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Resumen   

El artículo indagará sobre los accesos al derecho a la comunicación de las mujeres 

privadas de su libertad de la Unidad Carcelaria N°4 de Salta Capital. La propuesta surge 

desde el acompañamiento en la producción de la revista gráfica titulada Volver a sonreír, 

elaborada en el contexto de privación de libertad desde 2018 realizada por mujeres 

privadas de su libertad. 

La pregunta desde la que parte esta investigación es: ¿Las mujeres privadas de su 

libertad acceden al derecho a la comunicación dentro de dispositivos de control y 

aislamiento? El abordaje metodológico contempla la perspectiva de género, teniendo en 

cuenta Para poder realizar la investigación se llevará a cabo el análisis de contenido de 

9 revistas “Volver a Sonreír” a través del Análisis de contenidos. La cual consiste en una 

estrategia de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del 

contenido de dichas producciones gráficas con fin de interpretarlas a partir del marco 

teórico escogido.  

La construcción de “Volver a Sonreír” implica poner en puja el poder, ya que, al momento 

de tomar la palabra, existen formas de decir o silenciar y la capacidad de transformar, 

implica cambiar las lógicas del poder dentro del sistema carcelario como en la sociedad. 

El pronunciamiento de la palabra por parte de las mujeres privadas de libertad, permite 

el ejercicio del derecho a la comunicación porque pueden plasmar en una revista lo que 

piensa, viven teniendo la posibilidad de interactuar con otros que son diferentes, ya que 

no comparten su condición de privadas de su libertad. 

     

COMUNICACIÓN; GÉNERO; PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD., DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

Ponencia (versión sintética)  
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Desde el año 2018 en la unidad carcelaria provincial N° 4 de la provincia de Salta 

mujeres privadas de su libertad producen una revista titulada “Volver a sonreír”1. Es una 

práctica de resistencia y transformación dentro de los procesos sociales hegemónicos. 

Es un proceso de gestión cultural y producción colectiva de conocimientos que genera 

vinculaciones entre diversos actores, partiendo desde una posición política que permite 

realizar transformaciones en la arquitectura social. En esta experiencia, que empezamos 

a recorrer surgieron interrogantes que dieron origen a este trabajo, pensando si la 

producción de la revista permitía el acceso a los derechos humanos.  

Así podemos pensar que:” la gestión cultural de la revista “Volver a Sonreír¨ es un 

mecanismo dialógico que le propone a las mujeres privadas de su libertad potenciar la 

imaginación y creación, fomentando una mirada social critica, trabajando para el 

cumplimiento de su derecho a la comunicación permitiéndoles el acceso al derecho a la 

comunicación que funciona como derecho llave para otros derechos humanos. La 

gestión del medio de comunicación permitirá la reivindicación de derechos humanos en 

un contexto social específico, en una organización social mediada por los actores 

sociales, en este caso, las mujeres privadas de su libertad.  

En la organización se resalta la importancia del lenguaje como herramienta para lograr 

construcciones conceptuales a partir del ejercicio de la expresión; que se realiza en 

constante intercambio comunicativo y del aprendizaje. Implica pensar con las palabras, 

adquiridas desde la cultura, a partir de un constante diálogo que se interioriza para 

ampliarse a partir de la práctica de interlocución. Esto además implica la expresión 

personal de cada sujeto y el desarrollo de sus competencias lingüística, en el marco del 

aprendizaje para que se potencie la expresión y se lleve a cabo de manera pertinente. 

A partir de esta manera de entender y planificar la gestión cultural del medio, se plantea 

por medio de la participación de las mujeres. La gestión de la organización del medio de 

comunicación trabaja no sólo para la transmisión de contenidos sino para generar 

espacios de participación para las mujeres y la comunidad (Bayardo, 2005). 

Contexto de Producción 

El contexto de producción de la revista se encuentra dentro del sistema penitenciario, 

donde hay normas y cuestiones de seguridad que atraviesan el ejercicio de derechos 

 
1 La producción comunicacional surge en el año 2017 por la iniciativa de las mujeres privadas de su libertad alojadas 

en la unidad carcelaria N°4 de Salta capital, para poder expresarse y comunicarse por falta de medios para poder 

establecer relaciones de comunicación entre ellas y con el afuera. Se produjo dentro del taller de comunicación del 

Programa CAJ (Centro de Actividades Juveniles) con el título de “Volver a sonreír” y luego se continúan los talleres a 

través de la comisión de Educación en contexto de privación de libertad de la facultad de humanidades de la universidad 

Nacional de Salta y la cátedra Servicio de Comunicación en contexto de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación 

de la UNSa en los años 2018 a la actualidad. 
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de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran dentro de la cárcel provincial. Se 

encuentra limitado por la puja entre el paradigma de seguridad y el paradigma de 

Derechos Humanos. La institución que se encarga de la seguridad y el control es el 

servicio penitenciario. Es el encargado de administrar el aislamiento (Foucault, 1998) y 

el mantenimiento del orden dentro de los dispositivos; las prácticas cotidianas llevan a 

que este ambiente se torne violento, ya que la institución que administra encierro 

administra violencia.   

El penal a estudiar se encuentra adicionado a la cárcel de varones, por lo que 

ediliciamente es un sector pequeño, que puede alojar a 90 personas. Cuenta con 4 

pabellones donde uno es de madres que viven con sus bebés y niños, hay una capilla 

(lugar donde se imparte educación secundaria), un patio de juegos para los niños y 

espacio para tender la ropa, dos aulas para educación primaria y talleres de 

manualidades, un comedor (donde hay mesas y sillas en mal estado y un televisor 

anticuado) y una habitación para visitas íntimas.  

Las mujeres pertenecen a clases sociales medias y bajas, la mayor parte de ellas con 

estudios secundarios inconclusos y se presentan 4 casos de analfabetismo. Solo 7 de 

ellas cursan en la universidad y ninguna se acercó a este nivel educativo antes de 

ingresar al dispositivo de reclusión. Previo al encierro, trabajaron de empleadas 

domésticas, prostitución o manteras, y no tuvieron trabajos en blanco. La mayor parte 

de ellas sufrió violencia de género (física, sexual, psicológica, obstétrica, simbólica, 

económica y patrimonial) por parte de su pareja, familiar o la fuerza policial (Macedo, 

2018). 

La expulsión y la restricción transforman al contexto de encierro en un eslabón del poder, 

que son regidas por el control de la libertad de los cuerpos de las y los sujetos. Es un 

sistema de control perverso, trabaja en el cumplimiento de estructuras de poder que 

individualizan y desubjetiviza a los sujetos. La expulsión y la restricción transforma el 

ambiente en un eslabón del poder, que son dominados por las estructuras jerárquicas 

que lo ordena, y las regulaciones de las cárceles y centros de privación de libertad están 

regidas por el control de la libertad de los sujetos. 

Derecho a la comunicación  

Lejos de la educación y la reinserción, el método del sistema carcelario tiende a 

moldearlas en estructuras arcaicas y disfuncionales para una futura vida en libertad, 

realizada desde la lógica de beneficios/castigos para rehabilitarlas (Carballeda, 2006). 

Estos sometimientos y exigencias buscan la construcción de sujetos funcionales al 

patriarcado (Cháneton, 2007; Barrancos, 2011) y a la globalización (Appadurai, 2006). 
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Es un espacio de castigo (Laitano & Nieto, 2017) donde se busca reeducar los cuerpos 

(Chávez, 2004, Foucault, 2016) según lógicas del mundo capitalista y heteronormativo. 

Los cuerpos de las personas privadas de su libertad son disciplinados (Sirimarco, 2001) 

porque no solo se encuentran atravesados por el sistema penitenciario, sino también 

por el sistema judicial, el sistema mediático, los prejuicios sociales (Justo Von Lurzen, 

Spataro &Vázquez, 2008) y la necesidad social de condenas más ejemplares (Gutiérrez, 

2013). En tal sentido, el acceso a los derechos se lograría si cumplen con los parámetros 

del sistema penitenciario. 

La comunicación es un derecho (Loreti, 2008; Rodríguez Alzueta, 2013) sobre el cual 

se asientan y propician otros, ya que junto con la educación funciona como “derecho 

llave” (Scarfo & Aud, 2013) para que toda persona participe en la vida democrática. Todo 

ciudadano debe tomar la palabra, reconociendo la capacidad de ser sujeto de derecho, 

demandando su terreno en el espacio público. El concepto de ciudadanía comunicativa 

(Reguillo, 2008) junto con las nociones de identidad y visibilidad permiten, por un lado, 

profundizar el análisis de aquello que en el marco de estas experiencias es nombrado 

como “la construcción de una voz propia” y, por otro, conocer los mecanismos que 

propician la vehiculización de demandas colectivas. Potenciados por el contexto de 

privación de libertad, las mujeres deben afrontar obstáculos e impedimentos adicionales 

para que sus reclamos encuentren una vía de expresión más allá de los muros que las 

contienen (Juárez, 2013). Por eso nos interesa analizar las representaciones y discursos 

que emergen cuando se habilitan espacios de comunicación en la cárcel: la revista 

“Volver a Sonreír” (Macedo, 2020) se constituye como un espacio particular para 

observar dinámicas entre los dispositivos de poder y las desigualdades de género. 

Las mujeres que elaboran la revista “Volver a Sonreír” no han perdido su condición de 

ser sujetos de derechos ya que en las leyes argentinas solo un penado pierde el derecho 

de la libertad de circulación en lugares especializados (cárceles) donde se deben 

respetar el resto de sus derechos que se tiene por el hecho de ser persona. Es por lo 

que deben ejercer su derecho a la comunicación que es el derecho que puede contribuir 

a crear mejores condiciones para la realización de la libertad de información para un 

ejercicio completo y real de la libertad de expresión. Es un derecho que permite la 

interacción social en las dinámicas y procesos sociales que van más allá de los medios 

de comunicación hegemónicos, que permite el movimiento de la palabra de todas y 

todos en la sociedad permitiendo la agrupación, la formación de grupos sociales para la 

lucha por una mejor calidad de vida.  
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La comunicación es un derecho sobre el cual se asientan y propician otros derechos, su 

puesta en práctica es la base para la realización de los derechos. El derecho humano a 

la comunicación es condición “sine qua non” (Rodríguez, 2013) para que toda persona 

participe en la vida democrática de los pueblos, los Estados y la comunidad 

internacional, así como para ejercer su derecho al desarrollo. 

El lugar de escritura se da dentro de un contexto de encierro, un apéndice de las 

ciudades, un lugar donde se borran las huellas identitario de las personas para 

masificarlos y adaptarlos a conductas establecidas. Un lugar donde el control y 

disciplinamiento regula los cuerpos en especial el de las mujeres. Es un lugar donde se 

busca invisibilizar y eliminar de la sociedad a las personas que cometieron un delito. Por 

lo que escribir en estos contextos implica una mediatización y puja contra la cultura 

dominante que quiere acallar sus voces (Chiponi, 2016). 

 

Algunas Conclusiones 

La gestión cultural de la revista es una herramienta que permite el ejercicio del derecho 

a la comunicación dentro de un contexto de privación de libertad y de otros derechos 

humanos, es un mecanismo de denuncia, de creación y de aprendizaje. Son las 

protagonistas activas de la comunicación dentro y fuera del dispositivo carcelario, 

poniendo en escena temáticas que están escondidas dentro de la sociedad Salteña. El 

ejercicio de la ciudadanía comunicativa permite que se potencie como colectivo de 

mujeres que históricamente han sido marginadas y violentadas por la sociedad, 

actuando desde la conciencia crítica, el dialogo y reflexión colectiva (Chiponi & 

Manchado, 2018).  

Es un territorio donde las mujeres ponen en escena su voz y sus vivencias. Permite la 

conformación de un colectivo dentro de la cárcel que genera espacio de aprendizajes 

colectivos, de desaprendizaje de estereotipos de género y de creación cultural. Es un 

lugar donde dejan de lado el sistema que las oprime y las hace actuar violentamente 

para trabajar desde la colectividad y la grupalidad, dejando de lado las ranchadas y las 

disputas que existen en el contexto carcelario, para armarse como un grupo de mujeres 

que trabaja colectivamente para cumplir un objetivo común, comunicar desde su palabra 

y mantener activo un medio de comunicación para dentro y fuera de la cárcel.  

La revista “Volver a sonreír” es una práctica de resistencia y transformación dentro de 

los procesos sociales hegemónicos. Es un proceso de producción colectiva de 

conocimientos para generar vinculaciones entre diversos actores, partiendo desde una 

posición política que permite realizar transformaciones en la arquitectura social.  La 



 

                                                              Auspiciante     

fuerza de la palabra de hacerse escuchar desde los espacios necesarios para esa 

puesta en común, en donde se logren reglas diferentes a las del poder dominante, lo 

que constituyen luchas por el poder, por el poder de conquistar la palabra. Las mujeres 

como actores políticos son productoras de cultura y comunicación desde la cárcel, un 

espacio de vulnerabilidad y exclusión social, un derecho que le es negado 

constantemente.  

Es un lugar de lucha por medio del derecho a la comunicación a las estructuras de poder 

a las que están sujetas por su condición de mujer detenida. Donde las mujeres se 

posicionan como actores de la comunicación, como quienes pronuncian la palabra. Es 

un espacio de disputa, y de conciliación entre ellas y el contexto, elaborando nuevas 

miradas de su vida en la sociedad. Se plantea como un lugar para desmitificar 

estereotipos de mujer privada de su libertad y de los estereotipos de género 

establecidos, generando disputas y debates entre los nuevos modos de vivir y habitar el 

mundo.  
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