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Resumen 

En Latinoamérica, la educación en contextos de encierro ha tenido una 

disminuida visibilidad a nivel social, siendo escasas las investigaciones en la 

materia y ausentes las políticas públicas, recursos e instrumentos pertinentes a 

esta realidad educativa (Fernandes, 2018; Rangel, 2009; Acuña, Scarfó, Catelli 

2021). Así mismo, la oferta educativa en su conjunto va conformando un territorio 

social, espacial y simbólico al interior de la institución penitenciaria, que pugna 

por nuevas lógicas más allá de la vigilancia, la seguridad y el castigo (Gaete, 

Acuña & Ramírez, 2020). 

Se presenta un estudio, todavía en desarrollo, que busca comprender la 

identidad del estudiante mientras se encuentra privado de libertad, identificar sus 

características, expectativas y las valoraciones de su trayectoria educativa 

mientras cumple su condena y forma parte de una escuela intrapenitenciaria. La 

investigación contempla un diseño mixto, desarrollado en base a dos formas de 

producción de información a) análisis descriptivo de información demográfica del 

total de la población privada de libertad de un recinto penitenciario (N=825) b) 

Entrevistas cualitativas individuales y semiestructuradas a matriculados y 

egresados de la escuela intra penitenciaria (N=11).  

Se espera identificar un perfil de estudiante, permitiendo así, realizar mejoras en 

la trayectoria educativa de personas privadas de libertad. 

Palabras clave: Educación en contexto de encierro, educación carcelaria, identidad, 

perfil estudiantil, prisionización. 
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Problema de estudio  

En Chile, existen orientaciones pedagógicas que orientan el proceso educativo de los 

estudiantes, las cuales se concretan en los diferentes programas que propone el 

Ministerio de Educación (MINEDUC).  

Específicamente, en el caso de la educación de adultos, las orientaciones pedagógicas 

han sido elaboradas por la Unidad de Currículo del MINEDUC y el equipo de Modalidad 

Regular de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). La modalidad EPJA, 

también incluye a la educación de personas que se encuentran privadas de libertad (en 

Chile denominada educación en contexto de encierro). El término educación en 

contextos de encierro se ha formalizado para definir a todo acto educativo formal y 

regular que se realiza en los recintos penitenciarios, de adultos con condena efectiva y 

adolescentes pertenecientes a centros de intervención abiertos o cerrados (Gaete, 

Acuña & Ramírez, 2020, p. 2).  

En Chile, los recintos penitenciarios están a cargo de Gendarmería de Chile (GENCHI), 

quién a su vez depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  

Según Gendarmería de Chile (2022), actualmente en Chile hay 129.251 personas 

privadas de libertad. De esta cifra, 115.581 (89,4%) son varones, y 13.670 (10,6%) 

mujeres.  

Por su parte, en la Ley 20370 General de Educación (LGE), se señala que para las 

escuelas en contexto de encierro y dentro de la modalidad de educación de adultos, 

“deberán ejercerse adecuaciones curriculares” (Artículo 23). El problema radica en que 

estas adecuaciones que la misma ley indica, no se encuentran publicadas como tales. 

Aquello queda expresado en el informe del 2016 realizado por el Instituto Nacional de 

Derechos Humanos (INDH) donde resume: “así, no es posible conocer si existe una 

política adaptada para garantizar la educación de las personas privadas de libertad, de 

acuerdo con las condiciones y requerimientos específicos del caso”. (INDH, 2016, p. 

260). 

Si bien preexiste el propósito, no existe un programa o estrategia educativa común y 

pertinente para los establecimientos insertos en recintos penitenciarios; sin considerar 

el contexto específico de quienes forman parte de esta modalidad, ni la formación 

docente de quienes realizan clases en estos centros educacionales, pese a los 

convenios y actualizaciones de estos. 
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Desde el 2001, de manera paulatina se instauró “Educación para la Libertad”, propuesta 

de mejoramiento impulsada por la Coordinación Nacional de Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas, (EPJA), concordada con el Ministerio de Justicia (MINJU) y 

Gendarmería de Chile (GENCHI), con el propósito de "contribuir al mejoramiento de la 

calidad y pertinencia de los procesos educativos que se desarrollan en los centros 

educativos ubicados en contextos de encierro". (DEG, 2019 p.2). 

Esta propuesta considera la importancia de promover las adecuaciones curriculares por 

medio de condiciones idóneas para el desarrollo de los procesos educativos, además 

de mejorar la calidad y pertinencia de los aprendizajes del estudiantado de manera tal 

que se vincule la educación y reinserción social. Sin embargo, está pendiente definir 

criterios de adaptación, identificando un perfil de quien se encuentra regularizando sus 

estudios de enseñanza básica o media mientras se encuentra privado de libertad, 

considerando sus vivencias y experiencias a lo largo de su condena, qué lo llevó a la 

regularización de sus estudios, cuáles son las motivaciones que le instan a realizar dicha 

actividad, y cómo la figura de una escuela o liceo, permite que los aspectos que se 

visualizan en los privados de libertad, como la prisionización, puedan disminuirse 

cuando se encuentra inserto en actividades propias de un establecimiento educacional. 

Objetivos 

Describir a los estudiantes de una escuela cárcel al norte de Chile, considerando 

aspectos como su contexto y trayectoria académica. 

Metodología 

La metodología de esta investigación complementa dos etapas trabajadas con las 

siguientes técnicas de recolección de información:  

a) Análisis descriptivo de datos demográficos 

Análisis cuantitativo descriptivo, considerando bases de datos demográficos de la 

población privada de libertad de un recinto penitenciario al norte de Chile (825 

condenados en octubre de 2021): 

a) los que empezaron y terminaron su escolaridad dentro de un recinto penitenciario.  

b) los que empezaron, cumplieron condena, regresan al penal  

c) los que empezaron y nunca terminaron ni volvieron a la escuela 

d) los que aun sin tener educación, nunca fueron a la escuela. 
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b) Entrevistas semiestructuradas 

Se realizaron entrevistas a matriculados y egresados del mismo centro penitenciario 

(11), para identificar apoyo de actores principales en su proceso de condena, como 

familia, escuela, amigos, rutina y actividades generales, además de conocer sus 

experiencias educativas, previas y actuales como privados de libertad.  

Participantes 

Participaron de esta investigación estudiantes egresados y matriculados de un liceo 

centralizado ubicado en un recinto penitenciario de la zona norte de Chile, mayores de 

edad y que se encuentran cumpliendo condena.  

Los participantes han tenido una permanencia superior a 3 años y medio en el recinto 

penitenciario. La condena total de cada uno de ellos es diferida, pues cumplen condenas 

de 3 a 12 años. 

El 45% de los entrevistados es primerizo (5), mientras que el 55% es reincidente (6). 

De acuerdo con su compromiso delictual, que es la segmentación que realiza 

Gendarmería de Chile para controlar situaciones dentro del recinto penitenciario, 

además de prevenir el contacto criminógeno entre la población privada de libertad, se 

diferenció a cinco participantes con bajo compromiso delictual, tres con mediano 

compromiso delictual, y tres con alto compromiso delictual. 

Otros datos de interés de los participantes se encuentran en la siguiente tabla adjunta: 

Participante Edad Estado civil Creencias Nacionalidad 

1 26 soltero ninguna chilena 

2 34 soltero católica chilena 

3 34 soltera católica chilena 

4 26 soltero católica boliviana 

5 39 soltero católica chilena 

6 51 casado evangélica chilena 

7 33 casado evangélica chilena 

8 32 soltero ninguna chilena 

9 23 conviviente civil católica chilena 

10 52 soltero católica boliviana 

11 32 soltero ninguna chilena 

 

Resultados: 
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Con las entrevistas realizadas, se pudo identificar cinco categorías macros, de las 

cuales, se han podido obtener los siguientes resultados: 

1. Trayectoria en prisión: 

1.1 Diferencias entre primerizos y reincidentes: 

Se pudo apreciar que, independiente a si es primerizo o reincidente, todo ingreso a una 

unidad penal tuvo aspectos característicos, tales como la adaptación al sistema 

carcelario y factores emocionales debido a la separación de su grupo familiar. 

1.2 Rutinas y actividades: 

Las rutinas de los participantes son similares, pues se evidenció una hora de 

desencierro, independiente el día de la semana o si existe una festividad. 

Las actividades, en cambio, dependen exclusivamente del módulo en el cual se 

encuentren cumpliendo condena, las cuales pueden coexistir con responsabilidades, 

además de las necesidades que presenta la población recluida, ya sea en la 

regularización de sus estudios y la capacitación de talleres. 

2. Apoyo social: 

2.1 Apoyo familiar 

Los participantes mantuvieron un apoyo familiar importante durante su condena. Este 

se evidenció principalmente en el apoyo femenino, siendo las madres y parejas de estos 

las más mencionadas. 

2.2 Contacto con amistades 

Los participantes no mantuvieron vínculos con amistades del medio regular, 

principalmente porque manifestaron el no tener estas relaciones antes de iniciar su 

condena. 

3. Trayectoria escolar intrapenitenciaria 

3.1 Experiencia extrapenitenciaria 

Se pudo evidenciar que los estudios de enseñanza básica, en su mayoría, fueron 

realizados en la educación regular de niños y jóvenes, y, que el factor traslado de una 

ciudad a otra, pudo influir en el cese de la educación regular de algunos participantes. 

3.2 Causa de deserción 
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El factor económico fue uno de los detonantes principales para que los participantes 

abandonasen sus estudios. 

Este factor, estuvo vinculado además a otras causas, como el inicio del consumo de 

sustancias ilícitas y problemas conductuales a lo largo de la escolarización de los 

participantes, haciéndoles desertar del sistema educativo. 

Se pudo apreciar además que, al existir problemas con el vínculo familiar, como 

separación de los padres o problemas de alcoholismo, se generó en algunos 

participantes una personalidad más conflictiva a lo largo de su escolarización, 

acrecentando su mal comportamiento y disposición en la educación regular. 

4. Trayectoria escolar intrapenitenciaria 

4.1 Experiencia intrapenitenciaria 

En sus condenas pasadas, dieron prioridad al acostumbramiento de encontrarse 

privados de libertad, más allá de las ofertas educacionales o de talleres que ofrecen los 

recintos penitenciarios. 

4.2 Motivación de ingreso: 

Las razones por las cuales ingresaron a la escuela penal fueron variadas, sin embargo, 

presentan semejanzas en aspectos como la superación personal, y el ser provechosos 

con el tiempo que permanecen privados de libertad. 

5. Escuela 

5.1 Percepción  

Su percepción está relacionada con los aspectos personales que lograron desarrollar, 

como mejorar su personalidad y participación en actividades regulares de un 

establecimiento educacional. 

5.2 Actividades de agrado: 

Se pudo apreciar la importancia de entregar espacios pedagógicos al alcance de todos 

los participantes, quienes lograron desarrollar habilidades personales mientras 

finalizaban sus estudios. 

5.3 Experiencias significativas 

El poder destacar sus logros, animarlos y apoyarlos en su proceso académico, es igual 

de significativo para ellos, pues reconocieron que no tuvieron esas oportunidades 
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cuando eran niños o adolescentes, o que también, no las supieron aprovechar en 

aquella instancia. 

5.4 Comentarios generales 

La escuela formó parte de un espacio que los dignifica como personas, permitiéndoles 

olvidarse de los efectos de prisionización en los cuales se encuentran envueltos, 

mientras cumplen su condena en el recinto penitenciario. 
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