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La Section canto con una asidua y muy numerosa concurrencia
y dedicd treinta y tres horas a discutir los dote trabajos que se
asignaron oficialmente, asi coma a escuchar la perspectiva compa-
rada y las opiniones de los investigadores presentes sobre las ma-
terias abiertas a la discusion.

Se habia senalado coma tema central del Congreso, que fue
definido coma un Congreso de investigacidn, el movimiento de las
ideas, de los hechos y de la reaction social, relativo a cada uno de
los contenidos de las Secciones en las que el mismo se dividio.
Nuestra opinion a este respecto imposibilita que nuestro informe
sobre la Secci6n Tratamiento de Delincuentes, se cina a enfocar
en forma parcelada la totalidad sociopolitica de la fenomenologia
del Tratamiento; ya que ideas, hechos y reaction social, son para
nosotros una unidad coherente, aunque dialectica, cuyas articula-
ciones no es posible desmembrar. Los hechos, o realidad socioeco-
nomica y politica, determinan -a la . vez que son determinados
par ellos- las diferentes filosofias directivas de la praxis episte-
moldgica .

1 . Nuestra primera impresi6n general fue la de estar asistiendo
a una larga -y tal vez par mucho tiempo interminable- agonia de
la criminologia centrada con exclusividad sobre el paso al acto . Asi
coma a la de una ideologia del control social que no ha podido
dar respuesta a los problemas que se autopropone, en razon de 1a
limitation de sus recursos conceptuales .

2. Al mismo tiempo, tuvimos la satisfaction, si no la sorpresa,
de presenciar la apertura de una brecha, a travel de la cual una
metodologia interpretativa diferente esta abriendose paso en los
congresos de la Sociedad International de Criminologia, la cual ha
ido asumiendo siempre tardiamente los brotes renovadores de
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nuestra ciencia. En efecto, la explicacion de los movimientos de
reforma (Beristain, Espana) y contrarreforma (Baratta, Italia) en
materia correctional y punitiva, se ha liberado de las teorias de
alcance medio para arribar a una macroperspectiva que recurre a
la totalidad del sistema socioeconomico y politico . Asi, Beristain,
con un fino analisis que denomino «metodologia tercermundis-
ta», y Baratta, en su estudio referido a paises con capitalismo
avanzado, explican, con el mismo enfoque sociohistorico, tanto el
entusiasmo innovador de los movimientos de reforma correctional
en Espana, nacidos de la incipiente y contradictoria democracia
espafiola, como la involution hacia el modelo punitivo en ciertos
paises como Italia y Alemania . Beristain parte afirmando las dife-
rencias de las instituciones en el derecho consuetudinario del pais
vasco y las del resto del Estado espanol, y, sin embargo, aprecia que
los enfoques para entender la criminalidad y sus respuestas, que
se dan en Latinoamerica y el Tercer Mundo, son mas apropiados
para su aplicacion en el contexto hispanico, que la de los paises
mas desarrollados, y por eso denomina a la suya, metodologia
tercermundista . Su enfoque es totalizador. Asi, dice: «estudiar
solo tal o cual problema particular del tratamiento juvenil corre
el peligro de ser el arbol que tapa al bosque . . .» . . .«1a problema-
tica criminologica en este pais exige urgentemente que los intelec-
tuales consideren la totalidad del sistema mas que un sector redu-
cido». Divide la experiencia del tratamiento a los j6venes infracfo-
res, en dos periodos que marcan dos grandes momentos sociopo-
liticos en Espana : de 1936 a 1975, y de 1975 hasta la fecha. El
primer periodo, que cubre el regimen franquista, tiene como prin-
cipales caracteristicas: 1) el national catolicismo (o su propaganda
maniquea politico-religiosa), por to que las infracciones se castigan
con dureza por atacar to que ellos denominan Patria y Dios . Los
Tribunales de Menores estaban en manos de personas pertenecien-
tes a familias que se destacaban por su praxis y su ideologia respec-
to a la politica y la religion . Las instituciones de tratamiento estaban
controladas por drdenes religiosas . 2) El clasismo-capitalista, que
aplicaba una justicia diferencial al punto de que para 1975, mdas
de la mitad de los jovenes ingresados por infracciones to eran por
delitos contra la propiedad, y en un 99 por 100 miembros de la
clase marginal . 3) La supelrestima de to vocational antes que de to
profesional, por to que los organismos encargados del control so-
cial no tenian una formation adecuada . 4) El triunfalismo acritico,
cue pregonaba arrogantemente dxitos en la lucha contra la delin-
cuencia juvenil, sin cue la censura oficialista permitiera criticas al
respecto. 5) El internamiento masivo con prevalencia sobre la li-
bertad vigilada . 6) El centralismo y la severidad excesivos, hasta
el punto de cue muchos internados femeninos eran de clausura
papal; cue el juez podia internar sin plazo limitado a un joven
cue fuera infractor entre .los diecisdis y dieciocho anos, y cue habia
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una excesiva militarizacidn de los Tribunales de Menores y de la
Justicia espanola en general.
A partir, sin embargo, del 20 de noviembre del 75, surgen mo-

vimientos en pro de nuevos programas de tratamiento (destaca
en este punto el elemento significativo de que el 80 por 100 de los
delincuentes adultos proviene de ninos que recibieron un trata-
miento de proteccion o de reforma por parte de los antiguos Tri-
bunales Tutelares de Menores) ; irrumpe la participaci6n comuni-
taria, se intenta una mayor profesionalizacidn y una mayor inde-
pendencia en los Tribunales Tutelares de Menores y se insiste, mas
que en el internamiento, en el tratamiento en libertad . Los medios
de comunicacion se empenan en sensibilizar a la colectividad, se
disena un proyecto de nuevo Estatuto de Menores y se observa una
notable reduccidn en el numero de internados de Guipuzcoa.

Tambien con un enfoque sociopolitico, Baratta analiza la pri-
sion como una funci6n del sistema sociohistorico, unica manera
de entender sus doscientos anos de vida «y el papel efectivamente
cumplido por esa instituci6n en el ambito de la sociedad», tomando
en cuenta el tipo concreto de sociedad en la cual la carcel ha sur-
gido y se ha desarrollado como institucion penal» . Asi, dice, el suvo
es un planteamiento «realista-funcionalista», opuesto al dominante
que ha sido defendido especialmente por los juristas, al cual deno-
mina «ideologico e idealista» . Su planteamiento es concreto, se
refiere al ser. El de los juristas es abstracto, se refiere al deber ser,
segun el cual «1a carcel es un conjunto de normas, ideas o fines,
enunciado con referencia a un concepto general y abstracto de la
sociedad» . Asi, para los juristas, la pena tiene un caracter pluri-
funcional (represivo o intimidatorio) . En cambio, el nlanteamien-
to historico social que Baratta intenta hacer, busca la funci6n
real de la carcel en un sistema social concreto. Acepta como de-
cisiva la afirmaci6n de Rusche y Kirkheimer, segiun la cual «en la
sociedad capitalista, el sistema carcelario depende sobre todo del
desarrollo del mercado de trabajo: la poblacion carcelaria y el
use de la mano de obra dependen del aumento o la disminucion
de la fuerza de trabajo disponible en el mercado de trabajo y del
empleo que de la misma se haga». Segim informa Baratta, la co-
rrelaci6n entre mercado de trabajo y poblacidn carcelaria se en-
cuentra convalidada por un analisis hecho por Jancovic en 1977
sobre la evolucidn de la sociedad americana del 26 al 74 . Sin em-
bargo, este aspecto asegurado por Rusche y Kirkheimer, ha sido
considerado unilateral por Melossi (1978), porque no toma en
cuenta «e1 elemento disciplina que es esencial para comprender
la funcibn de la carcel en su fase inicial, que coincide con el co-
mienzo de la sociedad capitalista» . e . . . Habiendo consistido esa
funci6n en la transformacibn de masas enteras de campesinos,
que habiendo sido expulsados del campo, debian se.r adaptados
a la dura disciplina de la fabrica». Baratta afirma que, en todo
caso, es cierta la funci6n que la carcel ha cumplido tanto en la
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produccion y control del proletariado, como en su mision de
construir un universo disciplinario necesario para la moderna so-
ciedad industrial, como se asienta en la obra clave de Foucault .
Esa funcidn, disciplinaria al adaptarse a modalidades y posibili-
dades nuevas en la moderna sociedad industrial, tiene a ser
realizada por otras instituciones, y a colaborar con la real posibili-
dad de abolicion de la carcel . Por ello, Baratta asegura que la car-
cel ha dejado de tener cualquier funcion real que hays tenido en
sus origenes, incluida la disciplinaria y la de reeducaci6n, que-
dando reducida a pura ideologia. Esto se manifiesta, dice, en los
paises de capitalismo avanzado, en una disminucion de la pobla-
cion carcelaria, en un aumento de las formas de control diversas
a 1a reclusidn, como son la probation y la libertad condicional, y
en un aumento de la poblacion carcelaria que esta en espera de
juicio, en relacion con la poblacion que ha sido sentenciada.

Esta funcion real de la carcel explica ademas los movimientos
de contrarreforma que en algunos paises como Italia y Alemania
«han bloqueado los aspectos positivos en los cuales la ideologia
de la reforma parecia obtener un triunfo» . En la actualidad, re-
formas legislativas en Alemania e Italia sufren un fenomeno de
involucion, sin ni siquiera recurrir a la «cobertura ideologica»;
es decir, sin acudir a los mitos juridicos que legitimaban el sis-
tema punitivo . Ello se debe claramente a la escalada del movi-
miento terrorista en estos paises, hasta el punto de que el terro-
rista llega alli, en la actualidad, a representar el verdadero es-
tereotipo del criminal . Y en base a esto, se abadonan los princi-
pios liberales que proponian las garantias del Derecho y el pro-
ceso penal, el principio de legalidad, y el fin reeducativo de la
pena, para desembocar en «un mero custodialismo, en la cartel
de maxima seguridad, en el sistema penal como un instrumento
de intimidation y el regimen policiaco» . Se desempolvan viejas
leyes fascistas en Italia, se regresa a la censura de la correspon-
dencia, a la limitation de los permisos y a la militarization de las
prisiones . Por otra parte, la reforma penitenciaria se detiene ante
las exigencies del sistema capitalista de una mayor discipline y
de represion para contener la tension proveniente de la masa mar-
ginalizada por las grandes deficiencies del sistema. Una interro-
gante hipotetica sobre el futuro del control social culmina el mag-
nifico trabajo de Baratta: las sociedades avanzan hacia democra-
cias autoritarias en las cuales la separaci6n de las que 6l llama
«poblacion garantizada>> y la cada vez mas amplia zona de margi-
nacion y de la exclusion, hate que la desviacion se convierta en
el status normal de los ((no garantizados», «para disciplinar a los
cuales -dice- bastaran grandes ghettos controlados por compu-
tadoras (mientras que la discipline del trabajo y del consumo
satisfaran la necesidad de seguridad en la poblacion garantiza-
da . . .) » «La nueva cartel toma el aspecto de una fortaleza, y quie-
re dejar de ser un instrumento de reeducacibn y de reinsertion
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para convertirse en un instrumento puro de « modulacidn del te-
rrorn, de aniquilaci6n del rebelde, y de esa forma, en la respuesta
politica y militar a todo el que pretenda hoy en dia poner en duda
con la violencia de los hechos (y mahana quiza solamente con la
violencia de las ideas) la disciplina y la base de legitimacion del
nuevo pacto social».

Una conclusi6n semejante parece desprenderse del laborioso
trabajo de Edith Flynn sobre la evaluaci6n del tratamiento en
reclusi6n, en el que no obstante hacer use de una metodologia
funcionalista, seiiala la relacion que existe entre la radicalizaci6n
de la protesta politica de los anos 60 en los Estados Unidos en
favor de los derechos humanos y de la demanda de cesar en la
intervencion americana en la guerra de Vietnam, asi como de
la reaccion organizada de las minorias, y el regreso a una mayor
represividad que conto con la aquiescencia del pCublico . Las or-
ganizaciones political que en 1969 existian dentro de la prision,
estaban vinculadas a las del exterior . A esto se agregan las prac-
ticas discriminatorias de la administracion de justicia en contra
de las minorias etnicas. Los motines de Folsom, Attica y Mac Ales-
ter en los primeros tres anos de la decada de los 70, produjeron
como consecuencia una accidn represiva y un estrechamiento de
controles por parte de la Administraci6n. Textualmente dice Edith
Flinn: «La prisi6n americana esta hoy en una cqrisis incontesta-
ble», a esto se agrega el surgimiento de una filosofia de «linea
dura» que niega todo efecto positivo al tratamiento, y que esta
basada sobre investigaciones evaluativas que demuestran c6mo
todos los metodos utilizados dejan intacto un alto indice de rein-
cidencia (Martinson dice : «nada sirve»). Esta posicion ha sido
asumida no solo por conservadores (James Wilson y Ernest van
den Haag) que consideran menos complicado volver al viejo es-
tilo del castigo en vez de los compliqados modelos de tratamien-
to, to que es sin duda, como la misma Flynn dice: «politicamente
atractivo» ; sino tambien por liberales, como Norval Morris (1974),
David Fogel (1975), Martinson (1974) y Von Hirsh (1976), quienes
consideran que el sistema punitivo es en si intrinsecamente justo
y benefico . Para esta corriente, es necesario: «regresar al poder
de las compptencias legales y judiciales en el area del sentencing .
Acabar con el tratamiento coercitivo dentro o fuera de la prisidn.
Insistencia en la certidumbre y la apertura en el manejo de los
delincuentes . Enfasis en el acto criminal y no en el delincuente.
Sentencias fijas, simples, minimas. Estricta adherencia a las re-
glas procedimentales, y la abolicion de la paroles).«La realidad
es que la atmosfera de la prisi6n en Estados Unidos, como en casi
cualquier otro lugar, se hace cada vez mds amenazadora y des-
tructiva». Alli, Flinn senala un aumento record del numero de
reclusos . Hay un incremento de la violencia entre reclusos y entre
guardias y reqIusos . ((El concepto de tratamiento, si alguna vez
existi6, ha sido ampliamente abandonadoo. En muchos estados ya
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no hay adherencia a los programas de liberation anticipada por
meritos, ni a los de la probation. Se ha regresado, finalmente, al
antiguo modelo clasico de la retribuci6n, al rechazo del modelo
medico y a la aceptacion del juridico . Landreville, por su parte,
en un optimo trabajo sobre las teorias abolicionistas y reformis-
tas de la prision, es enfatico en asegurar la relation que hay entre
el grado de desarrollo econbmico, social y politico y l.as dos fun-
ciones de la prision, que serian, alternativamente, la ideologia y
la represion, una de las cuales prevaldria sobre la otra segun las
circunstancias . En algunos paises, dice, su funcion sera la de «pro-
ducir delincuentes», aislar y subrayar una forma particular de ile-
galismo (cita a Foucaul.t), permitiendo «dejar en la sombra a aque-
llos a los que se quiere o se debe tolerar» . En otras, la prision ser-
vira para encerrar a los marginales o a grupos socio-economica-
mente debiles, grupos etnicos o raciales, disidentes u opositores
politicos. Entre la option reformista y la abolicionista, hate pro-
fesion de fe realista cuando observa la funcion real de la prision
en ciertas sociedades . Cita a Ohlin, quien se pregunta «si la reha-
bilitacion no desvia la atencion . . . de la . brutalidad y de los trata-
mientos inadmisibles». Ademas, la empresa de la rehabilitation
no se ha dirigido nunca sino a una minoria de las personas en-
carceladas, ya que como afirma Landreville, hay una gran canti-
dad de reclusos que esperan sentencia, cantidad que, en promedio,
en America Latina es del 50 por 100. Por otra part--, la position
reformista no toma en cpenta el funcionamiento de la «adminis-
tracion de injusticia» (Landreville cita a Clifford, 1977) que se-
lecciona, estigmatiza y golpea especialmente a los «sin poder»,
que estan precisamente sobrerrepresentados en la poblacidn car-
celaria. Y no solo a los sin poder economico, tambien los sin po-
der social (Reasons y Kaplan informan que en California, en 1970,
para las personas entre veinte y veinticuatro anos, un negro de
cada ocho estaba en prisi6n o en liberation conditional, mientras
que solo to estaba un blanoo de cada 30 . Sobre las probabilidades de
encarcelacion segdn la clase social, cita el revelador --studio hecho
por Hulsman en los Paises Bajos (un recluso por cada 5, para la
clase baja ; un recluso por cada 18 para la media, y uno por 70 para
la alta, la cual correspondia al 15 por 100 de la poblacion) .

Esta metodologia, que asocia la prision a su funcion real en un
momento dado y en una sociedad dada, podria igualmente ser util
para entender la (-,reciente apertura hacia la liberalizaci6n de las
carceles y hacia el tratamiento en libertad que se produce en
paises con un sistema social mas estabilizado, para ser mas pre-
cisos, menos abiertamente contradictorio . Sobre esta apertura en
los paises n6rdicos informan Marnell (de Suecia) y Brydensholt
(Dinamarca). En los paises socialistas, donde evidentemente las
contradicciones estan mas controladas, hay tambien una tenden-
cia important-- hacia el ideal rehabilitativo . Asi to informan Geor-
gesco Sever (de Rumania), Stroutchkov (de la Union Sovietica)y
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Oldrich Suchy (de Checoslovaquia) . Suchy presenta una exposi-
cion de como la comunidad toma parte importante en el trata-
miento, a traves de organizaciones sociales como los sindicatos y
las agrupaciones juveniles, que a menudo se ofrecen como garan-
tes de la rehabilitaci6n, garantia que es aceptada en un altisimo
porcentaje de casos. Sin embargo, para la legislacion qhecoslova-
ca, la funcion represiva, aunque subsidiaria, coexiste con la de la
reeducacion y la reinsercidn.

Aplicable es tambien esta via interpretativa para entender las
sociedades tradicionales africanas, en las que la prision no existe,
segftn informo Bogui Ette (Cote d'lvoire), evidentemente porque
hay mejores controles sociales . La interpretacidn de la situacion
sociopolitica en algunos paises latinoamericanos como Mejico y
Costa Rica y la tendencia que en ellos hay hacia el incremento
de las medidas liberalizadoras, escapa a las posibilidades de este
informe. Gomez Brillo piensa, por su parte, que la tendencia ge-
neral en el mundo es mas hacia la evolucion que hacia la regre-
sion . Nuestra opinion es que un estudio serio queda por hacerse
para comprender la funcion real de la prision en cada uno de los
paises latinoamericanos y de los otros paises del mundo. el cual
no puede emprenderse sin tomar tambien en cuenta el grado de
desarrollo cientifico y politico, que puede determinar el estado
de los sistemas de tratamiento y represion, en apariencia contra-
dictorios con la realidad concreta de cada uno de esos paises. Que-
da, por tanto, aun para explicar los avances en el correccionalis-
mo en ciertos paises, la afirmacion ya citada de Landreville, segim
la cual las discusiones sobre el reformismo tratarian de ocultar
la realidad de un sistema de marginacp6n profundo en un campo
de lucha de clases sociales enfrentadas.

3.-Una tercera impresidn del contenido de la Seccion Trata-
miento es que los modelos de intervencion, sean el modelo de tra-
tamiento medico, o el sociologico, o el pedagogico (Hobe) (o, como
los cataloga Lievans, el modelo terapeutico o el justicial), eviden-
cian todos una crisis profunda que obedece a causas especificas
segun los diferentes contextos socioculturales : una cierta frustra-
cion -tanto por parte de los teoricos como por parte de los prac-
ticantes de la terapeutica, parece ser una constante, con extranas
excepciones. Boni (Costa de Marfil) manifiesta su decepcion por
los resultados descorazonadores que se presentan al Congreso y
el muy poco progresivo que los paises del mundo entero han he-
cho en todos estos anos.

Ciertamente, los indices de reincidencia no son los mismos en
todas partes, y algunos son mas optimistas que otros. Pero no es
seguro que ello se deba al tipo o a las deficiencias del tratamien-
to utilizado, o a las caracteristicas individuales del intervenido.
Mas probablemente se debe al hecho de que la intervenci6n se
centra solo sobre el individuo y su medio inmediato, mientras
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que la sociedad, con toda su maquinaria de definiciones, senala-
mientos y determinaaiones, permanece intacta (Serrano Gbmez,
Espariia) .

El 20 6 30 por 100 de reincidencia que segun Bertrand (Fran-
cia) se produce siempre, aun en las mejores condiciones de tra-
tamiento, pareciera querer ser exorcizado por algunos con las
palabras magicas de la personalidad criminal u otras de conteni-
do equivalente. Hacer referencia a esto, nos parece, es olvidar
todo el problema de la construccion social de la realidad y por to
tanto de la desviacion, asi como la asignacion de significados ; la
justicia y la legislacion diferenciales, y el muy complejo tejido
de la totalidad del sistema.

Las investigaciones evaluativas sobre el tratamiento podrian dar
un poco de luz sobre los resultados . Para ello se ha insistido en
utilizar metodos que tiendan a dar confiabilidad a dicha evalua-
cion . En este sentido, Helman Kury, de Alemania, presenta una in-
vestigacion sobre los efectos del tratamiento a jdvenes delincuen-
tes, en la que los criterios para evaluar el exito o el fracaso de la
intervencidn fueron los resultados de tests psicologicos aplicados
antes y despues del tratamiento, y no el criterio tradicional de la
reincidencia registrada, con las fallas propias de los sistemas ad-
ministrativos que la constatan. Ademas, ~que es reincidencia, a
los efectos del tratamiento? eLa comision de un nuevo delito
cualquiera que sea su contenido, situaci6n o motivaciones? Lievans
Belgica) insiste en que usar el criterio de la reincidencia no tiene
sentido porque es exterior a la realidad de la intimidad del de-
lincuente.

Ulla Bondeson, por su lado, al exponer las conclusiones de una
sofisticada investigaci6n sociolegal realizada por eila misma sobre
el regimen de prueba en Suecia, pone tambien de manifiesto la cri-
sis del tratamiento al encontrar que la reincidencia aumenta en la
medida en que el grado de institucionalizaci6n previo al tratamien-
to es mayor, mientras que es practicamente nula en los casos de
sentencia suspendida . La consecuencia de todo esto se resume en
su alegato final, coincidente con Wilkins, de que cuanto menos se
trate, mejores resultados se tendran, terminando con una invoca-
cion a la ideologia del Welfare como unica posibilidad de efectos
beneficos sobre la delincuencia.

4. Una cuarta constatacion es que la institucionalizacion, como
marco del tratamiento, ha sido unanimemente rechazada, tanto por
los terapeutas como por los teoricos (Schuler, Holanda) .

La institucionalizaci6n ha sido practicamente rechazada por to-
dos, no solo para el tratamiento sino tambien para la represion. Los
efectos de la prisonizaci6n fueron puestos de relieve dramaticamen-
te por Plynn y Bondeson, asi como por un trabajo de Kosewski
sobre el sindrome carceral. Para algunos, como Corves (Alemania),
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sin embargo, la institucion es mala o buena segtin el grado de auto-
nomia vital y personal que proporcione al recluso.

En todo caso, tanto para los reformistas -que ven el aniquila-
miento de la prision como una utopia- como para los mas radicales
abolicionistas, la mejora de la prisidn -mientras se espera el des-
plome total de la misma como iunica posibilidad de emprender cual-
quier tipo de reformas-, es un objetivo que hay que perseguir,
porque es la unica manera de evitar que se dare aun mas a una
clase social ya bastante agredida por las definiciones legales al ser-
vicio de la clase hegemonica y por la distribucion desigual de la
Justicia . Por tanto, to urgente, y to importante, es alejar a esa clase
to mas posible del monstruo demoledor de la prision, to que es
a la vez que un criterio humanitario y de politica criminal (un ex
recluso que participo en el debate hablaba con razon del odio cri-
minogeno que en ella se genera)- una forma de proporcionar de-
fensa a los marginados contra la omnipotencia del poder. Por eso
se defienden, en todo caso, las garantias y los derechos humanos .
Y por eso, un sinceramiento de los objetivos de la reclusion, a tra-
ves de la aceptacion oficial de que ella no es mas que un instru-
mento de represion, no aparecio a los congresistas una option que,
en ningun momento mereciera ser estimulada .

5. Otra constatacibn es que, para los optimistas, el fracaso del
tratamiento es atribuido a causas no dependientes del modelo en si,
sino por ejemplo, a la carencia de recursos humanos y financieros
(Plynn) . En su mayoria, especialmente por parte de los terapeutas,
las mayores quejas son contra la falta de coherencia entre los fines
legislativamente atribuidos al tratamiento, dentro o fuera de la pri-
sion, y la practica ejercida por los cuadros medios que administran
el tratamiento (directores de carceles, guardias de prision, agentes
de prueba). Ello se desprende del trabajo de Mirjana Tomic-Malic
sobre la evaluation de la probation, en el cual encuentra que los
agentes de prueba sienten el contenido de la misma como ambiguo
(control y ayudaa la vez) y que no saben de que lado deben ponerse;
el escaso grado de credibilidad que tiene para ellos su propia tarea,
que no todos tienen el nivel de competencia profesional para la
education, y que los motivos para escoger esa profesion no son los
mas idoneos . Ello sin contar con los obstaculos provenientes del
medio social en que se desenvuelve la actividad y las condiciones
personales del sujeto intervenido.

En este mismo sentido se orientan las conclusiones de Ulla Bon-
deson sobre esta asistencia en libertad, y la opinion expresada por
Marnell. En cierta forma, Giacomo Canepa, al incluir en el concepto
de tratamiento todo to que se hate a nivel de interaction humana,
desde que se ingresa hasta que se sale de los mecanismos de control
social, imputa a todas ]as personas que entran en interaction con
el intervenido una responsabilidad en el exito o fracaso del trata-
miento Maria Cristina Perez Dfaz, al hater notar ese factor, insiste



488 Lolita Aniyar de C.

en la necesidad de formar personal calificado, preferiblemente re-
clutado entre estudiantes.

Pero no todo es pesimismo : se muestran satisfechos Mathe
(Francia) de su experiencia psiquiatrica en prision; Lievans, Roux
(Sudafrica), Hobe (Alemania), Brydensholt, respectivamente, hacen
mencidn de ciertos progresos obtenidos y se satisfacen con ellos.
Los mas satisfechos son aquellos que experimentaron con la asis-
tencia posterior a la liberacidn (Bouzot de Tarzano, y Jorge Kent),
de Argentina, Sergio Garcia Ramirez (Mejico), y Maria Cristina
Perez Diaz (Venezuela). Tambien es optimista quien ha hecho tra-
tamiento de semi libertad (Plawski, de Francia) . La institucionaliza-
cion, pues, parece ser el mayor enemigo del exito de la reinsercidn.

En todo caso, hay practicamente unanimidad en que la obliga-
toriedad del tratamiento debe ser rechazada (Gouffioul, Plynn, Bon-
deson, Mathe) . Estos, porque la coaccion del tratamiento impediria
su eficacia, o por la insinceridad del vinculo terapeuta-cliente ; otros
(Munoz Conde, Espana), apelando al derecho que todos tienen a no
integrarse a los valores del sistema, al derecho a ser diferentes .

6. Una de las inquietudes que parecia privar en el ambiente,
especialmente formado por terapeutas, es que los conceptos de tra-
tamiento, de reinsercidn, de rehabilitacion y de correccidn, no apa-
recen unanime o claramente definidos. Inclusive un problema de
sociologia del lenguaje, a este respecto, aparecid relevado por Be-
ristain. Algunos intentaron una definicion de tratamiento : Plawski
dice que es transformar una personalidad asocial o antisocial en
socialmente adaptada. Para Gouffioul (Be1gica) tratamiento compor-
ta una connotacion normativa, consistiendo la norma en hacer com-
patibles los intereses vitales y materiales del individuo y de la so-
ciedad . Schuler to considera una manera de restaurar los vinculos
materiales y personales del detenido . Segun Mathe, que presento
los resultados de una larga practica terapeutica en una prision fran-
cesa, su interes se oriento a proporcionar la maduracion del Yo . la
bliminaci6n de la angustia y a ofrecer al recluso el reencuentro con
su autonomia, mas quea reinsertarlo en los valores sociales . Aunque
esta posicion percibe la desviacion como un problema esencialmen-
te psicosiquiatrico, es interesante porque, al menos aparentemente,
no participa del rol de ingenieria social que se asigna a quienes ad-
ministran el tratamiento.

Una opinion con apoyo (Landreville, Bridensholt) insiste en tra-
tar al Sistema de Justicia Penal antes que al individuo. Canepa por
su parte, alega en favor del enfoque clinico al que atribuye la
benefica variedad de su contenido interdisciplinario .

7. Como se ve, y esta seria la apreciacion final y conclusiva de
la Seccion, la brecha abierta tanto entre la criminologia academica
y la practica, como entre la criminologia critica y la establecida,
conduce a un aislamiento conceptual reciproco.
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El problema es, sin duda, esencialmente epistemolbgico . Unos
-cuestionan la base de las definiciones legales y desenmascaran las
funciones ocultas de las instituciones del modelo medico-humanis-
tico . Otros empiezan a caminar a partir de la sepal oficialmente
-dada.

Como la criminologia no es una ciencia inocente o inocua, no
habraacuerdo entre las partes . Cada uno habla para su propio au-
ditorio, ninguno responde a los demas. El vocabulario es distinto,
la percepcion social tambien. Nosotros intentamos, al seleccionar
las personas que expondrian sun criterion, armar un dialogo pro-
ductivo para ambos. Estaba claro, desde el principio, sin embargo,
,que el mismo seria, como en efecto fue, el ya sdlito y viejo dialogo
.de sordos que ha caracterizado nuestra disciplina en los ultimos
:anon.
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