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1Fanny T. Añaños2

1. INTRODUCCIÓN

Los desafíos que enfrentan los procesos la inserción/reinserción social en la población 
reclusa tiene múltiples aristas, entre otros, pasan por la concepción de la justicia, del deli-
to, de la finalidad de las condenas, de las políticas y atención penitenciaria, de las condi-
ciones y la evolución de la vida en prisión, de los procesos de intervención o del tratamien-
to penitenciario, de los medios y recursos del acompañamiento en semilibertad y en la 
etapa postpenitenciaria, etc.; además, de los retos que implican a la propia persona priva-
da de libertad o que han estado en prisión.

La complejidad de la inserción/reinserción social conlleva, también, procesos de exclu-
sión y/o marginación en sus distintas dimensiones (Añaños, 2012; Añaños, et al., 2020), 
coincidiendo en la misma persona dos o más tipologías.

1. Exclusión primaria, que viene del propio contexto de socialización, en los que las 
desigualdades y desventajas han estado presentes.

2. Exclusión secundaria, caracterizada por la identificación y visibilización por la en-
trada en prisión.

3. Exclusión terciaria, la estigmatización y estereotipificación por el hecho de haber 
estado en prisión, y se produce fundamentalmente en la etapa de tránsito a la li-
bertad o en la excarcelación.

Las consecuencias de estos procesos darán lugar a producir distintos impactos que van 
a afectar a nivel personal, familiar y comunitario, especialmente, en la consecución o man-

1 Este trabajo se desarrolla en el marco del Proyecto de Investigación I+D+i —REINAC— «Proce-
sos de reinserción y acompañamiento a mujeres en semilibertad», Referencia. EDU2016-79322-R (2016-
2020). I. P. Fanny T. Añaños. Financiado por el Plan Nacional de Investigación, Proyectos de Investiga-
ción I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), Agencia Estatal de Investigación 
(AEI) y FEDER, España.

2 Añaños Fanny T., Departamento de Pedagogía e Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos 
(IPAZ), Universidad de Granada, España, fanntab@urg.es ; https://orcid.org/0000-0001-7515-1987.

mailto:fanntab@urg.es
https://orcid.org/0000-0001-7515-1987
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tenimiento de trabajo, vivienda, en las relaciones personales y sociales, posicionándolo en 
una situación de mayor vulnerabilidad para reincidir en el delito, de recaer en el consumo 
de drogas o estar expuesto a diferentes factores de riesgo que van a incidir negativamen-
te en su calidad de vida.

Por todo, la preparación para la libertad y la reinserción/inserción social real consti-
tuyen un objetivo central en sí mismo, tanto para la perspectiva de la justicia penal, los 
derechos humanos, como, fundamentalmente, para los enfoques de la intervención trata-
mental penitenciaria y la cuestión de género como una cuestión transversal.

2. LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: EL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO

2.1. Marco normativo de la intervención penitenciaria

La educación y la cultura, además de otros derechos, son cuestiones de gran relevan-
cia en el desarrollo y socialización del ser humano, y el hecho de la reclusión no excluye 
disfrutarlo; por el contrario, los Estados están obligados a proteger y facilitar su realiza-
ción (ONU, 1948; Añaños, Añaños & Rodríguez, 2019). Existe diversa normativa interna-
cional que reafirma esta perspectiva y, concretamente, para las personas condenadas a pri-
sión en las que se definen unas finalidades, a citar:

— Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para las medidas no privativas de la liber-
tad, llamadas «Reglas de Tokio» (ONU, 1990). Estas exigen a los Estados miem-
bros que desarrollen medidas no privativas de la libertad, teniendo en cuenta la ob-
servancia de los derechos humanos, los requisitos de la justicia social y las 
necesidades de rehabilitación de la persona que ha delinquido, en el que, además, 
se exige la participación pública en la implementación de alternativas al encarcela-
miento.

— Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 
2015), denominadas «Reglas Nelson Mandela». Plantea 122 reglas que revisan e 
incorporan nuevos conceptos a las antiguas normas de Naciones Unidas sobre esta 
materia de 1955. Se incluye como finalidad de la pena, principalmente, la protec-
ción de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, y se estable-
ce que ello solo puede lograrse con una adecuada reinserción de la persona en la 
sociedad tras su puesta en libertad, a fin de llevar una vida respetuosa de la ley y 
autosuficiente (regla 4). No obstante, esta última perspectiva se orienta principal-
mente a proteger a la sociedad contra el crimen y no tanto la persona en sí misma 
que ha sido condenada. Igualmente, esta norma marca como objetivo la reducción 
de las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad que tiendan a debi-
litar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser 
humano (regla 5).
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En el ámbito español las leyes y normas (Constitución Española de 1978 –Art.25.2—; 
Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979 —Art. 59—, Reglamento Penitenciario de 
1996 y, otras órdenes y circulares penitenciarias) tienen un enfoque más centrado en la 
persona que ha sido condenada a prisión, en el que el propósito final se orienta a la rein-
serción social (educación o reeducación para la inserción/reinserción). Sin embargo, se ob-
serva en las últimas décadas fenómenos relacionados a la pérdida de confianza o de la 
consecución de la resocialización y la función educadora de la prisión, especialmente de 
las personas penadas por delitos relacionados al terrorismo (Ruidiaz, 2004) o de delitos 
llamados de «cuello blanco», en los que las personas cuentan con unas condiciones de 
vida integradas o normalizadas, frente a la mayoría poblacional penitenciaria con carac-
terísticas más asociada a los factores de riesgo, de trayectorias delictivas, de exclusión y/o 
marginación.

2.2. El tratamiento penitenciario vs. Intervención  
o acción socioeducativa

Tratamiento penitenciario (TP) es el término técnico con el que se denomina en el con-
texto penitenciario a todos los procesos, medidas, programas, etc. que se encaminan a ac-
tuar, atender y/o acompañar a la persona condenada a prisión. En el TP la Junta de Tra-
tamiento (equipo multidisciplinar y directivo encargado de analizar los casos y tomar 
decisiones en cuanto a la situación y evolución de la persona) tiene un rol importante por-
que configura, revisa y decide periódicamente el Programa Individual de Tratamiento 
(PIT) que cada recluso/a cuenta.

El PIT viene a ser la concreción de enfoques sociales, educativos, culturales, formati-
vos, psicológicos, terapéuticos, etc. y de individuación científica, donde se distinguen:

a) Acciones prioritarias: orientada a subsanar la actividad delictiva o carencias im-
portantes en la persona, por ejemplo, las formativas-educativas básicas, enferme-
dades, etc. Son cuestiones que se analizan y se proponen en primer lugar para ac-
tuar.

b) Acciones complementarias: orientada a mejorar calidad de vida y ampliar enfo-
ques, actividades o programas que son importantes en la formación y la interven-
ción tratamental, en sus distintos planos.

Igualmente, en los procesos tratamentales se plantea una Intervención específica (Bon-
ta, 2006), orientado a:

— Colectivos concretos más vulnerables (jóvenes, extranjeros, discapacitados psíqui-
cos, mayores, mujeres, etc.).

— Situaciones y patologías sociales de mayor trascendencia en las actividades delicti-
vas (agresores sexuales, maltratadores, enfermos mentales, drogodependientes, in-
fractores de seguridad vial, internos en régimen cerrado, etc.).
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Por su parte, el TP, desde miradas educativas se denomina Intervención o acción so-
cioeducativa en su sentido más amplio, no solo porque no se termina de compartir la vi-
sión del término de «tratamiento» que viene de las ciencias de la salud y de las ciencias 
exactas, asociando el hecho delictivo y a la persona que delinque como un sujeto «en-
fermo», motivo por el cual se desarrolla un proceso terapéutico. No obstante, esta visión 
actualmente ha evolucionado en el medio penitenciario y tiene una proyección más am-
plia y científica, cuyas connotaciones implican distintas dimensiones del ser humano, 
pero sigue, en parte, arrastrando un enfoque tradicional en sus configuraciones y prác-
ticas.

Así, desde una visión educativa, la prisión se concibe como un espacio, tiempo y ac-
ciones socioeducativas (Añaños, Fernández y Llopis, 2013), teniendo como base, en pri-
mer lugar, la Pedagogía Social (PS), con sus vertientes epistemológicas, metodológicas y 
académicas, que fundamentan la investigación y acción, adentrándose en la vida de estas 
personas y en sus múltiples realidades y; en segundo lugar, la Educación Social (ES), a fin 
de dirigir dicha acción y praxis profesional para abordarla y transformarla a mejor. Am-
bas dimensiones se retroalimentan e interactúan al mismo tiempo. Es evidente que estos 
espacios se definen y redefinen de acuerdo al contexto, en un proceso continuo de cons-
trucción.

A partir de una amplia revisión bibliográfica y reflexiones propias se plantea la si-
guiente tabla. En ese marco la Educación Social Penitenciaria se visibiliza como campo 
emergente con miradas prosociales (tabla 6.1), así como las acciones delictivas, junto a 
otros factores de riesgo y protección relacionados con el fenómeno se constituyen en cam-
pos de intervención de la Pedagogía y la Educación Social mediante la Educación Social 
Especializada.

TABLA 6.1
Campos de intervención de la Pedagogía y Educación Social

Educación social especializada Animación sociocultural

— Inadaptación/delincuencia.
— Conflicto social.
— Medio penitenciario.
— Violencia y maltrato.
— Diversidad funcional (discapacidad).
— Discriminación de género.
— Minorías étnicas.
— Fenómenos migratorios.
— Adicciones y drogodependencias.
— Desempleo y precariedad.
— Marginación y/o exclusión social.
— Fracaso y abandono escolar.
— Menores vulnerables (en riesgo, desamparo 

y/o conflicto).
— Transeuntismo (calle), etc.

— Desarrollo comunitario.
— Gestión y difusión cultural.
— Pedagogía/educación para el ocio y el tiem-

po libre.
— Educación del deporte.
— Educación cívica.
— Educación socioambiental, etc.

Educación de adultos

— Educación permanente y de adultos.
— Educación de personas mayores.
— Educación intergeneracional, etc.
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Animación socioeconómica Campos emergentes

— Formación laboral y ocupacional.
— Inserción sociolaboral.
— Cooperación para el desarrollo.
— Turismo social y ecológico.
— Desarrollo sostenible, etc.

— Educación para la salud.
— Educación intercultural.
— Educación de la inteligencia emocional.
— Educación familiar: mediación social y fa-

miliar.
— Educación multimedia.
— Educación para la diversidad.
— Educación para la ciudadanía.
— Educación en derechos humanos.
— Cultura y Educación para la paz.
— Educación social penitenciaria.
— Educación para la igualdad (género y otros 

colectivos).
— Educación social escolar.
— Educación para el arte, etc.

Fuente: elaboración propia, a partir de Añaños, 2010; 2012; 2012a.

La tabla no solo categoriza las áreas o campos fundamentales de la PS y de la ES, sino 
que las redefine a tenor de las nuevas reflexiones y propuestas tanto en el ámbito teórico 
como desde la praxis. Sin embargo, existen limitaciones puesto que, debido a la compleji-
dad de los hechos, fenómenos, personas o grupos, muchas de las áreas pueden solaparse, 
situarse dentro o en marco de otros o ubicarse en varios; encontrándonos ante la estrecha 
interrelación de los elementos, por tanto, se requiere y es necesario un abordaje integral e 
interdisciplinar.

Esta vertiente está vinculada a la concepción de la complejidad del paradigma en los 
que se mueve la investigación e intervención social actualmente. Una complejidad en los 
que todos los factores interactúan entre sí y con los demás, formando un todo compues-
to con múltiples redes. En consecuencia, el ser humano se halla inmerso en dichas inter-
conexiones, en los que se enfrenta a diario a distintos factores de riesgo que pueden gene-
rarle situaciones negativas, desventajas o colocarlo en contextos de alerta; pero, a la vez, 
tiene características y competencias personales propias, y cuenta en el entorno próximo o 
más amplio elementos que le ayudan a enfrentarse a dichas situaciones de modo que la 
afección sea menor o a evitarlas (factores de protección), favoreciendo su desarrollo pro-
social e integrada.

Sin embargo, a pesar de ello, por ejemplo (figura 6.1), si se desemboca en la comisión 
de delito/os, motivo por el que se es condenado a prisión, los principios de la intervención 
(tratamiento penitenciario), en este caso socioeducativo, incidirán en minimizar, eliminar 
o gestionar los factores de riesgo, al igual que a potenciar y desarrollar los factores de pro-
tección, a fin de que los procesos insertivos o reinsertivos sean reales, contextualizados, co-
herentes a las condiciones y características de cada uno, con perspectivas de género y con 
visiones holísticas, integrales y sostenibles.

TABLA 6.1 (continuación)
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Sociedad

Persona

INTERVENCIÓN

(Tratamiento)
REINSERCIÓN/

INSERCIÓN

F. PROTECCIÓN

Socialización
INTEGRACIÓN

F. RIESGO

VULNERABILIDAD
(Desigualdad,
Exclusión,
Marginación,
Conflicto,
Prisión,
...)

Figura 6.1. Proceso de socialización e intervención socioeducativa. Fuente: elaboración propia.

Así, la Educación Social Penitenciaria (ESP), como campo o ámbito, tanto teórico y 
objeto de estudio como la dimensión profesional y de acción práctica, teniendo en cuen-
ta planteamientos previos (Añaños-Bedriñana, 2012, 2013, 2017; Del Pozo y Añaños-Be-
driñana, 2013), se entiende como la actuación de las entidades administrativas, sean estas 
las propias penitenciarias, de carácter privado o de otras instancias públicas, orientadas a 
intervenir durante el tiempo de reclusión, en el tránsito a la semilibertad y la libertad de-
finitiva, realizando para tal fin programas y acciones individualizadas o grupales, bajo la 
responsabilidad de los/s educadores/as sociales, con el objeto de potenciar y favorecer la 
recuperación integral, reeducación, reinserción sociolaboral y socialización para la inser-
ción-reinserción a su comunidad.

En consecuencia, la acción o intervención tratamental con enfoques socioeducativos debe 
plantearse a partir de la profundización del análisis de la realidad o estudio específico ba-
sado en la evidencia, en el contexto o en la persona o grupos a intervenir (Pantoja y Aña-
ños, 2010). Así, la Intervención socioeducativa consistirá, entre otros, en la promoción de 
cambios en las distintas esferas (educativa, social, formativa, cultural, emocional, etc.), apli-
cando para ello principios, métodos, conocimientos, actitudes, habilidades, valores, etc. ten-
dentes a mejorar la calidad de vida y la promoción de las personas y grupos. En tal propósi-
to, la asunción de la realidad, a partir de su concienciación, el aumentar la motivación para 
el cambio y, el desarrollar estrategias que le permitan afrontar de forma consciente y real su 
vida y la relación con la sociedad son fundamentales. Estos procesos y los objetivos se plan-
tean con carácter propio a cada caso, de forma gradual, etápica y evolutiva. Igualmente, la 
voluntariedad y libertad de la persona para iniciar, retenerse o avanzar en el proceso resulta 
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prioritaria, siendo ésta protagonista de su propio cambio, sin olvidar que, también, se puede 
disfrutar y, abordar la preparación para la libertad y/o el ejercicio de la libertad con una di-
mensión liberadora y emancipadora del ser humano, de forma autónoma y sostenible.

2.3. La perspectiva de género en prisión

Las mujeres representan el 6,9 % de la población mundial en prisión, observándose un 
incremento proporcional desde el 2000 del 53,3 % mujeres y 19,6 % hombres (Walmsley, 
2018), lo cual, cuanto mínimo resulta sumamente preocupante, si bien frente al total de la 
población masculina es muy minoritaria. Unas cifras parecidas se manejan en España, 
aunque ligeramente superior en mujeres, según los datos de la Secretaría General de Ins-
tituciones Penitenciarias en abril de 2020.

TABLA 6.2
Distribución de la población reclusa por sexo en España

Sexo Total %

Hombres 52.724 92,62

Mujeres 4.199 7,38

Total 56.923 100

Fuente: Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2020).

Distinguir y visibilizar la situación y características de las mujeres en el medio peni-
tenciario, supone profundizar en su estudio que, hasta hace poco, de forma específica, era 
inexistente o escaso y, el tratamiento o intervención tampoco distinguía dichas caracterís-
ticas y necesidades especiales (Yagüe, 2007). Estos hechos y procesos que no reconocen lo 
distinto, han dado lugar a situaciones de discriminación e injusticia, directa o indirecta-
mente durante muchos años. Así, en opinión de APDHA (2020), mientras se sancione 
igual situaciones que no lo son se reproduce una situación de desigualdad real, profunda 
e intrincada.

Será a partir de los años noventa cuando se da un impulso para adentrarse en estos 
temas, en palabras de Elena Azaola «la invisibilidad de las mujeres en el ámbito peniten-
ciario provoca que se planifique una política penal y penitenciaria desde la ausencia o ne-
gación» (Azaola, 2005). Así, conscientes de la necesidad de reconocimiento de contar con 
normas globales e internacionales para el tratamiento de mujeres en el medio penitencia-
rio y para las mujeres que han delinquido, teniendo en cuenta una variedad de resolucio-
nes relevantes adoptadas por distintos organismos de Naciones Unidas, que hacían un lla-
mado a los Estados Miembro a responder adecuadamente a las necesidades de estas 
mujeres, fueron adoptadas las «Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las 
reclusas y medidas no privativas de la libertad para mujeres delincuentes», las llamadas 



84 © Ediciones Pirámide

Justicia social, género e intervención socioeducativa

«Reglas de Bangkok», del 21 de diciembre de 2010 (ONU, 2010). Estas reglas parten de la 
premisa que varones y mujeres no deben recibir un «trato igual», sino por el contrario, 
debe asegurarse un trato diferente, bajo leyes y políticas sensibles al género de las perso-
nas. En España, este reconocimiento e intento por incorporar el enfoque de género y la 
generación de acciones encaminadas a la igualdad en este contexto se inició previamente 
desde los años noventa del siglo pasado.

Pese a estos logros y la incorporación en las normas y políticas penitenciarias desde la 
perspectiva de género, aún resultan insuficientes y, en algunos países, lamentablemente, si-
guen estando ausentes. La perspectiva de género en el medio penitenciario se erige impres-
cindible, al igual que su adecuada dotación en medios, recursos y formación, así como en 
los contenidos y puesta en marcha en los programas generales tratamentales de interven-
ción y de seguimiento.

3. CLAVES PARA LA REINSERCIÓN/INSERCIÓN

La inserción y/o reinserción social refiere al proceso a través del cual la persona, en este 
caso que ha sido condenada a prisión, independientemente de que haya participado o no 
los programas de formación y/o tratamiento para el afrontamiento de la vida en prisión, 
la preparación de la libertad en sus distintas dimensiones (punto 2.2 de este trabajo) y en-
caminados a su recuperación, se halla en tránsito de inmersión y/o interacción con el en-
torno social, laboral, familiar, comunitario, etc., en función de tipo de medida de cumpli-
miento de pena en medio abierto penitenciario, libertad condicional o de forma 
completamente libre.

Se trata de un período de múltiples adaptaciones y de gran sensibilidad, en el que es-
tas personas se enfrentan a numerosos retos y realidades, situándose, con frecuencia, en 
condiciones de mayor vulnerabilidad, máxime si las condiciones de este tránsito no satis-
facen sus necesidades básicas o si se enfrentan a dificultades o carencias relacionados con: 
el trabajo y/o condición económica, insuficientes redes de apoyos, problemas con la vivien-
da o alojamiento, carencias formativas o competenciales tecnológicas actuales, baja auto-
estima y limitaciones en la toma de decisiones, consecuencias negativas del internamiento 
-prisionización-, problemas por el retorno al contexto y relaciones que, habitualmente, es 
el que ha incidido como factor de riesgo en su situación actual, etc. (Añaños, et al, 2020; 
García-Vita, Añaños y Galán, 2019; Añaños, Gil, Raya y Soto, 2021). Esta vulnerabilidad 
puede incidir en el surgimiento o en la potenciación de, entre otros, reincidir delictivamen-
te, retomar o iniciar los consumos de sustancias o enfrentarse a la identificación y juicio 
moral social, dándose lugar a situaciones de exclusión y estigmatización (Añaños, 2012; 
Galán, Ramos, Turbi y Añaños, 2021; Añaños, Nistal y Moles, 2021; Moles & Añaños, 
2021).

En el afán de responder a estos retos y dificultades en los procesos de inserción o rein-
serción la ONU en 2018, saca a la luz un Manual no prescriptivo, basado en evidencias so-
bre prácticas exitosas de reinserción social que lleva a cabo. En él presta especial atención 
a los programas que se centran en el «reingreso de delincuentes» a la comunidad. Según esta 
fuente (ONU, 2018), todas estas intervenciones se realizan como parte de un programa in-
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tegrado y diseñado para abordar los problemas y desafíos específicos de un delincuente in-
dividual. Se parte de la probabilidad de que se generen resultados de «reintegraciones posi-
tivas» cuando se confrontan los factores que predisponen al comportamiento criminal y se 
abordan sus necesidades físicas y sociales de manera continua y holística, tanto durante 
como después del encarcelamiento. En este marco se definen cuatro dimensiones: apoyo fa-
miliar, educación/capacitación, trabajo/alojamiento y necesidades especiales.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el análisis de la literatura especializada y las 
investigaciones realizadas se plantea siete factores claves que favorecen o influyen signifi-
cativamente en la inserción-reinserción social penitenciaria, a citar:

1. Factor personal: estará compuesto por todas aquellas situaciones, condiciones y 
características personales, que se constituyen, tanto como factores de riesgo como 
de protección, así podemos destacar, la salud física y mental, los rasgos delictivos, 
peculiaridades socioculturales y sociodemográficos, los consumos de sustancias y 
otras adicciones, la formación académica, competencias sociolaborales, historia de 
malos tratos, autoestima, autoconcepto, capacidad de tomar decisiones, habilida-
des sociales, desarrollo de la resiliencia y autogestión, etc.

2. Factor familiar: representan fundamentalmente las redes de apoyo familiar (nu-
clear o extensa) en distintos planos (emocional, laboral, económico, material, etc.), 
la ubicación cercana de la familia, calidad o solidez de los contactos y comunica-
ciones, entorno familiar prosocial y preventivo de la reincidencia, etc.

3. Factor educativo/formativo: viene a conformar la oferta obligatoria y acceso al sis-
tema educativo en todos los niveles en el medio penitenciario, al igual que en la 
sociedad en general y en condiciones de calidad; también, la definición y oferta de 
programas de intervención socioeducativa o tratamentales sobre diversas temáti-
cas o situaciones, con amplio acceso y coherentes a las necesidades, realidades e 
intereses de la población reclusa, llevados a cabo bajo la responsabilidad de pro-
fesionales adecuados para cada acción.

4. Factor laboral y económico: integrada por los programas de formación (capacita-
ción) específica con fines de desarrollar contenidos y competenciales laborales o 
sociolaborales; programas o mecanismos de integración laboral real y reconocido 
con todos sus derechos, prestaciones sociales y remunerado en el medio peniten-
ciario. Igualmente, se tiene en cuenta las acciones y convenios que se orienten a la 
vinculación laboral en semilibertad y libertad y; se considera dentro de este factor, 
los distintos tipos de ingresos y ayudas económicas provenientes de los servicios 
sociales como de otras instancias. En suma, sería la condición laboral y su conse-
cuente situación económica, así como la oferta de programas y acciones encami-
nadas a la inserción laboral.

5. Vivienda: caracterizada por las condiciones de la vivienda, no solo previa a pri-
sión, sino en el momento actual o cuando requiera la salida, por tanto, el hecho 
de contar con vivienda propia será importante o una vivienda de su entorno que 
ofrezca garantía de estabilidad y acogida. En el caso de no contar con vivienda, 
será importante un programa y recursos de apoyo de alojamiento alternativo (pi-
sos-casas de acogida de estancias medias o largas), coordinándose estos con los 
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servicios sociales u otras instituciones o el tercer sector y, también, se contemplan 
las distintas ayudas económicas o de infraestructura para sustentar el alquiler de 
la misma.

6. Factor sociocomunitario: se tiene en consideración la cercanía física entre el centro 
con su comunidad de retorno, asimismo una buena comunicación y servicios de 
transporte público que facilite la fluidez de los movimientos. Por otro, es impor-
tante contemplar el vínculo que se tiene con la comunidad (institucionales, simbó-
licos del territorio, etc.) y las relaciones sociales. En la última, constituyen las re-
des de apoyo del entorno comunitario y de los iguales, que son fundamentales en 
la consolidación o no de los apoyos (emocional, material, social, etc.).

A nivel comunitario serán importantes los programas y recursos de prevención 
a la reincidencia. En este marco es necesario, también, los programas de justicia 
restaurativa, cuyas bases comunitarias pueden construir o reconstruir un capital 
social y hacer que esta sea más receptiva y comprometida con el apoyo a la inser-
ción-reinserción social de esta población. Esta última perspectiva ofrece oportuni-
dades que van más allá de las intervenciones individuales, sino también, según la 
ONU (2018), en términos de ayudar a las comunidades a construir su propia re-
siliencia, su capacidad y eficacia colectiva para ejercer un control social informal 
sobre este colectivo y hacer cumplir sus propios valores.

7. Factor de acompañamiento a las situaciones prioritarias: se orienta a intervenir so-
bre condiciones o circunstancias que requieren de mayor atención y urgencia, que 
permitan a los/as reclusos/as, de forma preferentemente individualizada, tener los 
elementos básicos para su inserción-reinserción social, o en su caso, la preparación 
con dicho fin, y el desarrollo prosocial del afrontamiento diario de su vida. Estos 
serían: oferta y accesos a programas tratamiento específicos (dependencia a sus-
tancias y/o adicciones, salud mental, discapacidad, violencia de género, etc.), pro-
gramas y recursos de apoyo psicológico, programas de gestión y apoyo con los ser-
vicios sociales incluso en la etapa postpenitenciaria, entre otros.

Cabe señalar que la participación de la población reclusa en España en las dis-
tintas acciones y ofertas formativas y tratamentales, en los recursos y medios, en 
los programas, etc. tanto en el interior de los centros, a nivel exterior como en pe-
ríodos postpenitenciarios, es de carácter voluntario. Sin embargo, es necesario dis-
tinguir las actuaciones prioritarias de las específicas en los PIT, a fin de que en to-
das, pero, especialmente, en las primeras se hagan los mayores esfuerzos para 
motivar y adherir a los/as internos/as. Todas estas actuaciones y mecanismos fa-
vorecerán la inserción-reinserción social y, constituirán, a la vez, un factor de pro-
tección para prevenir la reincidencia delictiva y evitar otras situaciones de riesgo 
o conflicto en el que esta población se halla más vulnerable.

4. LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO  HUMANO

La perspectiva del desarrollo humano se contempla en el marco de los principios, 
planteamientos, metodologías y prácticas que se centra en las personas y sus oportunida-



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

87© Ediciones Pirámide

des y elecciones desde una dimensión integral, en este caso aplicada en el medio peniten-
ciario.

En ese sentido, se adentra en desarrollar todo el potencial de las personas para aumen-
tar su acceso a las oportunidades y posibilidades de elección (Coyle, Fair, Jacobson & 
Walmsley, 2016), y que en gran medida coinciden con las perspectivas de la Pedagogía y 
Educación Social. Sienta sus bases en las ideas de Amartya Sen (Sen, 1999), quien revo-
luciona los enfoques tradicionales hacia una economía del bienestar, focalizando el obje-
tivo en las «capacidades» del ser humano.

Inicialmente, Sen argumentó a favor de cinco componentes en la evaluación de la ca-
pacidad: la importancia de las libertades reales, las diferencias individuales en la capaci-
dad de transformar recursos en actividades valiosas, la naturaleza multivariada de las ac-
tividades que dan lugar a la felicidad, el equilibrio de factores materialistas y no 
materiales en la evaluación del bienestar humano y, la distribución de oportunidades den-
tro de la sociedad. Posteriormente, con las propuestas de Martha Nussbaum, Sudhir 
Anand y James Foster, la teoría de las capacidades se configura como un paradigma sobre 
el desarrollo humano que inspiró la creación del Índice de Desarrollo Humano de la ONU 
(una medida popular de desarrollo humano, que contempla capacidades en salud, educa-
ción e ingresos).

El enfoque enfatiza las capacidades funcionales («libertades sustantivas», como la ca-
pacidad de vivir hasta la vejez, participar en transacciones económicas o participar en ac-
tividades políticas), en lugar de utilidad (felicidad, cumplimiento de deseo o elección) o el 
acceso a recursos (ingresos, mercancías, activos). La pobreza se entiende como privación 
de capacidad. En suma, este enfoque del bienestar humano enfatiza la importancia de la 
libertad de elección, la heterogeneidad individual y la naturaleza multidimensional del 
bienestar.

Por su parte, Nussbaum (2000), enmarca 10 capacidades planteándolos como oportu-
nidades reales basadas en circunstancias personales y sociales. Este giro se centra en la no-
ción de la dignidad humana individual y no tanto en el grupo, siendo las mismas cuestio-
nes que, en opinión de la autora, deberían ser respaldadas por todas las democracias. 
Estas capacidades/oportunidades son:

1. Vida. Vivir hasta el final la vejez de una vida humana de longitud normal.
2. Salud. Poder gozar de buena salud, incluida la salud reproductiva; estar adecua-

damente nutrido; tener un refugio adecuado.
3. Integridad corporal. Moverse libremente de un lugar a otro; seguridad ciudadana 

y prevención de la violencia; oportunidades de satisfacción sexual y de elección en 
materia de reproducción.

4. Sentidos, Imaginación y Pensamiento. Usar los sentidos, imaginar, pensar y razo-
nar, y hacer estas cosas de una manera «verdaderamente humana», una forma in-
formada y cultivada por una educación adecuada, que incluye, entre otras, alfabe-
tización y conocimientos básicos. Igualmente, se favorece la experimentación y 
producción de eventos de elección propia, religiosos, literarios, musicales, etc. Uti-
lizar la mente con las garantías de la libertad de expresión (político, artístico y re-
ligioso). Poder tener experiencias placenteras y evitar el dolor no beneficioso.
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 5. Emociones. Tener apegos a cosas y personas fuera de nosotros mismos; amar, su-
frir, experimentar el anhelo, la gratitud y la ira justificada. No tener el desarro-
llo emocional arruinado por el miedo y la ansiedad.

 6. Razón práctica. Ser capaz de formar una concepción del bien y participar en una 
reflexión crítica sobre la planificación de la vida (implica protección para la li-
bertad de conciencia y la observancia religiosa).

 7. Afiliación. Por un lado, ser capaz de vivir con otros y acercarse a ellos, recono-
cer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en diversas formas de 
interacción social; para poder imaginar la situación de otro (proteger esas formas 
de afiliación, proteger la libertad de reunión y el discurso político). Por otro lado, 
tener las bases sociales de autorrespeto y no humillación (trato en igualdad, sin 
distinción de raza, sexo, orientación sexual, etnia, casta, religión, origen nacional 
y especie).

 8. Otras especies. Ser capaz de vivir con preocupación por y en relación con los ani-
males, las plantas y el mundo de la naturaleza.

 9. Jugar. Poder reír, jugar, disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el entorno. A nivel político, poder participar efectivamente en las 

elecciones políticas que gobiernan la vida de uno; tener el derecho de participa-
ción política, protección de la libertad de expresión y asociación. A nivel mate-
rial, poder tener propiedades (tierra y bienes muebles) y tener derechos de pro-
piedad en igualdad de condiciones con los demás; tener derecho a buscar empleo 
en igualdad de condiciones con los demás; estar libre de una búsqueda o incau-
tación injustificada. En el trabajo, poder trabajar como humano, ejercitar la ra-
zón práctica y entrar en relaciones significativas de reconocimiento mutuo con 
otros trabajadores.

Actualmente, el enfoque de las capacidades/oportunidades está ampliamente aceptado 
como un paradigma en el desarrollo, cuya concreción del amplio listado que contempla rela-
tivamente de forma completa y del alto nivel del espacio en el que se experimenta el bienes-
tar humano o la calidad de vida, se erige complejo en el medio penitenciario. Las razones de 
estas complejidades se deben a que cada una de ellas representan dimensiones distintas que 
dificulta la identificación de los indicadores empíricamente, requiriéndose adicionalmente de 
múltiples preguntas, y que en el contexto penitenciario no se ha realizado. A partir de este 
enfoque se han incorporado otras medidas desarrolladas y utilizadas por las Naciones Uni-
das a nivel general (Índice de Desarrollo de Género —IDG—, Medida de Empoderamiento 
de Género —GEM— de 1995, Índice de Desigualdad de Género —GII—, Índice de Desa-
rrollo Humano ajustado por Desigualdad —IHDI—, siendo los últimos adoptados en 2010).

También, cabe señalar, en la dimensión del desarrollo humano, la perspectiva sobre el 
Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 (ONU, 2015a). Esta cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate 
al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente 
o el diseño de las ciudades. En definitiva, pretende hacer realidad los derechos humanos 
de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de to-
das las mujeres y niñas.
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Los objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres di-
mensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Estos se estimularán 
durante los próximos 15 años la acción en las siguientes esferas de importancia crítica 
para la humanidad y el planeta. Los objetivos que están directamente relacionados al ob-
jeto de este trabajo son, fundamentalmente, tres, a citar:

— Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

— Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
— Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sosteni-

ble, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles insti-
tuciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Dentro de este objetivo se desta-
can: 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos y; 16.7 Garantizar la 
adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representa-
tivas que respondan a las necesidades.

5. CONCLUSIONES

El endurecimiento de las políticas y condenas en los sistemas de justicia a nivel inter-
nacional ha dado lugar a número creciente de población penitenciaria, especialmente mu-
jeres, en su mayor parte, por delitos de baja peligrosidad o delitos menores no violentos. 
Sin embargo, estas siguen siendo la minoría en el medio penitenciario en general, siendo 
escasos los centros exclusivos para mujeres y dentro de las prisiones los espacios, módu-
los o pabellones destinados a ellas, también, son pocos.

Teniendo en cuenta que, los efectos del encarcelamiento en las mujeres y en los entor-
nos sociofamiliares son más perjudiciales y, sus distintas necesidades específicas, propias del 
género, no son atendidas o son parcialmente tratadas, pese a los esfuerzos en las políticas de 
igualdad emprendidas; la atención o tratamiento que reciben, con frecuencia, son menos y, 
a veces, con menor calidad, en función de la proporción poblacional que representan, en 
cuanto a las ofertas laborales en prisión, recursos, infraestructuras, instalaciones, medios, 
programas de tratamiento, etc. o son atendidas en acciones planteadas para los hombres.

Los factores que se identifican como influyentes o claves en los procesos de inser-
ción-reinserción social en los tránsitos a la libertad o en la libertad definitiva reflejan las 
múltiples realidades a los que la población reclusa le corresponde afrontar, sean estos: las 
características personales y trayectorias seguidas, las redes de apoyo familiar, las condicio-
nes educativas y formativas, la situación laboral y económica, el contar con alojamiento o 
vivienda, la vinculación comunitaria y, la intervención en circunstancias prioritarias. Es-
tos factores, lamentablemente, no siempre son abordados con cabalidad, dependiendo, con 
frecuencia, de las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, concepción de jus-
ticia, etc. de los países, a pesar de que la mayoría ha ratificado el convenio de protección 
de los Derechos Humanos, lo cual puede agravar la situación de esta población que, ya de 
por sí, es cuestionable y vulnerable.
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Aplicar las perspectivas del desarrollo humano como los objetivos del desarrollo sos-
tenible, en el contexto penitenciario, resultan dificultosas. Esto se debe no solo por las 
condiciones de la reclusión, las distintas limitaciones y la enorme normatividad del medio, 
sino, también, porque los indicadores y criterios que se aplican en los distintos índices de 
desarrollo se generalizan a grandes sectores o datos poblacionales nacionales de cada país, 
obviando las trayectorias personales y circunstancias especiales que tiene, en este caso, la 
población penitenciaria (Añaños y García-Vita, 2017). Así, existe una problemática para 
la identificación de los indicadores empíricos de cada dimensión, porque se requieren adi-
cionalmente de variadas preguntas y que en el medio penitenciario no da lugar o que los 
condicionamientos son otros. Todo ello desdibuja la enorme diversidad y múltiples reali-
dades que se viven en este contexto. Además, cabe sumar, las diferencias en las condicio-
nes de la protección de los derechos humanos en cada Estado.

Pese a lo anterior, el planteamiento de una justicia penal dentro de un enfoque de de-
sarrollo humano podría responder a los distintos retos que hemos descrito. La distinción 
entre el propósito del encarcelamiento (penas de privación de libertad) y el papel de la pri-
sión (tratamiento/intervención penitenciaria) es fundamental para esclarecer los principios 
y metas del sistema de justicia. Las condenas privativas de la libertad no necesariamente 
deben aplicarse de forma automática y no en todos los casos es la más pertinente, porque 
según Coyle, Fair, Jacobson & Walmsley (2016) se asocia a un «castigo» por algo que se 
ha hecho en el pasado y no una disposición que mira hacia el futuro.

Las soluciones de justicia penal serán más coherentes si se alejan de la imposición de 
penas mayoritarias de reclusión, puesto que, en gran medida, los delitos se asocian a los 
problemas sociales y económicos subyacentes (Añaños, Nistal y Moles, 2021; Moles & Aña-
ños, 2021). Será más eficaz abordar la inserción-reinserción social en el marco de las comu-
nidades donde viven con medidas alternativas a prisión, asumiendo la responsabilidad de 
los hechos y el planteamiento de la justicia restaurativa, así como en función de las capaci-
dades, oportunidades, el empoderamiento y la autonomía en la toma de las decisiones.

En enfoque del Desarrollo Humano se centra en aumentar el bienestar de las perso-
nas y sus comunidades. Coincide, también, con una mayor sensibilidad social relacionada 
con el acuerdo de un nuevo conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que se mate-
rializa y, pone de manifiesto la necesidad, entre otros, de cerrar la brecha de: la pobreza, 
la discriminación entre los géneros, la educación, la salud y otras esferas. Un enfoque del 
que la institución penitenciaria no puede estar al margen. Todos estos objetivos inciden 
directamente en los procesos del tratamiento penitenciario, la preparación de la libertad y 
la inserción-reinserción social.

A la luz de lo abordado y la complejidad del tema se pone en relieve que los procesos 
de inserción-reinserción social deben de contemplar perspectivas integrales del ser huma-
no, tratadas desde miradas interdisciplinares, adecuadas a las características de los hom-
bres y de las mujeres (género), coherentes a las múltiples realidades en el interior de la pri-
sión como las que se presentan en el exterior, con un fin de dignificación, transformador 
y liberador, orientado al cambio o mejora de las personas que, en definitiva son los prin-
cipios de la Pedagogía y Educación Social. En ese sentido las intervenciones en el trata-
miento penitenciario cobran fortaleza si van en la misma línea, máxime si se definen en 
un continuum en el acompañamiento en las distintas etapas a transitar.
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