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Metodología de investigación 
en contextos complejos: 
perspectiva integral  
y de género1
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1. INTRODUCCIÓN

Pese a las grandes cifras que implican los sistemas penitenciarios, se sabe poco de lo 
que acontece en los «entremuros» y aún perviven muchos problemas, entre otros, en las 
estructuras y organización institucional, en las vidas de los/as internos/as, en los recursos, 
tratamientos y programas, en los procesos y métodos de intervención.

Los procesos y métodos de investigación social tienen perspectivas y posturas distin-
tas, en función del paradigma en el que se asientan, por tanto, son escasas las experien-
cias en las que se ponen en acción la interconexión de los mismos porque, entre otros fac-
tores, requieren de un abordaje amplio que contemple las distintas dimensiones de los/as 
participantes y sus múltiples realidades. El contexto en el que se produce, que en este caso 
es la prisión, que de por sí tiene sus complejidades, la dificultad de los análisis y su inter-
pretación contrastando los métodos y los instrumentos, además de contar con perspecti-
vas multidisciplinares e intersectoriales.

A todo ello, hay que sumar la cuestión del género, para lo cual es importante diferen-
ciar el sexo y género. Se trata de una divergencia entre los hechos biológicos y los hechos 
sociales, donde este último es el género. En palabras de Lomas (2006, p. 272), los hombres 
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FEDER, España.
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Granada, España. ramosa@ugr.es.
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y las mujeres somos diferentes no solo porque tenemos un sexo distinto sino también por-
que aprendemos a ser hombres y a ser mujeres de maneras diferentes. Para trabajar desde 
el género urge contar con las condiciones de vida y la subjetividad (Migallón y Voria, 
2007); esto significa partir, entre otras cosas, desde los papeles, las características sociales, 
psicológicas, culturales, religiosas y educativas percibidas o asumidas. Por tanto, el enfo-
que de género en las investigaciones es fundamental, no solo porque visibiliza estas dife-
rencias, sino porque las repercusiones de la entrada a prisión son grandes para todos, pero 
en las mujeres son más negativas (para ellas mismas, para sus hijos/as y sus familias), pien-
san, viven y sienten la experiencia con mayor sensibilidad y, es fácil constatar que están 
más expuestas y son atendidas con menor grado de calidad en el sistema penitenciario 
(Añaños y Yagüe, 2013 ; Añaños, 2013).

Este trabajo describe el proceso de elaboración de los instrumentos diseñados para la 
obtención de información en el marco del Plan Nacional de Investigación de España, de-
nominado «Procesos de reinserción socioeducativa y acompañamiento a reclusas en semi-
libertad» —REINAC— (Ref.EDU2016-79322-R), financiado por el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y FEDER, 
del gobierno español, liderado por la Universidad de Granada, siendo la IP la Dra. Fan-
ny Añaños. El trabajo ha sido avalado y aprobado por la Secretaría General de Institu-
ciones Penitenciarias y la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña (única con 
competencias en materia penitenciaria en España).

La propuesta metodológica combina métodos y análisis cualitativos y cuantitativos en 
respuesta y coherencia a la diversidad y multidimensionalidad de las cuestiones aborda-
das, empleando el enfoque y diseño multimétodo —EMM— (Bericat, 1998; Pérez-Serrano, 
2003, 2010) que, contribuye a mejorar los procesos y productos de investigación, ofrecien-
do información de mayor alcance, rigor y profundidad.

En concreto, los instrumentos diseñados han sido: el cuestionario de mujeres, el cues-
tionario de profesionales y la entrevista personal para las mujeres, siendo el principal ob-
jetivo de estos instrumentos profundizar en la realidad de las mujeres que se encuentran 
cumpliendo pena y participando en los programas de la red de recursos que, en España, 
hay establecidos para el 2.º grado especial y 3.er grado y libertad condicional, con el fin de 
elaborar un programa socioeducativo, propuestas o materiales específicos que favorezcan 
y faciliten la reincorporación definitiva de las mujeres a la sociedad. Así, estudiaremos los 
factores de riesgo y protección que dificultan y/o favorecen estos tránsitos, atendiendo los 
rasgos característicos personales, sociodemográficos, perfiles adictivos señalados, prisioni-
zación, etc.; los procesos y los programas de tratamiento orientados a la reinserción (di-
mensión familiar, formativo-laboral y sociocomunitario) y el acompañamiento en sus ver-
tientes de orientación y seguimiento, tanto institucional como social. Todo a fin de 
conocer y entender estos procesos y las variables influyentes, proporcionando mecanismos 
de intervención (líneas y propuestas, políticas sociales penitenciarias, diseño de herramien-
tas, etc.) que van a inferir en la mejora de las posibilidades de reinserción del colectivo, 
por ende, de la sociedad.

El planteamiento de la elaboración de un cuestionario es un trabajo complejo, donde 
se funden arte y ciencia, ya que no existen leyes que establezcan pautas de cómo hacerlo, 
sino que para ello es preciso contar con una mezcla de sentido común, la propia experien-
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cia y los resultados de otros trabajos. En este caso, se ha iniciado la elaboración partien-
do de un cuestionario diseñado para un proyecto anterior con similares características 
(Añaños-Bedriñana, 2017 —ANEXO—) y del que se obtuvieron muy buenos resultados 
avalados por diversas publicaciones, como por ejemplo, Añaños-Bedriñana (2017), Gar-
cía- Vita, Añaños-Bedriñana y Fernández-Sánchez (2017) y Añaños-Bedriñana, Melendro 
y Raya-Miranda, 2019.

2. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS

2.1. Participantes y diseño muestral

Cuando se inicia una investigación en la que se obtienen datos, hay que tener presen-
te que se va a manejar una cantidad, mayor o menor, de ellos que no son más que, en ge-
neral una representación de la realidad que se pretende analizar. Como es usual en cual-
quier estudio, no es posible analizar todos los individuos de la población en estudio por 
diversos motivos; por no encontrarse en el centro el día de la encuesta, por no querer par-
ticipar, por falta de medios económicos (imposibilidad de ir más de un día a alguno de los 
centros, presupuesto limitado), movilidad entre centros, etc. Por eso, la muestra está for-
mada por las mujeres que han realizado la encuesta, que en este caso son mujeres que se 
encuentran en tercer grado o segundo grado especial en proceso de semilibertad, en el me-
dio abierto del sistema penitenciario español.

En junio de 2018, el número total de mujeres que cumplían las condiciones requeri-
das en nuestro estudio era de 1062, según el resumen semanal de población reclusa de 
la Administración General del Estado. La muestra final está compuesta por 320 muje-
res reclusas que corresponden con el 30,1 % de la población total de mujeres que había 
durante el trabajo de campo, aunque 10 cuestionarios fueron rechazados en la valida-
ción, por lo que finalmente se cuenta con 310 cuestionarios, obtenidos en 31 centros, 
que suponen un 37,3 % del total de centros, de 13 comunidades autónomas diferentes. 
El porcentaje de muestra final obtenido coincide con el fijado en el objetivo al inicio del 
proyecto. El margen de error de los datos referidos al total de la muestra (con un nivel 
de confianza del 95 %) es de 4,5 puntos. A 75 mujeres que hicieron el cuestionario tam-
bién se les hizo la entrevista personal. De los profesionales se obtuvieron 66 cuestiona-
rios, obteniendo información de 49 programas de 17 centros de 10 comunidades autó-
nomas.

Los 31 centros visitados representan los distintos recursos de cumplimento de conde-
na en medio abierto, que en concreto fueron 18 Centros de Inserción Social, 5 Secciones 
Abiertas, 3 Unidades Externas de Madres y 5 Entidades Colaboradoras con el medio pe-
nitenciario; están distribuidos en 13 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Prin-
cipado de Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extrema-
dura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco), de las 17 
existentes. Los centros que se visitaron fueron elegidos por el número de mujeres y por 
agrupamiento de centros por proximidad entre ellos. Se trataba de minimizar el coste del 
desplazamiento de los encuestadores.



134 © Ediciones Pirámide

Justicia social, género e intervención socioeducativa

Para la obtención de la muestra que conforma nuestro estudio se siguió un muestreo 
bietápico. En la primera etapa, el criterio fue el de representación territorial y de mayor 
ratio de mujeres. En la segunda etapa, una vez situados en los centros seleccionados, se 
realizó un muestreo aleatorio simple entre las mujeres que querían participar, siempre y 
cuando hayan pasado previamente por la reclusión en prisión en régimen ordinario. El 
trabajo de campo se realizó desde Junio a Diciembre de 2018 por 4 encuestadores que fue-
ron formados en un curso previo.

2.2. Procedimiento

La investigación ha sido aprobada por la Comisión Ética de la Subdirección General 
de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, de la Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias, y por la Consejería de Justicia de la Generalitat de Catalunya, 
así como se rige por los principios éticos para estudios e investigaciones con humanos de 
la Universidad de Granada.

En todos los centros a los que se acudió se establecía previamente una comunicación 
escrita, y después se concertaba una cita por teléfono, en la que se informaba a la perso-
na responsable (Subdirector o Subdirectora de Tratamiento en la mayoría de los casos) 
acerca del día o días en que se haría la visita y el número aproximado de cuestionarios o 
entrevistas necesarios, teniendo siempre en cuenta la disponibilidad de cada centro. El pro-
cedimiento de acceso a las participantes ha sido mediante la coordinación con cada cen-
tro seleccionado, quienes en función de los casos, definieron las distintas formas de con-
tacto: en primer lugar, en los centros con población residente, las mujeres eran convocadas 
a un espacio concreto; en segundo lugar, con las mujeres que tienen jornada laboral o ac-
tividades externas, fueron citadas a las horas de retorno o antes de la salida; y, en tercer 
lugar, los casos en los que las mujeres solo acuden al centro a determinadas horas y días 
al mes, motivo por el cual hubo la necesidad de citar una a una para intentar agrupar a 
las participantes.

Una vez reunidas las mujeres en un lugar apropiado, se les explicaba el proyecto, sus 
objetivos, la importancia de la implicación y honestidad en las respuestas. En todos los 
casos, se realizó el consentimiento formal por escrito y voluntario de las mujeres que con-
forman la muestra antes de iniciar el trabajo con los cuestionarios.

Siempre y cuando fue posible, las entrevistas orales se realizaron en espacios aislados 
sin interrupciones ni ruido. Para la realización de las entrevistas se les solicitaba permiso 
a las mujeres para grabar su voz. La duración de la entrevista oscilaba de cuarenta y cin-
co a sesenta minutos.

El protocolo para los cuestionarios de profesionales fue diferente, ya que se envia-
ron por correo postal a todos los centros seleccionados antes de que acudieran los en-
cuestadores; en algunos casos, se recogieron al terminar la visita, mientras que en otros 
los profesionales remitieron sus cuestionarios posteriormente por correo postal. Los 
cuestionarios fueron cumplimentados por el personal penitenciario de cualquier ámbito 
(responsables, educadores o responsables de programas de las entidades colaboradoras 
en prisión).
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2.3. Instrumentos

Los instrumentos han sido diseñados por los integrantes del proyecto de investigación, 
compuesto por expertos del área socioeducativa, pedagogía penitenciaria, estadística y re-
laciones interculturales, mediante reuniones semanales, donde cada ítem del cuestionario 
se analizaba minuciosamente cuidando mucho el lenguaje utilizado, teniendo en cuenta 
que el nivel educativo de las mujeres a las que iba enfocado no suele ser muy elevado.

La fuente principal de información ha sido, lógicamente, las mujeres objeto de estu-
dio, pero también los profesionales encargados de los diversos programas socioeducativos 
que se llevan a cabo en el medio penitenciario. Los instrumentos de recogida de informa-
ción han sido de dos tipos: cuestionario para mujeres y profesionales, y entrevista semies-
tructurada —cara a cara— con mujeres.

Los cuestionarios se aplicaron de forma personal o en pequeños grupos, pudiendo 
ser de forma guiada completamente (en el caso de participantes con falta de dominio 
del español o con escasas competencias lectoras) y de comprensión de lectura, auto-
cumplimentada o mixta (autocumplimentada y guiada). Se realizó un número equili-
brado de los tres tipos de cumplimentación tal como se observa en los datos de la ta-
bla 11.1.

TABLA 11.1
Tipo encuesta

Tipo encuesta N %

Guiada 101 32,6

Autocumplimentada  98 31,6

Mixta 111 35,8

Fuente: elaboración propia.

Las entrevistas se hicieron en espacios aislados y de forma directa entre la participan-
te y el encuestador/a, cuidando de que no hubiese ninguna presencia de personal peniten-
ciario, se grabaron en voz y tenían una duración aproximada de 30-40 minutos. Las mu-
jeres entrevistadas previamente han realizado el cuestionario, por tanto, el contenido se 
centró en cuestiones concretas en torno a sus experiencias previas a prisión, la vida du-
rante la prisión y, las consecuencias y situación actual.

Cuestionario de mujeres

Consta de 115 ítems divididos en seis bloques. El tipo de encuesta podía ser autocum-
plimentada, guiada o mixta, dependiendo de las características de la mujer que realizara 
la encuesta. El cuestionario se compone principalmente de preguntas cerradas de respues-
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ta múltiple, preguntas abiertas, preguntas de valoración con escala Likert y preguntas fil-
tro o condicionadas. Los bloques corresponden a los siguientes temas:

— Bloque I. Recoge características sociodemográficas, infancia, educación, familia y 
algunos aspectos penales de estas mujeres.

— Bloque II. Las preguntas se refieren a cuestiones antes de entrar en prisión y ac-
tualmente (sobre temas laborales, ingresos,...) y otras referidas a situación aními-
ca, para determinar cómo se siente por estar en prisión (apoyos).

— Bloque III. Destinado a cuestiones sobre cómo ha cambiado su vida después de 
ingresar en prisión en distintos aspectos (educación formal y laboral, realización 
de programas, deporte).

— Bloque IV. Incluye preguntas relacionadas con las consecuencias del internamien-
to y nivel de prisionización.

— Bloque V. Agrupa variables de salud física y mental, así como los tratamientos re-
cibidos. Además, aborda el consumo de diversas sustancias, antes y después de la 
entrada en prisión, así como en la actualidad. También se analiza la participación 
en programas de tratamiento y recaídas. Por último, preguntas sobre la protección 
de derechos.

— Bloque VI. Preguntas relacionadas con conflictos tanto en el ámbito familiar como 
en prisión, con compañeras o con profesionales.

Entrevista a mujeres

Para la entrevista semiestructurada personal, se utiliza un guion de 58 preguntas abier-
tas divididas en ocho bloques: datos personales, infancia, familia y relaciones, historial es-
colar, drogas y recaídas, institucionalización y prisionización, estigma social percibido, re-
inserción y acompañamiento, y expectativas de futuro, con preguntas afines al 
cuestionario. La prueba piloto, sirvió también para matizar la entrevista al observar las 
cuestiones que resultaban más difíciles.

Cuestionario para profesionales

Consta de 100 preguntas divididas en seis bloques, que buscan conocer en profundi-
dad los programas más importantes que se están aplicando a este colectivo en España, así 
como las áreas en que se está trabajando, cumplimiento de objetivos, las dificultades, las 
necesidades y otras cuestiones relacionadas; asimismo, las valoraciones sobre estas reali-
dades desde la dimensión profesional, con el fin de elaborar propuestas socioeducativas 
y/o materiales específicos orientados a los procesos de acompañamiento, reinserción e in-
corporación social.

— Bloque I. Datos del centro. Datos identificativos.
— Bloque II. Datos del profesional que contesta el cuestionario. Datos personales y 

su relación con la institución.
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— Bloque III. Datos generales relativos a la entidad promotora del programa. Datos 
identificativos.

— Bloque IV. Datos relativos al programa elegido. Descripción del programa elegido, 
aplicación a las mujeres y evaluación del mismo.

— Bloque V. Perspectiva profesional general. Opinión sobre el estado actual de las 
mujeres, en cuanto a salud, consumos y consecuencias del ingreso en prisión.

— Bloque VI. Perspectiva profesional personal. Valoración personal del trabajo rea-
lizado en prisión.

Para la validación del cuestionario se llevó a cabo una prueba piloto (19 cuestionarios 
y 12 entrevistas) en los centros de Granada (CIS «Matilde Cano Fernández») y de Mála-
ga (CIS «Evaristo Martín Nieto») en Julio de 2018, que sirvió para matizar algunas pre-
guntas cuya formulación resultó confusa para las mujeres que hicieron la prueba.

Adicionalmente, se creó un manual de instrucciones para los encuestadores, que fue 
proporcionado y explicado detalladamente en un curso de formación realizado antes del 
inicio del trabajo de campo.

3. RESULTADOS

3.1. Tratamiento de la información

Una vez recopilados los instrumentos, se comenzó el proceso de tratamiento de la in-
formación. Para ello se han creado dos bases de datos en el programa informático SPSS 
24, una para el cuestionario de mujeres y otra para el cuestionario de profesionales.

En particular, la base de datos para el cuestionario de mujeres contiene aproximada-
mente 1400 variables y el cuestionario de profesionales 640, lo que da una idea de la mag-
nitud de la dificultad que ha supuesto el volcado posterior de la información. Este proce-
so se llevó a cabo de forma rigurosa lo que permitió anular 10 cuestionarios porque tenían 
un porcentaje muy bajo cumplimentado o por incoherencias en las respuestas. Para faci-
litar este proceso de volcado de la información se procedió a categorizar y codificar las 
respuestas, de forma que se utilice el mismo código para la misma respuesta en preguntas 
diferentes. La escasez de variables continuas hace que la mayoría de los análisis que se rea-
lizan sean mediante análisis descriptivos, tablas de contingencia, análisis clúster, análisis 
para datos dependientes, etc.

Para las entrevistas se ha procedido a la transcripción de las mismas a un editor de 
textos, para ser analizadas posteriormente con el programa NVIVO 12, con técnicas de 
análisis cualitativo.

3.2. Recuento de instrumentos

La tabla 11.2 contiene los resultados del trabajo de campo, obtenido por comunida-
des, de los tres instrumentos:
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TABLA 11.2
Número de instrumentos obtenido por comunidades

 Comunidad autónoma Cuestionario mujeres Cuestionario profesionales Entrevista

Andalucía 99 16 17

Principado de Asturias 14 0 7

Aragón 12 0 0

Islas Baleares 13 5 1

Canarias 18 3 7

Comunidad de Valencia 19 7 9

Extremadura 9 5 0

Galicia 7 5 0

Comunidad de Madrid 64 8 12

Región de Murcia 10 0 3

País Vasco 5 2 1

Cataluña 50 10 9

Castilla-León 0 5 0

Total 320 66 75

Fuente: elaboración propia.

La tabla 11.3 contiene los datos del tipo de centro en el que se encuentra y la tabla 
11.4 recoge la modalidad de cumplimiento de condena:

TABLA 11.3
Tipo de centro

 Centro N %

CP Sección abierta 42 13,5

CIS 160 51,6

Unidad externa de madres 14 4,5

Comunidad terapeútica extrapenitenciaria 18 5,8

Sin centro 76 24,5

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 11.4
Modalidad de cumplimiento de condena

 Modalidad de condena N %

Segundo grado especial (Art. 100.2) 25 8,1

Tercer grado 264 85,1

Libertad condicional 21 6.8

Fuente: elaboración propia.

3.3. Resultados: perfiles sociodemográficos  
de las mujeres

Un análisis descriptivo básico del primer bloque del cuestionario de mujeres nos per-
mite establecer sus características fundamentales.

La edad media de las mujeres encuestadas es de 42 años (x− = 42,19 SD 10.687), y tal 
como muestra en la figura 11.1 se puede ver que la mitad de las mujeres tienen entre 30 y 
50 años.
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Figura 11.1. Distribución de la edad de las mujeres. Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 11.5 recoge la nacionalidad actual, donde se ve que un 76,5 % son españolas 
y el porcentaje de extranjeras es muy pequeño.

TABLA 11.5
Nacionalidad actual

Nacionalidad actual N  %

Española 237 76,5

Resto de Europa 11 3,5

América Latina 35 11,3

Doble nacionalidad 11 3,5

Otro 16 5,1

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a su estado actual familiar actual, según la tabla 11.6, el 64,8 % tiene pare-
ja estable y un 83,2 % tiene hijos.

TABLA 11.6
¿Tienes pareja estable e hijos?

Pareja estable N % Hijos N %

No 109 35,2 No  52 16,8

Sí 201 64,8 Sí 258 83,2

Fuente: elaboración propia.

3.4. Resultados de programas obtenidos del cuestionario 
de profesionales

Los programas descritos en el cuestionario de profesionales se enmarcan dentro de 
cinco temas principales, que son: Educación social, prevención y/o tratamiento de drogo-
dependencias, reinserción social, reinserción laboral: formación profesional y empleo y 
otros.

Los profesionales que han respondido a los cuestionarios en este caso son 20 hom-
bres (30,3 %) y 46 mujeres (67,7 %), y como se puede ver en la tabla 11.7 hay profesiona-
les de diferentes cargos dentro de la prisión, por lo que tenemos opiniones desde distin-
tas visiones.
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TABLA 11.7
Puesto de trabajo

Puesto N %

Director/a de programas 8 12,1

Subdirector/a de tratamiento 3 4,5

Jurista 1 1,5

Psicólogo/a 13 19,7

Educador/a 10 15,2

Coordinador/a de servicios 6 9,1

Trabajador social 11 16,7

Monitor/a/Técnico de inserción 6 9,1

Otros 8 12,1

Fuente: elaboración propia.

3.5. Resultados de las entrevistas

La transcripción de las entrevistas se ha realizado sobre un documento de texto que 
ocupa aproximadamente 1.600 páginas y del que se espera obtener información comple-
mentaria al cuestionario sobre aspectos tan importantes en la vida de las mujeres como 
son sus vivencias en la infancia (cómo marcaron su vida), problemas familiares, historial 
escolar, relación con las drogas, institucionalización y prisionización, estigma social perci-
bido, reinserción y acompañamiento, y expectativas de futuro. La organización de la in-
formación se realiza a partir del método de análisis de contenido (Hernández, et al., 
2015a, 2015b), definiendo las categorías y subcategorías temáticas; al igual se sometió al 
vaciado de la información a la base de datos NVIVO, lo cual permitió análisis más com-
plejos y relacionales.

3.6. El manejo ético

El manejo ético de la investigación es muy importante en la medida de que son los 
principios a tener en cuenta de las Leyes, que en el caso español se rigen mediante el Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos per-
sonales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDG), y 
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demás normativa vigente en esta materia. Por su parte, pasar por la evaluación de los Co-
mités Éticos correspondientes en los espacios o contextos donde se realiza la investigación, 
que en este caso fueron: Comité Ético de la SGIP y de la Consejería de Justicia de la Ge-
neralitat de Cataluña, a quienes se presentó el proyecto de investigación, se describió y de-
fendió todo el procedimiento a seguir y se valoraron los instrumentos —y su contenido— 
que se iban a aplicar.

En dicho marco, además de las cuestiones legales e institucionales, cabe destacar la ne-
cesidad de tener los consentimientos informados y voluntarios de cada participante. Con 
dicho fin se elaboró un documento explicativo de la investigación, del protocolo a seguir 
y sus implicaciones, y complementariamente se explicó detenidamente para garantizar que 
eran conscientes del proceso a seguir. En el desarrollo de la investigación, aunque la par-
ticipante haya aceptado, es posible que se tenga la libertad de dejar de responder, cumpli-
mentar o hacer aquello que se le pidió realizar e incluso, una vez terminado, pedir que no 
se incluya su información.

4. CONCLUSIONES

Los datos que aquí se recogen son solo un ápice del perfil de las mujeres que actual-
mente se encuentras en segundo grado, tercer grado o libertad condicional. Es obvio que 
la información que se puede obtener de las bases de datos es muy valiosa e incalculable. 
Fruto de la investigación se pueden consultar, por ejemplo, los trabajos de Añaños-Bedri-
ñana, García-Vita, Galán-Casado y Raya-Miranda (2020a) y Añaños-Bedriñana, Aña-
ños-Bedriñana y Rodríguez-Martín (2020b).

En la actualidad se están analizando los datos desde muchos objetivos distintos, utili-
zando métodos de análisis que combinan el análisis de frecuencias, tablas de contingen-
cia, contrastes de independencia: test chi-cuadrado con corrección por continuidad y test 
exacto de Fisher en el caso de que no haya sido válido el test chi-cuadrado. En las rela-
ciones significativas, se ha calculado la razón de ventajas (odds-ratio) como medida de 
asociación.

La fundamentación metodológica de la investigación, dada la enorme complejidad, no 
solo en el medio en el que se produce, por su estructura cerrada y enormemente normati-
vizada, sino también por las características de la población reclusa. Todo ello evidencia y 
justifica la necesidad de un abordaje investigador integral, con paradigmas y métodos 
complementarios y, que responda a la multicausalidad de la problemática, y a todos los 
factores que interactuan al mismo tiempo. Por tanto, será de especial interés el contar con 
un equipo investigador conocedor de la temática, así como con distintas formaciones dis-
ciplinares y, que pertenezcan a diferentes sectores de la cuestión a tratar. Se trata de que 
las visiones y experiencias no sean únicas, sino intersectoriales y multidisciplinares.

Además, es de suma importancia la visión del «otro lado», que complemente el foco 
de los/as protagonistas, es decir, la participación, en este caso, de los profesionales que tra-
bajan con dicha población. Con esta amplitud del enfoque desde distintas instancias, so-
bre cualquier cuestión a analizar, será muy enriquecedor, y que puede dar lugar a visibili-
zar las posturas, puntos de encuentro y de distanciamiento.



Fanny T. Añaños, María del Mar García-Vita y Ana Amaro Agudo (Coords.)

143© Ediciones Pirámide

Las investigaciones con estas características no solo aportan abundante información 
descriptiva y cuantitativa, sino trasciende en su dimensión cualitativa y se encamina en 
profundizar en los procesos, en las explicaciones, en las subjetividades, en la justificación 
de sus actitudes, en la definición de sus expectativas, etc., que al final son los aspectos que 
condicionan, motivan y movilizan en sus procesos de cambio, si así lo quieren, en los/as 
protagonistas.

Con todo, se plantea un modelo investigador integral con perspectivas multimétodos, 
multicuasuales, multidisciplinares, multisectoriales, que cuenta con enfoques de género y 
aspectos socioeducativos, ofrecen datos, fundamentos y bases para la acción/intervención 
específica en el medio, en las políticas sociales, en la trasferencia del conocimiento y la 
transformación social. Cuestión que en el medio penitenciario es vital si se pretende me-
jorar no solo la vida en prisión de los/as recluidos/as sino fundamentalmente en sus pro-
cesos de reinserción social y prevención de la reincidencia.
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