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Resumen

En el presente trabajo se pretende abordar el siguiente tema: “el rol de la religión en las

estrategias de reinserción social de sujetos que se encuentran en una situación de consumo

problemático y que están o estuvieron privados de la libertad”, tomando como Unidad de

Análisis a la organización Casa Libertad. Para arribar a este tema, se entiende que la

reinserción social debe buscar la integración plena a la sociedad de una persona que, debido a

una multicausalidad, ha incurrido en un delito penal. De esta manera, comprendemos que

hablar de reinserción social es referirse a dos planos de manera simultánea. Se trata de un

proceso social y a la vez individual, en el que se entrecruzan un sinfín de problemáticas

sociales complejas que adquieren características particulares de acuerdo a cada sujeto en un

espacio y tiempo determinado. Requiere de la elaboración de estrategias de intervención que

sean destinadas a abordar diferentes aspectos que componen la vida digna para vivir en

sociedad pero de manera integral, no fragmentada. Otro de los fenómenos que atraviesa esta

investigación es la religión dado que es un rasgo distintivo de la organización objeto de

investigación. Específicamente se intenta comprender el modo en que la religión aparece y

toma forma en la elaboración de estrategias de intervención pensadas para la integración

social de sujetos que concurren a “Casa Libertad”, ubicada en el barrio de Flores de la

Ciudad de Buenos Aires. La metodología es de enfoque cualitativo basado en un diseño

flexible. La principal herramienta de recolección de datos fue la realización de seis

entrevistas semiestructuradas: tres de ellas fueron a Directivxs de la organización y otros tres

entrevistados han sido Referentes. Estas fueron realizadas durante el período que va de marzo

a agosto del 2022. Para realizar la investigación la perspectiva teórica e ideológica es

abordada desde los conceptos de; proceso reinserción social, tomando los aportes de varios

autores entre ellos Montejano et. al (2019) y los de Bustos Gustavo et al (2015); de política

criminal recuperando los aportes de Carranza Elias (1991); a su vez para definir las políticas

sociales se tomaron los aportes de Arturo Fernández y Margarita Rozas (1988); en cuanto al

concepto de consumo problemático se tomó como referencia la Ley Nº 26.657 y autores

como por ejemplo Torres (2020), entre otros; y por último para poder definir los conceptos de

religión y lógicas institucionales se tomaron los aportes de Bourdieu (1971), Mallimaci

(1993) y Thornton, Ocasio y Lounsbury (2012)
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Introducción

Fundamentación

Una de las cuestiones que fundamenta esta investigación es el reconocimiento de que existen

muy pocos trabajos académicos en nuestro país que aborden estos dos fenómenos de manera

relacional: cómo suceden los procesos de reinserción social de personas que han estado y/o se

encuentran privadas de la libertad y que, a su vez, analicen el rol de la religión interviniendo

en ese espacio. Sin embargo, sí se distingue la presencia de escritos académicos que los

analizan de manera separada, aunque incluso así son escasos en cuanto a su trascendencia

más allá de lo teórico y que analicen esta realidad social específica en nuestro país. Dentro de

estos escritos pueden encontrarse los de Montejano et. al (2019) y los de Bustos Gustavo et al

(2015). No obstante, son considerados relevantes para esta investigación dado que son varias

las cuestiones que se van a ir resignificando, como lo es el término de reinserción social y los

debates que esta misma definición encierra; se cuestiona, se discute, se busca proponer los

límites y alcances al que este concepto remite material y teóricamente hablando. De esta

manera, se entiende que adentrarse en un área con poca presencia de nuestra disciplina en lo

que es la investigación social, evidencia de por sí una relevancia para desarrollar esta

propuesta.

En este sentido, se reconoce un área de investigación con poca presencia del Trabajo Social

específicamente. Partiendo de la importancia que tiene en sí misma la profesión interviniendo

en problemáticas sociales, se considera necesario poder develar este aspecto de la realidad

social tomando aportes claves en torno a qué se define por política criminal, qué relación

tiene con las políticas públicas y sociales que brinden un panorama acerca de cuál es la

situación de esta población en específico e intentar construir un marco general que posibilite

la interpretación de estos fenómenos en conjunto.

Como queda reflejado en la ley 27.072 en el artículo 4, el Trabajo Social es entendido como:

Una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio
y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las
personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad
colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada
por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los
conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y estructuras para
hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (Ley Nº 27.072, 2014, art. 4).
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Siguiendo aportes que brinda Grassi (2018) se comprende que en el propio proceso de

conocimiento del Trabajo Social es necesario apelar a la problematización, es decir, es

necesario: “formularse preguntas, buscar las múltiples definiciones y reconocer los sujetos

de éstas y los argumentos que sostienen (explícitos o implícitos), buscar relaciones entre

fenómenos” (Grassi, 2018: 6). Se considera, en este sentido, importante poder desarrollar

esta investigación en Casa Libertad como forma de conocer y recuperar su experiencia,

destacando su participación y acción interventiva en un ámbito complejo y en el que se

entrecruzan múltiples fenómenos. Casa Libertad permite ser esa aproximación concreta que

se desprende de una realidad social que pareciera perderse en números. De acuerdo al

Informe Ejecutivo del SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena)

de 2021 en Argentina existen 324 unidades de detención, las jurisdicciones que más cárceles

tienen son el Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires con 65 y el Servicio

Penitenciario Federal con 31 unidades. Dentro de las personas que asisten a la organización

Casa Libertad, la gran mayoría ha transitado su condena en cárceles ubicadas en la Provincia

de Buenos Aires. Para el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a este Informe había en la

República Argentina 101.267 personas privadas de libertad en unidades de detención. La

provincia de Buenos Aires es la que más personas privadas de su libertad posee en sus

unidades, alcanzando el 46% del total.

Estos datos despertaron inquietudes iniciales de preguntarse por: ¿A dónde van estas personas

cuándo cumplen su condena? ¿Qué caracterización puede realizarse de esta población? ¿Qué

otras variables deben tenerse en cuenta para dimensionar los fenómenos de reinserción social

y privación de la libertad? Teniendo en cuenta los datos arrojados por este Informe del

SNEEP (2021): “El 96% de las personas detenidas al 31 de diciembre de 2021 eran varones,

el 95% eran argentinos, el 62% tenía estudios primarios o inferiores al momento de ingresar

al establecimiento y el 56% tenía menos de 35 años de edad.” (SNEE, 2021: 7)

Como se analizará a lo largo de esta investigación, pensar la reinserción social de lxs sujetos

que concurren a la organización, vuelve necesario pensar las consecuencias de la privación de

la libertad, fuera de los posibles problemas que pueden haber conducido a la concreción de

delitos penales. Tomando los aportes del Informe realizado por la Universidad Nacional de

Tres de Febrero sobre la Reincidencia en Argentina en 2022, en ese pensar la reinserción

social emerge la reincidencia como un tema de suma importancia:
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En términos prácticos, para un condenado ser reincidente implica un posible agravante en
la determinación de la pena y medidas restrictivas durante la ejecución penal, en tanto
limita las excarcelaciones e imposibilita el acceso a la libertad condicional, entre otras.
(Ambrogi Juan et al., 2022: 23)

Este informe arroja números que datan del 2019 en cuanto al porcentaje de reincidencia en

nuestro país:

Tomando la reincidencia en sentido amplio, para el lapso 2002-2019, el promedio fue de
29%, con un límite inferior de 26% en 2018 y un límite superior de 33% en 2009. En
términos aproximados, uno de cada tres detenidos condenados es reincidente en sentido
amplio y, si bien hay una leve tendencia a la baja a partir del año 2008, los números no
han variado sustancialmente entre los extremos del periodo. (Ambrogi Juan et al., 2022:
29).

De acuerdo a la experiencia y la información recabada a partir de las entrevistas desarrolladas

para esta investigación, la reincidencia atraviesa a la población que asiste a esta organización,

es decir, se vuelve una cuestión que aporta para pensar y problematizar cómo se elaboran las

estrategias de reinserción en nuestro país teniendo en cuenta estos elementos que permiten

contextualizarla. La manera que se encontró de poder abarcar este interrogante en concreto,

es tomando esta organización. En este sentido surgió la pregunta problema que le ha dado

origen, que pone en relación las prácticas institucionales; que aquí serán entendidas como el

conjunto de aspectos ideológicos, simbólicos, sus prácticas y la estructura organizacional que

comprende Casa Libertad; con las estrategias de intervención en los procesos de reinserción

social.

Otro punto importante a tener en cuenta es que la elección de esta organización surge tras la

experiencia de una de nosotras en la organización en el marco de las prácticas

pre-profesionales de Trabajo Social. Esto permitió conocer de primera mano a la

organización, formar parte de su cotidianidad y establecer un vínculo cercano con quienes

asisten a dicha organización. A su vez posibilitó preguntas ya no solo sobre la situación de

nuestro sistema penal y quienes habitan nuestras cárceles sino también acerca de cómo

aparece el fenómeno de la religión en su modalidad de intervención social. Esto permitió

conocer la existencia de los múltiples dispositivos de Hogar de Cristo, en el cual se desprende

Casa Libertad. Esta fuerte presencia puede visualizarse en la siguiente imagen, aquí aparece

la cantidad de dispositivos y su distribución en todo el país.
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Familia Grande Hogar de Cristo (2023). [Mapa]. Recuperado de
https://hogardecristo.org.ar/centrosbarriales/mapa/

También permite visualizar la presencia de la religión que se manifiesta en organizaciones

religiosas específicas destinadas a la intervención en lo social de variadas problemáticas

sociales. Debido a ello, además de lo indicado al comienzo es necesario llevar adelante

investigaciones desde el Trabajo Social que analicen cómo la religión se desarrolla o

atraviesa las modalidades de intervención de problemas sociales como los que esta

organización trabaja. Ya que los abordajes de estas organizaciones forman parte de la política

pública disponible para intervenir, en este caso, en la reinserción social de personas en una

situación de consumo problemático y que estuvieron en una situación de privación de la

libertad.

Con la elaboración de la investigación se pudo visualizar y conocer cómo la organización

trabaja en red con distintos organismos, políticas estatales. Por ello, ha resultado interesante

https://hogardecristo.org.ar/centrosbarriales/mapa/
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analizar esta relación y dependencia de los recursos del Estado que tiene la organización

religiosa Casa Libertad, ya que le otorga sentidos a su intervención y también cómo son

pensados los modos para abordar los procesos de reinserción social.

Por último, se recuperan aquellos estudios que analizan el impacto de la religión en

estrategias de intervención, pero centradas en el consumo problemático de sustancias en

comunidades terapéuticas. Estos estudios concuerdan en que las organizaciones que se

caracterizan por la permanencia sostenida en el tiempo de quienes transitan por ellas,

introducen modificaciones en la subjetividad de esos sujetos (Diego Lopez, 2007). Y en lo

que respecta a las organizaciones religiosas que han sido foco de estudio, se plantea que estas

implican la construcción de una subjetividad que pretende la adopción de otro estilo de vida

(cristiano), una modificación integral de las pautas de conducta y la introducción de un

cambio en el hilo conductor de la propia biografía (Güelman, 2021). Estos planteos han

servido como motivación para poder indagar la forma de trabajo de Casa Libertad,

considerando como distintivo su relación con la religión para entender su propuesta

interventiva.

En base a los fundamentos que se han planteado en este apartado, es que se pudo dar origen a

la construcción de la siguiente pregunta problema:

¿Cómo se relacionan las prácticas institucionales que lleva adelante la organización religiosa

Casa Libertad con las estrategias de reinserción social de personas que están y/o estuvieron

privadas de la libertad y que atraviesan una situación de consumo problemático en el período

2021-2022?

Dicha pregunta derivó a elaborar el siguiente objetivo general: Analizar los procesos que

pretenden la reintegración social de personas que se encuentran en una situación de consumo

problemático y que están o estuvieron privadas de la libertad a partir de comprender cómo

opera la religión como modalidad de intervención en la institución Casa Libertad ubicada en

el barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el período 2021-2022.

Del cual se emergen los siguientes objetivos específicos:

● Identificar el significado que se le otorga a la religión en la organización en relación

con las acciones que se despliegan para generar los procesos de reinserción social de

los sujetos que asisten a la organización desarrolladas.
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● Caracterizar las estrategias desplegadas orientadas a la reinserción social de la

población asistida.

● Analizar la vinculación que establece la institución con actores estatales y de la

sociedad civil para su funcionamiento cotidiano y para el desarrollo de las diferentes

intervenciones con la población asistida.

Metodología y tipo de estudio

La metodología que se utilizó para la investigación es la metodología cualitativa. En

consonancia con esta propuesta investigativa, orientada a conocer las experiencias de los

profesionales y sujetos que asisten a Casa Libertad, para analizar el rol que desarrolla la

religión en las estrategias de reinserción social allí desplegadas, parece acorde utilizar dicha

metodología. Siguiendo los aportes de Gellar (2019), se plantea que en el caso del análisis

cualitativo la aproximación metodológica permite conservar el lenguaje original de los

sujetos, indagar su definición de la situación, la visión que tienen de su propia historia y de

los condicionamientos estructurales, lo que lo hace particularmente importante para este

análisis. Además también porque la postura cualitativa indaga

(…) situaciones naturales, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en los
términos del significado que las personas les otorgan" (Vasilachis de Gialdino et al.,
2006: 24). Asimismo, es interpretativa porque otorga valor a las significaciones que
tienen los sujetos acerca del objeto de conocimiento, con lo cual se puede llegar al
desarrollo de un concepto, un modelo o una teoría” (Bonilla y Lopez, 2016: 2).

Una de las características fundamentales por las cuales elegimos este tipo de abordaje

metodológico es por su carácter flexible que posibilita el desarrollo de “un proceso dinámico

en pleno movimiento” (Yubeira, 2015: 9)

Recolección de información

La unidad de análisis aquí es la organización Casa Libertad, ya que se analiza cómo en dicha

organización se vincula la religión con las estrategias de reinserción social de personas que
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se encuentran en una situación de consumo problemático y que están o estuvieron privadas de

la libertad.

La unidad de recolección son los directivos y referentes de la organización Casa Libertad. Se

seleccionaron 3 directivxs y 3 referentes para realizar las entrevistas. Con referentes se hace

referencia a sujetxs con una amplia experiencia transitando Casa Libertad, que desde la

misma organización le establecen este rol. Igualmente esto se detalla con mayor amplitud en

el capítulo 3. Con respecto a la técnica, se utiliza la técnica de muestreo no probabilístico,

que será intencional. Este “permite seleccionar casos característicos de una población

limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en los que la población es

muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña” (Otzen, Manterola, 2017:

230).

Las estrategias para obtener la información fueron mediante fuentes primarias, realizando

entrevistas semi estructuradas, estas se realizaron en base a una guía de preguntas que van a

formar parte de la entrevista, aunque las mismas sufrieron algunas modificaciones según la

necesidad y el acontecer de cada entrevista. Siguiendo a Messina y Varela (2011)

La entrevista, como toda técnica cualitativa, se caracteriza por la flexibilidad y la
apertura a la información (…)La situación entrevista (a diferencia de la de encuesta)
habilita tanto la alteración del orden y de la cantidad de preguntas con la incorporación
‘sobre la marcha’ de nuevos interrogantes que no habían sido anticipados por el
investigador. (Messina y Varela, 2011: 128)

La entrevista se hizo a lxs directivxs, profesionales y referentes de la organización a fin de

conocer y analizar desde sus experiencias cómo se vincula la religión con las prácticas que se

desarrollan para la reintegración social de personas que se encuentran en una situación de

consumo problemático y que están o estuvieron privadas de la libertad. Además se buscó

conocer cuestiones de su funcionamiento diario y como intervienen desde allí. Se realizaron 6

entrevistas en total, las cuales duraron aproximadamente una hora. Sucedió en algunos casos

que se extendió el tiempo y se tuvieron que acortar algunas preguntas para que no la

entrevista no superara los márgenes del tiempo establecido.

Tres entrevistas se realizaron en la organización; dos se realizaron por videollamada a través

de Zoom, ya que se dificultó coordinar horarios para realizarla de manera presencial; y una se
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realizó en una cafetería, esto presentó algunas dificultades ya que el clima prestaba a algunas

distracciones para la entrevistada.

También se realizaron observaciones participantes desarrolladas en la organización, esto

permitió poder observar la cotidianidad de su dinámica diaria. Se realizaron notas de campo

para registrar lo observado. Este tipo de técnica es seleccionado porque siguiendo a Guber

(2011), garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y el aprendizaje de los sentidos que

tienen las actividades desarrolladas en esta misma población.

Resguardos éticos

Durante esta investigación se garantizo la protección de los datos personales brindados por la

organización Casa Libertad respecto a la población que allí asiste, lxs directivxs,

profesionalxs y referentxs que trabajan y asisten a ella que serán entrevistados. Así también

se garantizará protección para las personas que se mencionan en las entrevistas. A su vez, se

brindó un consentimiento informado a cada entrevistadx, donde se determinó y quedó

asegurado el resguardo de su identidad. A su vez, se les notificó que utilizaremos dicha

entrevista en el marco de un trabajo de investigación final de la carrera de Trabajo Social de

la Universidad de Buenos Aires, con la posibilidad de grabar la misma bajo su

consentimiento. Los nombres de los entrevistadoxs son ficticios para poder asegurar el

anonimato de los informantes. Los nombres de lxs referentes son: Helena, Elias e Isaías; y de

lxs directivos: Joshua, Maria y Juana.

Estructura de la tesisna
El Trabajo de Investigación Final se encuentra estructurado por 3 capítulos y las conclusiones

finales. En el primer capítulo se elaboró el enfoque teórico de la investigación que se

encuentra conformado por tres apartados el de: Política Social-Política Criminal, un segundo

apartado en el que se condensan los conceptos de Reinserción social, privación de la libertad

y consumo problemático, y por último aquel que contiene Lógicas institucionales y religión.

En el segundo capítulo, se aboca a conocer a la organización Casa Libertad, haciendo

hincapié en su historia y cómo se encuentra conformada. El tercer y último capítulo relaciona

la intervención de la organización Casa Libertad con sus valores, prácticas y sentidos que
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quedan comprendidos. Por último, al final del trabajo se desarrollan las conclusiones a las

que se arribaron producto del análisis de la información y datos recolectados.
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Capítulo 1

Enfoque teórico de la investigación

En este capítulo se analizará el concepto de reinserción social y que se entiende de dicho

concepto. Para ello se analizará desde lo entendido por privación de la libertad y el consumo

problemático, comprendiendo que ambas problemáticas atraviesan a lxs sujetxs destinatarios

de Casa Libertad y por ello se buscará ahondar y problematizar en esto. También se

abordarán los conceptos de política criminal y las políticas sociales existentes del Estado

haciendo en el proceso un análisis que explicita la vinculación con los fenómenos

anteriormente mencionados. Por último, en este punto también se encontrarán aportes de

distintos autores sobre la religión y las lógicas institucionales.

1.1 Política Social - Política Criminal

A continuación, un aspecto clave a desarrollar y que forma parte de la perspectiva teórica que

se adopta en esta investigación es el concepto de política criminal; se intentará delimitar su

campo de acción y su vinculación con la política pública en nuestro país, ya que son

cuestiones que conforman el marco general donde se desarrollan, con mayor o menor

cobertura, estrategias de reinserción social pensadas desde lo estatal.

Uno de los aportes clave es el de Carranza Elias (1991) quien define a la política criminal en

al menos dos sentidos, uno estricto y otro amplio. El primero para el autor refiere: “al ámbito

de acción en materia de legislación penal material y procesal, policía, poder judicial,

sistema penitenciario, sistema post-penitenciario, justicia de menores y, más recientemente,

formas no penales de resolución de conflictos”(Carranza Elias,1991: 1). Es decir, queda

definido en sentido estrictamente material en todo el ámbito judicial-penal y los actores que

esto incluye. Por otro lado el autor define en sentido amplio a la política criminal:

Hay que tener también en cuenta, sin embargo, otra acepción más amplia de política
criminal, referida a la totalidad del sistema de control social (no sólo al sistema penal) y
que intersecta con otras áreas de la política estatal, particularmente del «sector social»
(salud, vivienda, educación, trabajo), con su incidencia en la prevención primaria de la
criminalidad y en la mayor o menor frecuencia de ciertas formas delictivas (Carranza
Elias,1991: 2)

La clave de definirla de esta manera se encuentra en poder entender que, de acuerdo al

posicionamiento de esta investigación, se comparte la idea de que el sistema de justicia penal
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contiene su lógica de control social pero que incluye un campo de disputa posible en cuánto

al cómo. Se considera que este tiene que tener una base en la protección de los derechos

humanos, con el objetivo de contribuir a equiparar desigualdades y no profundizarlas. Sin

embargo, el desarrollo de las políticas criminales se encuentran en nuestro país, aunque

también es una tendencia compartida a nivel mundial –pero especialmente en la región

latinoamericana– en un escenario de ausencia de políticas criminales integrales. Como

plantea Carranza Elias (1991):

Ante todo, ha sido harto señalada la no existencia de políticas criminológicas integrales
para los componentes del sistema de justicia penal (la que hemos denominado política
criminal en sentido estricto). Salvo intentos esporádicos que no decantan en la
estructuración de una política integradora y sostenida en el tiempo, la realidad general de
los países indica que los subsistemas policial, judicial, penitenciario, post-penitenciario,
de menores y de legislación penal, accionan cada uno de ellos en forma muy autónoma e
impulsados con frecuencia por criterios encontrados entre sí. Igualmente inexistentes han
sido, como era de suponer, las que hemos denominado políticas criminológicas en sentido
amplio, que deberían armonizar la actividad del sistema de justicia penal para con
respecto a los restantes sectores del Estado y de la sociedad (Carranza Elias,1991:3)

No obstante, esta ausencia de políticas integrales no significa que no haya habido acción

estatal en este ámbito. Por el contrario, es posible señalar orientaciones en materia legislativa,

policial, judicial y penitenciaria. De acuerdo a los aportes de Carranza Elias (1991) existe una

tendencia generalizada a nivel mundial ya desde hace varias décadas y que se sostiene al día

de la fecha, en la que el destino del presupuesto principal se orienta al sector policial: una

definida orientación dirigida a satisfacer la función penal básicamente por medio del

aumento de los efectivos policiales; no ya siquiera por medio del aumento presupuestario

equilibrado de todo el sistema penal, sino esencialmente con más policías. (Carranza

Elias,1991:6) Además es importante lo siguiente que agrega el autor:

Otro resultado desastroso de las políticas existentes ha sido multiplicar las poblaciones
penitenciarias a ritmo vertiginoso, generando hacinamiento, gravísimas violaciones a los
derechos humanos de los privados de su libertad y altísimos costos al sistema de prisión.
(Carranza Elias,1991: 9)

No obstante, de la legislación existente en nuestro país, se observa una orientación que en lo

normativo plantea objetivos que van en consonancia con lo que se entiende por reinserción

social en esta investigación. En este sentido es pertinente tener en cuenta la ley 24.660 de

Ejecución de Pena Privativa de la Libertad que indica en dos de sus artículos el 31 y el 218

las bases de cómo deben ser pensadas las políticas desde la perspectiva de reinserción. El

primer artículo plantea lo siguiente:
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El desarrollo del programa de prelibertad, elaborado por profesionales del servicio social,
en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asistida, deberá coordinarse con
los patronatos de liberados. En los egresos por agotamiento de la pena privativa de
libertad la coordinación se efectuará con los patronatos de liberados, las organizaciones
de asistencia postpenitenciaria y con otros recursos de la comunidad. En todos los casos
se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción social" (Ley Nº
24.660, 1996, art. 31).

Y el segundo artículo que se cita indica:

El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política Penitenciaria y de
Readaptación Social, organizará un centro de información sobre los organismos estatales
o instituciones privadas de todo el país vinculados a la reinserción social de los internos o
al tratamiento en el medio libre”(Ley Nº 24.660, 1996, art. 218).

En este apartado, como señala su título también se describe la política social en relación con

las políticas de salud mental, las cuales intervienen y fundamentan el accionar del Estado

para abordar la problemática de consumo. La ley nacional de salud mental 26.657 expresa

que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud

mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los

derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de

salud.” (Ley Nº 26.657, 2010, art. 4). Dichas políticas de salud mental forman parte de la

política social, las cuales Arturo Fernández y Margarita Rozas (1988) definen como aquellas

que: “tienen como finalidad cubrir una parte de las condiciones mínimas favorables para el

desarrollo capitalista. Por un lado cumplen funciones de reproducción de la fuerza de

trabajo y, por otra parte, canalizan los conflictos sociales en el corto plazo y de acuerdo con

las coyunturas económicas y al nivel de las demandas populares”(Arturo Fernández y

Margarita Rozas, 1988: 175) además agregan que la Política Social “aparece como una

variada gama de políticas particulares de Salud, Vivienda, Seguridad Social, Promoción

Social, Asistencia Social, etc. (Arturo Fernández y Margarita Rozas, 1988: 23)”. Los mismos

autores indican que “ las políticas sociales son un tipo de políticas estatales” por lo cual hay

distintos tipos de políticas como las económicas y de seguridad además que, desde las

mismas políticas sociales existe una división, lo cual genera una fragmentación a la hora de

intervenir que no permite muchas veces poder comprender y abordar las problemáticas sobre

las que se quiere intervenir en su totalidad, y por ende de manera integral.

Para poder resolver lo comentado se podría tomar lo apuntado por Carballeda (2012) ya que

indica que: “La intervención en lo social en tanto aplicación de la Política de Salud como
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Política Social, puede ser entendida como una oportunidad que entrelaza; la Protección, el

Lazo Social y los Problemas sociales, si es vinculada con una estrategia de recuperación de

la historia, de lo colectivo, en sociedades fragmentadas, desde miradas singulares, desde

donde surgen nuevos derechos a partir de nuevas necesidades”Carballeda ,2012: 45).

En la Argentina, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina,

(SEDRONAR), "es el organismo a cargo de coordinar políticas públicas enfocadas en la

prevención, atención, asistencia y acompañamiento de personas con consumos problemáticos

de sustancias, en todo el territorio nacional" ("Sedronar | Argentina.gob.ar",s.f.). Dicho

organismo trabaja en red con varias organizaciones e instituciones para poder intervenir en el

país. En este sentido Gabriela Torres, la titular de la SEDRONAR plantea:

No trabajamos solos. Existe una enorme red de actores de la sociedad civil, organizaciones sociales y
eclesiales, agrupaciones de madres, federaciones, foros y mesas de trabajo en los tres niveles del
Estado, que estamos consolidando de manera conjunta y articulada con el objetivo de abordar a las
personas desde todas las dimensiones de su vida.("Sedronar | Argentina.gob.ar",2020)

A continuación se puede visualizar cómo actualmente trabajan con 785 dispositivos en el

país, los cuales se dividen por: Casas de Atencion y Acompañamiento Comunitario (CAAC),

Centros de asistencia Inmediata (CAI), Casas Comunitarias Convivenciales (CCC),

Dispositivos Territoriales Comunitarios (DTC) y Instituciones Conveniadas (IC).

Equipo de Monitoreo y Evaluación del Observatorio Argentino de Drogas. (2023). Mapa interactivo de la Red
Federal de Sedronar, Localización de los dispositivos [Mapa]. Recuperado de
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDAyYmNiYzEtMTQ0NC00NmE0LWE0MDMtYWM1MTg2MGZh
NDE5IiwidCI6ImY5ZmEyNWZiLTFlZDItNDBmMS1iNDExLWZjNTc0N2JlY2NjMyJ9
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La organización Casa Libertad, donde se realiza esta investigación forma parte de las Casas

Comunitarias Convivenciales. Según una investigación de la SEDRONAR estos quedan

definidos cómo:

Son espacios de contención y abordaje comunitario con posibilidad de alojamiento, tendientes a la
atención e inclusión social y/o habitacional. En general, son espacios que se fundan a partir de la
solicitud de movimientos sociales, organizaciones políticas y/o de iglesias que tienen una amplia
trayectoria de trabajo.

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Casa Libertad y 4 Casas Comunitarias

Convivenciales más, las cuales todas son pertenecientes a la Familia Grande del Hogar de

Cristo.

Equipo de Monitoreo y Evaluación del Observatorio Argentino de Drogas. (2023). Mapa interactivo de la Red
Federal de Sedronar, Estadísticas de las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC) [Mapa]. Recuperado de
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODQwZDRlNzctZDJlZS00ZWVkLTljYjktYmFlZmIzNTA3ZGUwIiw
idCI6ImY5ZmEyNWZiLTFlZDItNDBmMS1iNDExLWZjNTc0N2JlY2NjMyJ9

1.2 Reinserción social, privación de la libertad y consumo problemático

En este apartado se desarrollarán los conceptos de reinserción social de personas privadas de

la libertad y consumo problemático de sustancias. En este punto nos resulta clave volver a

mencionar que se ha realizado este recorte poblacional conteniendo ambas problemáticas

dado que la Unidad de Análisis tomada trabaja prácticamente en su totalidad con sujetos que

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODQwZDRlNzctZDJlZS00ZWVkLTljYjktYmFlZmIzNTA3ZGUwIiwidCI6ImY5ZmEyNWZiLTFlZDItNDBmMS1iNDExLWZjNTc0N2JlY2NjMyJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODQwZDRlNzctZDJlZS00ZWVkLTljYjktYmFlZmIzNTA3ZGUwIiwidCI6ImY5ZmEyNWZiLTFlZDItNDBmMS1iNDExLWZjNTc0N2JlY2NjMyJ9
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están o han atravesando ambas problemáticas. Tampoco se considera casual esta vinculación,

sino que parte de comprender que las problemáticas sociales son manifestaciones de

desigualdades estructurales de la sociedad. A continuación, se desarrollará el marco teórico

que define el posicionamiento y la manera de darle interpretación a estas problemáticas.

Para comenzar, se definirá uno de los conceptos principales de este trabajo de investigación

que es el de reinserción social. En este sentido, se considera importante primero explicitar

que existen discusiones teóricas en torno a cómo definir esta categoría que intenta marcar una

diferencia con conceptos como resocialización o reintegración, o que incluso discuten el uso

del prefijo “re”. En esta investigación se parte de tomar una postura que entiende al concepto

de reinserción social como homólogo con estas otras categorías sociales como resocialización

y reintegración.

La reinserción social es un concepto teórico con fuerte poder interventivo, es decir, sirve para

comprender analíticamente una porción de la realidad social, a la vez que implica y/o

demanda para su propia concreción la puesta en marcha de acciones transformadoras. Desde

esta perspectiva, se consideran importantes los aportes de Zaffaroni (1995) citado en

Martínez Blanch (2014) y Juliá y Peralta (2019), para comprender que la reinserción social

no es el momento que se inaugura con el cumplimiento de una condena penal sino que debe

ser comprendida como un proceso que abarca desde que un sujeto ingresa al sistema penal,

donde deberá atravesar un proceso de “personalización”, es decir, un proceso que debiera

basarse en un trato humano y lo menos degradante posible para tender a disminuir el nivel de

vulnerabilidad social con el objetivo final de: “lograr que el sujeto tome conciencia de su rol

y salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo”(Martínez Blanch, 2014: 27). En este

sentido, Montejano et al., (2019) aportan:

El significado que se consigue otorgar al término de reinserción social no se limita
únicamente a la ausencia de conductas delictivas una vez egresando del sistema, es decir,
a la reincidencia, sino que abarca aspectos clave como el respeto a la dignidad de la
persona privada de su libertad y de las víctimas de los actos delictivos, permeando hasta
la prevención, la efectiva procuración de justicia y la seguridad pública en la que la
sociedad y el Estado sean partícipes. (Montejano Torres, Galán Jiménez y De la Rosa
Rodríguez, 2019: 233).

De esta manera la reinserción social requiere de un trabajo en conjunto entre el sujeto que se

encuentra atravesando una situación de privación de la libertad junto con un andamiaje

institucional estatal que busque su reintegración plena, es decir, que asegure ese espacio de
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desarrollo humano que lo hace parte de la sociedad. Sobre esta base, se plantea un tercer actor

que es el de la sociedad civil y que aparece con fuerte presencia ante la ausencia o la falta de

capacidad del Estado para dar respuesta a este tipo de problemáticas sociales. Es en este

espacio que aparece concretamente esta organización, Casa Libertad, que se ha tomado en

esta investigación. Son estos lugares vacíos que el Estado deja y que posibilitan la acción

para este tipo de organizaciones, a su vez motivadas por intereses colectivos que se basan en

la solidaridad y el compromiso por el otro.

De esta manera, aparece como necesario incorporar en la interpretación del concepto de

reinserción social, los efectos que la privación de la libertad generan en el sujeto que la

atraviesa. Hablar de privación de la libertad implica referir a la transformación subjetiva de

quienes pasan por el circuito carcelario. Wacquant (2004) citando en Juliá y Peralta (2019)

indica:

En la vida civil lxs sujetos alternan roles, poseen una identidad social reconocida como hijx, madre,
padre, asalariadx, desocupadx, formando parte de diferentes grupos de pertenencia que hacen a la
conformación de su subjetividad. El ingreso a una institución total rompe con la programación de
estos roles, quedando reducidos bajo la etiqueta de “preso” . (Juliá y Peralta, 2019: 32).

También Goffman (2001) citado en Juliá y Peralta (2019) desarrolla que

Además, produce la administración de una rutina diaria que le es ajena a lxs internxs ya que se halla
impuesta por la lógica del sistema penitenciario forzando a hacer un papel que lxs desidentifica,
imponiendo, entre otras cosas, los horarios en los que se realizan las comidas, en los que se produce la
apertura y cierre de los pabellones (Juliá y Peralta, 2019: 32).

En esta línea, se comparte la afirmación de que las instituciones totales1, en este caso

penitenciarias, construyen subjetividades por su propia lógica de funcionamiento. Sin

embargo, la discusión es posible de encontrarse en cuanto a qué tipo de subjetividad se

construye en nuestras cárceles pero adentrarnos en ello excede la presente investigación. Por

lo pronto se puede afirmar en tanto compete a la definición de reinserción social es que la

misma incluye aspectos subjetivos/individuales a la vez que históricos y sociales. Los efectos

subjetivos de la privación de la libertad son una dimensión que la conforma, sin perder de

vista variables o determinantes más universales que explican las problemáticas sociales.

1 Goffman llama “instituciones totales”, que son aquellas cerradas al entorno, que obstaculizan la interacción
social (por ejemplo, asilos para ancianos; hospitales para infecciosos; cárceles; cuarteles y barcos; o monasterios
y conventos (Filpe,2022: 5)
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Otro aporte que es acorde en este sentido es lo indicado por Hernández y Sánchez Rayo

(2017) citados en Aguado (2021) quienes plantean que: “en una situación de encierro, es de

vital importancia la creación de iniciativas de reinserción social como actividades laborales,

escolares, recreativas y culturales, es decir, actividades que realmente sean un beneficio para

el interno.”(Aguado, 2021: 61) Para una transformación subjetiva que genere un nuevo

circuito o nuevas formas de conectar redes ya generadas del sujeto previas a su ingreso en el

sistema penal es necesario que este ocupe un lugar activo y acompañe el proceso en ese

sentido. Esto implica un proceso de reflexión interna del propio sujeto que se encuentra

atravesando esta situación y que está próximo a tener su libertad. En palabras de Zaffaroni

(1995) lo denomina como “propia conciencia del condenado” respecto a cuál fue su rol en la

sociedad y qué rol quiere ocupar, apelando a la responsabilización de sus actos pero también

comprendiendo el funcionamiento selectivo del poder punitivo.

Para lograr esta reinserción social efectiva se deben realizar intervenciones que apunten a
diversos ámbitos que componen la vida en sociedad del sujeto. Como plantean Juliá y Díaz
(2019):

se debe pensar a partir de diversos soportes, tales como el trabajo, la educación, la
familia, las diferentes instituciones referentes de los barrios, que le permitan a los sujetos
ser reconocidos como tales, vincularse con otrxs y generar lazos que les posibiliten
sentirse parte de la sociedad (Juliá y Díaz, 2019: 39).

Formas de ir produciendo ese andamiaje que procure de los medios necesarios para esta

transformación. Como afirma Martínez Blanch (2014) la reinserción social plantea: “la

reintegración [del sujeto] a una convivencia social ajena a la práctica del delito. Esa

convivencia está basada en los principios democráticos, y en el respeto a los derechos y

libertades fundamentales” (Blanch,2014: 28)

Por lo cual, se puede afirmar que la reinserción social se entiende “como un proceso de

rearticulación de vínculos afectivos,sociales e institucionales” (Alveal Espinoza, 2016: 26).

Con la resocialización se busca la transformación hacia unas condiciones de integración

plenas, ofreciendo la posibilidad de una participación más activa en la sociedad que permita

salir de los márgenes de exclusión y posibilite el desarrollo de los derechos de lxs sujetos en

todas las facetas de la vida en sociedad (cultural, laboral, política, etc.). Martínez Cívico

(2013), citado en Aguado (2021), menciona la importancia de trabajar sobre las siguientes

cuestiones a la hora de finalizar el proceso de privación de la libertad: Las cuales son,

Asegurar un contexto social favorable, una familia, amigos o figuras de referencia en donde
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apoyarse, disponer de una vivienda, y por último el aspecto laboral que ayude a la

independencia económica.

Sin embargo, como señala Crespi (2012), citado en Aguado (2021):

La inserción al contexto social no sólo requiere de las estrategias y recursos que
movilicen los liberados, sino también, de la estructura de oportunidades que le son
ofrecidas por el entorno socio-comunitario e institucional. Entendiendo así, la reinserción
social, como un proceso complejo enmarcado en un contexto sociocultural en el que se
desarrolla, con sus características particulares (los valores culturales dominantes,
pertenencia a ciertos focos urbanos, marginalidad social, etc.)(Aguado,2021: 60).

Por último, otra de las definiciones necesarias de plantear se encuentra en el consumo

problemático de sustancias. Se parte de comprender como un fenómeno complejo y

multidimensional que atraviesa a todas las clases sociales. Son variados los enfoques que han

transitado desde entonces los temas de consumo, yedo desde lo estrictamente jurídico

pasando por lo meramente sanitarista. A su vez, los prejuicios y los mitos socialmente

aceptados respecto a esta población tienden a ubicarla en los márgenes del sistema. Como

plantean Bagliano y Ghiselli (2016)

Frases tales como: "El paco te mata en seis meses","son muertos en vida", "fantasmas",
"no hacen nada de su vida", "viven para consumir", "estos fisuras son la lacra de la
sociedad", son categorías descriptivas utilizadas para caracterizar a estos sujetos. Se los
representa socialmente como actores excluidos, fuera del sistema, apenas unos
sobrevivientes (Ghiselli, 2016: 11)

En este sentido, en línea con el planteos de Torres (2020), es necesario adoptar un enfoque

contemporáneo e integral para poder comprender el campo de los consumos problemáticos.

De esta manera, para su abordaje el foco debe centrarse en la persona y no en la sustancia.

Esto quiere decir que resulta imprescindible incorporar la dimensión de lo subjetivo, en tanto

se brinde una contextualización a la relación de cada sujeto con el consumo, a la vez que

comprender la dimensión social de dicha problemática. Esto implica, como lo sostiene Torres

(2020):

Primero, la noción de cuidado del propio cuerpo y el nivel de acceso a la salud que tiene
una persona. Luego, lo relacionado a los lazos sociales y cuáles fueron las condiciones de
existencia concretas que sirvieron de base a su desarrollo. En suma, qué trayecto de vida
tuvo esa persona. Por último, la dimensión del contexto, porque hay que admitir que
existen normativas sociales que no están escritas y que tienen que ver con lo que
toleramos como sociedad. ("Sedronar | Argentina.gob.ar",2020)
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En línea con lo anteriormente mencionado, se entiende que para abordar esta problemática se

requiere de una interseccionalidad. Esto quiere decir que es necesario:

Reconocer las desigualdades específicas que se producen como resultado del entrecruzamiento de
distintos factores de opresión, tales como la edad, la condición socioeconómica, la condición de
migrante, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, el origen étnico,
los procesos penales vigentes, la situación de encierro, los padecimientos mentales, entre otras (Jefe
de Gabinete de Ministros de la Nación, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, 2022: 6).

De esta manera en la presente investigación se adopta una perspectiva de Derechos Humanos

para la que se toma la definición que aparece contemplada en el Plan Integral para el

Abordaje de los Consumos Problemáticos. En él se define al consumo problemático a:

“aquellos consumos que —mediando o sin mediar sustancia alguna— afectan

negativamente, en forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto, y/o las relaciones

sociales. Los consumos problemáticos pueden manifestarse como adicciones o abusos al

alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas —legales o ilegales— o producidos por ciertas

conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación,

las compras o cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional

de la salud” (Ley 26.934, 2014, art 2).

1.3 Lógicas institucionales y religión

Para comenzar se desarrollarán dos paradigmas teóricos provenientes de la sociología acerca

de cómo comprender la religión que se plantean como opuestas y que tiene como sus figuras

principales a Pierre Bourdieu (1971) y Danièle Hervieu-Léger (1996). La principal diferencia

en sus propuestas radica en cuál es el foco central de sus respectivos análisis. En consonancia

con el análisis que realiza (De la Torre, 2013) sobre ambas posturas se comprende que, para

Bourdieu (1971) este está puesto en las instituciones religiosas, mientras que la segunda es

puesta en los procesos de desinstitucionalización e individuación de las creencias.

Tomando los aportes de Bourdieu (1971) la religión es como un sistema simbólico, dicho con

sus palabras, “como un medium simbólico, a la vez estructurado y estructurante” (Bourdieu,

1971: 30). Estructurado y estructurante en tanto contribuye a generar y establecer principios

de percepción y del pensamiento del mundo social a través de un sistema de prácticas y de

representaciones. En consonancia con el autor, la religión, y específicamente la religión
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católica a la que se aboca aquí, históricamente ha cumplido funciones sociales y políticas:

“de inclusión y de exclusión, de asociación y de disociación, de integración y de distinción”

(Bourdieu, 1971: 33) Estas funciones sociales, según Bourdieu (1971) tienden a

transformarse en funciones políticas: “las funciones sociales que la religión cumple para un

grupo o una clase se diferencian necesariamente en función de la posición que ese grupo o

esa clase ocupan a) en la estructura de las relaciones de clase y b) en la división del trabajo

religioso” (Bourdieu, 1971:54-55).

Bourdieu (1971) hace una lectura tajante que considera a la religión como aquello que

contribuye al mantenimiento del orden político, dado que la religión opera centralmente en un

plano simbólico que, por supuesto, tiene implicancias materiales. Esto quiere decir que para

Bourdieu (1971) la religión refuerza simbólicamente las divisiones de ese orden político

tendiendo a su naturalización. Siguiendo esta línea, Mallimaci (1993) indica que:

Las demandas religiosas tienden a organizarse alrededor de dos grandes tipos que corresponden a los
dos grandes tipos de situaciones sociales, a saber: las demandas de legitimación del orden establecido
propias de las clases privilegiadas y las demandas de compensación propias de las clases
desfavorecidas. En el caso de los sectores populares esas demandas: "reposan sobre una promesa de
redención del sufrimiento, y sobre un llamado de la providencia capaz de dar sentido a aquello que
son a partir de aquello que van a ser.(Mallimaci, 1993:131)

Una religión que durante muchos siglos de nuestra historia ha sido la dominante e

instrumento de dominación y que aún continúa teniendo un peso predominante en territorios

como el nuestro pero en donde su sentido se transformó y es lo que interesa recuperar aquí.

Por lo cual, la Iglesia sigue siendo un actor que detenta poder y que disputa sentidos en la

arena pública pero ya en otro escenario en el que toman presencia otros sistemas

simbólico-religioso que disputan su hegemonía. Estamos pasando por procesos de

transformación que trastocan los sentidos de la religión misma.

En este punto los aportes de Léger (1996) podrían complementar su definición. La autora

contempla estos procesos a partir de los cuales se están reconfigurando las creencias

religiosas, por lo cual, lo denominado como “lo religioso” no solo se reduce a aquellos

contenidos enmarcados en instituciones donde su máxima representación son las iglesias,

sino que lo religioso se desinstitucionaliza y se privatiza. Es decir, lo religioso no remite sólo

a lo que se produce en las religiones.
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“Si antes la religión fue monopolizada por las iglesias cristianas, en el momento actual ya no

son las únicas productoras y administradoras de los universos sagrados, es decir no gozan

del monopolio descrito por Bourdieu”. (De la Torre, 2013: 9) Consideramos en línea con De

la Torre (2013) que en la actualidad lo religioso se practica constantemente fuera de las

iglesias y que no solo son dirigidas por agentes especializados en las religiones.

En Argentina siguiendo a Mallimacci (2008), la labor de las iglesias se representa a través de

lxs sujetxs.

Las frases más asociadas con el comportamiento de la Iglesia Católica en la Argentina
son: “fomenta el desarrollo espiritual”, “es defensora de las necesidades de los pobres”,
“es comprensiva frente a los problemas sociales”. La tarea principal más mencionada para
la Iglesia en Argentina es la de “ayudar a los pobres, humildes y necesitados”. La mitad
de la población sostiene que la parroquia de su zona trabaja mucho o bastante, tanto para
iluminar espiritualmente la vida cotidiana como también frente al tema de la
pobreza(Mallimaci,2008, p. 124).

Es a partir de lo expuesto que se entiende que las organizaciones religiosas, a partir de su

propia distinción, representan, desde la religión, una forma de observar al mundo, de

adaptarse y de responder a los procesos de cambio social. Tal como sostiene Willaime citado

en Arroyo (2015)“una organización religiosa mantiene un sistema simbólico-religioso por

medio de un conjunto de creencias y prácticas, las cuales remiten a un mito fundador donde,

además, definen una visión del hombre y del mundo social” (Arroyo,2015: 222). De esta

manera, preguntarnos sobre el lugar que ocupa la religión en los procesos de reinserción

social de sujetos que estuvieron y/o están privados de la libertad y que atraviesan una

situación de consumo problemático significa develar cómo, desde el conjunto de creencias y

prácticas de la organización Casa Libertad a la que asisten, se elaboran y se ejecutan esas

estrategias de intervención que, a su vez, construyen subjetividades. Lo cual se desarrollará

con profundidad en el capítulo cuatro.

Es preciso recuperar lo indicado por Mallimaci sobre las tareas que tiene la iglesia católica,

precisamente que “fomenta el desarrollo espiritual” ya que es importante para comprender

la parte espiritual que tiene la organización y los sujetos que la integran. Ya que al realizar la

investigación se pudo visualizar la importancia que comprende la espiritualidad en los

referentes en el sentido que indica Rodríguez Fernández (2011) citado en Nogueria (2015)

que considera que la espiritualidad da una orientación positiva en la vida de las personas, ya

que favorecen a actitudes introspectivas, proporcionan esperanza, sentido a sus vidas.
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También los aportes de Mytko y Knight (1999) también en Nogueria (2015) “definen a la

Espiritualidad como un conjunto de sentimientos que llevan al individuo a conectarse con sí

mismo, con los otros, con el propósito de la vida o con la naturaleza en búsqueda de valor y

significado, para encontrar paz y armonía”(Nogueria, 2015: 6)

Los aportes de Güelman (2021) se convierten en un marco de referencia para comprender los

aspectos simbólicos que posee la organización y poder identificar las conceptualizaciones, lo

cual implica preguntarse por qué sujetos están pensando, construyendo y qué se espera de

ellxs en sus estrategias de intervención. Por estrategias de intervención hacemos referencia a

las acciones que se realicen desde la organización, para abordar las problemáticas de la

población a la que asisten. Los aportes de Gianna (2011) señalan que la: “finalidad de la

intervención [social], así como la causalidad puesta, se traducen en estrategias de

intervención, producto de las reconstrucciones teleológicas realizadas por el profesional(...)”

(Gianna, 2011:19). Además la autora menciona citando a Oliva (2017) que estas estrategias

no se determina: “Únicamente por el posicionamiento del trabajador social, ni por la

dirección política de la institución, ni por los usuarios, sino por una compleja y dinámica

relación que está determinada por diversos recursos, mediados por una articulación que se

condensa en el arsenal operativo en un momento histórico determinado”(Gianna, 2011:19)

Es por esto que se plantea que son varias las cuestiones que determinan el accionar de las

estrategias de intervención por lxs profesionales, siempre enmarcados en encuadres

institucionales vale recordar. Esto es lo que es necesario tener en cuenta a la hora de

analizarlas y comprenderlas, es decir, buscar el trasfondo que las guía.

Al igual que Güelman (2021) se entiende que al introducir modificaciones en la subjetividad

de lxs sujetos no es una característica sólo reducible a algunas organizaciones religiosas

como las que el autor se encarga de analizar, sino que también puede llegar a encontrarse “en

otras instituciones que se caracterizan por la permanencia sostenida en el tiempo de quienes

transitan por ellas”. (Güelman, 2021: 69)

Güelman (2021 plantea que en las organizaciones religiosas a las que se abocó su estudio:

El tratamiento y la consecución de la rehabilitación no pueden pensarse desligados de la conversión
religiosa del/de la residente. La conversión religiosa no es entendida como un mero cambio en la
afiliación religiosa, es decir como la adquisición de un (nuevo) credo, sino como la adopción de otro
estilo de vida (cristiano), como un nuevo nacimiento espiritual, como una modificación integral de las
pautas de conducta y/o como la introducción de un cambio en el hilo conductor de la propia biografía
(Güelman, 2021: 71).
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En este sentido, se considera que para una comprensión del fenómeno de la religión y cómo

este opera en las modalidades de intervención de la organización se torna necesario pensarlo

en intersección con el fenómeno de lógicas institucionales. De acuerdo con Thornton, Ocasio

y Lounsbury (2012) el estudio de las lógicas institucionales implica analizar las

interrelaciones entre instituciones, individuos y organizaciones en sistemas sociales, bajo la

premisa de que tanto individuos como organizaciones, se encuentran influenciados por

lógicas que emergen y se configuran a un nivel macro. De acuerdo a la definición de

Thornton y Ocasio (1998) una lógica institucional, es un constructo definido como “los

patrones históricos socialmente construidos de prácticas materiales, supuestos, valores,

creencias, y reglas por los cuales los individuos producen y reproducen su subsistencia

material, organizan tiempo y espacio y proveen significado a su realidad social”(Thornton y

Ocasio ,1998: 804). Los aportes que realizan Alford y Friedland (1985) también son de

utilidad para sumar a la conceptualización, los cuales indican que el reconocimiento de las

lógicas institucionales como un conjunto de prácticas que tienen funciones sociales y son

defendidas por intereses políticos institucionalizados. Litai (2018) indica que estos autores

consideran, que la sociedad es posible de ser analizada a través de niveles, en donde el

individuo es “una categoría analítica entendida en un contexto social, permeado por

constructos invisibles, es decir, lógicas institucionales”. (Litai, 2018: 985)

En este sentido consideramos de importancia el desarrollo propuesto por Litai (2018) quien

plantea que la propuesta que brindan estos autores está basada en cinco principios. El primero

de ellos radica en comprender que los intereses, valores, identidades y supuestos de los

individuos, están incrustados en las lógicas institucionales. El segundo, consiste en ver a la

sociedad como un sistema inter institucional. Este último es definido por Litai (2018) como

un conjunto de sectores sociales, cada uno con distintas lógicas, principios y símbolos

culturales. De esta manera para la autora, poner en perspectiva a la sociedad como un sistema

interinstitucional, permite “analizar cómo un contexto se encuentra influido por lógicas de

sectores distintos, además de evidenciar, la contradicción y complementariedad inherentes”

(Litai, 2018: 986).

El tercer principio es reconocer que las instituciones se desarrollan y cambian como resultado

de la interacción entre lo simbólico y lo material, es decir, se contempla una naturaleza

material y simbólica de las instituciones. Lo material corresponde a las prácticas y la

estructura, mientras que lo simbólico, a las ideas y los significados. La cuarta premisa es
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poner en consideración que las instituciones tienen lugar en múltiples niveles, por ejemplo,

organizaciones, redes interorganizacionales, comunidades geográficas y campos

organizacionales. Por último, la autora reconoce que existe el principio que plantea: "para la

comprensión de las lógicas, se deben tener en cuenta las fuerzas políticas, económicas,

estructurales y normativas que suponen la emergencia y cambio de las mismas" (Litai, 2018:

987). Por esto, dado que las lógicas institucionales implican y/o son resultado de una

construcción dinámica, en la cual diversas variables las han configurado y las configuran de

manera constante, que toma forma la necesidad de poder develar cuáles son esas lógicas que

influencian el funcionamiento de la organización Casa Libertad; en las estrategias de

intervención, las prácticas institucionales y religiosas y todo aquello que hace a su estructura

institucional.

Para Malinowski, la estructura institucional está conformada por diferentes elementos, uno de

ellos es el sustrato material que toda institución posee y su carácter simbólico asignado. Otro

elemento en lo que denomina la “estructura de la institución” es la carta: “A la inversa del

sustrato material, la carta designa el contenido ideológico de la institución. La carta es la

idea que los miembros tienen de su institución, y la definición que la comunidad da de esta”.

(Lourau, 1973: 4). Otro elemento o: “mejor dicho, una pareja de elementos, completa la

estructura de la institución según Malinowski: un sistema de normas y un sistema de roles.

Sistema de normas: por ejemplo, las leyes, reglamentos, principios morales. (Lourau, 1973:

4). De esta manera a través del concepto de estructura institucional se busca resaltar los

aspectos más normativos, formales que hacen a la estructura de la institución para a partir de

ello poder llegar a comprender su funcionamiento institucional.

Se toman los aportes de Fraire (2002) para definir el concepto de prácticas institucionales, el

cual indica que las prácticas institucionales aluden a:

(...) una densa red de interacciones y flujos. Estos son producidos por la incidencia de
grandes instituciones: familia, religión, propiedad, división del trabajo, mercado de
trabajo, Estado, empresa, escuela, universidad, ciencia, etcétera. Sus componentes
simbólicos, sus prácticas, nociones y modalidades de incidencia, configuran el medio
social. Es más, regulan y norman la acción social. La dinámica propia de cada institución
establece prácticas institucionales (Fraire, 2002:212).

De esta manera se puede reconocer en la organización Casa Libertad el desarrollo de

prácticas institucionales y prácticas religiosas como modalidad de intervención que busca

reinsertar socialmente a sujetos que se encuentran y/o están privados de su libertad y con una
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situación de consumo problemático. Al remitir a las prácticas institucionales se torna

fundamental indagar los vínculos entre la organización y el Estado, a la vez que con otras

organizaciones como forma de dar cuenta de los recursos físicos, económicos y humanos con

los que cuenta la organización, a la vez que permite develar las conceptualizaciones que

configuran sus prácticas institucionales.

En este sentido, Mitchell (2012) afirma:

La manera en que las organizaciones abordan sus programas y las características de los
servicios brindados varían según el nivel de recursos con el que disponen y también de
acuerdo con la manera en que las organizaciones se relacionan con personas e
instituciones dentro y fuera de los barrios (Mitchell, 2012: 117 ),

En función de lo expuesto, las prácticas religiosas son toda práctica que imponga y/o

inculque esquemas de percepción, de pensamiento y de acción de acuerdo a una lógica

religiosa y que son establecidas por la organización. Durkheim (1993) reconocía: “que la

verdadera justificación de las prácticas religiosas no está en los fines aparentes que ellas

persiguen, sino en la acción invisible que ejercen sobre las conciencias, en la manera en que

afectan nuestro nivel mental.” (p. 550). De acuerdo con Suárez y Gatti (2019) comprendemos

que:

La forma en que las personas se vinculan con lo sagrado; la manera en que mantienen
activas sus creencias, los rituales por los que sus devociones y vivencias religiosas se
conservan, se alimentan y se significan, son expresiones de las prácticas religiosas
(Suárez y Gatti, 2019: 123).

De esta manera es que se torna necesario preguntarse por el modo en que la organización se

vincula con lo sagrado.

Por último, Bourdieu (1971) plantea que:

las creencias y las prácticas comúnmente designadas como cristianas deben su
supervivencia en el curso del tiempo al hecho de que no dejan de cambiar a medida que
cambian las funciones que cumplen para los grupos siempre renovados que las acogen, en
la sincronía, las representaciones y las conductas religiosas que se reclaman de un único y
mismo mensaje original, no deben su difusión en el espacio social sino al hecho de que
reciben significaciones y funciones radicalmente diferentes en los diferentes grupos o
clases (Bourdieu,1971:20).

Es por eso que aquí se analiza cómo las conceptualizaciones de la organización en torno a la

religión se reflejan en la configuración de sus distintas estrategias de intervención.
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Capítulo 2

Casa Libertad : historia, definiciones y su estructura organizacional

En este capítulo se describe sobre la historia, trayectoria y camino desde el surgimiento de la

organización donde se realiza la investigación. También se detalla cómo está conformada

Casa Libertad: su estructura, funcionamiento, normativa, cómo se organiza en su

cotidianidad, su cronograma de actividades y cómo está conformado el equipo de trabajo

tanto profesionales como no profesionales. Además, se desarrolla un apartado en el que se

condensan las principales definiciones subjetivas que surgieron en las entrevistas en torno a

qué es Casa Libertad, ya que se va a tomar las distintas descripciones que realizan lxs

entrevistadxs. Por último, también se destaca el rol de lxs referentes ya que es una figura

central en la dinámica de trabajo que distingue a esta organización.

2.1.Historia de Casa Libertad

En este primer apartado se desarrollan aspectos de la historia de Casa Libertad. Aquí se

describen sus inicios y cómo se fue conformando, para comprender lo que es hoy en día la

organización y además pone en contexto el lugar donde se desarrolla la investigación.

Casa Libertad fue creada en 2017 y se encuentra ubicada en el barrio de Flores de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Esta organización depende de la “Federación Familia Grande

Hogar de Cristo” y forma parte de la Cooperativa de Trabajo de Acompañantes de Usuarios

de Paco (AUPA). Está destinada a generar la reinserción social de sujetos que están y/o han

estado privados de la libertad y que se encuentran en una situación de consumo problemático.

La Federación Familia Grande Hogar de Cristo tiene sus comienzos en las pascuas de 2008

por un gesto de Jorge Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires. Actualmente se

encuentran acompañando 170 dispositivos, tienen 140 centros barriales y se encuentran en 19

provincias del país, según sus últimos datos.2

2 Esta informacion es recolectada de su pagina web, https://hogardecristo.org.ar/
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Con las entrevistas que se realizaron a los directivos nos indican que el primer centro barrial

de los Hogares de Cristo surge en la Villa 21, el centro barrial San Alberto Hurtado, donde se

reciben todas las demandas que surgen de la población asistida.

Según Joshua3 : “podía venir una persona grande, presa, enferma, trans, no importaba. A

todos se los recibía y a todos se le daba una respuesta.” (Joshua, Directivo)

Tiempo después vieron que con el crecimiento de la organización era necesario especializarse

y generar dispositivos diferentes que pudieran abarcar las distintas demandas. Además de

Casa Libertad se encuentra la Casa Animí para brindar asistencia a personas transgénero, el

Espacio Sumay Simi donde se asiste para lograr la recuperación de adicciones en personas

con discapacidad física y psiquiátrica y Masantonio donde brindan acompañamiento a

personas con enfermedades complejas, entre otros espacios

Joshua, para describir a qué se aboca Casa Libertad indica que es un dispositivo específico

para las personas privadas de la libertad. Donde se encuentran abogados preparados para

atender dichas demandas que reciben de la población. Aquí acompañan el proceso legal de

las personas privadas de la libertad y también se atienden a las personas que están en un

proceso de juicio. Fuera del ámbito legal también se acompaña desde varios aspectos de la

vida, a las personas que se encuentran detenidas y a sus familiares.

Isaías asiste a la organización desde sus comienzos, cuando eran 12 las personas que asistían

al hogar. A partir de la entrevista se ha podido entender cómo ha sido, de acuerdo a su

experiencia, esa metodología para generar el vínculo entre el Hogar de Cristo y su población

destinataria. Esto sirve para mostrar cómo ha sido ese camino que ha hecho la organización

para ser la que es hoy en día.

“Esto empezó con un trabajo de hormiga pero muy el Hogar de Cristo muy de hormiga el

trabajo que empezaron hacer, nos iban a buscar a cada uno a las ranchada donde

parábamos nosotros, donde estábamos todos sucios, todo… El Joshua iba con su camioneta,

tenía un taxi en ese tiempo. El laburaba con una Berlingo que hacía taxi. El hasta el

mediodía laburaba, después al mediodía nos iba a buscar a cada uno por las ranchadas él

3 Se establece nombres ficticios para resguardar la identidad de los entrevistados
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que quería subía, el que no quería no. Nos llevaba al Hurtado, a comer, a bañarnos, a hacer

deporte, a mostrarnos la vida. Que no es todo la vida la droga, la villa, todo viste? Y nada y

hoy Dios tiene mucho que ver porque ese pequeño trabajito de hormiga que él hizo

buscándonos hoy se ve el fruto, yo no puedo creer que el Hogar de Cristo, bah si lo puedo

creer porque soy creyente de Dios pero me sorprendo loco tanto que creció y la otra vez

cumplimos 15 años no 14 años”(Isaías, Referente)

Además, en su relato comenta los prejuicios y dificultades que surgieron en los comienzos de

Casa Libertad, ya que muchos vecinos no querían que se establezca el hogar en el barrio por

prejuicios al conocer su población destinataria: personas que han estado privadas de su

libertad. Indican que hasta se realizó una junta de firmas para poder impedir que Casa

Libertad se establezca en el lugar en que está hoy en día. Con el tiempo, nos cuenta Isaías,

que esa situación pudo cambiar y ahora tienen una relación muy buena con lxs vecinxs. En

algunos casos hasta pudo establecer una relación de amistad con algunos, y en otros casos se

acercan al Hogar con el fin de contratarlxs para realizar tareas de mantenimiento en sus casas.

2.2. Qué es Casa Libertad: significados y definiciones subjetivas.

Casa Libertad es una organización religiosa sin fines de lucro que funciona como centro de

día y como hogar. Según un registro que lleva la organización a noviembre de 2021 y datos

que vuelven a corroborarse a partir de las entrevistas a lxs directivos hacia mediados y fines

del 2022, son alrededor de 45 personas las que asisten, ya sea porque concurren diariamente a

la casa, viven en el hogar o solo reciben alguna asistencia. Se indica que la mayoría de los

sujetos que acompañan ya han conseguido alquilar su propio espacio o viven en sus casas,

dado que pudieron restablecer el vínculo con su familia. Otros se encuentran internados y

muchos otros se encuentran detenidos en diferentes penales en los que son visitados por

compañerxs de Casa Libertad.

En este punto, producto del trabajo de campo se pudo conocer cuál es la construcción acerca

de lo que significa Casa Libertad tanto para lxs directivxs, trabajadores como quienes ocupan

el lugar de referentes que se pudo entrevistar. De esta manera, han tomado forma diferentes

definiciones que hemos agrupado de la siguiente manera. Antes cabe resaltar, que se esperaba

encontrar una respuesta más unificada. Sin embargo han aparecido diferentes significaciones
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que giran en torno a lo que es Casita Libertad para lxs entrevistadxs que se ha agrupado de la

siguiente manera:

● Como una familia, comunidad

El principal punto en común que se pudo observar tanto en las definiciones brindadas por los

directivos como por los referentes es aquella que entiende a Casita Libertad como una Gran

Familia elegida. Se ha tomado a continuación como ejemplo un fragmento de la entrevista a

Helena:

(...) yo donde no tenía respuesta encontré una esperanza en lo que es mi familia que elijo yo,

que es mi familia del Hogar de Cristo. Tengo mi familia pero esta es la que elegí yo (...)

Significa muchas cosas creo que va muy de la mano con lo que es familia, es comunidad y es

esperanza. Es el no haber etiquetas, no hay una palabra para describir sola Casa Libertad,

son un conjunto de palabras (...) no solo puedo nombrarte a Casa Libertad, es tener la

mirada en la persona, en lo que es el sujeto, tanto sea en calle como en contexto de encierro

y sacar esas etiquetas que te da la sociedad, viste si se puede, si hay oportunidad, si por algo

pasó lo que me pasó, si puede mirar para adelante, si puedo revertir la situación, si la vida

está buena así que yo creo que tienen… no puedo definir… si te lo tengo que definir en una

palabra es amor. (Helena, referente).

● Como esperanza y oportunidad.

En estrecha relación con lo anterior aparece la visión acerca de Casa Libertad como

esperanza y oportunidad para que la transformación en la vida de aquellxs sujetxs a los que

tienen llegada se produzca. De acuerdo a como lo han indicado todxs lxs entrevistadxs,

tomando sus historias personales y las de sus compañerxs, Casa Libertad se presenta como la

materialización de la oportunidad para el cambio que se asume como necesario de afrontar

para conducir procesos de reinserción social.

● Como un espacio de inclusión social.

En relación con la definición anterior aparece muy estrechamente relacionada la mirada que

tiene Casita Libertad sobre los sujetos que asisten a ella y que se cree forma parte de la

definición de la organización. Esta también aparece no sólo en los directivos sino en los

referentes. De acuerdo a documentos oficiales de Casita Libertad esta queda definida como:



34

“un espacio para recibir, albergar, acompañar, capacitar e incluir en el tejido social a las

personas del Hogar de Cristo que salen en libertad y no tienen un contexto favorable para

reinsertarse y desarrollarse integralmente” (Proyecto Casa Libertad, s.f.)

Según Isaías se puede observar esta mirada para con el otro que más necesita y que no cuenta

con un grupo de sostén para atravesar la situación de privación de la libertad y todo lo que

eso conlleva, y sobre todo de acción inmediata.

“Es como un cuartel de bomberos. Suena la sirena y salimos. Cae detenido un compañero,

alguien que necesita algunas cosas, algunos mandados y tenemos que salir a

buscarlo”(Isaías, Referente)

También se visualiza cuando la directiva 2 indica que lo fundamental de los Hogar de Cristo

es “Recibir la vida como viene” que también es dicho por muchos de los entrevistados tanto

referentes como en este caso directivos ya que lo define como un lema de los hogares.

● Como un espacio de contención y de acompañamiento.

El salir de la privación de la libertad, como hemos desarrollado en el capítulo anterior, exige

–para empezar– poder contar con una red de contención estable para poder hacer de la

reintegración social un camino posible. Isaías ha mostrado, a través de su experiencia

personal, como los vínculos familiares se vieron afectados ante su detención y privación de la

libertad y la aparición consigo de una serie de situaciones problemáticas. En ese contexto

difícil es en donde cobra protagonismo la presencia de Casita Libertad en su vida. Este

referente tiene un lazo de varios años transitando por la institución. Desde su primer

acercamiento, en 2008 hasta la actualidad ha atravesado una serie de situaciones personales

difíciles en las que Casita Libertad ha sido un soporte emocional llegando a conformar hoy en

día parte fundamental de su red de contención por el tipo de vínculo que se genera: de trato

diario, cercano y constante no solo con el detenido sino con su familia. “Sabes que Casita

Libertad se está ocupando de tu familia ahí afuera, que se está preocupando es un alivio

enorme para cada uno de los pibes y yo lo digo porque tengo mucho contacto con los pibes”

Esto también es recuperado por lxs directivos. Tal como menciona el Juana: “Me parece que

es un lugar en donde los chicos se sienten queridos de verdad o al menos aquellos que no se

sientan así, sienten que hay una contención familiar”. Esto también se puede vincular con el

primer concepto de familia.
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● Como un espacio de reconocimiento propio y encuentro con el otro.

Una de las cuestiones que más aparece a lo largo de toda la entrevista a los Isaías y 2 tiene

que ver con el reconocimiento o lugar que se les otorga, en el valor de la palabra y los gestos:

“(...) Un saludo en el día del trabajador, una visita con torta en tu cumpleaños, que te regalen tu

camiseta de fútbol favorita (...)”.(Isaías, Referente)

A su vez, se identifica en los diferentes relatos un cambio subjetivo en relación a hábitos y

formas de trato con el otro, en los que el rol que ocupa Casita Libertad con los diferentes

espacios de reflexión que brinda, o mismo los distintos dispositivos de Hogar de Cristo por

los que lxs referentes han transitado hacen a ese cambio de comportamiento y de pensar.

Como poner en cuestión comportamientos machistas, pensamientos transfóbicos, el ejercicio

de la empatía, compasión y solidaridad.

● como un espacio con mucha vocación a la justicia.

Este concepto fue dicho por unos de los directivos, que es el único que define de dicha forma

la organización y lo realiza el Joshua distinguiendo de la organización el ejercicio de la

justicia, vocación y defensa hacia “los inocentes” con las siguientes palabras:

“Casa Libertad es un lugar con personas de mucha vocación por la justicia y por qué este

modo que tenemos los seres humanos de hacer justicia que es bastante imperfecto, sea un

poco más amable, que no sea tan así. No son técnicos y profesionales que vienen a hacer un

trabajo aséptico, ni un trabajo normal es otra cosa.” (Joshua, Directivo)

Lo dicho también es marcado por Azparren (2017) haciendo referencia al Hogar de Cristo ya

que indica en su investigación que “si bien cuentan con profesionales, desde los referentes

del Hogar de Cristo se afirma que lo central no es su formación, sino su compromiso con el

trabajo”(Azparren, 2017: 59)

● como un espacio que aborda la problemática del consumo y del encierro desde la

perspectiva cristiana

Esta definición aparece explícitamente en el relato de Juana que expresa lo siguiente:

“el marco es un marco cristiano y como consecuencia es una mirada que tendría Jesús, la

del ver al otro, al prójimo como si yo me estuviera viendo a mí mismo”(Joshua, Directivo)
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● como una institución que “no saca tarjeta roja”

Por último, para describir a la organización agregamos este concepto que también se puede

ver en varios relatos tanto de referentes como directivos, ya que todos hace mención que es

una organización en la que que si las personas no cumplen con ciertas reglas o no se adaptan

en la organización que se encuentra, se busca alguna manera para poder acompañar al sujeto.

Dicha definición la realiza la Juana indicando que define a Casa Libertad:

“Como una institución que no saca tarjeta roja, ya que no expulsa, donde si ponen límites,

pero que siempre va a estar. Y por último las describe como familia, como un lugar donde las

personas se sienten queridos de verdad o sienten que hay una contención familiar.”(Juana,

Directiva)

2.3. Estructura organizacional

En este sentido, el vínculo de la organización con las personas que asiste, según lo han

indicado todxs lxs entrevistadxs, en la mayoría de los casos son personas que ya transitaron

por alguno de los dispositivos del Hogar de Cristo. Es decir, al ser una persona que conoce a

parte del equipo que trabaja en Casa Libertad, su acompañamiento comienza desde que está

privado de la libertad hasta cuando ya finaliza su condena.

Maria comenta que es fundamental que el vínculo se construya antes. No es lo mismo, si bien

hay casos de personas que acompañan que no habían conocido antes, no es la misma

dinámica que se genera. El vínculo es lo fundamental, es por lo que se sostiene esto.

“Si no hay vínculo previo, si no construimos un vínculo de confianza cuando nosotros nos

vamos de Casa Libertad podría haber un incendio, cualquier cosa, es el vínculo previo lo que

hace que ellos se sientan parte y que la manera de generar este vínculo nosotros siempre

decimos, somos una familia entonces es como “cuando mamá y papá se va” por decirlo de

alguna manera bueno ustedes se quedan responsables de la organización de la Casa

Libertad”. (María, directiva)

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal de la organización se condensa en

poder lograr una reinserción e integración plena, lo que abarca objetivos más pequeños que

en conjunto se entrecruzan para poder lograr este fin mayor. En este sentido, se recupera a

continuación un fragmento donde se ve reflejado esto:
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“Desde este dispositivo lo que proponemos es que los usuarios sean acompañados en la

organización de su vida una vez fuera del penal, lo que implica volver a establecer sus

vínculos afectivos, ir incorporándose de a poco al mercado laboral y principalmente

ayudarlos a detectar todos aquellos recursos institucionales y legales existentes en la

actualidad que les permitan acceder de manera rápida y efectiva a sus derechos humanos.

Esto generaría un cambio muy grande en la vida de la persona, ya que estaría en

condiciones de salir de su situación de vulnerabilidad y romper con el estigma que sobre

muchos de ellos pesa como los “peligrosos” que viven en barrios de emergencia y atentan

contra “la seguridad” de la sociedad”4.

Sumando algunos relatos de lxs directivos se comprende que Casa Libertad busca brindar un

acompañamiento a personas que están privadas de la libertad –y que en términos generales se

encuentran atravesadas por una historia de conflicto penañ–y que tienen un vínculo previo

con Hogar de Cristo. Este acompañamiento, entonces según remarcan aborda: la asistencia

psicológica, el acompañamiento espiritual, asesoramiento jurídico post penitenciario, y

también incluye poder acercar el conocimiento de derechos que se encuentran vulnerados

como puede ser el derecho a la identidad, a la alimentación, entre otros. “Se trata de

acompañar la vida” (Maria, Directiva) con el fin de poder promover hacia una vida digna,

brindando herramientas concretas.

Aquí es pertinente agregar algunos detalles de cómo se encuentra estructurada la cooperativa

AUPA. Para empezar, como ya se señaló anteriormente es la cooperativa a la que pertenece la

organización. Algunos de los directivos han detallado que la cooperativa se trata de una

cooperativa de trabajo pero de hecho es una cooperativa social, figura que no existe todavía

en otro país. Aquí son socios todos los profesionales, como también las personas que asisten

desde la organización. En su estructura de organización tienen un presidente, un secretario y

un tesorero. Cada asociado tiene un voto y todos los meses tienen una reunión del consejo de

administración ampliado, a la que asiste cualquier socio que lo necesite, donde van

resolviendo y aceptando proyectos nuevos. Todas las cuestiones se discuten en ese espacio

democráticamente. Aquí el dinero se reparte entre todos lxs profesionales y los sujetos que

asisten. Indican que los sueldos no son muy altos para poder compartir el dinero con la

población que asisten y así también poder tener reservas por cualquier eventualidad que

4 Informacion recolectada de la pagina web de Casa Libertad, https://www.sin-paco.org/index.php/casa-libertad/
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suceda con las personas y poder dar una asistencia, lo cual es una decisión que se toma entre

todos los integrantes de las cooperativas.

En cuanto al equipo de trabajo de Casa Libertad se encuentran: lxs directivos (2) quienes

cuentan con una formación en la carrera de Abogacía y psicología social relacionada con la

temática de adicciones. Primero su vínculo fue con el Hogar de Cristo en uno de sus

dispositivos barriales centrándose en esta problemática. Allí se crea un lazo profundo con

figuras de referencia y se los convoca al proyecto de Casita Libertad. A su vez cuentan con

una vicedirectora con quien comparten la toma de decisión. Según Maria la dirección se

comparte principalmente entre ellxs tres, es una forma de co-responsabilidad frente a

“decisiones que no son siempre fáciles”. Dentro de las tareas de Dirección distingue dos

niveles, por un lado aquellas que tienen que ver con lo organizacional, y por el otro tareas del

uno a uno, o en sus palabras “más chiquitas” . Lo primero abarca la suscripción con

diferentes convenios, la articulación con otras instituciones y el diálogo con ellas. Como por

ejemplo: convenios con los Ministerios de Justicia, Desarrollo Social de CABA y Nación y el

Ministerio de Trabajo (esto será un punto que se desarrollará con mayor profundidad en

capítulos próximos). En cambio, lo segundo refiere al acompañamiento en el día a día,

seguimiento en los planes de vida de los sujetos que asisten a la institución , lo cual se

desarrollará en el próximo capítulo y las visitas a los complejos penitenciarios en lo que

denomina “casos más complejos” —complejidad asociada a aquellas personas que cuentan

con condenas más largas—.

Una de las cuestiones que hacen al funcionamiento tiene que ver con el ingreso de los sujetos

a la organización. Como se mencionó tiene que haber primero un vínculo previo con Hogar

de Cristo a partir de haber transitado por otro dispositivo que de sí depende. Luego lo primero

que se realiza con ese sujeto es una evaluación/interpretación de lo que esa persona necesita y

en qué dispositivo se lo puede ubicar. De determinarse Casita Libertad se lleva adelante lo

que se denomina “Plan de Vida”, donde va a quedar estructurado metas u objetivos que esa

persona perseguirá contando con el acompañamiento de todo el Equipo.

También este se encuentra compuesto por profesores de gimnasia, terapistas ocupacionales,

un psicólogo y una trabajadora social, que tiene la tarea de realizar los informes sociales si

solicitan algún subsidio habitacional y atender o asistir a distintas cuestiones que los sujetos

demanden. Ella nos cuenta que también en distintas organizaciones dictó por un tiempo un

taller de espiritualidad, que se detalla más adelante. Además, en esta organización es
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importante la figura del director de la cooperativa AUPA por su rol participativo, ya que

además compone el equipo externo que es un equipo que vincula todos los dispositivos de la

cooperativa, donde tienen la tarea de vincular todas las necesidades con los recursos que

contiene de todos los dispositivos, tienen la tarea de tratar que todo funcione correctamente.

Por fuera del grupo profesional, están los denominados “referentes de la casa” que luego

definiremos en profundidad.

A partir de las diferentes entrevistas se ha podido conocer su funcionamiento diario, cuál es el

cronograma con las actividades pensadas para la semana que se detallarán a continuación:

Los horarios para levantarse indican ser flexibles: entre las 8:30 a 10am que comienzan las

actividades del día.

Lunes: Actividades deportivas.

Martes: Se realizan reuniones grupales, pensado como un espacio para socializar lo que cada

uno de ellos desee, para pensar cómo se sienten, qué problema o situación personal les

preocupa, o también para compartir alegrías, buenas noticias. “Lo que entendí también es que

compartir…cuando lo compartís se hace más liviano, se te hace más liviano el peso y a

muchos le cuesta pero bueno, cada uno tiene su tiempo” (Referente )

Miércoles: Taller de estampado y Taller de cocina

Jueves: Taller de teatro

Viernes: Taller de percusión

Los que se encuentran terminando la primaria van a clases los lunes, miércoles y viernes.

Taller de los 12 Pasos: Según Pawlowicz, Galante, Rossi, Goltzman y Touze (2010) “los

programas de Doce Pasos tienen su origen en Alcohólicos Anónimos (A.A.), confraternidad

creada en el año 1935, en Ohio, Estados Unidos”(Pawlowicz, Galante, Rossi, Goltzman y

Touze, 2010: 3). El cual, es “el resultado de la búsqueda de los alcohólicos por encontrar una

respuesta a sus problemas"(Pawlowicz, Galante, Rossi, Goltzman y Touze, 2010: 4). Además,

caracterizan al programa "de Doce Pasos como un fenómeno que responde a una matriz

cultural de tipo religiosa"(Pawlowicz, Galante, Rossi, Goltzman y Touze, 2010: 5). En base a

eso indican:

Se proponen una recomposición espiritual a través de la reparación moral de los daños causados a
otros. El arrepentimiento se considera un camino para la cura sin tomar un carácter dramático, sino
cumpliendo los Doce Pasos cotidianamente. La práctica de la reparación también deriva del grupo de
Oxford y su concepción del pecado porque “utilizan una terminología científica: cirugía del alma,
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diagnóstico espiritual, método de cura. Era un modelo médico del pecado(Pawlowicz, Galante,
Rossi, Goltzman y Touze, 2010: 7)

Este programa fue llevado adelante un tiempo en la organización. Actualmente no se

encuentra desarrollándose pero de acuerdo a las diferentes entrevistas posiblemente en algún

momento pueda volver a realizarse. A su vez, se considera importante mencionarla ya que

forma parte de un espacio de acción-intervención.

Isaías explica su experiencia del programa en Casa Libertad:

“Lo primero de todo el primer paso es reconocer que solo no puedo, solo no puedo, es la

clave. Después bueno es empezar otro proceso de cómo estas en la casita, que tenes pensado

hacer, en qué te podemos acompañar, en que podes acompañar vos a los demás, cómo vas

con tu familia, cómo está organizado, con quién tenes problemas en tu familia, muchas

intervenciones familiares. Los 12 pasos te ayuda mucho a eso, porque los 12 pasos en donde

decís eh no… ponele que un día vamos a tratar el perdón, vamos hablar del perdón”. (Isaías,

Referente)

Taller de espiritualidad: Se trata de otro taller que actualmente se ha dejado de realizar pero

de igual manera se considera importante recuperarlo a los fines de la presente investigación.

Es un taller que realizaba la trabajadora social cada 15 días, se enfocaba en charlar y tratar

sobre problemáticas que los sujetos viven a diario, la familia, la violencia, el tema del dinero

y varios otros. Dichos temas que abordaban también se encontraban en la Biblia.

Las diferentes tareas o actividades que se realizan desde la organización (inserta en la

cooperativa AUPA), contempla un cobro semanal, estas pueden ser de limpieza, de cocina, de

construcción y de acompañamiento de las personas que se encuentran privadas de la libertad,

entre otras. También pueden realizarse actividades fuera de la rutina que se van pensando y

proponiendo, el Isaías comenta algunas de estas actividades extraordinarias, ya que salen de

la rutina y que están asociadas más a eventos especiales, como pasar un día en una quinta

(que tiene a disposición Hogar de Cristo), ir a la feria del libro, entre otros eventos.

Por otro lado, respecto al reglamento de Casita Libertad queda agrupado principalmente en

las siguiente:

1) No consumir ninguna sustancia psicoactiva en la organización.
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2) Nunca salir recreativamente con ningún compañero de la organización.

3) No robar.

4) No usar celular durante el desarrollo de las actividades del día.

5) Respeto y orden cotidiano.

6) 12 pm hora límite para tener prendida luz y tele.

La fundamentación de las reglas anteriores quedaron explicadas a partir de Maria quien

indicó:

“Nosotros decimos que es un lugar de salud (..) entonces lo que nosotros apuntamos es al no

consumo de ninguna sustancia bajo pena de sanción severa, aunque obviamente tenemos

consideraciones particulares (...)” En cuanto a la segunda regla: “porque lo que hay que

evitar es que ese compañerismo esté para hacer algo mal o para volver a juntarse para

consumir como lo hacías cuando no estabas en un proceso de salud”. Por último, respecto a

las últimas: “son más que nada para encuadrar el orden de las habitaciones también es muy

importante pero es fundamental porque vos imaginate que hay muchos pibes que durante

mucho tiempo vivieron en situación de calle, de alta vulnerabilidad o en sus propias casas

hay un desorden, de lo que es un cuartito o en la villa con muchas personas viviendo. Sin

embargo, hoy tratamos de que ordenen todo eso (...)”(María, directiva)

En cuanto a lo que sucede en un caso de incumplimiento de las reglas, ya se indicó que se

caracteriza por ser una organización que no es expulsiva, que si alguno no cumple con las

reglas no se lo expulsa de la organización, sino que indican que se analiza la manera que esa

persona pueda insertarse en la organización y si no es posible se busca algún otro dispositivo

de Hogar de Cristo en el que se adapte mejor la persona.

2.4. El rol del referente en la organización

Se considera importante poder dar cuenta de a qué se denomina “Referente” en esta

organización, qué rol juega, teniendo en cuenta la propia definición de lxs entrevistados

quienes también han explicado sus tareas en este sentido.

El referente es una figura que incorpora la organización para aquellas personas que han
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logrado transitar por un proceso de trabajo interno sostenido en el tiempo, son personas que

han incorporado un cambio sustancial en su vida y que por ese motivo son elegido como

ejemplo para el resto: marcar el camino. En el caso de lxs tres entrevistadxs tienen un vínculo

con la organización que surge en otros dispositivos barriales en donde opera Hogar de Cristo,

con un vínculo de más de 10 años.

Isaías entiende que:

“El referente es aquel que no tiene prejuicio para nada, si vos estás eh.. a cargo de algo

porque te están mostrando que vos podés mostrar que se puede cambiar en todo sentido, así

como visitar un penal yo vengo un día acá y el baño está sucio, y los inodoros están sucios y

no los quieren limpiar nadie y “no, vos no podes limpiarlo porque sos el referente que lo

hagan los pibes”, “No le digo, no”. El referente marca el mensaje haciéndolo él. Y voy a

rascar el baño, mostrando. Eso es el referente en realidad, porque mostrando con actitudes

es como los pibes se contagian”. (Isaías, Referente)

Por otro lado, para Elias el rol que ocupa lo asemeja al de ser encargado, entendiéndolo como

un trabajo. Es su responsabilidad mantener cierto orden y disciplina en la cotidianidad de la

Casita, estar atento al comportamiento de sus compañeros, alertar si observa a alguno triste o

considera importante reportar alguna situación con lxs directivos, intentar brindar consejos y

acompañar especialmente a los nuevos ingresos. También es necesario entender que en el

caso de Elias él sí se encuentra viviendo en la Casita:

“Hoy tenemos a 11 chicos a cargo mío, todo lo que dice el equipo que yo tome decisiones,

también lo comparto con el equipo… trato más que nada de ayudarlos a ellos, a algunos les

cuesta, algunos están haciendo las cosas bien, ¿me entendés? Todo pasa por mis manos: “X

puedo salir a comprar?”, “X hago esto?”... Algunas veces pongo límites, pero no lo hago de

malo, porque yo digo si el equipo el día de mañana me ajusta a mí que soy el encargado,

¿qué tengo que hacer? Ajustar la casita… Y yo no quiero eso, yo me llevo bien con los pibes,

me quieren todos a mi… pero bueno trato, por ahora me llevo bien, me ayudan (..)”. (Elias,

Referente)

Por último, en el caso de Helena a diferencia de lxs anteriores no cuenta con un rol tan

específico y limitado para con Casita Libertad sino más bien que su rol de referente abarca

más allá, para Hogar de Cristo en general por sus trayectorias largas en más de un dispositivo.

Define al rol del referente como: acompañamiento cuerpo a cuerpo. Respecto de sus tareas

específicas en la organización comenta:
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“Comienzo en Casita Libertad con todo el equipo y hacer lo que es penales, a visitar a

nuestras mujeres detenidas en la unidad 4 de Ezeiza, ya van 4 años y pico. Se las acompaña

en su detención y en su post detención. Hago esto acompañado a otros y trato de brindarles

lo que me brindaron y de testimoniar porque el testimonio es sano.”(Helena, Referente)

Así, la definición de referente cuenta con tintes subjetivos. Sin embargo, hay cuestiones

transversales que aparecen en lxs referentes entrevistados. Transmitir a partir de la

experiencia propia que un mejor futuro es posible sin caer en la romantización. Contando

propias trabas internas, estructurales, el trabajo y esfuerzo diario, pero resaltando que es a

partir del acompañamiento con otros, el camino. Es decir, en el “llevar el mensaje” uno de sus

objetivos tiene que ver con socializar el sufrimiento de las personas que encierra el proceso

mismo de detención y todas las personas que se ven implicadas. Lxs tres han recalcado

valores que es necesario que también estén en esa transmisión del mensaje: valores como la

humildad, transparencia, el estar y la esperanza. Cada unx poniendo su impronta, decidiendo

de manera relativamente autónoma, el modo de hacerlo sin olvidar la estructura.
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Capítulo 3

Estrategias, metodología y valores de Casa Libertad

En este capítulo se abordan las diferentes estrategias de intervención que se despliegan en

Casa Libertad y qué posicionamiento teórico comprende a la hora de definir las

problemáticas que abordan. En este sentido, se detalla su encuentro y desencuentro con el rol

del Estado, cómo trabaja en red con las distintas organizaciones de AUPA. Y por último, se

analiza cómo se vinculan sus lógicas institucionales con los sentidos religiosos que

comprenden en pos de comprender su rasgo distintivo como organización religiosa.

3.1 Posicionamiento de la organización
En este apartado se pretende manifestar la construcción realizada de cuál es el marco de

referencia que conforma a Casa Libertad. Lo dicho, se realizará analizando la información

obtenida en las entrevistas, es decir, cuál es su posicionamiento teórico dado que esto permite

entender cuál es la interpretación de la realidad social sobre la que busca intervenir, y por

ende y en función de ello qué respuestas piensa y ejecuta.

Casa Libertad asume su existencia frente a una realidad compleja, injusta, desigual pretende

alinearse como materialización del trabajo colectivo que tiende a equiparar desigualdades.

Identifica su labor por fuera de definiciones en sentido político tradicional, en palabras de

Joshua: “partidarias, escandalosas”, sino como dadora de respuestas concretas que buscan

alojar e integrar. Dentro de la conformación de su marco de referencia existe una lectura que

reconoce la ausencia de políticas criminales integrales, caracteriza el accionar estatal como

tardío, ya que se comprende que su foco no está puesto en pensar las problemáticas de fondo

tendiendo a la prevención, reparación y/o recuperación. Por el contrario, en su base se halla

una crítica a la ejecución de las políticas públicas en este ámbito que buscan sostener el

sistema penal materialmente sin la alteración del orden, donde el foco deja de ser la persona y

su integración.

Hay mucha exclusión, mucha falta de amor, mucha desidia por parte de la sociedad, es nada

la negación de las persona que están detenidas, es el lugar donde nadie quiere mirar, todo

eso se siente, se vive y genera mucho dolor” (María, directiva)

Es decir, en lo discursivo existen rasgos anticapitalistas que cuestiona cómo las instituciones

son pensadas. Discute su funcionamiento y sus limitantes que pretenden dar respuesta a los

problemas sociales, entendiéndose a éstas como burocráticas, tecnicistas y distantes. El
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método por excelencia del Hogar de Cristo debe contener las características de: cercanía,

integralidad y análisis de la individualidad de la persona.

“El Estado gasta un fangote de plata en tenerlo privado de la libertad, pero cuando sale

normalmente lo dejan solito a las 12 de la noche en Gral Paz, ¿viste? En una cárcel del

servicio penitenciario bonaerense y que a veces no tienen documentos, no tienen SUBE, o sea

los estás obligando a macanear enseguida. (...) Entonces hay que cortar ese círculo. Si la

persona sale a las 12, y no pasa ni un día, es terrible, es patético. Pero bueno, a la gente que

van a buscar en coche y todo eso, gente más acomodada es una cosa pero la mayoría de

chicos que nosotros acompañamos son chicos que no tienen a nadie, entonces si puede ir el

Hogar y acompañar, y vienen para acá y tienen una camita.. (...)”. (Joshua, Directivo)

Joshua, figura importante no solo para Casa Libertad sino para Hogar de Cristo en general

desarrolla este rasgo y profundiza en ello. Explica que la labor de Casa Libertad parte de

entender que existen fallas en el sistema que perjudica a algunos y que son esas fallas las que

sostienen una estructura desigual. El trabajo de Casa Libertad parte de comprender la

existencia de ello y se posiciona en trabajar buscando paridad. ¿Cómo? Estando presente,

conociendo, interiorizando, entrometiéndose o, dicho en palabras de Joshua, “inquietando al

sistema”. La característica de su accionar es el de pensarse constantemente. Así se ha ganado

lealtad, compromiso, agradecimiento y reconocimiento de su función social otorgada por

quienes como Helena, Elias e Isaías (Referentes) piensan a Casa Libertad como una

oportunidad para tener una vida digna que se volvió posible. Casa Libertad en su perspectiva

se interroga y se posiciona. Se ubica en una perspectiva a partir de la cual interpreta una

realidad social atravesada por múltiples problemáticas que las entiende como expresión

fenoménica de una sociedad desigual que se ha cimentado y ha dado lugar a vidas por debajo

de la dignidad humana pretendiendo neutralizarlas.

En este sentido, el posicionamiento teórico de Casa Libertad relaciona el delito con las

condiciones materiales de existencia, es decir, realiza un diagnóstico de manera

multidimensional, comprendiendo que detrás de un “condenado/detenido” hay más que un

delito. Existen valores dominantes que guían, marcan, delinean el sistema en el que nos

encontramos. Sin un contexto favorable se vuelve imposible un desarrollo próspero y

autónomo. Para la organización, los delitos no definen a las personas aunque sí las conformen

en tanto hecho que atraviesa y marca su historia.

“Para nosotros el consumo [de drogas] es como la última página de un libro. O sea, todo

comienza principalmente por otras cosas, por una exclusión social, por una gran
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vulnerabilidad , por una negación de derechos básicos, por falta de dignidad a esas

personas”(María, directiva)

Pero en su propuesta de labor identifica esto como un punto de partida para la reconstrucción

de un camino diferente. Casa Libertad entiende que es parte del trabajo colectivo incorporar a

los sujetxs con su complejidad y su individualidad.

Esta casita tiene esa motivación grande de poder ser un lugar cierto, concreto, eficaz. Para

empezar, entonces se puede lograr esto, aliviar todo este sufrimiento y encaminar muchas

vidas porque los chicos no quieren volver a la cárcel. Personas que erraron tantas veces,

¿viste?, si ustedes se ponen a escuchar, nadie quiere volver a la cárcel. Todos quieren

escaparle, pero para no volver a la cárcel tenés que tener cómo mantenerte, tenés que tener

un lugar dónde descansar, poder tener ayuda para poder rearmar las relaciones con los seres

queridos (...) (Joshua, Directivo)

Esta incorporación con su complejidad implica para la organización la necesidad de

reconocer los efectos de la privación de la libertad entendiendo la transformación subjetiva de

quienes pasan por el circuito carcelario y todo lo que ello conlleva: la incorporación de

hábitos y normas o hasta incluso la propia forma de nombrarse e identificarse:

“Siempre hay uno que llega y está medio desubicado, a lo mejor que le cuesta, después de

mucho tiempo encerrado, había uno que había salido después de 26 años ¿viste? y quería las

llaves del calabozo y le digo ‘Carlitos ¡que acá no estás en el calabozo, que acá tenés tu

habitación no calabozo!’...Pobrecito” (Joshua, Directivo)

En este sentido, el núcleo del pensamiento ideológico de Casa Libertad se encuentra en el

análisis histórico-social que se le da a las problemáticas sociales y su entrecruzamiento entre

sí. La labor y experiencia de Hogar de Cristo ha nutrido internamente para pensar el

desarrollo de otros dispositivos como el de Casa Libertad. Así, desde sus inicios Hogar de

Cristo nace como respuesta a la problemática del consumo de sustancias, especialmente del

paco pero dada su óptica multidimensional fue dando origen a diferentes dispositivos, como

el de Casa Libertad.

“Me empiezo a dar cuenta que en realidad lo que sucedía era que muchos de los pibes que

estaban en una situación de consumo, de alguna manera terminaban presos, detenidos en

algún penal”. (María, directiva)
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La interpretación que se le da al consumo de sustancias según los entrevistadxs se asume

como siempre problemático y lo distancia de la perspectiva de reducción de daños5 por la

población específica que se aborda: personas que atraviesan o han atravesado graves

situaciones de consumo de drogas. Se entiende que no es posible otro abordaje que no admita

consumo cero aunque, al menos en lo discursivo, no se debe caer en una criminalización del

consumo:

“No, no tenemos esa discusión de reducción de daños, todo eso… O sea, reducir daños acá

es tratar de acompañar plenamente para que le encuentren una vuelta a la vida y de forma

individual. (...) Acá viste es una cosa donde todo es un consumo problemático porque

básicamente el paco es un consumo para tapar el dolor de tu vida. El paco nunca es

recreativo siempre es problemático. (...) Hay organizaciones que queremos mucho, de

intercambio, de reducción de daño, viste que son personas que trabajan mucho, hemos

compartido un montón de paredes, lo que pasa es que eso sirve para un estrato de sociedad,

pero cuando hablamos de esto… trato de aclarar porque esto no se puede generalizar, no es

para toda la población”. (Joshua, Directivo)

Sin embargo, en esta línea se plantea un cuestionamiento al trabajo poco eficaz de las

comunidades terapéuticas por su característica de encierro ya que se concibe que para lograr

un tratamiento adecuado este debe darse en el real entorno al que está sometido el sujeto.

“No consumen hace un año porque los tenes encerrados acá, claro no consumen nada

porque no pueden. Los mandamos a la Antártida, no hay paco y está 6 meses bárbaro, nos

vamos egresados…ahora cuando vuelvan a la ciudad, ¿que van hacer? Se van a complicar

otra vez”. (Joshua, Directivo)

Joshua indica que “la mayoría de las reincidencias se dan en las primeras 48 horas”, por lo

cual le dan mucha importancia a comenzar a acompañar a la persona desde el momento que

egresan del dispositivo de encierro, para que puedan tener un espacio donde alojarse, él

indica “acá y tienen una camita, y al otro día se lo puede ayudar con el tema de la SUBE,

con el tema de un currículum, salen ya con unas ganas de no volver a la cárcel. Pero tenés

que tener un mínimo contexto”(Joshua, Directivo).

Esta situación, según el entrevistado, sucede por la falta de vínculos que comprenden, lo cual

genera ir al mismo lugar que se encontraban antes de cumplir la condena, lo que genera según

él, la posibilidad de volver a consumir o de cometer otro delito.

5 la reducción de daños surge como una forma de atención alternativa, que propone la disminución de la
gravedad de los problemas que se asocian al consumo de drogas.(Galante, Rossi, Goltzman y Pawlowicz, 2019:
3)
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3.2 Metodologías de reinserción y trabajo en red a la hora de intervenir
En este apartado, se desarrollan las estrategias de intervención que, desde la organización, se

despliegan para poder alcanzar los objetivos que persiguen. Para comenzar, la primera acción

interventiva que aparece es la del desarrollo del plan de vida. Este es diseñado en conjunto

entre los profesionales y directivos con los sujetos que ingresan a Casa Libertad. Su intención

es captar la individualidad de cada historia de vida y propone marcar objetivos a corto y largo

plazo, aunque este queda sujeto a modificaciones y se va adaptando a cada momento y

situación del sujeto, como también cada sujeto tiene su plan personal. Azparren (2017)

desarrolla lo siguiente sobre los planes de vida:

El Plan de vida consiste en un proyecto que se arma con cada persona, para que pueda ir
resolviendo en el corto o mediano plazo sus distintas problemáticas de salud, de
consumo, de documentación, laborales, educativas, habitacionales, familiares, etcétera. A
través del Plan de vida se les propone a quienes concurren al Hogar de Cristo “ordenar su
vida”: dejar la situación de calle, iniciar un tratamiento para el consumo de drogas,
tramitar su documentación, resolver alguna cuestión judicial o de salud, etcétera. El
“plancito” se plantea como una tarea individual de gestión de la propia inclusión social,
con el acompañamiento del Hogar de Cristo.(Azparren ,2017 : 120)

En base a esto, se pudo realizar una reconstrucción con los entrevistados tanto referentes

como directivos y profesionales acerca de su ejecución. El plan de vida empieza con una

ficha que se completa con la llegada del sujeto egresado del penal a Casa Libertad, aunque en

algunos casos el plan de vida puede comenzar su armado estando el sujeto aún privado de la

libertad. Allí se completa el día que comienza el vínculo, su historia familiar, sus

antecedentes penales y se comienza a construir ese plan de vida a partir de la pregunta ‘¿Qué

querés?’. En base a esto María nos comenta:

“Lo que empezamos hacer es a generar expectativas de querer hacer algo. Y bueno ahí…

esas son las estrategias: sentarse una vez por mes, cada 15 días, depende de la persona y

bueno generar intereses para buscar un proyecto y desde ese proyecto poder transformar”

(María, directiva)

Joshua también comenta sobre el abordaje del plan de vida lo siguiente:

“Acá es tratar de acompañar plenamente para que le encuentren una vuelta a la vida y de

forma individual porque, ya digo son personas que tienen problemáticas totalmente distintas

y cada uno ¿viste?…no puede haber una regla ni un tiempo, ni una dinámica muy cerrada.
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Tiene que ser algo muy abierto para que, según la edad de la persona, según los líos en los

que se metió, se le pueda brindar una respuesta”(Joshua, Directivo)

También utilizan una estrategia de intervención denominada ”cuerpo a cuerpo” la cual es

implementada tanto desde el lado de los profesionales de la organización como también

desde los referentes. Los rasgos que se resaltan tienen que ver con la presencia y

acompañamiento activo. Joshua explica lo que esto significa y desde dónde nace:

“Como decía el Papa Francisco cuerpo a cuerpo ahí hay resultados magníficos, porque te

metés y eso requiere que haya una persona por lo menos que se involucra mucho con esa

otra y después entre todos vamos viendo, pero hay alguien que debe tener ¿viste?, clara toda

esta hoja de ruta”(Joshua, Directivo)

Helena, una de las referentes entrevistadas, compartió su experiencia personal brindando este

tipo de acompañamiento que sirve para graficar cómo esta estrategia de intervención se

ejecuta:

“Empiezo a acompañar hospitales, empiezo a acompañar a mis amigos de las rutas

argentinas como digo yo, gente del camino, de calle, gente que está pasando por la misma

situación que la mía pera desde otro lado… así que esa misma gente que acompañaba ahí,

me pasa con el caso de mi mejor amiga, obviamente cuando yo salgo no paro y mi amiga

había quedado en consumo así que… necesitaba hacer, necesitaba que ella se diera cuenta

más que nada, más allá de ayudar a otros… que había una vida que estaba buena y que hay

una esperanza en eso que es tan oscuro, no?”(Helena, Referente)

También forma parte de la intervención el construir nuevos hábitos que interioricen una

normativa y forma de ser y estar diferente, disruptiva en comparación con cómo ésta se venía

desarrollando con anterioridad. En este sentido, el reglamento del hogar, descrito en el

capítulo 2, tiene esta función que puja por esta interiorización, en esta conformación de una

vida cotidiana que incorpore nuevos valores. Como nos comenta Isaías:

“Hoy yo gracias a dios yo tengo mi casa, pero todas las normas que yo tengo en mi casa

ahora que sin darme cuenta no las tengo escritas, ahí pero las tengo acá y en mi corazón,

pero porque las viví acá: la limpieza, el orden, la falta de respeto, que se yo todas cosas

básicas que nunca tuvimos, como decís vos cosas normales que sí, pero nosotros nunca

tuvimos una casa, una familia. Ahora lo estamos teniendo y la mayoría somos grandes,

somos como chiquitos que le tenés que estar diciendo ‘tenes que limpiar, tenes que barrer’
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eso es lo que nos molesta a nosotros también, pero eso es lo que te va ayudar para el día que

te vayas a alquilar.”(Isaías, Referente)

En esta línea Helena también nos comenta los siguiente:

“Está la esperanza de poder construir un mañana estas actividades lo que te dan son

trabajar la paciencia que uno es tan impaciente yo por ahí no lo viví esto estando detenida si

fui muchos años mujer de una persona que estuvo detenida y el familiar también es parte de

estar encerrado viste.. como que está todo es como que estas presos con ellos y yo lo que veo

en ellos es que trabajan el habla, la escucha, la paciencia, las responsabilidades que uno no

las tuvo, los horarios, el respeto, no el respeto tumbero, sino el respeto, el sentido de

familia”(Helena, Referente)

María llama a este cambio de hábitos y transformación subjetiva como un cambio de

identidad y qué debe producirse para ello:

“Transformar eso es sacar la identidad de chorro a tener otra identidad y para transformar

eso tenés que ir poniendo y sacando otras cositas. Entonces, vos no podés quitar, decir que

no sos esto pero luego dar otra cosa, porque lo terminás de destruir, pero entonces es esto, es

la cultura del trabajo, entender que hay que ganarse la vida de otra manera, entender que el

quizás el transformar que a salir a robar podes generar daño a alguien, ese alguien quizás es

un par que te acompaña, tomar conciencia de esas cosas, pero principalmente transformar la

vida en sí”(María, directiva)

También, otra estrategia que se pudo identificar y es llevada a cabo únicamente por los

referentes es la del: ‘testimoniar’. Esta se pone en marcha a partir de las visitas a las cárceles

con el objetivo de brindar charlas, compartir su propia experiencia, pero sobre todo dar a

conocer la labor de Casa Libertad y Hogar de Cristo en general. Aunque también el

testimoniar toma lugar en otros dispositivos de Hogar de Cristo como también en distintos

encuentros que organiza la institución con el mismo objetivo.

Helena comenta en este sentido:

“Yo creo que es importante esto del testimoniar de que hay una luz en toda esa oscuridad

viste, esto es lo que te ofrece el hogar que es lo que sentí yo, donde te pone la mano en el

hombro y no te sueltan”(Helena, Referente)
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Asimismo, Isaías hace mención de su labor de llevar el mensaje cuando realiza las visitas a la

cárcel:

“Dios me usa para llevar ese mensaje y decirle loco:“¿Cuantos años ?” “¿17 años?” Es

una banda, yo hice 8 años”, “¿8 años ?” Pero no es nada. Hay pibes que están con 20, pero

si Isaías estuviste 8 años, si pero hay pibes que están con 20, con 25 que no se van mas les

digo y nada…. La casita se mete en mucho, y yo le llevo el mensaje a los pibes, ellos vieron

eso en mí, que yo le llevo el mensaje y a muchos les queda y nada el impacto es ese,

queremos devolver un poquito de lo que hicieron, porque hicieron mucho mucho”.(Isaías,

Referente)

La importancia que se le adjudica como estrategia a los testimonios queda evidenciada en el

siguiente fragmento compartido por Joshua:

“Isaías mejor que nadie puede llegar a visitar a alguien y ayudar y dar una palabra de

aliento mejor que, vos podés mandar a un psicólogo social o podés mandar a un abogado y

seguramente se va a quedar corto. Isaías lo va a poder hacer mejor porque la sufrió de

adentro y está acomodado entonces tiene otra posibilidad de llegar. Entonces Casita Libertad

va haciendo esa inquietud, ese anuncio concreto que dice que se puede.”(Isaías, Referente)

En este último párrafo a su vez permite ahondar sobre el rol que se le otorga al ejercicio

profesional. Se nota cierto recelo y contradicciones sobre su importancia y qué espacio

ocupa, ya que la visión acerca de lo estatal como insuficiente desarrollado anteriormente se

cuela en este sentido. Se pudo tomar registro de ello también en la práctica, en el marco de las

prácticas pre-profesionales, así se pudo observar la dinámica diaria de la Trabajadora Social,

sus funciones y la ejecución de ellas. De acuerdo a ello, se puede afirmar que la profesión

aparece mayormente en su versión operativa-instrumental, debido a que su trabajo está

enfocado en la confección de informes sociales6 con fines específicos como por ejemplo la

tramitación del subsidio habitacional7. Es decir, existe una crítica acerca del lugar que ocupan

los profesionales y cómo ejercen su labor en instituciones estatales.Este punto se desarrollará

en profundidad en las conclusiones finales.

7 El programa otorga una Ayuda Económica a personas o familias en Situación de Calle, exclusivamente con
fines habitacionales. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
.https://buenosaires.gob.ar/tramites/postulacion-al-subsidio-habitacional-690

6Instrumento técnico del Trabajador social con el fin de describir y analizar una situación problemática
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El acompañamiento, el cuerpo a cuerpo entendido como estrategia de intervención en sí

misma queda visualizada en varios aspectos que conforman la vida de los sujetos. Esa es la

distinción de Casa Libertad. No cree en el distanciamiento, este es incompatible con la noción

de familia que la autodefine y actúa en consonancia como esto mismo:

“Casa Libertad se mete en tu vida, se mete en tu familia, pero si vos lo dejás, tampoco entra

de cheto [Acceder fácilmente], pero si vos lo dejás te acompaña te acompaña y acompaña

mucho”.(Isaías, Referente)

El acompañar se puede visualizar en las llamadas y visitas que realizan a las personas que se

encuentran privadas de la libertad. A continuación se brinda un ejemplo que vivió Isaías

cuando se encontraba en un penal cumpliendo su condena.

“Para mi cumpleaños, Joshua, en la unidad 2 de Sierra[Sierra Chica], estaba allá, llega con

una torta y una camiseta de Racing, ¡Guau! Este que… y lo hacen, lo hacen y si ahora es el

cumpleaños de un compañerito que está internado en una comunidad, que la está peleando

para no drogarse mas, aca le preparamos algo, le regalamos una camisetita algo, se lo

llevamos y el chabon se siente, guaa! Esto qué lindo loco, no es al pedo que esté internado y

cada llamadito que hagan, bien ahí compa, ¡seguí así! Más allá de los chascarrillos, porque

acá acá uno lo volvemos loco, pero siempre remarcamos eso, bien ahí loco, seguí así que acá

te estamos esperando!”.(Isaías, Referente)

También él hace referencia al acompañamiento que tuvo desde el Hogar para poder

vincularse con su hijo.

“La Casita me acompañó mucho en la crianza de mi hijo, me abrió oportunidades con mi

hijo, me enseñó a ser papá. Yo no sabía…yo salí de la cárcel, fui a buscar a mi hijo y bueno,

¿Qué hago con mi hijo? Y ellos: bueno podés llevarlo acá, acá, tenés que tratarlo así, no le

hables mal, yo le decía: “¿Qué onda compa todo bien?” y María: “No, no le hables así a tu

hijo”. Y es verdad porque los chicos van aprendiendo todo”(Isaías, Referente)

A continuación, desarrollaremos cómo elabora la organización algunas estrategias que

incluyen a otras organizaciones para un trabajo en conjunto a partir de la información

recolectada en las entrevistas a lxs directivxs y lxs referentes. Casa Libertad trabaja con

varios organismos del Estado: tienen un convenio con el Ministerio de Trabajo, también un

convenio con la Sedronar de casa convivencial. De ambos convenios perciben un ingreso
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para poder mantener la organización y otorgar una remuneración para quienes asisten y

desarrollan una labor. Desde el Ministerio de Justicia, indican lxs directivos que se les

otorgan varios recursos –sin mayor desarrollo– y con la Subsecretaría de Asuntos

Penitenciarios tienen los convenios para poder entrar a los penales con una categoría especial,

la cual permite que cuando los integrantes de Casa Libertad realicen las visita los distintos

penales no deben ser revisados al ingreso de estos dispositivos. Con la Defensoría General de

la Nación se provee de profesionales como abogados y psicólogas sociales para trabajar en

conjunto, sobre todo brindando asesorías en causas penales que tienen los sujetos en el hogar.

A continuación, María y Joshua, respectivamente, desarrollan este aspecto:

“En Casa Libertad por ejemplo no sé, la Defensoría de la Ciudad o la Defensoría de la

Nación no nos pueden brindar una ayuda económica pero sí ayuda técnica. Tenemos

convenios con ambas, suponete, a lo mejor el Ministerio de Desarrollo de la Nación puede

ayudar con talleres, con capacitaciones para los chicos entonces le metemos ahí. Suponete

algunas empresas que se animan a tomar a alguno de los chicos nos pueden dar una manito

para iniciarlos en el trabajo”.(Joshua, Directivo)

“Así como de alguna manera a través de la Sedronar entendió que las organizaciones

sociales, también los curas villeros podían estar en territorio y trabajar el tema del consumo

de paco principalmente, cuando alguien sale de estar detenido existen algunos recursos, pero

no algo tan integral como Casa Libertad. Entonces nosotros entendemos que tiene que haber

casas libertad por muchos lugares y para eso necesitamos el dinero del Estado tratando de

que entiendan que es que no queremos ocupar un lugar, somos o somos los que sabemos

hacerlo y bueno en caso que ellos quieran los corremos(…).”(María, directiva)

El armado de su estrategia nuclea recursos humanos que se dedican a pensar el modo de

actuar realizando un diagnóstico situacional que conecta sus diferentes centros, pensándose

de esa manera como un todo. También los referentes comentaron de acuerdo a su recorrido en

la organización que el transitar de la misma puede variar según su situación y sus

necesidades. Por ello Casa Libertad trabaja en red con las distintas organizaciones de AUPA.

Anteriormente se había comentado una de ellas pero lo recordaremos aquí con lo siguiente

que indica Joshua.
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“Hay un montón de dispositivos, dentro de la Villa 21: el Hurtado, Niños de Belén, Caacupé

mismo, Constitución, la carpa el Negro Manuel, la granja Madre Teresa en [General]

Rodríguez que tiene más que ver con niños y mujeres en consumo o personas que se van a

vivir allá porque pueden conseguir la posibilidad de edificar su casita, o estos lugares que

les decía el Masantonio que es el hospitalito para los enfermos, Casa Libertad, Casa Animí

para las chicas trans y Casa Sumay Simi para las personas con discapacidades psiquiátricas

graves”(Joshua, Directivo)

Bruno (2017) desarrolla que “en lo que respecta al trabajo en red se presenta, como su

propio nombre indica, como una forma de trabajar en el interior de las propias

organizaciones, así como en las relaciones y la cooperación entre ellas”. (Bruno, 2017: 15)

Isaías indica “Se trabaja todo porque el trabajo es en red, acá trabajamos con Masantonio,

Masantonio trabaja con Animí, Animí trabaja con Sumay Simi, con Gesa, es un gran trabajo,

están pensando en todo.(Isaías, Referente)

En cuanto a la organización profesional existe un equipo externo cuya función es analizar los

recursos y las necesidades de todos los sitios. Este equipo se reúne una vez al mes con los

trabajadores sociales de los distintos dispositivos para exponer, debatir y plantear la situación

en la que se encuentran los dispositivos, qué sujetx se encuentra con un problema para así

pensar algunos abordajes posibles en conjunto. Helena, con referencia a ello, indica

“trabajamos bastante en red entre todos nosotros y como la gran familia que

somos”.(Helena, Referente)

3.3 Sentidos y valores religiosos en la organización
Según lo expuesto en el capítulo dos sobre el concepto de religión, se expondrá su

manifestación en la organización Casa Libertad, tanto a la hora de elaborar o pensar las

estrategias, como también el modo en que aparece en su vida cotidiana y en los sujetos que

transitan por dicha organización. Es preciso comenzar mencionando el rol importante que le

adjudican al concepto de misericordia, ya que se visualiza en varios relatos como a partir de

esta posición se conduce el accionar de la organización. Recuperamos los aportes de Sonego

(2015), documento que se encuentra disponible en la biblioteca del Hogar de Cristo, quien

plantea: “Institucionalizar la misericordia”. De este modo la autora profundiza que en el

Hogar de Cristo la misericordia debe ser “el modo de ser institucional. Que se plasme en las
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normas y pautas del centro, en el modo de vincularnos, en las respuestas a las transgresiones

dentro y fuera de la institución, en la forma de mirar al otro, a las familias, a la comunidad.”

(Sonego, 2015: 3)

En base a esto, Joshua plantea:

“la misericordia es una de las enseñanzas de Jesús que nosotros tratamos de practicar más,

porque de alguna manera acá nadie va entrar al cielo o va a ser feliz si querées porque seas

perfecto, acá somos todos imperfectos pero la misericordia nos ayuda, entonces ser bueno,

comprensivo con los demás ¿viste?, ese tipo de enseñanza ¿viste? de incluir a todos, a no

dejar a nadie afuera, Jesús no hace discriminacion de nada”(Joshua, Directivo)

Joshua también agrega:

“Has hecho la peor maldad del mundo acá… es la manera de Jesús si querés…, el método de

Jesús, por eso Hogar de Cristo, ¿viste? porque esa es la manera que tenemos, la manera de

Jesús ¿te acordás? Decían que andaba con borrachos, prostitutas, pecadores, bueno

nosotros también hacemos lo mismo.”(Joshua, Directivo)

Aquí también se pueden entender el porqué del nombre de “Hogar de Cristo” y comprender

un poco desde donde nace la vinculación con la población que asisten. María, en esta línea,

indica lo siguiente

“lo principal que hacen todos los Hogares de Cristo es recibir la vida como viene

…Entonces viene vestido de chorro, de lo que sea acompañar sin ningún tipo de prejuicio,

ese es el tipo de Iglesia que funciona en esta organización sin decirle no a nada, acompañás

todo en la vida, lo que te toque que yo creo que es eso lo principal”(María, directiva)

En este último relato, María hace mención a unos de los conceptos claves del Hogar de

Cristo, lo cual se podría describir como emblema de la organización que es “recibir la vida

como viene”. De este concepto, Sonego (2015) va a de decir que

“En este sentido el “institucionalizar la misericordia” podría ser entendido desde la

necesidad de incluir a todos y de generar prácticas que sean activas en el salir al encuentro

del otro, ‘recibiendo la vida como viene’ como nos propone Monseñor Ojea.”(Sonego, 2015:

2)
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En esta línea de recibir sin ningún tipo de discriminación ni distinción se debe mencionar que

en la organización no hay una obligatoriedad de profesar el catolicismo; algunxs de los

entrevistadxs pertenecen a la religión evangélica, tanto referentes como profesionales de la

organización. Además, comentan que tampoco existe obligación de participar de actividades

como ir a misa, orar, tomar la comunión u otras actividades de la iglesia católica. Lo que sí

mencionaron fueron algunas cuestiones en el día a día, cómo “dar las gracias” antes de cada

comida, que se realizan misas por algunas fechas importantes como bautismos o casamientos

y algunos festejos de cumpleaños. Esto pudo vivenciarse participando de almuerzos en el

marco de las prácticas pre-profesionales. Todas las personas que transitan por la

organización, ya sean profesionales, directivos, sujetxs que asisten a la organización o

personas externas al funcionamiento diario, también son invitadas para “dar las gracias” y

compartir ese momento.

“Actividades religiosas es llegar y dar las gracias a dios por la comida, sentarse todos juntos

en familia, dar gracias a Dios de corazón… la oración en la comida del mediodía es muy

importante, nosotros no teníamos nada y cenamos comida de platos verdadera, es increíble,

loco…” (Isaías, Referente)

—--

En cuanto a la pregunta sobre el rol que ocupa la religión en la organización y su influencia,

María reflexiona y plantea lo siguiente:

“O sea, nada, es una manera de acompañar, tiene que ver con lo espiritual, de sanar el

espíritu de eso se trata… después bueno no sé creo que quizás esta Casita Libertad no la

dirige un cura, entonces tiene una particularidad diferente a un centro barrial o la casa

libertad de Mar del Plata que la dirige una monja, calculo que tiene otra impronta desde ahí.

Entendemos que estamos dentro de una institución que es religiosa, pero también depende

de quien está dirigiendo.”(María, directiva)

También es visible la misericordia relacionada a la parte espiritual que brinda la religión,

desde el punto que otorga sentido a la vida, lo cual es visible en las personas que asisten a

Casa Libertad. Esto se pudo verificar en los siguientes relatos de Isaías y Helena:

“Yo no estaría acá hablando con ustedes sino fuera por el Señor, por mi padre que es Dios,

yo creo que soy una marioneta, yo creo que todas las personas del Hogar de Cristo como

marionetas de él… si una vez me pregunten para qué servía mi vida, típica pregunta cuando
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uno pasa por cosas feas y dice ¿para qué mierda estoy acá?… y bueno yo encontré mi

porqué y creo que es para esto, para darle amor al otro, para tener esa mirada al que menos

tiene, esa mirada al que tiene alma caída…”(Helena, Referente)

“Porque dios te deja así. No es que te dice “vos tenés que venir por acá”, no. Te da libre

albedrío que tenés todo, todo lo que quieras, tenés lo bueno y lo malo y le mostrás a los pibes

que no. Yo me quedo con lo bueno y no volver atrás pero Dios me da la oportunidad de

levantarme un día más.”(Isaías, Referente)

Con referencia a la experiencia que tiene Isaías al realizar las visitas a los distintos penales,

con el propósito de llevar “el mensaje”, mencionado en el anterior apartado, como parte de

las estrategias de intervención. Se puede ver cómo se relaciona el “llevar el mensaje” con la

impronta religiosa y el lugar central que tiene como guía en su vida a Dios, en el siguiente

comentario: “Dios me usa para llevar ese mensaje”. En base a esta práctica de contar su

experiencia de vida a las personas que se encuentran privadas de la libertad, nos comentó lo

siguiente:

“El señor me abrió un pabellón para que yo vaya y una vez por semana yo tengo que estar

ahí.” (Isaías, Referente)

Por otro lado, el concepto de familia, ya expuesto anteriormente para describir qué es la

organización para lxs entrevistadxs vuelve a hacerse necesario retomarse, ya que se relaciona

con aspectos que integran al concepto de religión. Para desarrollar esta idea mencionamos a

Pablo Vidal (2019) quien aporta los siguiente: “En todos los hogares se da este espíritu de

familia, a alguna la llamarán mamá o tía, o dirán: “está en mi casa, acá me reciben como

soy”; y así, se va generando ese espíritu de familia”(Vidal, 2019: 2). En referencia a lo

dicho, Joshua indica lo siguiente:

“Acá no hay condiciones. Acá somos familia y de verdad somos familia.”(Joshua, Directivo)

Helena también comenta lo siguiente al respecto:

“Porque yo donde no tenía respuesta encontré una esperanza en lo que es mi familia que

elijo yo, que es mi familia del hogar de Cristo, tengo mi familia, pero esta es la que elegí

yo.”(Helena, Referente)
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Otras de las cuestiones vinculadas a la familia es el rol de la directora, que los referentes del

hogar la reconocen como “Mamá”. Lo cual, se puede visualizar en los siguientes testimonios.

“Venimos de cada taller y María te dice, “¿cómo les fue?” Y eso es una banda y bien mami

le contamos “hoy tocó re bien el redoblante con fulano con mengano, hicimos un quilombo y

eso nos hace sentir bien”. Bien ahí y el abrazo que te dan es lo… porque si vos vas a un

taller y después venís y como que bueno está bien… pero acá venís y te dicen “¿cómo te fue?

¡Bien ahí! No una masa y decís “Bien ahí, vale la pena ir al taller”(Isaías, Referente)

“María, María es mamá María viste es la mamá de la casita, esta persona que está en el día

a día…con ese abrazo, hasta con esa charla bien de mamá ¿no?”(Helena, Referente)

Por último, durante el trabajo de campo se consideró necesario indagar sobre el análisis de lxs

estrevistadxs respecto a puntos de diferencia, si es que los encontraban, entre el

funcionamiento de una organización católica y el funcionamiento de una organización laica.

Esto ha sido con el fin de poder seguir construyendo y delineando la singularidad de Casa

Libertad y la influencia de la religión en ello. Frente a este interrogante, algunx de lxs

entrevistadxs no supieron responder ya que no tenían conocimiento de cómo funcionan esas

otras organizaciones aunque algunxs directivxs nos indicaron lo siguiente:

“En general las organizaciones religiosas tienen personas motivadas por otra cosa, ¿viste?

se acuerdan del cuento de la madre Teresa…pasa un periodista inglés y dice “madre Teresa

yo la verdad que valoro mucho lo que hace, pero yo esto no lo haría ni por un millón de

dólares” y la madre Teresa lo mira y le dice “y yo tampoco por un millón de dolares lo haría,

lo hago por otra cosa”.(Joshua, directivo)

Por su lado, María a partir de su experiencia trabajando en el Estado hace la siguiente

distinción:

“Fui empleada publica muchos años, en lo que hay en los Hogares de Cristo es una elección,

si bien es un trabajo para mí , hay que poner mucho corazón viste, saber que no hay

horarios, saber que uno pone un límite para el cuidado personal y de la salud, sino uno

colapsa enseguida, es muy importante también estar, es una cuestión de servicio de alguna

manera ¿Viste?.”(María, directiva)
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Cómo últimos a mencionar son los valores del perdón y el amor. Según lxs entrevistadxs, en

su manera de intervenir adoptan estos valores a su perspectiva teórica, es decir, a su manera

de mirar al otrx, a lxs sujetxs con quienes se interviene.

“Jesús nos enseñó, de hecho yo se los remarcaba en reuniones cuando venía un pibe que la

cagaba [volvía a caer en alguna acción delictiva o al consumo]. Yo era la que saltaba y se lo

decía en el medio de la reunión con Joshua presente y Joshua me miraba y me decía

bien…porque todos le querían caer con todo al pibe [sancionar] y yo decía pero Jesus no nos

enseño a esto, ¿te diste cuenta? pareciera que estamos en la cárcel, estamos en el Hogar de

Cristo. (Juana, directiva).

De esta manera puede afirmarse que de acuerdo a quienes conforman y hacen Casa Libertad

la perspectiva teórica que eligen adoptar incorpora los valores religiosos que se fueron

desarrollando a lo largo de este apartado. Se considera que estos, a su vez, sirven para

justificar el ordenamiento de su manera de intervenir. Asimismo se considera pertinente

poner en vinculación con los desarrollos de capítulos anteriores, pues existe una correlación

en el análisis. Estos valores religiosos cobran tal significancia que también aparecen en las

definiciones subjetivas en torno a qué es Casa Libertad brindada por lxs entrevistadxs.
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Conclusiones

En este apartado se pretende poder reflejar de la manera más clara que sea posible cuáles son

los aportes principales que se considera de esta investigación, qué preguntas pudieron

responderse de manera más acabada y cuáles aparecieron producto mismo del trabajo de

campo y análisis posterior. Para ello se considera pertinente retomar cuáles han sido los

objetivos específicos que fueron propuestos en esta investigación y que permitieron poder

arribar a algunas conclusiones. Con respecto a uno de ellos, se buscaba poder: “Identificar el

significado que se le otorga a la religión en la organización en relación con las acciones que

se despliegan para generar los procesos de reinserción social de los sujetos que asisten a la

organización desarrolladas”. En este sentido, por un lado se considera oportuno explicitar las

ideas que circulaban en relación a la religión y su peso en esta organización particular previas

al trabajo de campo. Se esperaba encontrar un entramado institucional en el que se expresaran

fuertemente prácticas concretas asociadas a la religión católica, en su sentido más

conservador, es decir, que distaran del posicionamiento ideológico que en esta investigación

se tiene. Respecto a qué estrategias, qué modo particular de intervenir y de poner en marcha

los procesos de reinserción social en esta organización eran un completo enigma.

A partir del trabajo de campo y el análisis de ello se pudo identificar este lugar de la religión,

pero operando en un plano más ideológico. Respecto a estas ideas de un aparato institucional

montado sobre prácticas institucionales concretas y puramente religiosas, se pudo dar cuenta

que esto no es lo que termina sucediendo. Si bien forma parte de la diaria el realizar algunas

actividades de esta índole no toman un rol protagónico. No son obligatorias, no son para

todos, no existen normas asociadas puramente a la religión e incluso existe libertad autónoma

de profesar cualquier religión y poder formar parte de la organización. Esto se visualiza tanto

para lxs sujetxs que asisten al dispositivo como para lxs directivos o trabajadores que

despliegan alguna función en él. Se esperaba una mayor importancia, obligatoriedad,

normativas al desarrollo de actividades religiosas o la adherencia al cristianismo por parte de

los directivxs. Por el contrario, como ha sido comentado por parte de una de las entrevistadxs

la impronta de Casa Libertad, si bien es una organización religiosa, el rol de quién los dirige

es la que determina el grado de incidencia de ello en prácticas institucionales concretas. En

este caso no está llevada adelante por curas ni tampoco mojas como sí es la situación de otras

unidades de Casa Libertad ubicadas en otras zonas del país.
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En este sentido este resultado fue poco esperado, en cambio, se pudo identificar que la

religión sí ocupa un lugar pero este aparece de una forma indirecta atravesando las estrategias

de reinserción social de estos sujetos y su forma de ser concebida. Con respecto a cuál es esa

forma particular que adopta la religión en los procesos de reinserción social se pudo arribar a

entender su existencia habitando valores religiosos: la misericordia, el perdón, el amor y la

familia. La estructura de sus estrategias de reinserción social toma forma en estos valores que

lxs sujetxs entrevistados cargan de sentido puro y exclusivamente religioso. Es en este

sentido que se plantea que su presencia está latente, no toma una forma marcada en sus

estrategias a simple vista, sino que es interiorizando en su pensamiento ideológico que se

puede ir encontrando el lugar de la religión.

Continuando con el lugar de la religión, otra de las cuestiones que se pudieron reconocer es la

fuerte presencia que ocupa en un plano individual especialmente en lxs referentes

entrevistadxs, aunque vale distinguir que no todxs pertenecían a la fe cristiana. Aun así, lo

que sí se encontró en común es el gran protagonismo de la religión en su vida cotidiana y lo

que ello implica. Aparece la religión como forma de guiar, elaborar y ejecutar sus objetivos

personales marcando un camino deseable en sus vidas, y también guiando su trabajo en su rol

de referentes. Al notar esta línea de continuidad en todxs lxs referentes se ha despertado la

inquietud de poder pensar preguntas que pudieran dar lugar a futuras investigaciones que se

dediquen a indagar en profundidad sobre esta cuestión, es decir, poder pensar en este vínculo

entre lxs sujetos que atraviesan procesos de reinserción social con la religión y en esta

organización específica ¿Cómo nació? ¿Qué cambios en sus creencias religiosas tuvo lugar, si

es que las hubo, con la incorporación de Casa Libertad a sus vidas? Se considera que esto

podría seguir aportando en términos de pensar esta especificidad de la religión tomando

forma en esta organización.

Con respecto al segundo objetivo específico propuesto: caracterizar las estrategias

desplegadas orientadas a la reinserción social de la población asistida, se pudo arribar a las

siguientes conclusiones. Resulta importante poder distinguir, en relación con la dimensión de

religión, las siguientes estrategias de intervención: el desarrollo de un plan de vida, el

acompañamiento cuerpo a cuerpo y el testimoniar. Esto es debido a que son en estas

estrategias particularmente en las que la perspectiva ideológica, ligada con estos valores

cristianos anteriormente mencionados las atraviesan en su consecución. En otras palabras: la

identidad de Casa Libertad toma forma institucional, con sus características particulares,
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teniendo su base ideológica conformada por valores que se autodenominan religiosos y que

son los que establecen su modo de ser y vincularse. Estos valores están cargados de

significación en donde el denominador común es la mirada hacia el otrx, la solidaridad, la

compasión y el trabajo colectivo, especialmente dando lugar a aquellos sectores que sufren la

exclusión social. A partir de lo dicho, se considera que Casa Libertad cuenta con una forma

de generar lazos con lxs sujetxs con los que interviene que lo vuelve diferenciador. A partir

del trabajo de campo se considera que esto ha podido quedar evidenciado, sobre todo lxs

referentes, recordando que son quienes tienen un tiempo prolongado transitando por la

institución y en el que han ido asumiendo diferentes roles, funciones y tareas. En cada una de

estas entrevistas puede quedar marcado el tipo de vínculo cercano, próximo que la

organización ha podido generar con ellxs, a tal punto que se es asumido como familia. Casa

Libertad logra instalarse en la vida de estas personas siendo incorporada en la dinámica de

sus vida cotidiana misma. Esto no es algo que suela ocurrir en organizaciones que se

dediquen a intervenir en lo social ante problemáticas tan complejas.

Por ello se plantea que la organización, en línea con el posicionamiento ideológico que se

explicita en esta investigación, reconoce la complejidad de las problemáticas sociales a las

que intenta dar respuesta. En ese sentido, se reconoce que para poder llevar adelante su

trabajo interventivo realiza un análisis que además de humano resulta estratégico, dado que

logra establecer un vínculo con lxs sujetxs que les abre a su vez, mayor capacidad de

incidencia para lograr cambios de vida subjetivos en consonancia con el producir procesos de

reinserción social para con estas personas. En otras palabras, lo que se ha podido visualizar y

sobre todo teniendo en cuenta el segundo capítulo, es que Casa Libertad se presenta, significa

y es definida por lxs referentes como la materialización de una oportunidad para el cambio en

sus vidas, es lo que conduce sus procesos de reinserción social y de sus compañeros.

Por último, con respecto al tercer objetivo: Analizar la vinculación que establece la

institución con actores estatales y de la sociedad civil para su funcionamiento cotidiano y

para el desarrollo de las diferentes intervenciones con la población asistida. Se ha podido

identificar en este sentido estrategias de intervención que incluyen un trabajo en conjunto con

el Estado y con otras organizaciones sociales, siendo estos los dispositivos que dependen del

Hogar de Cristo pero cuyo funcionamiento es diferente. Vale volver a recordar que las

estrategias de intervención son elaboradas de manera individual para cada sujeto, es decir, de

acuerdo a la necesidad individual y al diagnóstico situacional que se pueda arribar. Así, en
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caso de considerarse necesario ponen en marcha la vehiculización para con otras instituciones

con el fin de efectivizar un abordaje de manera interinstitucional. Se puede afirmar que la

relación de la institución con el Estado y su posibilidad de intervención es estratégica en tanto

este se convierte en el actor principal que permite la existencia, el desarrollo y la permanencia

de Casa Libertad, a través de las ayudas económicas que brindan los diferentes programas

sociales a los que la organización aplica en su cotidianidad. Además el Estado les provee

distintos recursos materiales y equipo de profesionales que posibilitan el accionar que tienen

hoy en día desde la organización, dando pie a poder seguir expandiendo su intervención a

través de la creación de más Casa Libertad en distintas partes del país. Sin embargo, se ha

notado cómo a partir del trabajo de campo no se ha convertido en un aspecto que ha podido

desarrollarse en profundidad. Es decir, ante la pregunta de: ¿con qué instituciones y/o

organizaciones articulan?, ¿existe financiamiento estatal? y ¿Cuáles son los principales

destinos del financiamiento del estado? ha podido quedar asentado que el Estado se convierte

en un actor trascendental para su funcionamiento cotidiano y es su principal sostén

económico. No obstante, se considera que podría interiorizarse en futuras investigaciones

acerca de este aspecto con mayor profundidad. Si bien han podido conocerse instituciones

estatales concretas, programas sociales en específico que hacen a la elaboración de sus

estrategias de intervención, no se ha podido indagar en mayor profundidad en el modo

específico en el que esa articulación sucede. ¿Quién las lleva adelante? ¿Suelen ser los

directivos de Casa Libertad específicamente o se trabaja a nivel más macro, en nombre de

todos los dispositivos de Hogar de Cristo? Podría ser un aspecto interesante para poder lograr

delinear de una manera más profunda su trabajo en red.

Otro aspecto interesante para plantear en este apartado tiene que ver con la problematización

que se le ha hecho al rol de la intervención profesional, específicamente del Trabajo social y

qué lugar ocupa. Los resultados apuntan a un cuestionamiento acerca del lugar que ocupa la

profesión, entendiendo las potencialidades que contiene en sí el Trabajo Social para abordar

este tipo de problemáticas sociales complejas y lo que en efecto termina ocurriendo. La

organización cuenta con únicamente una Trabajadora Social a la que se le suelen delegar

tareas más técnico-operativas. A su vez, en lo discursivo aparece una crítica hacia los

profesionales que trabajan en el Estado, o profesionales en general que se dedican a abordar

situaciones complejas. Se plantea una línea en la que queda relegada la formación académica

y profesional por sobre valores humanos, aparece la idea de que con vocación y compromiso

cualquier intervención social compleja, es posible. Esta postura se ve retroalimentada con la

idea general acerca del Estado como ineficaz para dar respuesta a las demandas sociales. Así,
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en base al lugar de la intervención profesional se plantea como crítica poder incorporar la

importancia de la labor de lxs referentes como de lxs profesionales, ya que con los

conocimientos de ambas partes se puede enriquecer la intervención. Por un lado, lxs

referentes aportan la riqueza de su trayectoria y experiencia personal al haber vivenciado y

transitado las mismas situaciones que acompañan desde la función que ocupan en la

organización. Por su parte, los profesionales pueden brindar conocimientos técnicos y

teóricos valiosos y que son sumamente necesarios que se tengan en cualquier institución que

se dedique a abordar problemáticas sociales. Es decir, desde el posicionamiento plasmado en

esta investigación se revaloriza la importancia de nuestra disciplina para aportar a pensar y

proponer diferentes estrategias contemplando cada historia particular.

Para finalizar, resulta imprescindible aquí también mencionar la importancia de ampliar los

conocimientos con más investigaciones desde el Trabajo Social sobre la labor que tienen las

organizaciones religiosas en nuestra sociedad. Se considera que es importante para la

profesión tener conocimiento de dichas formas de intervención encuadrandose en un contexto

histórico social determinado. Así, esta investigación se presenta como aporte en ese sentido,

ante un panorama en el que no existen escritos académicos en demasía. A su vez, la

implicancia que tiene Casa Libertad en la política pública disponible para abordar el

fenómeno de la reinserción social permite poner en cuestión el rol que está ocupando el

Estado en relación a estas problemáticas y su vinculación con las instituciones religiosas.
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Anexos

Desgrabación de entrevista

Entrevistado: Isaías

Entrevistadoras: Mariana Silva y Nicole Rempel

Fecha: Marzo del 2022

Lugar: Casa Libertad

Desgrabación:

Nosotras (N): Bueno, la idea no es robarte demasiado tiempo. A nosotras nos interesa

conocer a través de vos lo que es la organización, lo que es Casita, entonces preguntarte

primero cómo es que vos conociste Casita Libertad, ¿cómo fue tu experiencia?

E (El): Bueno mira mi experiencia fue…Yo conozco al Hogar de Cristo desde el 2008 cuando

se inicio allá en el Hurtado, en Barracas. Ahí lo conocí yo. Despues de todo en 2008 tuve

muchas caídas en cana yo, tres veces fui y vine, entraba y salía y ahora en mi última condena

me acompañó la Casita Libertad porque ya se fundó hace 4, 5 años la Casita…5 años. Y

ahora en mi última condena, estuve en Provincia, me acompañaron los últimos 3 años que me

acerqué para estos lados. Yo andaba mucho por el campo, Sierra Chica, Bahía Blanca, muy

lejos. No los molestaba a ellos. Cuando me acerqué me empezaron a acompañar y bueno

decidí dejarme ayudar con ellos. Salí, me vine a vivir aca. Estuve 3 meses viviendo acá y la

verdad que nada, Huguito, Maria, todos me acompañaron mucho. En ese tiempo estaba bien,

estaban en ese momento dos terapistas ocupacionales acá, estaba Paz que siempre la tengo

presente y a Valeria. Ellas me acompañaron mucho, mucho en el tema del estudio, la escuela,

ellas me impulsaron mucho viste. No quería saber nada yo. Ellas terapistas se ocuparon de

eso viste.Hoy estoy en segundo año y la verdad que se lo agradezco mucho a ellos y al equipo

que está siempre con nosotros. Y nada, así fue como conocí la casita yo. Vine acá a vivir tres

meses y después me fui a alquilar. Me dieron una mano para que me vaya a alquilar, todo y al

día de hoy, ya hace 4 años que estoy en libertad y vengo bien.

N: ¿Hace 4 años que viniste acá?
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E: Hace 4 años, hace 4 años y gracias a dios no volvía a caer en cana. No volví a caer así que

joya. Pero es muy importante el acompañamiento de la Casita, me dejé ayudar, me dejé

ayudar. Muchas cosas que no me gustaban que me decías porque nunca me gustó que me

digan las cosas que tengo que hacer pero bueno es para bien así que me dejé ayudar y hoy

venimos re bien.

N: ¿Y te acordas cómo fue ese primer día? Cuando llegaste acá, a Casita.

E: Sí, cuando llegué acá a la Casita me acuerdo que estaban todos los pibes jugando en la

cancha y yo viene acá y estaba el Equipo nomás, y bueno yo agarré y me fui a jugar a la

pelota con los pibes, saludé a todos, me fui así nomas a jugar a la pelota. Y nada allá en la

cancha me recibieron todos, yo a la mayoría los conocía por un pasado en el Hogar o la

cárcel.

N: Te los habías cruzado

E: Sí, sí y bueno nada, me recibieron re bien los pibes, me dijeron que la Casita está re bueno,

que me deje ayudar que esto y que lo otro y lo tomé. Ese día hubo una reunión. Un grupo

como hacemos los martes, viste que hacen un grupo? Y bueno, me quedé en el grupo, se

presentaron todos y para lo último me quedé yo, me presenté y le vi que lo hacen de corazón

a todo esto. Y sabes que eso lo vi…y me di cuento, hoy en dia me doy cuenta que miro a las

personas y me doy cuenta viste? con qué intención vienen cada uno. Y vi que nos querían

ayudar de corazón y bueno, me dejé ayudar. Estuvo muy bueno, el recibimiento acá en la

Casita fue espectacular. Y bueno, yo me fui a la casa de mi familia ese día y a los dos días me

vine con mis cosas a quedarme a vivir acá hasta juntar una plata y después me fui a alquilar.

Mi primer día en la casita fue así, vine a saludar al Equipo, me fui a jugar a la pelota con los

pibes, quería estar con los pibes viste.

N: Conectaste por ahí

E: Conecté por ese lado, es verdad. Conecté por los pibes, por ahí y nada joya.

N: Y bueno, y después de todo este tiempo que pasó de ese primer día hasta ahora, 4

años ¿cómo te sale definir lo que es Casita libertad para vos? Si tuvieras que elegir

palabras

E: Wow, te digo la verdad? De todo eh o sea a mi me dijeron, a los 3 meses yo me fui a

alquilar después me dijeron Gabi no podrás hacer unos depósitos o llevar algunas cosas a

algunos chicos que están detenidos. Sí, empecé y un día me propusieron ¿querés visitar la

cárcel así vas y le mostras a los pibes que se puede salir adelante, que hay pruebas. O en día

estoy viviendo situaciones con la mamá de mi hijo que me están doliendo mucho y que si no

tuviera el acompañamiento de la Casita sería muy…hubiese arrancado para el carajo y
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hubiera hecho cagada. Ellos me controlan mucho, me acompañan mucho y la Casita Libertad

es algo…es algo que hay que vivirlo más que nada pero es llevarle algo a un chico que está

detenido, atenderle un teléfono que es muy importante, cuando un chico está detenido no

tiene con quién hablar y llamar por telefono a la casita y hablar un ratito es un montón, saber

que no te sentís solo, que tengas a alguien que te está esperando. Muchos pibes no tienen

familia…Y hoy en día que empecé a hacer visita estoy trabajando en los penales bonaerenses,

que es donde estaba yo y la verdad que yo hoy entro en un pabellón y la policía ya nos dice

“manejanse viste” y entrar a un pabellón sin la policía es…bah para mi ya hoy no es nada.

Fuimos con el profe Jorge el canoso viste…y nada es llevarle el mensaje de la casita. La

Casita Libertad abarca muchas cosas que no solo acompañamos al que está detenido sino que

ese chico que esta detenido tenía hijos y tenía mujer y tenia su familia que más allá que es ese

pibe los mantenía con lo que delinquía, con lo que robaba, ese que está detenido y la familia

quedó a la deriva y ahí es donde empieza a acompañar el Hogar. Porque uno cuando está

detenido piensa mucho en la familia, si tiene para comer, que esto que lo otro, eso te hace

hacer cagada, te hace cambiar la conducta de cuando estás detenido, te peleas con los

policías, con los otros presos y saber que Casita Libertad se esta ocupando de tu familia ahí

afuera, que se está preocupando es un alivio enorme para cada uno de los pibes y yo lo digo

porque tengo mucho contacto con los pibes y me dicen: “no porque mi mujer no tiene esto,

no tiene lo otro”, gracias a dios decile que se acerque tal día y se le da un poco de mercadería,

si se le puede dar una ayuda económica se la da, es un alivio…Mas allá de las cagadas que

nos mandemos, en consumo? la cagamos mucho, faltamos mucho el respeto a la familia y a

todos pero estando detenido viste empiezan las culpas y todo eso. Que casita Libertad se

ocupe de eso, sin juzgar a nadie, sin preguntarte qué es lo que hiciste es muy groso, y es un

alivio muy grande

N: Y es eso en lo que te apoyas, en lo que te hizo avanzar?

E: Si, sabes que sí porque yo hoy entro a un pabellón y empezamos a hablar con los pibes, a

tomar mate o les cuento: “estoy renegando con la mamá de mi hijo” y los pibes te escuchan,

la otra vez les dije: “tengo unas ganas de romperle la cabeza”, estoy cansado de esta

chabona yo vengo haciendo las cosas bien y no me deja ver al nene. Y los pibes me decían:

no Gabi dale si vos venías bien y yo después cuando salgo me quedé pensando, que loco eso

porque me sostiene mucho y llevo el mensaje y ellos me lo dan a mi también. Que no me

olvido nunca que en un momento falso vuelvo devuelta a la cárcel, yo ya sé que consumo,

robo y voy a la cárcel, es así, sin vueltas. Eso lo descubrí ahora y me doy cuenta. Y me

sostiene mucho saber que hay muchos pibes acá. Yo subo a la casita y digo: “Vamos los



73

pibes, ahí con las chispas, esté bien o esté mal yo acá a la Casita no vengo con cara de vaca,

no sé por qué pero trato mucho de no traerles mala onda a los pibes, nada. Tengo un problema

y lo hablo con el equipo. Estoy ahora pasando una situación que si no tendría Casa Libertad o

este equipo y los pibes también que nos sostienen un poco, hubiese hecho cagada. La Casita

ayuda mucho y abarca mucho. Saber que hay muchos pibes que están esperando a ver si….yo

ahora termino el secundario. Lo termino, de una. Lo termino y quiero hacer la carrera de

enfermero, una para seguir ayudando desde el Hogar y por la otra independizarme, buscar un

trabajo porque sabes qué? Les cuento yo no…no me gusta trabajar. Trabajé cuando sali, me

hice amigo del dueño de una editorial, fui a trabajar un tiempo ahí y no me gustaba trabajar y

ellos hasta eso entendieron, que a mi el trabajo no me gusta…ny bueno entonces me dijeron,

sabes que es lo tuyo? Llevar el mensaje, ir a visitar a los pibes y más que nada es llevarles el

mensaje de mostrarles y decirles: “dale loco que hoy es un día más y un día menos para la

condena y te das cuenta de eso cuando cerramos la charla y los pibes te vienen a dar un

abrazo de fuerza Gabi, dale que se puede. Y yo me estoy dando cuenta que ya me dio, ya nos

dieron un pabellón. Nosotros acompañamos a pibes, individuales, vamos a visitar y bajamos a

dos/tres pibes y Dios hoy abrió la puerta de un pabellón donde hay 60 pibes, me entendes? Y

yo voy y capaz que los 60 no me dan bola pero con que uno o dos me den bola, les llegue el

mensaje es un montón, ya es una banda. Porque la lucha cuando estás adentro está todo bien,

voy a cambiar, saliste y ahí la peleas, cuando tenes todo a mano. Tenes todo para hacer todas

las cosas bien, como la Casita que te da muchas oportunidades pero si andas por el barrio

también tenes oportunidades para hace todas las cosas malas. Yo llevo cuatro años y yo

pienso que no los voy a tirar a la basura por nada. Pero venir todos los días a la Casita y saber

que me están esperando los pibes…yo les dije a los pibes esto es como un cuartel de

bomberos porque algunas veces nosotros venimos, tomamos unos mates, estamos ahí

conversando entre nosotros, cae uno detenido, o tiene un accidente, o está en el hospital y no

lo va a visitar nadie, salimos uno de nosotros. Es como un cuartel de bomberos, suena la

sirena y salimos. Cayó detenido fulano, necesita un par de cositas…vamos y salimos. Y me

gusta. Siempre tratando de ponerle la mejor de las ondas por más de que esté todo mal. Tuve

mi error acá en la Casita también viste? Pero lo pude remediar y no me putearon por eso

tampoco. Si no saliera adelante (? ellos siempre te están mostrando lo bueno que haces. Más

allá de todas las cagadas que haces, te muestran lo que eras antes y lo que haces ahora. Ellos

te sacan muchas fotos y eso y yo ya lo entendí por qué. Te muestran la foto de cuando vos

saliste y al tiempo como estás, en que estás errando en que no está errando, está muy bueno

eso, hay que vivirlo pero sí, me sostiene mucho la Casita, día a día. Hoy estoy formando una
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familia con una chica que conocí y la verdad que me enseñó mucho la Casita a mí en el

sentido de…como es cuando uno eh…el tema este del feminismo y el hombre, cómo es?

N: ¿Machista?

E: ¡Machista! Todo eso! Yo era re machista, la mujer me tenía que hacer caso, era así. Porque

era así y te digo la verdad yo rompí con una banda de cosas. Yo no podía estar con una

persona que era hombre y quería ser mujer porque decía: ¿cómo voy a parar con este yo?,

¿me entendes? Este puto así. Sin pelos en la lengua y hoy vienen y nos abrazamos pero

rompimos con todo eso acá en la Casita. Abrazamos a los compañeros, los invitamos a tomar

mate, que se sientan cómodos, que no son de otro planeta, son de acá, son igual que nosotros-

Y lo mismo me pasa con una mujer para formar una familia; que tenemos que ser iguales,

compañeros, que nadie es más que el otro. Un montón de cosas me abrió, pobre…el tema del

sexo viste? Una banda de cosas. La otra vez nos mostraron un videito de tomar un té con las

relaciones sexuales.

N: ¿Y cómo sería eso?

E: O sea vos estas con una persona y la persona te dice “vamos a tomar un té” y vos cuando

vas a poner la pava a la persona se le fueron las ganas de tomar un té, vos no podes venir a

darle el té. O cuando vos te fuiste a poner la pava, volviste y la persona está dormida, no

podes abrirle la boca y darle el té me entendes? Y yo decía, no bueno si no está tomando el té

conmigo es porque está tomando el té con otro. No boludo, no es así pero hoy lo entiendo a

eso. No sabes, me re quedó ese mensaje. Bueno y esas pequeñas cositas que a mi me

desarmaron un montón porque bueno, nos criamos con eso también, viste? Son pequeñas

cosas que después yo se las transmito a los pibes y yo sé que a muchos no le llegan pero

muchos quedan pensando. Son conversaciones que no pensamos tener en nuestra vida porque

nosotros veniamos con un camino así, me entendes? Nosotros somos hombres y las mujeres

ahí, están abajo, tienen que hacernos caso a nosotros y nada que ver. La Casita me acompañó

mucho en la crianza de mi hijo, me abrió oportunidades con mi hijo, me enseñó a ser papá.

Yo no sabía…yo salí de la cárcel, fui a buscar a mi hijo y bueno, ¿qué hago con mi hijo? Y

ellos: bueno podes llevarlo acá, acá, tenes que tratarlo así, no le hables mal, yo le decía: ¿qué

onda compa todo bien? y Maria: “no, no le hables así a tu hijo”. Y es verdad porque los

chicos van aprendiendo todo. El trato hoy en día, cuando voy a discutir o algo con mi pareja

veo que no estén las criaturas, viste? Cosas que antes no me importaban nada, que esten los
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chicos o no. Y son cosas que hoy yo veo ese fruto. Y eso me enorgullece un montón. Ponele

ayer yo estaba muy triste por una situación que pasó con mi hijo, muy angustiado estaba 1 de

mayo, estaba acostado tomando mates con mi novia. Estaba triste y no se lo contaba a ella

tampoco y me manda un mensaje Huguito: Hola Gabi, cómo estás? Te quería decir feliz día

por todo lo que venís haciendo, vos te lo mereces y yo digo, wow quién lo mando? Dios a

este chabón. Era el mensaje que necesitaba. Leí el mensaje y me levanté de la cama

automáticamente y digo qué loco, es verdad, yo no puedo bajar los brazos tengo que seguir

peleando pero peleandola en el buen sentido, no discutiendo, ni haciéndole la guerra a la

chabona. *silencio*

Muchas cosas que se yo. La escuela es muy importante, ellos me enseñaron a no odiarla (?

17:04 a no ir a la escuela porque ellos te dicen que hay que ir sino de ir y vos sos responsable.

Ahora muchos pibes empezaron la primaria. Yo ya hice la primaria, yo ya estoy en segundo

año y yo quiero terminar para decirles: ven que no es al pedo, no era chamuyo lo que yo

estaba haciendo. Ahora vamos por la carrera de enfermero, vamos a ver si lo puedo lograr

pero mostrarle a los pibes que hay que empezar algo y terminarlo. Porque yo le encontré el

sentido a que si yo me pongo una meta ahí le encuentro sentido a la vida. Si yo estoy al pedo,

no no no, no sé para dónde ir. Estoy siempre esperando que ellos me digan hace esto y

aquello cuando en realidad nosotros tenemos la chispa para hacerlo y nada que se yo, ahora

haciendo trabajos prácticos: administración de empresas y esas cosas que fua. Hoy le estoy

poniendo onda a full a la escuela por motivación propia si, porque si ellos no me revisan la

carpeta a mi. Yo quiero pasar de año y mostrarle a mi hijo que yo terminé el secundario, que

el también tiene que terminarlo y yo tengo 34 años y ahora yo quiero invertir ahora y llegar a

los 40 con un título. De verdad, llegar a los 40 y tener un título. Mira que hace dos años yo

me casé, me junté y me compre una casa, nos separamos todo, una relación todo mal, tuve

que vender la casa, fue como una recaída un montón y ellos estuvieron ahí y me dijeron: “no

importa. Eso se vuelve a lograr devuelta”. Ellos me lo mostraron así. Porque sino yo digo,

perdí mi mujer, perdí mi casa, a mi hijo me lo dejan ver de vez en cuando, ya fue, al pedo

estoy haciendo todo esto. Y ellos me dijeron: “No, fijate que vos lograste un montón de

cosas. Hiciste, esto, esto y esto” y es verdad loco. Acompañan mucho…Y el trabajo mío de ir

a un penal, yo le digo a los pibes, no es lo mismo que yo venga a visitarlo a ustedes que yo

estuve detenido en el lugar de ustedes a que venga un especialista sin quitarle el mérito a

nadie, pero que la vea desde afuera y que diga: “ah si, yo veo que está todo bien acá”. Yo

entrando a un penal ya me doy cuenta si la policía se está portando mal con el preso o si el

preso se está portando mal con el policía, si hay muchas peleas. Ya lo dije un par de veces,
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cuando me reciben los jefes de los penales, los directores cuando me dicen: “¿qué venís a

hacer vos acá?”. Vengo a acompañar a los chicos, a ver cómo están, venimos a ver cómo

están ustedes, cómo ustedes se están manejando con los pibes y cómo ellos se manejan con

ustedes también, para ver si nosotros podemos hacer una alianza. Que se yo, capaz que hay

un pabellón que está discutiendo con la policía y yo me quiero meter en todo eso. Ya me gané

un pabellón, el otro día me di cuenta de eso. El señor me abrió un pabellón para que yo vaya

y una vez por semana yo tengo que estar ahí. Y es algo que yo se lo voy a proponer a ellos

porque ellos te organizan una visita a un penal, otra visita a otro penal y así y yo digo no

porque…es algo que estoy pensando, no se lo dije todavía pero lo voy a proponer. Yo una vez

a la semana tengo que estar en ese pabellón porque los pibes me reciben re bien, porque me

esperan, la policía ya me abrió todas las puertas como si nada, no me revisan para nada, entro

a la cárcel, wow digo. Un pibe que estuvo preso, que tiene antecedentes, me entendes? todo y

la policía nos abre la puerta como si nada porque me enseñaron a hablar, me enseñaron a

manejarme también acá en la Casita. No puedo hablar con todo el mundo así como hablo con

los pibes. ¿Me entendes? Yo me siento enfrente del director del penal de Devoto, me saco la

visera y comenzamos a conversar y hablamos de cualquier cosa y ello ven eso. Son pequeños

actos que la policía ve y así me los gano también. Eso me pone muy contento, me llena y eso

es lo que le doy para adelante. Lo que me impulsa a seguir es la escuela también para

mostrarle a los pibes que no es chamuyo todo esto. Hay que estar todos los días y que como

le digo a los pibes…yo no le digo a los pibes que no me drogo más, yo le digo todos los días:

Hoy no me drogo, hoy no voy a robar. No sé si mañana ¿viste? porque yo no puedo decir. Yo

no robo más, no me drogo más. Porque ellos me dicen: “Gabi vos tenes que transmitir..no si

pero yo no puedo mentirme y mentirle a los pibes y decirles que no me drogo más y que no

robo más. La pelea es todos los días. Y sí. Y me levanto y digo: “señor hoy no quiero robar,

hoy no quiero drogarme y no lo voy a hacer”. Y al otro día me levanto y hago lo mismo y así

hace 4 años que estoy y lo vengo haciendo y sí con muchas pruebas, lucha y todo pero lo

vengo logrando.

N: A seguir adelante…Bueno, un poco ya nos fuiste contando, pero bueno queríamos

preguntarte un poco acerca de tus tareas. Aparece mucho esto del ser referente

hablando un poco con Pope. Para vos, ¿qué es ser referente?

E: Y el ser referente te digo la verdad la palabra esa como que no me gusta porque la

verdad…y ellos lo saben igual. Yo soy Gabi y soy un pibe como todos pero sí lo que les
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muestro a los pibes es que soy un pibe que la vive peleando y si ellos lo ven como que soy un

referente de ellos, joya pero yo me considero un pibe como ellos que la está peleando y que

cualquiera lo puede hacer. Y me llena un montón ¿viste? ”Ahí viene Gabi” porque sé que me

están esperando y yo me doy cuenta cuando entro acá porque no los reciben a todos igual. Yo

llego a la mañana y te digo la verdad, cualquiera que me abre me dice: qué onda vos viste? la

mejor. Y yo pienso que un referente es eso. El referente es aquel que no tiene prejuicio para

nada, si vos estás eh.. a cargo de algo porque te estan mostrando que vos podes mostrar que

se puede cambiar en todo sentido , así como visitar un penal yo vengo un día acá y el baño

está sucio, y los inodoros están sucios y no los quieren limpiar nadie y “no, vos no podes

limpiarlo porque sos el referente que lo hagan los pibes” No le digo, no. El referente marca el

mensaje haciéndolo él. Y voy a rascar el baño, mostrando. Eso es el referente en realidad.

Porque mostrando con actitudes es como los pibes se contagian. Yo vi mucho acá referente

que se sentaron así como nosotros estamos ahora: vos tenes que hacer esto, vos tenes que

hacer lo otro y lamentablemente son mis amigos ellos…y tuvieron recaídas y no pudieron

volver. No les dio la cara para volver, por las actitudes que tuvieron. Y yo digo no señor,

librame de esas cosas porque yo puedo caer mañana, dios quiera que no pero bueno, nunca

juzgar ni creerme nada. Pero sí, al nombre de referente lo tomo así como alguien que va por

todos, sin prejuicio de nada, sin berretine, sin berrinches, sin nada, sin vuelta, tenemos que ir

a Catamarca a llevarle un poco de cosas de higiene a un pibe, voy y se lo llevo, de una, no

pasa nada, así sin nada. Nunca renegué y los pibes lo saben, hacer un depósito, visitar a una

familia. Hice muchas cosas en este transcurso, viste? y nunca me quejé por nada porque era

un crecimiento para mi, sin darme cuenta yo hacía las cosas y ellos después me mostraron

todo y fue un crecimiento para mi

N: Y se nota, solo con escucharte se nota un proceso propio tuyo de reflexión que está

bueno, que esta lindo. No te conocemos, no conozco al Gabi cuando recien entró pero se

te escucha muy seguro, muy reflexivo.

E: Más vale que si, olvidate. Y que bueno que estamos haciendo esto también que me sirve

para pensarlas. Yo vengo de situaciones que vos decís wow como que este chabón todavía

está acá. Bah, los pibes me dicen: ¿cómo no le rompiste la cabeza todavía, viste? Y le digo

porque no es por ese lado compa, ya fue ya. Más allá de que ella…por más que vaya y le

rompa la cabeza porque ya me cansé de que me vuelva loco y que ella me mande en cana, y

yo voy detenido, todo bien pero el sufrimiento de (churry?) de mi familia, es eso lo que se
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tiene que cortar y ese es el mensaje que yo llevo a la cárcel. Que los pibes…esta bien vos

robaste? bueno estás pagando tu condena ahí, yo fui un pibe con muchos años, les digo que te

dieron 14 años, y les digo vos queres que tu hijo siga acá en la carcel? No, entonces la vas a

tener que cortar vos. Y sabes cómo la cortas vos? Levantandote a la mañana…”No hay

trabajo”, sí que hay trabajo, anda a un lavadero, anda a repartir volantes. Porque es esa les

digo. Yo no tenía trabajo y yo me fui a vender helado, les pedía acá $500 en su momento y

me compré una caja de helados y me fui a vender helado, bombones viste y así sobreviví y

sobreviví y viste, ellos vieron eso también. Vieron que yo quería salir adelante, porque la más

fácil era salir al barrio, agarrar una pistola y pegarme un par de vueltas…qué mira, hasta

ahora me agarra todavía…me agarra. Yo veo una buena moto, un buen coche y me quiero dar

un par de vueltas pero ya no, ya por ese lado no va más. Traigo mucho sufrimiento y hoy lo

que entiendo es que no soy nadie para sacarle nada a otra persona. La otra persona no se

merece que le saque nada, tenga plata, sea un empresario, millonario o laburante yo no soy

quién para sacarle las cosas a él. Y también tengo muy presente a Dios, que es lo que me

mantiene en alto. Hasta acá llegaste, hasta acá llegaste pero bueno, que se yo. Un poco de

eso.

N: Bueno, por ahí ahora vamos a ir más a lo organizativo de la Casita. Igual nos

estuviste hablando un poco, del video que vieron…del té y eso…Es sobre ¿cuáles son las

actividades que se hacen acá en la Casita, o los talleres que haces?

E: Bueno, acá en la Casita lo que tenemos…nosotros entramos a las 10 de la mañana. Hoy

lunes 10am tenemos deporte, nos vamos a la cancha a hacer deporte con los pibes.

Arrancamos la semana así, de 10. Sin ganas, porque muchos vienen del fin de semana, con

fiaca, que esto, que lo otro pero bueno, vamos a la cancha y dejamos todo ahí, pum. Y ya

venimos 0km…bueno los lunes tenemos actividad a la mañana, después a la tarde tenemos la

comida al mediodía, no tenemos mucho. Martes tenemos reunión, que es un grupo, se está

haciendo cada 15 días, son dos horas donde compartimos cada uno cómo se encuentran los

pibes, muchos con problemas, muchos con cosas buenas que contar también, compartir

ahí…a muchos les cuesta hablar, muchos no quieren compartir viste. Lo que entendí también

es que compartir, cuando lo compartís se hace más liviano, se te hace más liviano el peso y a

muchos le cuesta pero bueno, cada uno tiene su tiempo. Después bueno tenemos los

miércoles taller de estampado y ahora se está haciendo el taller de…cómo se dice? de

comida?
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N: Un taller de cocina sería?

E: Claro sí, eso. Los jueves tenemos una actividad con Naza que es teatro…Ustedes saben

que hicimos una obra nosotros?

N: No, no sabíamos

E: Sí, la de Romeo y Julieta hicimos

N: Qué bien y se animaron todos?

E: Se animaron una banda. No es obligación o sea estás ahí pero participa el que quiere, igual

Naza tiene la chispa que te hace participar. Terminamos todos bailando, con peluca, con saco,

con todo y está muy bueno. Y bueno, los viernes tenemos taller de percusión también que eso

nos vuelve locos a los pibes. Vamos con los bombos, con los redoblantes al parquee, todos,

no sabemos toca, hacemos un quilombo pero bueno, eso es vayan y desahoguense.

N: ¿A qué parque?

E: Al parque avellaneda…eh. También tuvimos el Taller de los 12 pasos con Jorge Mangonet

y es un capo ese hombre también. Después bueno tenemos distintas actividades. Ponele el

lunes tenemos un paseo a la feria del libro que ya está organizado, está bueno! Son cosas que

ellos nos van buscando porque a nosotros lo que nos falta muchas veces es iniciativa pero

bueno, ellos nos van buscando, qué vamos a hacer. Tenemos también la quinta del Hogar de

Cristo para pasar el día. Muy bueno que se yo. Y ahora que los pibes están empezando la

primaria que van los lunes, miércoles y viernes, a mi me pone re contento porque los veo que

van…y se van renegando sisisi, pero yo les digo, “anda boludo que eso va a tener sus frutos”

y ellos me dicen “anda a la mierda” pero no pasa nada. Un poco es eso la organización de la

Casita

N: Te puedo preguntar, yo no conozco esto de los 12 pasos, ¿qué sería?
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E: Los 12 pasos es un proceso de como venias, es como decir como me encuentro hoy desde

que salí como me recibieron en la casita libertad, como estoy con los chicos, la otra semana,

segundo paso de como voy ambientando el lugar, el tercero es que tengo pensado para más

adelante, si pensaste algún proyecto o algo compartir algo, saber que solo no podes dejar,

solo no podes. Lo primero de todo el primer paso es reconocer que solo no puedo, solo no

puedo, es la clave, después bueno es empezar otro proceso de como estas en la casita, que

tenes pensado hacer, en qué te podemos acompañar, en que podes acompañar vos a los

demás, cómo vas con tu familia, cómo está organizado, con quien tenes problemas en tu

familia, muchas intervenciones familiares. Los 12 pasos te ayuda mucho a eso, porque los 12

pasos en donde decis eh no… ponele que un dia vamos a tratar el perdón, vamos hablar del

perdón, uh el perdón dijeron todos, es que si es un tema jodido, yo tengo que perdonar a

mucha gente, tengo que perdonar al quien mato a mi hermano, a la mina que me dejó tirado

cuando caí en cana, a la mama de un nene que nunca conocí, pero ese perdón es … y vos que

hiciste? Y a mi me tienen que perdonar una banda, ahh pero más el perdón que necesitas vos

que el … si es verdad y bueno eso es un poco los 12 pasos, son 12 pasos viste que vas

laburando, sin darnos cuenta terminamos los 12 pasos … nos dan un diploma acá, si como un

reconocimiento porque participamos de todo los talleres a mi me hace bien y yo vi que a los

pibes le hice bien porque todos participaron y vieron las cosas buenas, las cosas malas… el

perdón viste quien queres que te perdone y a quien tenes que perdonar, muchos pibes lo

escriben y lo hablaban con Jorge, pero la mayoría lo escribía en un papel y si tenían que leer

en voz alta lo leían y es algo que no logra asi nomas, mas con pibes que estuvieron presos

que estuvieron muy sufridos, que les cuesta confiar, a nosotros nos cuesta confiar mucho,

tanto tiempo en la cárcel y tanto tiempo en la calle o sea yo confie en gente que me lastimo

por la espalda, me mando al hospital, casi me matan, me cagaron, me llavaron a mi mujer, me

entede, no me dejaron ver a mi hijo, pero todas esas cosas no son para matarse tampoco, sino

que son cosas que se pueden remediar. Te cagas a palo con eso toda la vida o lo remedias y

remediandolo es perdonar eso y perdonando es como te perdonan a vos también porque ven

tu cambio. Yo voy por el barrio caminando y no creen, las señoras grandes, las señoras más

que nada me dicen no puedo creer, no puedo creer me dice. Si creolo no ves que soy yo. No

puedo creer como estas…. pero si señora ya esta y si la verdad que ya esta nene, es increible.

Cambia mucho, yo y muchos de los pibes que estamos aca, eramos terribles cachivaches,

muy cachivache… Y aca todo los dias es una banda, es como viste aca viene un funcionario

viste viene un funcionario y preguntan a ver ustedes que nos muestran a nosotros para que

sigamos invirtiendo aca en la casita o para que sigamos dandole lugar aca para que bajen
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plata o que bajen mercaderia para o talleres para ustedes maquinas para los emprendimientos,

que nos muestran ustedes que fruto? Que mas fruto le digo yo si aca tenes 10 pibes que antes

robaban, lastimaban, estaban en la esquina todo el dia bardeando, ahora tenes a esos 10 pibes

aca dentro, aca dentro los tenes en este espacio. Capaz los 10 no tienen aula, pero 5, 6 pibes

estan en los talleres, escribiendo esto que el otro y son pibes que los veias haciendo maldades

en la calle, lastimando familias, robando y los chabones se queda asi, porque es asi que mas

fruto queres ver que eso, es clarita la cosa y si quieren matar y claro elegi si me roban todo

bien pero despues va a venir por otro lado el daño, porque es asi, es asi

N: Bueno ahora un poco, como que ya respondiste pero que importancia pensas que

tienen los talleres que se hacen acá ?

E: Si tienen mucha importancia, porque les demostrar a los pibes que pueden, a algunos les

gusta la gastronomía eso es lo que te quería decir, viste la cocina, la gastronomía… Yo no

sabia que me gustaba la carpintería, antes me decía hace el taller de carpintería viste, no fui

yo al taller de carpintería, pero yo voy ahí estoy ahí y me gusta viste, si quiero participar.

Pero a los pibes les abre mucho, la importancia de los talleres es muy importante. Había unos

pibes que no sabían que tocaban tan bien el redoblante o el bombo me entendes?, y van pasan

y tocan y viste viene y te dice ey loco hoy toque re bien el redoblante y venimos de cada

taller y Maria te dice, cómo les fue? Y eso es una banda y bien mami le contamos hoy toco re

bien el redoblante con fulano con mengano, hicimos un quilombo y eso nos hace sentir bien..

bien ahi y el abrazo que te dan es lo… porque si vos vas a un taller y despues venis y como

que bueno esta bien… pero aca venis y te dicen como te fue? Bien ahi!No una maza y decís

bien ahi vale la pena ir al taller y abrirte la mente también. Cuando estábamos haciendo

gastronomía pensaba mucho que con tan poquito se puede salir adelante… con un poco de

harina, con un par para hacer bizcochitos, para salir a vender viste, con tan poquito podes

salir adelante y eso es parte del taller también, estampado también, el estampado están ahí, y

sabes que a muchos de los pibes no les gustaba, pero sabes que a los que les gustaba eran 4

pibes que estaban ahí haciendo el taller y vos veías su fruto, lo veías reflejado en una remera

o en un vaso o en una lapicera lo que ellos hacian y decian que grande esto lo hice yo y eso lo

remarcan muchos los pibes, esa es la importancia de los talleres, ellos después ven el fruto, y

si no lo ven se lo mostras, si no lo ve se lo muestra después el equipo al fruto, porque por ahí

ellos están en sus cosas no les dan bolas y despues venis y después ellos dicen mira lo que
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hicieron… se lo regalamos a fulano de tal viste, guau, que grande ! que loco y lo hice yo. Esa

es la importancia de los talleres.

N: Bueno despuesto, esto si sabes sí casita libertad trabaja con otras instituciones,

conoces otras instituciones o solo acá?

E: No o sea dispositivos, si hay, guas es… El hogar de Cristo empezó abarcando chicos con

consumo de paco no más, que tenían problema con el paco, se empezó a ocupar de los chicos

con problemas con el paco… que yo era uno de ellos, pero después cuando se dieron cuenta

que no es solo que tienen problema de paco sino que los chicos necesitaban tomar su

medicación los que tenían tuberculosis, los que tienen HIV y se abrió ahí Masantonio, es el

hospitalito del hogar. Fue un espacio chiquitito al principio que se hacía el estupo, el tema de

la tuberculosis, muchos pibes que fueron acompañando el hogar, se recuperaron de la TBC,

se recuperaron de eso y ellos mismos, el hogar de cristo le dijeron ustedes tienen que ir a las

ranchadas que estan los pibes tirados y hacerle el estupo. ¿Saben lo que es ? El frasquito ese,

donde ellos escupen para hacer el análisis. Y eso se lo dan a los mismos pibes que se

recuperaron de la tuberculosis lo van hacer ellos viste… Y nada yo veo eso y guau que

grande ! Y hay cosas que no se dan cuenta y vos se lo mostras. Cuando ese pibe estuvo en la

ranchada salió adelante, porque vos fuiste y le llevaste el estupo y una vez que viste que tiene

TBC el pibe siguió consumiendo, pero vos le llevaste la medicación, le llevaste un vasito de

agua y la medicación hasta eso, no es un laburo del Masantonio muy intenso viste, hay que

estar ahí hay que estar. Muchas veces yo iba y me sacaban al vuelo porque estaban en su

mambo y después le fueron encontrando la vueltita viste pero de eso se trata un poco.

Después la casa trans, empezaron a ver eso, empezaron a ver en consumo muchas chicas

trans, muchas chicas que no…estaban tiradas encima, consumen paco, vendían su cuerpo y

otra cosa no hacían, no hacían me entendes y se las empezó acompañar a acompañar hasta

que se abrió amini, la casa trans. Y hoy esas chicas, loco las veo en el ateneo o cuando vienen

para acá y les digo que onda? No tengo que hacer unos depósitos llevar a los chicos allá que

están en el penal de coso y yo digo viste son, que grande y por eso reciben una platita que se

lo ganas ellas y ya no tienen que vender su cuerpo por ahí, me entendes? Están con la

persona que quieren estar, no es que lo hacen porque se tienen que dejar para comer, para

drogarse. No, están con la persona que quieren estar, la hacen valer, están limpitas, que se yo,

hola hermosa como estas?, princesa, dame un abrazo, que antes no se lo daban y bueno hasta

eso se abrió Sumaysini, también se fijaron que habian muchos pibes con problemas mentales,
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discapacidad reducida del cerebro y como acompañas a eso chicos tambien, son muy

complicados. Se abrio otro espacio pum Sumaysini, para que esten ahi y los pibes que se

fueron reformando, acompañando, reciben a otros chicos que fueron viniendo. Pero es un

laburo muy de hormiga que hay que hacer, de a poquito de a poquito, porque yo, a veces te

frustras. Otra gente que en realidad no tendría el amor que tiene el hogar de cristo, no hubiese

salido adelante esto, porque nosotros cuando dijeron que iban abrir la casa libertad, acá los

vecinos dijeron que? ¿Aca van a venir todos los presos? ¡No! Querían juntar firmas y todo

hoy en día hace 4 años, hola vecina, ¿cómo anda? Yo soy amigo del carpintero de acá que es

hincha de racing y es mi amigo. La señora de acá, nosotros le limpiamos el techo de la

canaleta cuando se le tapa, me entendes? La que vende en el almacén de la esquina nos re

quiere, la de la otra esquina nos ama, somos amigos de todo el barrio y somos pibes que

tuvimos en cana y la de la esquina siempre dice, me acuerdo cuando ustedes vinieron acá

nosotros juntamos firmas, no querian que venga nadie, ella me lo dice, pero la verdad que

nada, la importancia, lo positivo es que nos sacaron muy adelante loco, muy adelante. Y yo te

digo la verdad, veo el fruto del hogar, porque yo vi que eramos 12 chicos los que empezamos

con el hogar de cristo y hoy hay no se cuantos dispositivos en todo el país. Bueno, el tiempo

que yo caí detenido que fui y vine el hogar siguió creciendo el hogar y bueno, yo pregunte

hace 6 años atrás, yo estaba en la unidad 2 de Sierra Chica estaba y le pregunte al hermanito,

como anda el hogar? No sabes el hogar de cristo tiene 150 dispositivos en todo el país, que ?

¡Gua! Enserio ? Ahora cuando salgas lo vas a ir a conocer vos , me dice. Y eso fue algo

realmente, cuando salí viaje en avión, 3 veces en avión viaje, ¡increíble ! Fui a conocer el

dispositivo de Misiones, el de Río Gallegos y el de Tucuman, yo dandole mostrandole,

porque yo soy fruto del hogar de cristo a mi me acompaño todo pum y se puede salir adelante

y vamo y hacemos el trabajo de misionero, tamos con misionero ese tiempo y bueno esa es la

importancia de los dispositivos, que casa Libertad trabaja con muchos dispositivos, que

porque las chicas trans tienen muchas su marido detenido, o cae un chico que está detenido,

que no puede vivir en un pabellón de población, interviene la casita libertad y a ese chico lo

llevan a un lugar donde en realidad acompañan con salud mental y todo me entendes?

Cuando el pibe si no vive en un pabellón de población , un pibe que está mal de la cabeza,

vive todo el día lavando ropa o todo el día lavando tapper, lo cagan a palo, sufre de abuso, me

entendes ? Si no estaría Casita Libertad, ¿Sabes cuantos pibes todavía están sufriendo eso?

Pero porque no podemos abarcar todo, nos encantaría como dice Maria. Pero es tan

importante como las chicas trans. Las tienen verdugueadas en algún lado…. se acompaña, no

es muy amplio el trabajo, pero es muy importante cada dispositivo, porque si, se trabaja todo
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porque el trabajo es en red, aca trabajamos con Masantonio, Masantonio trabaja con animi,

animi trabaja con sumaysini, con Gesa, es un gran trabajo, estan pensando en todo.

N: ¿Hay algunos requisitos para ingresar en estas instituciones? Es a través de conocer

el Hogar de Cristo por lo que nos comentaban

E: Si, es a través del Hogar de Cristo y más que nada… si es es conocer un poco el hogar,

pero si vos haces una amistad con una persona y ves que esa persona quiere cambiar yo lo

traigo de una aca a la casita y capaz no es el lugar la casita y se lo deriva a otro lado, porque

gracias a dios tenemos muchos espacios… porque no este pibe no puede vivir en la casita

porque discutió con los pibes porque no quiere lavar los platos… listo vamos a mandarlo a

otro lado y si no funciona ahi se lo manda a otro lado y si no funciona ahi se lo manda a otro

lado. Gracias a dios es el laburo en red, viste que hay y es muy importante… porque no este

pibe encima que le estamos dando una mano no quiere hacer las cosas, no vamos a echarlo a

la mierda y ellos no lo ven así, me entendes? Yo muchas veces me enojo, digo este que

encima que le estamos dando una mano, lo quiero echar a la mierda y despues digo no no es

por ahí, se me borra pero es porque veo clara las cosas yo.

N: Hablando de eso… ¿Hay algunas condiciones para permanecer en la casita?

E: Si si, para estar en la casita tenes que no faltar el respeto, no consumir acá adentro, acá no

es que venís y estas bajo arresto acá dentro, no aca podes salir, tenes salidas programadas y

vos en esa salida programada si queres podes salir y te ves con tus compañeros y podes ir a

robar… total despues te venis tranqui y unas de las condiciones esas es que no se robe más,

bueno que no se droguen más, que se yo la falta de respeto. compañerismo, estar acá, no tener

berrinches para nada, así como te dice Maria (limpiar baño estamos en la base eso lo aprendí

yo, porque yo la semana que iba.. estaba un chico y le dijeron Maria, podes ir a limpiar el

baño? Que te pensas que yo soy un gato le dije el pibe, ah bueno bueno está bien no pasa

nada, fue huguito a agarrar y fue y limpio el baño y yo de ese mensaje no me olvido mas, yo

no me olvido más, porque eso se lo dijo el hermanito si no lo queres hacer otro llamame a mi

que lo hago con gusto dijo, porque es la casa de nosotros, es el espacio de nosotros y esto es

lo que nos hace también crecer para poder salir adelante.

N: O sea son mínimas reglas de convivencia como en cualquier casa?
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E: Claro sí pero que nunca tuvimos, la diferencia es esa que nosotros nunca tuvimos una

familia, nunca tuvimos una casa con baño, nosotros siempre tuvimos una casa con un baño

que, fumamos en el baño, el baño, los baños la mayoría que tuve yo y la mayoría de los pibes

son de tierra de piso de tierra, de las casas siempre con goteras, el baño tirar con un baldecito

el agua, se tapa la cloaca y hoy en dia les cuesta mucho a los pibes, yo lo veo viste por eso

no… me enojo pero trato de no enojarme tanto que los entiendo viste… Hoy yo gracias a dios

yo tengo mi casa, pero todas las normas que yo tengo en mi casa ahora que sin darme cuenta

no las tengo escritas ahí pero las tengo aca y en mi corazón, pero porque las viví acá, la

limpieza, el orden, la falta de respeto, que se yo todas cosas básicas que nunca tuvimos, como

decis vos cosas normales que sí, pero nosotros nunca tuvimos una casa, una familia. Ahora lo

estamos teniendo y la mayoria somo grandes, como chiquitos que le tenes que estar diciendo

tenes que limpiar, tenes que barrer, eso es lo que nos molesta a nosotros también, pero eso es

lo que te va ayudar para el dia que te vayas a alquilar, me entendes… eso es lo que les digo a

los pibes también, eso te va ayudar para cuando vayas a alquilar boludo, no podes ir a fumar

al baño entre todas las cenizas ahí en el baño, le dejar todo sucio, salis de bañarte, no pasas el

secador en el baño, va a cagar no tiras la cadena viste, son cosas que te van a llevar para

adelante, la verdad que esas normas, esas normas hoy me hicieron crecer una banda a mi. Yo

me levanto en mi casa y yo no dejo la cama asi no mas, yo me levanto y pum lo armos son

solo 5 minutos , la doblo tranquilo, esas son las normas que hay en la casita que nos hacen

crecer a nosotros… son claritas también

N: Bueno… también ya estuvimos hablando un poco de esto… bueno en un momento

estábamos hablando de esto de las diferentes intervenciones que tiene la casita no, como

familiar, bueno nose en tu caso vos como referente me imagino, si bien no te gusta

mucho esa palabra, digo conoces a los demás pibes y digo cómo es que impacta eso en

sus vidas, positivamente, digo casa libertad ?

E: No, si… impacta… yo los veo a los pibes… tengo una llamada por teléfono y me dice che

Isaías estoy renegando a full, mi familia no tiene para comer, que esto que el otro o sabes que

tengo a mi hermano que no rescata un turno para el hospital o tengo a mi hermanito que

también está detenido nose en que cárcel esta y esas intervenciones, bueno esperame un ratito

compa, no te prometo nada esperame un cachito, pum llamo Maria escúchame hay un chico
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que no sabemos donde está detenido, tiene el hermano fulano de tal los estamos

acompañando, podemos averiguar? Si Isaías, pum pum averiguamos, está acá en tal lugar,

escuchame, esta aca en tal lugar, bueno ahora vamos averiguar, rescatamos un teléfono todo

para averiguar, hablamos con tu familia recién quedate tranquilo que el esta bien, imaginate

como se queda ese, el impacto ese wua loco ! Esta gente muchos no lo conocen porque

fueron de boca en boca o como decir el hogar de Cristo, pero Casa Libertad no conocen y

Casa Libertad se mete en tu vida, se mete en tu familia, pero si vos lo dejas, tampoco entra de

cheto, pero si vos lo dejas te acompaña te acompaña y acompaña mucho. El impacto ese

como te digo, acompañar a la familia de un detenido, a el lo deja muy tranquilo y saber que

esa gente ayudó mucho cuando vos tuviste detenido, te dan ganas de salir, y yo lo voy a

ayudar, yo le voy a dar una mano a esta gente en lo que pueda y ese es el impacto, el impacto

es que así como vieron que te ayudaron a vos que ayudaron a tu familia, ayudaron a tante

gente. Vos decis yo voy a salir y voy hacer lo mismo, voy ayudar, así corta, ayudaron mucho

que vos queres acompañar un poquito de todo eso, veo el impacto ese como te digo en

hospitales, vi situaciones de mucha gente deplorable hasta que se murieron, que se yo las

muertes son duras, condenas pesadas largas, doble reclusión. Tengo un amiguito que le dieron

dos condenas de 20 años, si no se como hacer, no importa yo te voy a ver igual, sabes que

chabon, si vos queres, vos queres te vas a ir un dia vas a ver, tenes dos condenas de 20 años,

son 40 años, si queres vos podes cumplir con los 40 años, si hacer la cosas bien, ponete a

estudiar a trabajar, nosotros vamos acompañar a tu familia vos no te preocupes y ellos se

quedan tranquilos. Porque te levantas todos los días sabiendo que te quedan un montón de

años, pero sabes que tu familia no esta sola. Impacta mucho, porque encima que estás con dos

condenas de 20 años, no tenes a tu familia, a tu hijo solo, a tu mujer sola, a tus hermanos

solos, te agarra un dolor de cabeza.. te agarras una corbata ya esta te moris, un gasto menos

para la familia, porque es así, es muy triste, pero es la cruda realidad. Casita Libertad

acompaña ahí, y gracias a dios , dios me usa para llevar ese mensaje y decirle loco, ¿cuantos

años ? 17 años? Es una banda, yo hice 8 años, 8 años ? pero no es nada hay pibes que estan

con 20, pero si Isaías estuviste 8 años, si pero hay pibes que estan con 20, con 25 que se van

mas les digo y nada…. La casita se mete en mucho, y yo le llevo el mensaje a los pibes, ellos

vieron eso en mi, que yo le llevo el mensaje y a muchos les queda y nada el impacto es ese,

queremos devolver un poquito de lo que hicieron, porque hicieron mucho mucho. O sea

están los de la unidad 2 de Sierra Chica para mi cumpleaños, Joshue el Hermanito, en la

unidad 2 de Sierra, estaba allá, llega el hermanito con una torta y una camiseta de racing,

Gua! Este que… y lo hacen lo hacen y si ahora es el cumpleaños de un compañerito que está
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internado en una comunidad, que la está peleando para no drogarse mas, aca le preparamos

algo, le regalamos una camisetita algo, se lo llevamos y el chabon se siente, guaa ! Esto que

lindo loco, no es al pedo que esté internado y cada llamadito que hagan, bien ahi compa,

segui asi ! Más allá de los chascarrillos, porque aca aca uno lo volvemos loco, pero siempre

remarcamos eso, bien ahi loco, segui asi que aca te estamos esperando! Y ahora que veíamos

que muchos pibes recaen, los acompañamos en ese sentido, lo vemos que viene mal de pecho,

sabes que tenes que internante compa, tenes que internarte 2 o 3 meses y despues veni aca

con nosotros, dale boludo dale, no esperes a caer en cana, veni e internarse, habla con Maria

internate. Maria ya está esperando porque sabe que nosotros le vamos a decir … Y muchos lo

toman al mensaje y muchos no, pero bueno es eso de lo que se trata.

N: Bueno… Ahora te vamos a preguntar un poco más, como la organización es

religiosa… Si vos te consideras creyente de alguna religión? Igual un poco nos dijiste

E: Seeee, si no no , esto si no estaría la mano de Dios en el hogar de cristo, esto no hubiese

crecido, esto no hubiese crecido sino estaría la mano de Dios. Si Dios no hubiese querido que

esto crezca esto no hubiese crecido.. La verdad que para estafar y para robar hay demasiada

gente, me entendes? Muchos lucran, muchos lucran para el beneficio propio, ¿Viste? Y vos

ves que esta gente lo hace de corazón, es porque dios lo puso acá y Dios nos puso a nosotros

tambien aca, a cada uno al rebelde, al que no quiere hacer nada, el que tiene berretines para

todo, el que te hace renegar todo el dia, el que tiene cara de malo, a todos pone Dios a

cambiarnos todos los días a nosotros, si no y siempre cuando vamos, yo voy con una biblia,

algunas veces sí algunas veces no, pero yo no los vuelvo loco con Dios, yo estoy encontrando

de hablarle, yo voy conozco un pibe, el otro dia me dicen mira condenaron a un pibe de 25

años de prisión que está solo, no sabe qué hacer y bueno yo no lo conozco pero lo voy a ver

igual. Nos ponemos a hablar pin pam pum, mira yo soy Isaías yo paraba con fulano, ¿De

donde sos vos? De lugano, conoces a fulano? Yo robaba con fulano también, yo robe con

fulano hicimos esta cagada, hicimos pun pam, si tuvimos lo otro hicimos esto… pero ahora

ya no ya fue, yo ya no quiero saber mas nada con ese, quiero cambiar mi vida pum pam y te

la está contando alguien que lo hizo realidad viste? Pero sabes porque eso? Por que Dios esta

conmigo y él me impulsa a todos los dias aunque tambien me da libre albedrío, porque dios te

deja asi. No es que te dice vos tenes que venís por acá, no. Te da libre albedrío que tenes

todo, todo lo que quieras, tenes lo bueno y lo malo y le mostras a los pibes que no. Yo me

quedo con lo bueno y no volver atrás pero Dios me da la oportunidad de levantarme un dia
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mas. La otra vez murió un amigo, se levantó y se fue a trabajar, se subió al andamio en una

construcción, se cayó del andamio y se murio un pibe que fue papa hace 4 meses, un bebe

chiquitito, no se drogaba mas, no robaba más y se murió loco… y digo guau señor cómo no

te voy a dar las gracias por estar un dia mas vivo y un dia mas que me vas a usar. Yo me

levanto medio chinchudo algunas veces, pero yo se que le doy las gracias a Dios, porque él

permite que yo me despierto, que yo venga acá, que llegue a la casita. Que llegue Maria, que

llegue todo el equipo que le acompaña, nada lo tengo muy presente a Dios, muy presente,

porque sé que él lo permite, o sea si él no hubiera querido el hogar de Cristo nunca hubiese

crecido. Ustedes no se si saben, pero esto empezó con un trabajo de hormiga pero muy el

hogar de cristo muy de hormiga el trabajo que empezaron hacer, nos iban a buscar a cada uno

a las ranchada donde parabamos nosotros, donde estábamos todos sucios, todo tirado. Con la

bronca que nos querían venir a matar todos los vecinos. porque le robabamos a todos. Joshue,

el hermanito iba con su camioneta, tenía un taxi en ese tiempo. El laburaba con tenía una

Berlingo que hacía taxi. El hasta el mediodía laburaba, después al mediodía nos iba a buscar a

cada uno por las ranchadas él quería subía el que no quería no. Nos llevaba al Hurtado, a

comer, a bañarnos, a hacer deporte, a mostrarnos la vida. Que no es todo la vida la droga, la

villa, todo viste? Y nada y hoy Dios tiene mucho que ver porque ese pequeño trabajito de

hormiga que él hizo buscandonos hoy se ve el fruto, yo no puedo creer que el hogar de

Cristo, va si lo puedo creer porque soy creyente de Dios pero me sorprendo loco tanto que

crecio y la otra vez cumplimos 15 años no 14 años y estuvo bueno y ahora cuando

cumplamos 15 sabes lo que va hacer eso? Va ser una cosa de loco, si y Dios permite todo,

nono todo esto por sobre todo primero es Dios, despues bueno el equipo casita, Maria, yo,

cada uno de los referentes, encargados, los pibes, pero primero por todo es Dios, si porque

nos permite que abramos los ojos y que podamos venir aca y llegar aca, entrar a un penal, es

como te digo entrar a un penal como loco un pibe estuvo preso y yo como con los

auriculares, el equipo de mate, el celular y no me revisan nada y es dios el que va conmigo

abriéndome puertas así como si nada, ni el abogado ni un defensor me parece que puede

entrar asi a un penal y yo como si nada asi, y es Dios que hace todas esas cosas y yo no me

olvido de eso, no nada de que yo lo logre sino como les dije viste, Dios hoy me dio un

pabellón y yo tengo que hacer algo ahi y siento que yo le estoy hablando a ustedes y yo en

mi cabeza sigo pensando en que mierda puedo inventar para llevar a los pibes, activa algo

para hacer, pero tiene que salir de mi eso, no decir que puedo hacer Maria el lunes con los

pibes en el penal, pero para eso necesito que Dios me siga mostrando las cosas, pero si soy

muy creyente .
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N: Bueno… ya nos hablaste un poco de todo, pero hay algunas actividades que vos

pienses que son más que todo religiosas en la casita ?

E: mmm… religiosas

N: Ir a misa, alguna actividad…?

E: mmm… No las misas se hacen más en eventos que hay, ponele cumpleaños de casa

libertas o alguna reunión que venga alguien importante o alguno que se quiera casar aca no

paso todavía o que se quiera comprometer hacer una misa algo asi, pero no actividades

religiosas es llegar y dar las gracias a dios por la comida, sentarse todo juntos en familia, dar

gracias a Dios de corazón… la oración en la comida del mediodía es muy importante,

nosotros no teníamos nada y cenamos comida de platos verdadera, es increible loco… Unas

milanesas… hay muchos pibes que estan en consumo, están tirados en un poste y yo lo veo

ahora tengo a mi novia en la villa 21, yo ahora estoy viviendo en Monte Grande pero yo

ahora vengo a la villa y me cruzo con esa realidad y me duele mucho a mi, y bueno yo

cuando puedo con ella que tambien es una pibita tiene 21 años, porque nos nace hacerlo, lo

poquito que tenemos preparamos una comida para la noche y lo llevamos a una ranchada, un

volquete que hay ahi que paran un par de pibes como si fueran ratas como estuve yo como si

fuera rata entre medio de la basura, Hola como andan? Chicos quieren comer algo caliente?

y llevamos ahí pum y esas son cosas que nos inculcó el hogar de cristo y Dios hacia nosotros

por eso cuando nos sentamos a compartir y dar la comida, darle gracias a Dios, esa es una

actividad muy religiosa, porque ves el respeto que le ponen todos… Si

N: Bueno.. ya seria todo muchas gracias por todo.. por abrirte sos una persona que se

abrió con toda su vida y eso… muchas gracias.

E: Si si olvidate, es que también ustedes están aprendiendo de esta casa… podrían hacer esto

en cualquier lado pero desde aca se que se llevan un pedacito de cada uno de nosotros, para

que después cuando llegan y terminan su carrera se metan de verdad y no por afuera , viste

para verlo y no escribir un papel.
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N: Bueno, yo estoy haciendo mis prácticas en el Creu que es una institución penal pero

de adolescentes digamos , de menores de 16 a 18 años y bueno tambien estan por causas

muy pesadas y entonces digo es algo que a nosotras nos interesa muchísimo y que nos

abras también las puertas y poder conocer siguiendo esta línea…de poder estar de este

lado también, para acompañarlos

E: Y abrirle un poco más la mente a los pibes también, porque yo hable con Isaías … y yo

también puede decir que un día me senté con 2 chicas así que estaban haciendo su tesis.. que

se dispusieron a escucharme todo, que es muy importante para ustedes y para nosotros, la

verdad que es un crecimiento que Dios sembró, Dios hoy sembró después se va a dar el fruto

más adelante… Gracias a ustedes
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