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Propuesta de modelo
estructural sobre í presentetrabajo pretendeser una

— reflexión sobrelas relacionesde po-el desarrollo der en el mundodel asistencialismo
de menores,queriendoevidenciarel tipo de re-del asistencualismo
laciones de dependenciaquecrea y el carácterde menores y la marca de la marcaque un orden social determinado
inscribesobrelos sujetos.Pero no en unos su-de necesitado jetos cualesquiera,sino en aquellosque en fun-
ción de una/sdefinición/esdel desvalimiento,se
encuentran,o se han encontrado,más depen-
dientes de esa representaciónorganizacional
llamadaEstado.El carácter,sentidoy elemen-
tos distintivos de esa dependenciaes algo que
trataremosde desvelaren tanto funda la rela-

_____________________________ ción asistencialista.
Másconcretamente,es la noción-relaciónde

Sergio Ariza Segovia paternalismo1la queestáinvolucradainextrica-
blemente en esas relaciones de dependencia,
hastael punto de habersedeterminadomutua-
menteen sus respectivasconfiguraciones.

La contextualizaciónhistóricaqueacompaña
al modelo no puedeser sino muy condensada
y breve, dadoel espaciodisponible,por lo que
es inevitable que remita a otros lugares-texto
para aquellosque se sientan atraídospor la
arqueología(en el sentidofoucaultianode inda-
gación en los discursosen tanto creaciónde
sentido,conquista de espaciosde sentido co-
mún y exclusionesde otras formacionesdiscur-
sivas)genealógica(relación entre lo discursivo
y lo no discursivo)2.

1. Presentacióndel modelo

S iempre hubo lo que podríamosde-
nominar un «equivocoestructural»
del internamiento y la asistencia,

tanto en lo que podríamosdenominargénesis
de la Institución Total Disciplinaria3(y su fun-
cionamientoinstitucionalcomotal), comoen su
resoluciónen alternativas.Este «equivoco»ha
estadoy estácaracterizadopor las dicotomías:
proteger/castigar

proteger/marcar

Comotendremosocasióndecomprobar,esto
condicionala evolución del asistencialismo,es-
pecialmente desde la época moderna hasta
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nuestros días, llegando a una interiorización ca- medio. Desplazamiento del instituyente del ex-
da vez más profunda en los sujetos la morali- tenor al interior: eso significa en nuestro caso
zación sobresus condicionesde existencia.A concienciainterior.
travésde los diferentesmodelosde asistenciase Al suprimirseel marcode la InstituciónTotal
ha ido marcandoindeleblementeunaproceden- Disciplinaria aumentala marca de «necesita-
cia social y generando,a la par, unaprofunda do»; por sobreesfuerzode interiorización: «lo
hendiduramoralentrelos estigmatizadoscomo necesito,es lo mejor paramí»: «plusvalía»neta
desviadosy los procesosde normalizacióndel de la marcasin trabajo primario de la institu-
SistemaSocial. ción:

Así, podemostrazarla evolución de esamar- —Si me encierran—evidencia—,es que lo
ca protección/castigoconforme se produceel considerannecesarioy tienenque realizar
internamiento—y el procesodel internoduran- el gesto que recluye; impotencia(Forma
te el encierro—y las evolucionesqueha tenido desarrolladade la marca).
el significado del internamiento(por interrela- —Si me lo proponenterapéuticamentees que
ción de la institución con la evoluciónhistórica necesito intervención—sin evidenciacon-
del conceptode asistencia)hastallegar a la no- clusorafiscalizadapor la institución-encie-
ción de intervención en Servicios Sociales; te- rro—; entoncessoy un necesitado,un
níendoen cuentaque se tratade un desarrollo válido»; por mí no puedo,pero si acepto
estructuraly que las formasmáscomplejasno ayudapodrépor mi mismo (trabajode so-
subsumenenteramentea las anteriores,siendo brerrepresentaciónde la marca);aunquehe
integradassus determinacionesen nuevasreía- de reconocerque procedode una situa-
ciones y ~. ción-condiciónde riesgo y quesoy «algo»

— Forma simple de la marca. caracteri- culpable(sin querer,claro).
zaríaa los primeros internamientos,y al prin-
cipio del procesode internamiento.Estaforma
de la marcaestáen relacióncon la «necesidad 2. Breve desarrollodel modelo
social» del internamiento:por el hecho de ser ~

señalado(etiquetado,significado) como necesí- 2.1. Forma Simplede la Marca
tadoy elegido entreotros (otros en igualescon-
diciones no son internados, pero potencial- Las primerasformassistemáticasde dar aco-
menteson igualesde aspirantes). gida y proteccióna menoresestávinculada de

—Tú procedesde ahí y eres así, una forma indistintaa la proteccióny cuidado

— Forma Desarrollada de la Marca. Pro- de todo tipo de necesitados.Correspondeauna
ducida por la experienciaconsumadadel inter- primera época del asistencialismocaritativo
namiento; el tiempo suficienteparaque la ms- cristiano, el cual abarca toda la Edad Media
titución opereen su significado y efecto sobre hasta los albores del Renacimiento5, e iba
los recluidos;en la evoluciónhistórica,el tiem- acompañadode un paternalismoquepodríamos
po suficiente en convertirsela institución-esta- denominarteocrático, en el queel rey acogíaen
blecimientoen Institución Total Disciplinaria, nombrede Dios a losdesvalidoscomopersonas

—La institución te hace«inválido»,necesita- quele correspondían6.A su vez los señoresfeu-dales tratan de emular al soberanocreandoy
do del paternalismo, sosteniendoestablecimientoscaritativos (como

—Tú eres«inválido» y necesitasdel paterna- conventosy hospederías):especiede gastosun-
lismo.

tuarioque refleje su poder
— Forma Estructuralde la Marca. Su ope- Posteriormente7el asistencialismoempezóa

racionalidadse resuelveen señalar,designaral tomarla forma del confinamientoy lo quefue-
sujeto como necesitadode intervenciónpor las ron hospederíasy hospitalescomenzarona te-
Agencias de Bienestar Social, pero no se le ner un aire de reclusiónforzada,a la vez que se
interna; sino queel sujeto interioriza (se con- inicia una condena, soterradaal principio y
vierte en «agente»él: internalizaen él) la nece- abiertamentedespués,de la miseria y una re-
sidad y ese «yo diferente»,y mediantela ayuda presión de la mendicidad (Foucault, 1967). Se
de los organismosasistencialesorganizael re- empiezaa conformar la idea de reforma para
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los que dependandel asistencialismo(algo de Juntasde Proteccióna la Infanciaen las prime-
desordenen la miseria, algo de culpabilidaden rasdécadasantesde la GuerraCivil: a partede
la pobreza).El paternalismocomienzaa pedir las institucionesbenéficasasilaresmáso menos
contrapartidasy a imponercondiciones.Se ini- tradicionales(como casascunas,casasde mise-
cia la andadurade la severidad. ricordia, hospicios,asilos,orfanatos..),comien-

A lo largo de los siglos siguientes,hastael zan a proliferar las gotasde leche,socorrosde
xvíií, se multiplicaráncaóticamentelos estable- maternidad, comedoresmaternosy escolares,
cimientosasistenciales,tendiendoa unamayor coloniasescolares,socorrosfamilias pobres; y
especializacióny continuandoel papel crucial en menor medida, parquesinfantiles y asilo-es-
de las Hermandadesy las Cofradíasen su fun- cuelas (especie de centros de día), granjas
dación. La caridad cristiana seguía siendo el agrícolas,socorrosal aprendizaje,acogidafami-
elementofundamentalen sus constitucionesy liar, casasfamiliares(al estilo de los pisos-ho-
desarrollo.El paternalismosiguellevandoel se- gares o las mini-residencias).
lío del cristianismo. Hay quehacerconstarqueel panoramaasis-

tencial bosquejadorefleja, sobre todo, la ten-
denciaquecomenzabaa aflorar en las grandes

2.2. Forma Desarrolladade la Marca ciudades industriales de la época, siendo su
principal objetivo los hijos de una población

Seráa partir del siglo XVIII
8 cuandocomience obrera muy desestructurada—lucha contra el

a transformarsela idea de asistenciay a orga- riesgo de pauperización—(de ahí los Centros
nizarseburocráticamente,a semejanzade la ad- de Día, las CantinasEscolares,centrosa media
ministración estatal centralizada,las redes be- pensión,pisosparareciénegresados,etc.)i.
néfico asistenciales.El conceptode Beneficencia Estatendenciaa la diversificaciónasistencial
Pública9 y laica comodeberdel Estadoentraen apuntabaa un paternalismoquequeríapresen-
juego, y alcanzarácon el Regeneracionismoe tarse como necesariomedianteunasformas hi-
HigienismoíO del siglo XIX su máximo auge. El gienistasy regeneracionistasqueestabanponien-
Estadose preocupapor sus súbditosparaque do en circulacióntodo un cúmulode necesidades
redundeposteriormenteen la riquezade la Na- que comenzabana asentarsecomo tales(los su-
ción. Una ideade reforma dura comienzaa ms- jetoscomienzana percibir plenamenteunascon-
talarse en los establecimientosasistenciales dicionesy unaspautascomo necesarias)y a las
dondese encuentranniños y jóvenes; reforma cualesel Estadopuederespondery presentarse
queprovienedel campode lo penal, y que se como posibilidadde satisfacciónde dichasnece-
introduciráa travésde las Escuelasde Reforma sidades. El Estadose hacía donador incesante,
y, posteriormente,los reformatoriosíl.El pater- dentro de un incipienteescarceohacia lo que
nalismose hacePadre Severoy se acompañade posteriormenteserá denominadoEstado del
unarígida disciplinaqueregimentay reglamen- BienestarSocial, para que se le sintiese como
ta la vida de los muchachosinternados,ala vez necesarioy en una permanentedeudacon él.
que intentaimbuir una reciprocidaden térmi- Lo único que exigía era que se aceptasey res-
nosde obedienciaservil ala institución.Seráde pondieraconánimodebidoa susbenevolencias
los métodosdel reformatorio,ya en nuestrosi- y exigenciasde comportamientosy actitudesa
glo, de dondepartirá la idea de ¡-esponsabilidad travésde un pretendidointercambiopor lo que
y culpabilidad como formas instrumentalescon donaba:si se da educación, trabajo, seguridad
las que lograr una «sumisiónconvenciday no social, hay queresponderutilizándolosadecuada-
por el quebrantoy la fuerza»(como decíanlos mente,lo cual suponeacatar unasreglas norma-
PadresTerciariosCapuchinosque dirigieron el tiras y actitudinales(y previamente,comoya he-
primer reformatorioespañol en 1923 —el de mos señalado,unasnecesidades).
Amurrio en Alava). Es toda estaconfiguración El PadreSeveroparecíadar algunamuestra
del orden institucional la que he denominado de liberalismo y racionalizacióndel control so-
Institución Total Disciplinaría. cial, acompañadode unaflexibilidad de estruc-

A la vez se observaunamayor diversidady turas. Se hacíasinuoso.
proliferaciónde los dispositivosasistencialesa Comienzana coexistir incipienteselementos
lo largo de todo el entramadosocial, como se queapuntana unaforma estructuralde la mar-
desprendedel análisis de las memoriasde las ca con elementosconfiguradorespleno de la
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forma desarrolladadela marca.Estacoexisten- asistenciaque empiezaa vislumbrar la impor-
cía es la que definirá el panoramadel asisten- tancia y alcanceque puedetenersu labor y se
cíalismo hastala décadade los sesentaaproxi- dispone a tomar «fundamentoscientíficos».
madamente’3,en que se inicia un proceso de Técnicoscomo los psicólogoscomienzana de-
ruptura,quepretendeserdefinitivo, con el mo- sempeñarun mayor papelen su organización
delo de grandescentrosde internamientoy una (empezandopor la asistenciaa los internos)y a
apuestadefinitiva por la descentralizacióny establecercriterios de racionalizaciónadminis-
desmasificaciónde la asistencia. trativa/personalidadde los sujetos.Comienzaa

utilizarseel lenguajepsicologistade deprivacián
afectiva,social y cultural (en ello tiene especial

22.1. Abolición de macro-centros,rejórmas importancialos estudiospsicológicos,los cuales
y formastransicionales tratan de teorizar sobre la «anormalidad»de

estos niños, las dificultades de comprensióny
Esen el procesode abolición delos llamados aprendizaje);análogamente,se teoriza-constru-

macro-centrosdonde~e revelanlas líneas que ye sobrelas conductasantisocialesy la reinser-
llevarána unaprogresivaemergenciade las for- ción social(lenguajenetodelas institucionesde
masestructuralesde la marcay un rostro dife- reformacon carácterpenal). Se empiezaa tra-
rentedel paternalismo, bajaren las ideasdescentralizadorasy desma-

Dicho cambio comienzaa constatarseen las sificadoras, así como a proponerexperiencias
reformasi4 que poco a poco van surgiendo alternativasque permitanevaluarmáspragmá-
dentro de las propiasinstitucionesde interna- ticamenteesasposibilidades.
miento (finales de los setenta,principio de los Se estabarealizandoun cambioen la concep-
ochenta),las cualessuponenel paso de una ción de lo que es la Asistenciasocial, incluida
estructuraciónrígida y regimentalizadaa for- unamayor pretensiónde legitimacióncientífica
mas más flexibles. Comienzauna reforma de quecomenzóa hablarde Acción Social y Tra-
estructurasy métodos,que incluye la transfor- bajo Social como disciplinasautónomasy área
mación física de centro, intentando crear un específicade organigramasadministrativoses-
clima más cálido y familiar (habitacionespe- tatales(autonómicos,provinciales,locales).Esta
queñasde pocos internoscon «cuartito de es- racionalizaciónse ha concretado,en el campo
tar» como símbolo de casafamiliar, responsa- práctico asistencial,en la tendenciaa eliminar
bilidad sobreesa salita paralos mayores).Con la desculturizaciónque producía el interna-
el fin de fortalecerla cohesiónfamiliar y el sen- miento en grandescentrosde acogida(macro-
timiento de grupo, y en el incesanteafán de centros),por lo que comenzósu lucha contra
perseguirla actuaciónpor el convencimiento,se dichosestablecimientos(másallá del primer pa-
incrementala importanciay número de activi- so que consistió, como hemos señalado,en
dades (teatro, deportes, rondalla, periódico, transformacionesinternas)parasustituirlospor
etc.), así como conversacionesen grupo eva- redesasistencialesquecubrierantodo el terri-
luando la marcha personal y colectiva en los tonoadministradoy permitieranla atenciónal
particularescentros,sesionesde apoyoal estu- menoren su habitat(asícomo a ancianos,dis-
dio, apoyo psicológico,horasformativas sobre minuidos,enfermospsiquiátricos...);correspon-
temasde actualidady desarrollode la perso- de a dicha estrategiael incrementoy diversifi-
nalidad,etc. También se intentaabrir la insti- cación de las ofertas de atención: becas de
tución al exterior medianteencuentroscon la ayudaal estudio,ayudadomiciliaria, educado-
juventudajenaa los establecimientos.En con- res de calle, Centrosde Día, Mini-Residencias
sonanciacon esto,se intensificanlas salidasa (pisos-hogar),etc. Por lo general, todas estas
los domicilios y se obliga a visitar a la familia propuestastiendena huir de las masificaciones
(exceptolos queno tienena nadieo eldeterioro y características-efectosde los macro-centrosy
familiar es enorme). aposibilitar el no desarraigodel medio familiar

Por el lado de ServiciosSocialesse inicia un o, en último extremo,intentarreproducirespa-
nuevoLenguajeque insisteen fomentarla ani- cios análogosal de la convivencia familiar (pi-
maciónde la convivencia,formaciónintegralde sos-hogar),de ahí Ja funcióndel establecimiento
la persona(atención personal a muchachos, de redesasistencialeslo máscompletay racio-
autorresponsabilidadjl.Corresponde a una nalmenteposibles.
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Respecto a las dos experiencias alternativas 2.3. Forma estructural de la marca
más importantes, las Mini.ResidenciaiS y los
Centros de Día’6, estos cambios pretenden pre- Con todas estas transformaciones queremos
sentarse más radicalesy connotadoresde ese ilustrar,dentrode unamedida,comoel pasode
sentido diferente de asistencia-paternalismo, la forma desarrollada de la marca a la forma

El paternalismo en esta etapa es sentido más estructural de la marca, que define dos tipos de
en la dirección de «oportunidad a aprovechar»/ asistencialismo, lleva implícito variaciones en el
«culpabilización por desaprovechar el medio de paternalismo. Más concretamente, podemos ci-
escapar a la situación deterioradao carencial frar estecambio dentrodel asistencialismopor
familar»í?. Se ha ido creando una conciencia en la sustitución progresiva del que se ha denomi-
los internos/asistidos de que se les estaba dando nado modelotecnocrático(que correspondería a
una oportunidad un tanto excepcional (por la forma desarrollada de la marca) por el deno-
muy mediatizada que ésta estuviera por las con- minado modelo participativoi9 (más en conso-
tingencias propias de la Institución Total Dis- nancía con la forma estructural de la marca).
ciplinaria y del ambiente familiar que espera a Por el primero se entiende un servicio de con-
la salida de la institución). El estigma se va traprestación en el que a la demanda por parte
diluyendo, tanto de asistencialismo como de de unos potenciales usuarios se responde con
pertenenciaa centrode «malafama». En cam- unosservicios,recursoso prestacionesadecua-
bio, las nocionesdeantisocialesy reintegración dassegúnel diagnósticode los técnicos;el ob-
no sonsentidasdiferentementepor los internos; jeto es la prestacióno el recursomismo,fijando
para ellos, latentemente,siempreestuvierony las deficienciasen términosde ausenciaspsico-
siguen presentesen esa relación con lo social socialesobjetivas que se tratarán de resolver
circundante (aunque difuminadamente); las mediantela suplantaciónde las condicionesque
nuevasformasen las quese les intentaintrodu- dieron lugar a ellas (la ausenciade familia se la
cir son ante todo una reelaboraciónteórica suple con otra o conel medio másparecido,la
cuyas consecuenciashabrá que esperaren la falta de capacidadparaatenderlas obligaciones
evolución de la política de ServiciosSociales. del hogar se sustituyemediantealguien que las

Paradójicamentees en esta nueva política capacite,etc.).
asistencialistadondese desarrollaun paterna- Encuantoal llamadomodeloparticipativo, su
lismo másfrío y calculador,dondese exige más objetivo no es la problemáticapersonal-social
ganarsela asistenciacon el esfuerzoen el estu- sino los efectosde esa problemática;siendoasí
dio y comportamiento,cómosi unadescarnada que el usuario deberá pasar de un papel de
meritocracia se hubiera instaladocon las refor- «sujeto pasivo»a «sujeto paciente»,estoes, la
mas. Cómo si los dones del paternalismosus relación debebasarseen el reconocimientode
donadorescomenzarana juzgarlos muy vaho- la prescripcióntécnicaque trataráde incidir en
sos y frágiles y no permitierandesmerecimien- la socializaciónde los menoresconfines educa-
tos’8; la oportunidadno se concedemásdeuna tivos y terapéuticos.Todo ocurre a nivel de
vez y muy estrictamente.Lo cual suponeuna forma, de relación,siguiendoel modelomédico-
radicalizaciónclara y sin ocultamientosde las terapéutico(tal comoha sido caracterizadopor
razonesdel paternalismo. Szasz, 1981), considerandoa los sujetoscomo

Otra cosa es la asunción de esta nueva pacientes(el sujetode pasivoa paciente,en vez
política por parte de los responsables,aún en- de pasivo a activo) a los que hay que tratar
tendiendoque es unadinámicaque trasciende haciéndolesver quees porsu bien,en el quelos
las subjetividades personales de los que deciden sujetos aparecen como tutelables en cualquier
su puestaen práctica(como muchoretrasarsu circunstancia de ambiente «no idóneo», sin
implantación). Esta asunción puederealizarse coacciónaparente;y los contenidosestánsupe-
desdeun compromisoconscientey convencido, ditados a esa forma. Hay determinadasunas
perotambiéndesdeun oportunismopolíticoen necesidadesde antemanoque se consideran
arasa rentabilizarlo quepuedeserconsiderado universalesy ontológicas,las cuales,concreta-
propuestasprogresistaso modernizadoras;asi- menteparaestosgestoresde ServiciosSociales
mismo, no falta cierta asuncióndesdeposicio- que se incluyen dentro del que denominanmo-
nes «consumistas» de últimas tendencias en delo participativo, se podríandistribuir/diferen-
Asistencia Social o Servicios Sociales. ciar en: Necesidades Físicas (alimentación, hi-
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giene, vestido, vivienda, etc.), Afectivas (estruc- tora-paternal.Y estaconjunciónse da precisa-
tura familiar, entorno adecuado,etc.), Inte- menteen un Estadoque tiendea ser cadavez
lectuales(aprendizaje,saludmental,nivel de co- más benefactorsocial y a crearintervenciones-
nocimientos, etc.) y Espirituales(sensibilidad, relacionesen las que los sujetosreconozcany
entendimiento,escalade valores,etc). demandensuprotectoraactuación.

Como se puedecomprobarnadanovedoso20, Pero debe de haberalgo que caractericede
sólo que muy formalmentedistribuidasy seria- unaforma diferenciadoraa estademanda,pues
lizadas.De ahí quenosrefiramosprincipalmente en el paternalismoquepone en circulación la
a esa forma de plantearsela problemáticadel llamadaInstitución Total Disciplinaria (arque-
«pacientenecesitado»y dela interiorizacióndel tipo de los centrosdeinternamiento)en supías-
problema a través de una relación. Y podría mación más genuina, también se persigue el
contemplarse ese modeloparticipativo (al igual mismo efectoa travésde la donaciónincesante,
que el denominadotecnocráticoen lo esencial) la cual tiene como objetivo obligar al protegi-
cercanoen sus planteamientosa los descritos do-asistido.
por GolTman (1970) a propósito de los denomi- Recordemos que a través de la estructuración
nadospor él «serviciosreparadoresde mecanis- de la Institución Total Disciplinaria, y su ms-
mos autorreguladores»(a propósitode la asis- trumentalizaciónde la oportunidada aprove-
tencia, pública o privada, psiquiátrica),en los char, se consigue imponer-reforzaresa necesí-
que unostécnicosactúanante la demandaso- dad de un Padre (Padreque interfiere en la
cial, planteadageneralmentepor familiares o posibilidadde una autonomíapersonal),lo cual
vecinos(tambiénen nuestrocasopor el Tribu- trae como consecuenciala tendenciaa seguir
nal Tutelar de Menores), y en las que unas demandándolouna vez egresadoslos indivi-
contingenciasde carrera2t facilitarían la actua- duos(a pesarde la luchaqueen algunospuede
ción de los ServiciosSociales, excepcionalmentellegar a entablarsepor la

Estoselementosevidencianunaestrategiaen autonomíaen el exterior).Estatendenciase ma-
la creaciónde redesasistencialesy susmodelos nifiesta, en general,en la deudacontinuadade
de intervención(llámensetecnocráticoo partici- mantenimiento,en la evitaciónde tomade deci-
pativo) que apuntaa unarelaciónmásestrecha sioneso en la preferenciadel asistencialismo(en
con las formas de normalizaciónque, dirigién- diversosgrados,es de reconocer).Asimismo,de-
dosea la familia como objeto, buscandisemi- bido al carácterde la culpabilidad, no debe
narsepor todo el tejido social. Es justo lo que extrañarnosque algunosegresadospuedanala-
apuntaDonzelot(1979) referenteal Trabajo So- bar el funcionamientorígido de la Institución
cial y la instrumentalizacióndel niño y su pro- Total Disciplinaria, cuandoni allí aprovecha-
blemáticaparallegar a normalizarlas familias ron la oportunidadni estabanconvencidosde
(gobiernopor las familias) como forma de nor- los fines-idealesdel centro: como si posterior-
malizaciónsocial. mente quisieran redimirse por sobre-adecua-

Paralelamentelos técnicos se especializan ción (Ariza, 1993).
más en sus funciones y consiguenuna mayor Frentea esto,el paternalismode estasnuevas
delimitación de susDisciplinas,y, consiguiente- reformas22en lo queincide, antetodo, esen que
mente,un mayor reconocimientode su Identi- el sujeto susceptiblede ayuda por necesitado/
dad Social Autónoma-Especializada;pero ac- carencialreconozcalos síntomaspor los quees tal
túancomo espejismoy simulacro: en realidad necesitado,por los que va a recibir/solicitarayu-
todosconcertadosen una mismae idénticami- da; se convierteen un pacientequeno sólo estará
sión: reforzarla necesidadde los sujetosacerca dispuestoa reconocerel tratamiento,sino a re-
de la convenienciade su tutela y protección conocerseen los síntomasy en lo que haceade-
(sobre-tutela,sobre-proteccióny plus de infan- cuadoesetratamiento.No sólo demandarayuda
tilización-dependencia).Pero ello se realizará, y sentirsedemandanteen ella, sino el por quése
fundamentalmente,a través de la familia (nú- es necesitado,cómoel remedio que le ofrecenes
cleo a normalizar),precisamentecuandopierde el adecuado;y, además,quese lo administrea sí
papelen la socializacióna favor de otras«agen- mismoporqueése es el que necesita,y debe ser
cias»: es esta aparentedebilidadla queabona responsablede esa medicalización:no porquese
el campo paraese sentirselos sujetosmásdes- lo digany así logre la ayuda,sino porquecom-
validos, necesitadosde consejoy ayudaprotec- prendaque es lo adecuadoparaesassus nece-
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sidades que él ha sabido reconocer como tales la normalización (un trabajo, una familia, un
en su persona/situación. dinerillo; implicandoprocesosde educaciónen

Es el paternalismobenevolenteque caracte- sentidoamplio) o por haberevitado que se sea
riza al EstadoSocial Benefactor,y cuya interio- «delincuente»o «para-delincuente»(«golfo»,
rizaciónen los sujetosa travésde la institución «gamberro»),«analfabeto»o «cateto»;asícomo
puedellegara serconsideradounaobligaciónde en tanto productorala institución de espacios
todo Estadoy un derechode todo ciudadano. dondese aceptecomo deseablela sumisióna la

Ya no sólo es que el Estadodeba hacerse utilidad máxima(máximo partidoque se puede
sentircomo necesario,y paraello instrumenta- sacar a niños en situación desestructurada)
lizar necesidadesy el Don (la donación)mce- (Ariza, 1993).
santeque dejaa los individuos comoendeuda- Correlativamenteel trabajo de la institución
dos, sino también que el individuo sea capaz de es otro: distribuir a los individuos en relación a
detectarlas causasde esa necesidady colabore su procedencia,relegándolosen función de la
en la actuaciónsobreellas; y esascausassiem- aceptaciónde la escisiónmoralentrelo normal/
pre remiten al medio de procedencia, a la fami- anormal. Ser culpables que aspiren a la norma-
ha. De ahí queel modelode actuaciónpropues- lidad o se hundancon los culpablesanormales:
ta por el modelo participativo ponga especial la cuestiónes siempresoslayardiferenciasso-
énfasisen las intervencionessobrela familia. ciales estructuralesa un sistemasocial dadoa

La consecuenciamásdirectade ello es quese través de reconversionesmorales (carencia de
llega ahablarde reinserción23no sólo en el caso medio familiar normal) de la problemáticaque
del niño, sino tambiénen el de la familia24. La desveladichasdesigualdades(socializaciónlegi-
creaciónde hábitosdebeser paratodo un nú- timaday socializacióndiferencial).
cleo familiar, con lo cual se trata de legitimar, Por último, sólo indicar una línea de trabajo
a travésde nuevasformas,la extensiónde unas para posibles investigacionesfuturas sobre las
determinadaspautasen tantovaloresdeseables nuevasformas asistencialesdescentralizadasy
universalesmásadecuadosparala convivencia personalizadasqueparecenpocoapococonso-
en la realidadsocial. lidarseen la llamadaAcción Social de Servicios

Sociales.Creemosque debetenerseen cuentael
hecho de que si las InstitucionesTotalesDisci-

2.4. Poder-Necesidades-Asistencialismo plinarias tienden a desapareceres en relación
con la emergenciade un sentidodiferente de la

Paraconcluir, queremosapuntarcomo tanto asistenciaque seenmarcadentrode ese pasode
la Institución Total Disciplinaria (plasmación la forma desarrolladaa la forma estructuralde
de la forma desarrolladade la marca)como la la marca,el cual se inscribedentro de un mo-
red asistencialdescentralizada,desmasificadora vimiento generalde los intercambios(económi-
y diversificada(plasmaciónde la forma estruc- co, libidinal, linguistico) en que las formas de-
tural de la marca)se inscriben dentro del mo- sarrolladasdejan paso a las formas estructu-
vimiento que revelaese sentidodel podercomo rales(del valor, del sexo,del signo)(Goux, 1973;
algo no represivo,sino como productor;el po- Boudrillard, 1980), y en las que las relaciones
der como producciónde necesidadesy utihida- de poder y la mismanoción de Poder(segúnla
des. Desdeel momentoque es interiorizadala enunciamoshace unos instantes)quedanabo-
institución (o formas institucionalizantes)como cadosa un simulacroen quese pretendencomo
«dadorade unaoportunidad»paracambiarde efectosde realidad (al igual que los estableci-
estatus(aún en el sentidomásdébil de salida mientosmacro-institucionalesexistentesen re-
de la indigenciaen tanto destinoen lo familiar) laciónconlos dispositivosdenormalizaciónso-
o ser persona(forma positivada de su reverso: cial actuales):el poderpretendiendopresentarse
evitar deterioro o desviación como obligación todavíaen relacióncon las utilidades.
ante los indefensose inocentes),desdeel mo-
mento en que se ha reconocidoy sentido la
necesidadde la institución, ésto ya producía NOTAS
poder. Produce poder en tanto se interioriza
como parámetros/medidaante los que sentirse Podemosdefinir al paternalismocomola acciónpor la
reconocidoso culpablespor llegar/no llegar a quese creanrelaciones de dependenciade un individuo o

~PbIrne1b
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gruporespectoa«otro» (individuo,grupoo institución)que (1975). Se vislumbra una preocupaciónen términos Rege-
se ofrece comoprotector,en función de unasupuestainca- neracionistay una organizaciónde su custodia-educación
pacidado imposibilidadde mantenerseo tomardecisiones próxima a la idea de Reforma,siendo despuésla forma-
por partede los primeros(ARIZA, 1993). reformatoriola quesemanticedicha institucionalización.

2 FoucAuLT. M., Arqueologíadel saber,Siglo Xxi, Mé- “ ARIAS MIRANDA (1862); BALaN DE URQUERA (1862),
jico, 1970. Manualde Beneficencia(Madrid, 1931), «De la Beneficien-

A raíz dc unas investigacionessobre los centrosde cia,..» (VARIOS AuTORES, 1986).
internamiento,en los que sepretendíaverificar las hipótesis lO Cf. CARRERAS PANCHóN (1977):ALVAREz-URIA (1983);
goffmanianasobre las instituciones totales y foucaulíiana DONZELOT (1979) y BOLTANSKI (1974). Parauna discusión
sobrelas institucionesdisciplinarias(ARIzA, 1993). formulé másamplia véaseARIzA (1993) y MATZA, D. (19721.
la acepción Instituciones Totales Disciplinarias. Dicha Entre una extensabibliografía, remitimos por su ca-
acepciónperseguíasemantizarlos centros de internamien- rácter ilustrativo y/o esclarecedora RocA CIIUST (1968) y
tos comolugaresdondelos objetivos de la institución que- PALACIOS SÁNCHEZ(1989); TribunalTutelarde Menoresde
dabansubsumidosenla vida cotidianadelas contingencias Alava (1948); Tribunal para niños de Valencia (1928); DE
deencierro,cuyadeterminaciónveníadadaporla necesaria LEO (1985); PLAn (1982) y FOLICAUI.T (1975).
administraciónde las necesidadesdeun conglomeradohu- DONZELOT (1979); ALVAREZ-URIA (1983) y Consejo
manoindivisible parasu satisfaccióny suponíaunaestruc- Superiorde Proteccióna la Infancia (1924). Cf nota II.
turaciónespacio-temporalatravésde un ordenamientodis- 13 Es precisoseñalaralgunoshechoshistórico-sociológi-
cíplinario (estructura goffmaniana); no obstante, dicho cosquehan influido en la evolución recientede esteproce-
ordenamientodisciplinario conseguíauna interiorización so: la GuerraCivil, en el casoespañol(con las consiguientes
devaloresy culpabilidadesmásalládela mostracióncínica secuelasideológicasy correlativasprácticasinstitucionales),
de «actitud y comportamientodebido»para el logro de la SegundaGuerraMundial y el desarrolloverliginosode
satisfaccionescotidianas,lo quesuponíaun reconocimiento la delincuenciajuvenil en las sociedadesmás industrializa-
de los parámetrosde normalización—normal/anormal— das (reforzandoel interéspor la protección/asistenciade
(estructurafoucaultiana). menores).

El sentido del concepto«marca»,que a continuación “~ Una muestradel contenidode dichasreformas y su
utilizo para la construccióndel modelo, está tomado de legitimación puedenencontrarseen las Actas del Tercer
DELEUZE y GUArrARí (1974) y hacereferenciaa la necesi- Encuentrode las DiputacionesAndaluzasque versaronso-
daddetodo ordensocial—socios—de marcara los sujetos bre las Alternativasal Internamientodel Menor(Córdoba,
paraintroducirlosen la relaciónsocial, fundamentalmente 1987). Asimismoen las Actas del PrimerCongresosobreel
relaciónde acreedor-deudor. Niño Abandonado(Zaragoza,1984). Un análisis de parte

DE Goux (1973)y BOuDRILLARD (1980)la configuración de ellas, comode algunosinformesde EquiposTécnicosde
del modelo en términos de forma simple, desarrolladay Diputacionessobre sus centros de acogida,así como la
estructural(queellos aplican a los intercambios,económi- investigaciónsobreegresadosquehan conocidodichasre-
cos, libidinales y linguísticos). formas, puede verseen ARIZA (1993). Las observaciones

Referenciasaestaprimeraépocapuedenencontrarseen siguientessobre ServiciosSocialesy AsistenciaSocial son
ARIAS MIRANDA (1862); BALOIN DE URQUERA (1862); RocA fruto de dicho análisis.
CESUST (1963); SALINA QuIJADA (1954); DEMAUSE (1982); > Las Mini-Residencias(o pisos de convivencia)quizás
ULívEzí (1986);RUBIO VELA (1982);VINIoLES 1 VIDAL (1986) seanel procesode intervenciónmáscaracterísticoy ambi-
y JIMÉNEZ SALAS (1958) y en nómeromonográficode los ciosode estasreformas. Las primerasexperienciascomien-
CuaderniStorici(especialmentela introducciónde E. Grendi). zan ageneralizarsea partir de los ochenta,siendopioneros

6 ilustrativo de ello serían las palabrasde PedroIV a Valencia(1979)y Barcelona(1980),siguiendoenAndalucía,
propósito de la creaciónde la institución Pared’Orfeans Jaén(1985) y Sevilla (1986); en el País Vasco las primeras
(Padrede Huérfanos)en la Valencia del siglo xlv: Como sonde 1985. Todasellassuelenrespondera unaestructura
quiera que por disposicióndivina se hayaconferido a la .soli- y característicascomunes:En su espaciose pretendecrear
círud regia el cuidadode los huérfanos,especialmentesi son un ambientefavorablepara la vida y relacionescotidianas
pobres, consideramosmuy oportunocurar quelos huérfanos que se supone que los individuos tienen viviendo en un
que mendiganpor la ciudad de Valenciaseandirigidospor la hogary en un barrio. El modeloesel de familia-responsable
buenadoctrina de su niñez,de maneraque cuandolleguen tí y va dirigido a sujetos cuyo medio estámuy deteriorado
mayorde edadpuedanaprovecharpara las cosasnecesarias tanto por la indigenciacomopor la problemáticafamiliar.
a su vida... La estructuraes la de un piso dondeconviven pequeñosy

Hastael siglo xvtíí puedenencontrarsereferenciasen mayores,del mismo sexo o mixto, con una parejade edu-
JIMÉNEZ SALAS (1958); ALVAREZ-URIA (1983);ROCA CHIJST cadores.El horariosueleser el determinadopor las horas
(1968); EIRAS ROEL (1975); VALLECILLO (1982): ALVAREZ lectivasdel Colegio, con horas dc estudio más o menos
SANTALÓ (1980), BALBiN DE URQUERA (1862) y SALINA Qul. prefijadas,asícomo las de ocio y TV, con una cierta libe-
JADA (1945). ParaHospitales, Casasde Misericordiay Al- ralidad (con diferenciaspor edad y sexo)parasalidasnoc-
bergues,puede consultarsedirectamentelas obras de la turnas y hora dc dormir. El trabajo de la casa se suele
épocade Juan L. Vives, Miguel de Gigintia y Pérezde repartirentretodos y sepretendequeuno entreencontacto
Herrera. con la satisfacciónde susnecesidadesinmediatas(fregarlos

Cf JIMÉNEZ SALAS (1958); ALvAREZ-URIA (1983) y Ro- utensilios que ensucia,prepararcomida o ayudar a ello,
CA CFIUST (1958),«De la Beneficiencia...»(VARIOS AUTORES, limpieza del espaciodondeuno vive y su ropa,etc.).
1986), para una visión general.Sobre el problemade los Los individuos que han pasadopor internadossuelen
expósitos,su atencióny organizaciónde su cuidadoy edu- poner de relitve las diferencias de estas Mini-Residencias
cación, puede verse SANTAI.ó (1980); VALLECILLO (1982); con la coerción de los grandescentros, valorando la ilexi-
BUJoSA (1984); CARRERAS PANCHON (1977) y LIRAS ROEL bilidad de horarios, el poder entrar en contacto directo a
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cualquierhora(plausible>congentesde la calle,el aprender considerado(por ausencia)como «privación»de esemedio
a desenvolverseen la cotidianeidadde las relacionesy en normal:
dondeuno puedadecidirun poco máscomoactor(aunque «7. Se reconoce,por lo general,queel niño debeconsi-
sea relativay restringidamente):todo ello hacequedismi- derarsepartede un grupo: la familia (...).

nuyael sentimientode«infantilización»,aunquesiguensin- 8. Tambiénse admite generalmenteque el medio más
tiendo cercanala vigilancia de los educadoresque suelen favorableal desarrollodeun niño es un hogarnormal.Hasta
convivir con ellos en el piso (ARIzA, 1993). teniendoen cuenta las grandesdiferencias de sentido que

« Los CentrosdeDía son alternativassimultáneasen el puedatenerel término«hogarnormal»es lasdistintaspartes
tiempo a las Mini-Residencias(o pisos de convivencia)y se del mundo, según las condicionessociales, económicasy
caracterizaránporel intentode evitar el desarraigofamiliar culturales,hay ciertos principios fundamentalesquese con-
y del medioque la intervenciónen ServiciosSocialessuele siderancomo característicasde unafamilia normal, social-
provocarcuando el instrumento es el internamiento.El mente bien adaptada.Tal familia debedarlea cadaniño lo
sujetorealiza, despuésde lashorasde clase,comida, apoyo que necesita,no solamentebajo el aspectode comida y
al estudioy actividades,volviendo por la noche a su casa. vivienda, vestido y protección, sino tambiénen cuanto a
El centro suele tenerunaarquitecturay decoracióninfor- afectoy simpatíacomprensiva(1 desarrollofisico normal
mal quealejetodaideadeinternado.La asistenciacontinúa de cadaniño, asícomoel de su personalidady dotes(...). Por
mientrasel alumno tiene interésen seguir el procesoedu- añadidura,la familia debetransmitir a sus hijos la culturay
cativo y no se obstina en permanecerpasivamenteen la los valoresespiritualesde la colectividad de la cual forma
enseñanzay el aprendizaje. parte...

“ Cf. ARIzA, 1993. 9. Si el grupofamiliar esincompleto,comoen el casode
> Sintomáticas,en esesentido,son las declaracionesde los niñosextramatrimoniales,si la enfermedado la muerte,la

una pareja de educadoresa un diario con motivo de un separación,el divorcio o el abandonodel hogar lo disocian
reportajesobre la experienciaimpulsadapor la Consejeria en parte,o si desacuerdosíntimos le impiden cumplir con su
de Educaciónde la Comunidadde Madrid de pisos para función, entonceshay que colocara los niños, con el fin de
menoresinstitucionalizadosen centros de acogida(«Piso protegerlos,en condicionesque recreenpara ello un medio
Joven»):«Hemostenidodiversosproblemasenla conviven- familiar normal.» (Estoscasosquedanlugar a la protección
cia, como por ejemplo el casode una chicaque llegó sin sonlos constitutivosde la privaciónde mediofamiliarnormal)
reunir las mínimascondicionesexigiblesparagarantizarel —«Niños Privadosdeun Medio Familiar Normal»—ONU
buen funcionamientodel programa.(..) Una condiciónin- (Departamentode AsuntosEconómicosy Sociales), 1952.
dispensableparaentraren el piso es tenertrabajo,ya que 21 Con el términocontingenciadecarrera se aludeatodas
no estamoshaciendobeneficenciasino experimentandouna aquellascaracterísticassocio-ambientales-familiaresquero-
vía alternativade integración,(..) no obstanteestamosre- dean al pre-interno o pre-asistido,y que sin ser directa-
planteándonosestacuestiónporqueempezamosa detectar menteprovocadorasde su situaciónde «diferente»,coadyu-
que, en algunos casos,el tenerun empleo—siempreeven- van y son decisivas para su internamiento o asistencia. Así,
tual— estásirviendocomoexcusapara ingresaren el piso, el estatussocioeconómico,la cercaníadeun establecimiento
sin mayorinterésporotrascuestionesdelprograma.(...) es institucionaladecuadoa las circunstancias,la existenciade
imprescindiblesaberquiénesseesfuerzande verdaden dar un una familia dispuestaa ocuparseestrechamentede sus ne-
salto cualitativo en susvidas. (...) (loseducadoresintervienen, cesidadesinmediatas,disponibilidadde plazas,opinión del
de vez en cuando,para insistir en la importanciade que grupo socialmáspróximo, etc. En estrecharelacióncon las
aprovechenel tiempo que dureestaconvivenciaen prepa- contingenciasestánlas personasu organismosque hacen
rarseparaotrasocupacionesprofesionales).Esevidenteque demediadoreso denunciantesde la situacióndefinidacomo
no estamosaquí para pasar unos mesesa costa de las necesitadade internamientoo asistencia.
30.000 pesetasqueos da la Comunidady luego a la calle. 22 Reformasno tan nuevas,ya que entre la segunday
No podéisplantearosla vida eternamentecomodependien- terceradécadadeestesiglo habíaun abanicode alternati-
taso chicasde la limpieza, al menoshay que intentarotras vas al internamientobastantesemejantes<incluido en el
salidas,porqueesasvan a existir siempre.»(En Diario 16, sentidodedesistitucionalización),comoya hemosseñalado:
28-5-1990,p. 25). Quedaaquí patentetoda la mitología lo nuevoes la necesidadcon que se presentan,la nueva
referentea aprovecharla oportunidady la posibilidad del relaciónen quese las ha introducido.
cambio de estatus,quetan estrechamenteestávinculadaal 23 El términoes apropiado«malgrelui», pues sin ser esa
papel asignadoideológicamentea la educaciónreglada. la intención desus usuariosy emprendedores,en tanto con

9 Dichas denominacionesllevan camino de convertirse él quierenreferirsea la deseulturizaciónqueproducenlas
engenéricasdadala frecuenteutilizaciónquedeellashacen macro-instituciones,en tanto InstitucionesTotales,se está
responsablesde Servicios Sociales.En estecaso las utilizo aludiendoa la vez a la dimensiónde reforma quecompor-
comoilustración sintomáticadel posicionamientode dichos tan tales instituciones.
servicios —tu cómo se denomina, se define situaciones— 24 Como muestrasignificativa del papeladjudicadoadi-
(concretamente,comoparadigmade dicha formalización,he cha reinserción,transcribimosunasecuenciadiscursivade
escogidola que realizan los técnicos de la Diputación de la ponenciapresentadaporel PatronatodeBienestarSocial
Jaén en la Memoria del Hogar Infantil de 1987) (ARIzA. de la Diputaciónde Jaénal III” EncuentrodeDiputaciones
1993). Andaluzas.«La reinserciónsocial debeproporcionarsea

~>Ya en 1951 el Departamentode Asuntos Económicos travésde redesinespecíficas.No debemospensaren como
y Socialesde la ONU sentólas basespara lo que debería diseñarredesdereinserciónsocialdeniños quehanestado
ser consideradouniversal y genéricode la especiehombre institucionalizados,sino en comoincorporarla atenciónde
—teniendoen cuenta,por supuesto,todas las diferenciasde esaspersonasen las redesnormalesde atenciónsocial.
razasy culturas—enrelaciónal «ambientefamiliar normal» (..) lo queproponemosparaquese produzcaunaautén-
para el desarrollode los niños, asícomolo que deberíaser tica reinserción(...) es: el establecimientode unared básica
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de atenciónsociala las familias marginadas,que produce DEMAUSSE, LL. (1982): Historia de la Infancia, Madrid.
la institucionalizacióndelniño, en los diferentesmunicipios Alianza.
(Equipos Socialesde Base, Equiposde Atención, Equipos DONZELO’, J. (1979): La policía de las familias, Valencia,
SociopsicopedagógicosMunicipales). Pre-textos.

(.) la institucionalizacióninfantil y juvenil, consecuencia LIRAs ROEL, A. (1975-6): «La casade Expósitosdel Real
de la marginaciónfamiliar, se abordadentrodeun contexto Hospicio de Santiagoen el siglo xviii», Boletín Liniversi-
más amplio: por un lado, nuestrotrabajo con el niño en dad Compostelana.
estos hogares renovados” o Mini-Residencias; por otro, ENCUENTRO (111) DE LAS DIPUTACIONES ANDALUZAS (1987):
quelasfamiliasdeestoschicossepanaquiény dóndepoder Alter,íarivas al interna»íientodel ~nenor,Córdoba.
acudir pararesolver sus problemasen el medio en que se FOIJCAULT, M. (1967): Historia de la locura en la época
desenvuelvan(desdela manifestaciónde su dificultad hasta clásica, Méjico, Siglo XXI.
la materializaciónde su inserciónsocial). — (1976): Vigilar y Castigar, Méjico, Siglo XXI.

Es unaconcatenacióndehechos:reinsertaremosal niño, GOFEMAN, E. (1970): Internados,BuenosAires, Amorrortu.
y sólo lo reinsertaremos,si logramosreinsertara su fami- GoUx, J.-J. (1973): Ensayosobre los equivalentesgenerales
ha...» enel,narxismoyen el psicoanálisis,BuenosAires,Calden.
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De la estructuraa la función corporal U oscientíficossocialeshandependido
durantemuchotiempoparaserlode
una reducción del cuerpo. Tal vez

sólo las corrientes fenomenológicaspudieron
reintroducireste elementoen sus discursos,a
costaen ocasionesde unadimisión de la ciencia
y sin quegarantizaransiempreque lo que así

__________________ era recuperadono lo hacíacomo dato preso-
cial. Algo de ello deberíaserle familiar a la

Alvaro Pazos antropología,pues en ningún lugar como en
estadisciplina el recursoa la vivencia corporal
puedeofrecer la mas engañosaaparienciade
habersalvadounadistancia,discursivay corpo-
ralniente, infranqueable.Especialmenteenla ac-
tualidad, cuando el desfondede los modelos
estructuralistas,y, en general, de cualquier
proyectocientífico, conducea muchosetnógra-
fos a adormecerseconla imposturade unasub-
jetividad dialógicamentecompartidapor el ob-
servadory el nativo.

Hoy el cuerpocomoobjetosociológicoo cul-
tural está,implícita o explícitamente,en el cen-
tro de lo que se ha venido a denominarconfu-
samenteel «retorno del Sujeto».Pero,perdido
en una temáticaque no acabade centrarsey
que mas pareceel abandonomimético de lo
que también fue en su día miméticamente reci-
bido, no alcanzasu correctaubicaciónteórica,
la que lepermitiría, segúncreo,funcionarcomo
resoluciónde dualismostradicionalesen cien-
cias sociales(de los que la oposición sociedad
o cultura versusindividuo seriael paradigma).

Mi objetivo en este trabajoes relacionaren
unadiscusiónteórica los conceptosde estruc-
tura y cuerpo,para contribuir así al esclareci-
miento de la críticaal estructuralismo(quecon
frecuenciase realizaechandomano de modelos
sumamenteproblemáticosde la agencia,la sub-
jetividad o la acción).Al mismo tiempo,trataré
de subrayarla necesidadde reinsertarlo que
podemosllamar «función corporal»en el aná-
lisis social (operaciónque permiteel restableci-
mientode un agente,queno es elactorracional
ni el sujeto intencional).Volver, en definitiva,al
estructuralismopara subrayaraquello que es
imprescindibleno sólo de suenseñanzasino de
la de cualquierobjetivismo,marcandotambién
el lugar adecuadopara una rupturacon él; y
mostrarde quémanerala reinsercióndel agente
y de las prácticaspasapor una reconsideración
crítica del cuerpo,como constructo socio-cultu-

Álvaro Pazos.UniversidadAutónoma.Madrid
Política y Sociedad,19 (1995), Madrid (pp. 161-173)


