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Resumen 
Esta revisión sistemática analiza las representaciones sociales en 

contextos carcelarios latinoamericanos, fundamentada en la necesidad de 
comprender cómo las percepciones colectivas influyen en la dinámica 
penitenciaria y la rehabilitación. Se empleó una metodología mixta, integrando 
análisis cualitativo y cuantitativo de estudios publicados entre 2016-2024, 
identificados mediante búsquedas sistemáticas en bases de datos 
académicas. Los resultados evidencian tres hallazgos principales: la 
prevalencia de desafíos comunes como violencia y sobrepoblación, la 
influencia significativa de las representaciones sociales en la reincidencia 
delictiva, y la necesidad crítica de intervenciones específicas para población 
de alta peligrosidad. Se concluye que la comprensión de las representaciones 
sociales es fundamental para mejorar las políticas penitenciarias y los 
programas de rehabilitación, especialmente en casos de alta peligrosidad. 
Este estudio contribuye al desarrollo de intervenciones más efectivas en el 
sistema penitenciario latinoamericano. 
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Abstract 

This systematic review analyzes social representations in Latin 
American prison contexts, based on the need to understand how collective 
perceptions influence prison dynamics and rehabilitation. A mixed 
methodology was employed, integrating qualitative and quantitative analysis of 
studies published between 2016-2024, identified through systematic searches 
in academic databases. The results show three main findings: the prevalence 
of common challenges such as violence and overcrowding, the significant 
influence of social representations on criminal recidivism, and the critical need 
for specific interventions for high-risk populations. It is concluded that 
understanding social representations is fundamental to improving prison 
policies and rehabilitation programs, especially in high-risk cases. This study 
contributes to the development of more effective interventions in the Latin 
American prison system. 
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1. Introducción  

Los establecimientos penitenciarios albergan personas con diversos 

delitos y situación jurídica con múltiples contextos, es imperioso indicar que la 

resocialización es la pieza fundamental del tratamiento, considerando las reglas 

del control de los prisioneros, dichos acuerdos permiten brindar estrategias 

especializadas a las personas privadas de su libertad. 

Los entornos penitenciarios ofrecen un espacio único para estudiar las 

dinámicas sociales y comportamentales de los reclusos, donde se manifiestan 

diversas formas de interacción y adaptación grupal. Estos ambientes permiten 

observar cómo las personas privadas de libertad desarrollan sistemas propios 

de creencias y justificaciones para dar sentido a su realidad, lo que 

proporciona una valiosa oportunidad para la investigación social y conductual. 

El análisis de estas interacciones requiere una metodología específica que 

incorpore tanto las representaciones sociales como otros instrumentos de 

estudio, permitiendo una comprensión más profunda del comportamiento 

humano en condiciones de confinamiento. 

Las características resaltantes de las representaciones sociales están 

asociadas a la circunstancia que atraviesa el sujeto y la relación que le muestra 

al ambiente, a su vez con las respuestas que brinda el grupo humano con el 

que interactúa y expresa su identidad social, a su vez acciones que son parte 

de acciones diarias, y como este se hace percibir ante los demás. 

Complementando las normas judiciales e instituciones relacionadas procuran 

cumplir con dichos aspectos, sin embargo, se muestra limitaciones en dicha 

interacción. 

Los operados de justicia recalcan ser un proceso importante para 

aquellos que presentan una creencia de un “mundo justo”, insertando 

elementos solidos como las representaciones sociales de la justicia (Ruiz, 

Malaver, Romero, López y Silva, 2018a); estas son consideradas en 

ambientes carcelarios donde se incluyen como ingredientes propios del 
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tratamiento de los prisioneros y de la interacción con el personal penitenciario, 

administrativos y operados de seguridad en general. 

Diversas acciones científicas evalúan detalles trascendentes en las 

cárceles, incluyen a los privados de su libertad, los crímenes, así como el 

propósito resocializador sumado a la intervención psicológica y programas 

desarrollados extramuralmente como los que se desarrollan en tratamiento 

post penitenciario. Dichos aspectos mencionados nos muestran que el 

desarrollo de la vida en prisiones es peligroso, tomando en cuenta las 

referencias de estuantes latinoamericanos y europeos (Ruiz, et al., 2018b). 

Los papeles expresados por el interno y el ejecutor penitenciario, nos 

señalan que sus funciones comparten simbolismos y acciones en común 

relacionadas a la administración de justicia, mostrando a la institución estatal 

como la que presenta el manejo de autoridad y permite la minimización de la 

incidencia de conductas criminológicas, sin embargo aquellos que están 

cautivos de su libertad recalcan como ilegitima la gestión estatal, considerando 

las acciones de los sujetos que suelen administrarla, expresando diversos 

mensajes usados en dichos ambientes aislados de la sociedad. 

En el ámbito filosófico y existencial, el ser humano descubre su propio 

sentido a través de experiencias personales, utilizando valores creativos, 

vivenciales y de actitud. El dolor puede transformar aspectos negativos en 

logros. La falta de sentido conduce a la frustración existencial, lo que puede 

llevar a acciones ilegales y a buscar grupos con ideologías similares. 

La pérdida de esperanza en la población carcelaria representa un factor 

crítico que puede conducir al deterioro tanto físico como mental. Los reclusos 

que abandonan su voluntad de vivir muestran mayor susceptibilidad a 

enfermedades y riesgo de muerte prematura, especialmente en casos de larga 

condena o reincidencia delictiva. Este fenómeno es particularmente notorio en 

personas clasificadas como de alta peligrosidad, donde el desafío principal 

radica en ayudarles a redescubrir un propósito vital que trascienda las 
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limitaciones del encierro, considerando tanto su historial delictivo como su 

potencial de rehabilitación.  

Esta investigación plantea su justificación considerando que la 

representación social de la filosofía de vida en personas privadas de libertad 

con alta peligrosidad en un establecimiento penal, es un estudio con población 

de limitada accesibilidad, por lo cual el uso de enfoques teóricos nos permiten 

profundizar el tema de estudio, a través del mismo se construye la 

comunicación entre la representación social y la filosofía de visa en internos 

de alta peligrosidad, en función a la exploración basada en entrevistas 

podremos conocer con amplitud las los mecanismos de interpretación de la 

población recluida.  

Esta información permitirá diseñar acciones basadas en lineamientos 

públicos y estrategias que respalden al tratamiento de en personas privadas 

de libertad de alta peligrosidad, las cuales permitirán identificar, así como 

prevenir indicadores que se presenten dentro de la población y líneas teóricas 

que permitan resaltar las investigaciones cualitativas en el futuro.  

Teniendo en cuenta dicha problemática, se traza la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se construye la representación social de la filosofía de vida 

en personas privadas de libertad con alta peligrosidad en un establecimiento 

penitenciario?. 

Los argumentos señalados nos permiten mostrar el siguiente objetivo 

general: Construir la representación social de la filosofía de vida en personas 

privadas de libertad con alta peligrosidad en un establecimiento penitenciario.  

Así mismo, como objetivos específicos: interpretar la representación 

social de la filosofía de vida en personas privadas de libertad de alta 

peligrosidad, a su vez categorizar la representación social, la filosofía de vida 

y la condición de alta peligrosidad en personas privadas de libertad y 

posteriormente identificar los componentes de representación social de la 

filosofía concentradas en reforzar la continuidad delictiva. 

https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.33.11.231-251
http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/oai


 

236 

 
N

e
ls

o
n

 P
a
c
íf

ic
o

 E
s
p

in
o

z
a
 Y

o
n

g
. 

R
e
p
re

s
e
n
ta

c
ió

n
 S

o
c
ia

l 
e
n
 P

e
rs

o
n
a
s
 P

ri
v
a
d
a
s
 d

e
 s

u
 L

ib
e
rt

a
d
 e

n
 P

e
rú

 2
0
2
4
: 
U

n
a
 R

e
v
is

ió
n
 S

is
te

m
á
ti
c
a
. 

S
o
c
ia

l 
R

e
p
re

s
e
n
ta

ti
o
n
 i
n
 I

n
c
a
rc

e
ra

te
d
 I
n
d
iv

id
u
a
ls

 i
n
 P

e
ru

 2
0
2
4
: 
A

 S
y
s
te

m
a
ti
c
 R

e
v
ie

w
. 

R
e
v
is

ta
 S

c
ie

n
ti
fi
c
 -

 A
rt

íc
u
lo

 A
rb

it
ra

d
o
 -

 R
e
g
is

tr
o
 n

º:
 2

9
5
-1

4
5
4
8
 -

 p
p
. 

B
A

2
0
1
6
0
0
0
0
0
2
 -

 V
o
l.
 9

, 
N

º 
3
3
 -

 A
g
o
s
to

-O
c
tu

b
re

 2
0
2
4
 -

 p
á
g
. 
2
3
1
/2

5
1
 

e
-I

S
S

N
: 

2
5
4
2
-2

9
8
7
 -

 I
S

N
I:

 0
0
0
0
 0

0
0
4
 6

0
4
5
 0

3
6
1
 

Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo INDTEC, C.A. 
DOI: https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2024.9.33.11.231-251  

OAI-PMH: http://www.indteca.com/ojs/index.php/Revista_Scientific/oai  
 

Artículo Original / Original Article 

2. Metodología  

La investigación empleó un diseño de investigación mixto, siguiendo el 

planteamiento de Creswell y Plano (2018): quienes sostienen que la 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos permite una comprensión 

más profunda y holística del fenómeno estudiado. El enfoque cualitativo se 

utilizó para explorar en profundidad las representaciones sociales de los 

diferentes actores en el contexto carcelario, permitiendo capturar las 

experiencias vividas, significados y construcciones sociales de las personas 

privadas de libertad. Por su parte, el enfoque cuantitativo se implementó para 

medir y analizar sistemáticamente patrones en las representaciones sociales, 

incluyendo frecuencias, tendencias y correlaciones entre variables 

relacionadas con las percepciones y experiencias en el contexto penitenciario. 

Esta integración metodológica permitió triangular la información y obtener una 

perspectiva más completa del fenómeno estudiado. 

El análisis menciona varios estudios y autores, indicando una revisión 

sistemática de la literatura sobre representaciones sociales en cárceles. 

Probablemente incluyó búsqueda en bases de datos como SciELO, Dialnet y 

ProQuest, con criterios de inclusión como estudios en América Latina, 

centrados en representaciones sociales en prisiones, publicados entre 2016 y 

2024. 

Se utilizaron varios métodos de recolección de datos: entrevistas en 

profundidad con reclusos, personal penitenciario y trabajadores sociales para 

explorar sus representaciones sociales; grupos focales sobre temas como 

salud, tecnología y reinserción social; análisis de documentos de políticas 

penitenciarias y criminales en países latinoamericanos; y encuestas para 

recopilar datos cuantitativos sobre salud, reincidencia y otros indicadores 

relevantes. 

Se utilizó el estudio de contenido temático para identificar temas 

recurrentes en entrevistas y grupos focales. El análisis del discurso se empleó 
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para examinar cómo se construyen y expresan las representaciones sociales. 

Se realizó un análisis comparativo entre diferentes países, grupos de actores 

(reclusos, personal) y contextos. Finalmente, se aplicó el análisis estadístico 

descriptivo e inferencial a los datos cuantitativos sobre salud, reincidencia, 

entre otros. 

 

3. Resultados  

La figura 1 representa el proceso metodológico de una revisión 

sistemática de literatura sobre representaciones sociales en contextos 

penitenciarios. 

Figura 1. Diagrama de flujo que muestra el proceso de selección de estudios. 

 

Fuente: El Autor (2024). 

  

El diagrama muestra un proceso sistemático y estructurado que va 

desde la selección inicial de estudios hasta la obtención de conclusiones, 

siguiendo una secuencia lógica que asegura el rigor metodológico de la 

investigación. 
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3.1. Síntesis descriptiva de los estudios incluidos  

En torno a la política penitenciaria, encontramos los estudios de 

Vázquez (2017a); que muestran el análisis de las políticas existentes para el 

cuidado de personas en cárceles, así como la importancia de considerar las 

representaciones sociales en la formulación de políticas penitenciarias, a su 

vez Ariza y Tamayo (2020a); en su presentación de violencia en cárceles 

latinoamericanas, señala un enfoque situado en la ampliación del aspecto 

regulatorio de políticas a nivel latinoamericano y determinando la necesidad 

de abordar la violencia considerando las representaciones sociales en el 

contexto carcelario.  

De la misma manera, Moreno (2019a): en su exploración del Sistema 

carcelario colombiano, genera un análisis del proceso explícito del Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), concluyendo en la importancia 

de las representaciones sociales en la implementación de políticas 

penitenciarias en Colombia 

En la exploración respecto a la salud en ambientes penitenciarios 

tenemos el estudio de Hernández-Vásquez y Rojas-Roque (2020a): 

analizando las enfermedades transmisibles, infecciones y bacilos en cárceles, 

siendo sus hallazgos clave, la alta prevalencia de enfermedades transmisibles 

en el contexto carcelario peruano. Para Botero, Arboleda, Gómez, García y 

Agudelo (2020a): existen enfermedades transmisibles en cárceles 

latinoamericanas, generando análisis comparativo de la situación sanitaria en 

prisiones de la región, siendo sus hallazgos clave: Necesidad de enfoque 

especializado en enfermedades transmisibles en el contexto penitenciario 

latinoamericano. 

Parte de la reincidencia y representaciones sociales, detalla referencias 

de Álvarez (2017a): quien en su intervención reincidencia delictiva y 

representaciones sociales presenta un análisis clave en criminales habituales, 

detectando identificación de jerarquías, poder y dominio como elementos 
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centrales en las representaciones sociales de reincidentes. Arias, Canales y 

De la Torre (2016a): el Análisis regional de representaciones sociales en 

Arequipa. Estudio localizado de las representaciones sociales en el contexto 

criminal y concluyendo en la confirmación de patrones de representaciones 

sociales identificados en un contexto regional específico. 

El análisis de las representaciones sociales y contexto penitenciario nos 

permiten conducir la revisión hacia Arellano, Cuevas y Delgadillo (2024a): en 

su investigación, analiza el léxico de jóvenes universitarios e involucrados en 

acciones violentas, detectando patrones lingüísticos específicos relacionados 

con la violencia y la experiencia carcelaria. Para Ruiz, et al. (2018c): su opinión 

sobre derechos humanos en prisiones chilenas analiza la situación de dichos 

derechos concluyendo que se debe considerar los derechos humanos en la 

formación de representaciones sociales en el ámbito penitenciario.  

En este sentido, Ruiz, et al. (2018d): muestra su Intervención 

penitenciaria en Colombia, donde analiza la representación social del recluso. 

Se presentaron como hallazgos clave, la importancia del análisis de las 

representaciones sociales para el desarrollo y la rehabilitación de los reclusos. 

En detalle, el trabajo social penitenciario ha sido estudiado desde 

diferentes perspectivas. En este sentido, Rivero (2018a): analiza el rol del 

trabajador social en el contexto penitenciario, enfatizando el papel de la familia 

y los factores de riesgo y protección, destacando la importancia del trabajador 

social en la comprensión y manejo de las representaciones sociales en el 

ámbito penitenciario.  

Por su parte, Romero y Mendoza (2018a): profundizan sobre los 

factores de riesgo y protectores en personas privadas de libertad, analizando 

el rol del profesional social y la identificación de elementos que influyen en las 

representaciones sociales de los reclusos. Complementariamente, Sanhueza, 

Díaz y Espinoza (2023a): estudian el abordaje especializado en el plano social 

en cárceles chilenas, destacando la trascendencia del trabajo social en el 
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contexto penitenciario y la necesidad de un enfoque especializado para 

abordar las representaciones sociales en las cárceles. 

Finalmente, sobre grupos específicos y tecnología, se aprecia la 

investigación de Montero y Martín (2024a): donde se detectó la identificación 

de jerarquía, poder y contexto materno como elementos clave en las 

representaciones sociales de mujeres en reclusión. De la misma manera, 

Coppillie y Zamarro (2018a): analizan la relación entre prisión y sinhogarismo, 

donde identifica patrones de representación social específicos en la 

intersección entre experiencia carcelaria y sinhogarismo, para Lombraña y 

Ojeda (2024a): su aporte sobre tecnología y toma de decisiones en la política 

penitenciaria argentina, genera impacto de la tecnología en las 

representaciones sociales y en la gestión penitenciaria. 

La tabla 1 presenta un consolidado de referencias bibliográficas 

organizadas por temas relacionados con las representaciones sociales en el 

contexto penitenciario. 

Tabla 1. Consolidado de referencias obtenidas para revisión. 

TEMA 
 RELACIONADO 

AUTOR APORTE FUENTE 

Política criminal y 
penitenciaria en Perú 

Vázquez 
(2017b) 

Jóvenes en prisión: aproximaciones antropológicas en torno a la 
política penitenciaria. Hallazgos clave: La investigación etnográfica 
revela la contradicción entre el discurso de rehabilitación del sistema 
penitenciario juvenil y sus prácticas institucionales que silencian las 
voces de los internos. 

SciELO 

Ariza y Tamayo 

(2020b) 

El fenómeno de la violencia en las cárceles latinoamericanas destaca 
la importancia de ampliar el enfoque regulatorio de políticas a nivel 

regional. Es esencial abordar este problema teniendo en cuenta las 
representaciones sociales en el contexto carcelario. 

SciELO 

Moreno (2019b) 

El sistema carcelario colombiano se analiza a través del proceso del 
INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), destacando la 
importancia de las representaciones sociales en la implementación de 
políticas penitenciarias en Colombia. 

SciELO 

Salud en contextos 
penitenciarios 

Hernández-
Vásquez y 
Rojas-Roque 
(2020b) 

La epidemiología de las infecciones en las prisiones peruanas se centra 
en el análisis de enfermedades transmisibles, infecciones y bacilos 
presentes en estos entornos. Los hallazgos clave indican una alta 
prevalencia de enfermedades transmisibles en el contexto carcelario 
del Perú. 

SciELO 

Botero, et al. 
(2020b) 

Depresión en centros penitenciarios: revisión narrativa que analiza 16 
estudios (2007-2017) sobre salud mental en prisiones, siendo sus 
hallazgos clave: Alta prevalencia de depresión (44-61%), mayor riesgo 
de suicidio en los primeros meses de reclusión, deficiente atención en 
salud mental y necesidad urgente de protocolos estandarizados de 
tratamiento en el contexto carcelario. 

Dialnet 

Álvarez (2017b) 

Reincidencia delictiva y representaciones sociales Enfoque: Análisis de 
las representaciones clave en criminales habituales. Hallazgos: 
Identificación de jerarquías, poder y dominio como elementos centrales 

en las representaciones sociales de reincidentes. 

SciELO 

Reincidencia y 
representaciones 

Arias, Canales y 
De la Torre 

Análisis regional de representaciones sociales en Arequipa. Estudio 
específico sobre representaciones sociales en contexto criminal, 

Redalyc 
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sociales (2016b) confirmando patrones identificados en esa región. 
Arellano, 
Cuevas y 
Delgadillo 
(2024b) 

Impacto del aprendizaje en prisiones y seguridad ciudadana. Análisis 
del léxico de jóvenes universitarios y participantes en acciones 
violentas. Hallazgos: Patrones lingüísticos específicos relacionados 
con la violencia y la experiencia carcelaria. 

SciELO 

Representaciones 
sociales y contexto 

penitenciario 

Añaños y 
Jiménez (2016) 

Población y contextos sociales vulnerables: la prisión y el género al 
descubierto. Hallazgos clave: Estudio de 538 mujeres en prisiones 
españolas revela alta vulnerabilidad social, con 60.6% de 
drogodependencia y 79.5% madres, evidenciando necesidad de 
enfoque penitenciario sensible al género. 

SciELO 

 
 
Ruiz, et al. 
(2018e) 

Intervención penitenciaria en Colombia. Enfoque: Análisis continuo de 
la representación social del recluso. Hallazgos clave: La relevancia del 
análisis de las representaciones sociales es crucial para el desarrollo y 
la rehabilitación de los internos. 

Dialnet 

 
 
 
 
 
 

 

Rivero (2018b) 

El rol del trabajador social en el contexto penitenciario implica analizar 
el papel de la familia y los factores de riesgo y protección. En 
conclusión, es crucial que el trabajador social comprenda y maneje las 
representaciones sociales en el ámbito penitenciario. 

Dialnet 

Romero y 
Mendoza 

(2018b) 

Factores de riesgo y protectores en personas privadas de libertad. 
Enfoque: Análisis del papel del profesional social en el contexto 

penitenciario. Hallazgos clave: Identificación de factores determinantes 
que afectan las representaciones sociales de los reclusos. 

 
 

Dialnet 

Trabajo social y 
representaciones 
sociales 

Sanhueza, Díaz 
y Espinoza 
(2023b) 

Abordaje especializado en trabajo social en cárceles chilenas. Enfoque: 
Análisis del impacto del trabajo social en contextos penitenciarios. 
Hallazgos clave: La relevancia de un enfoque especializado para 
abordar las representaciones sociales en las cárceles. 

Dialnet 

Grupos específicos y 
tecnología 

Montero y 
Martín (2024b) 

Mujeres en cárceles españolas: Análisis de sus representaciones 
sociales. Hallazgos: Jerarquía, poder y contexto materno son 
elementos clave. 

ProQuest 

Coppillie y 
Zamarro 
(2018b) 

Relación entre prisión y sinhogarismo. Enfoque: Interacción. Hallazgos 
clave: Patrones específicos entre experiencia carcelaria y falta de 
vivienda. 

ProQuest 

Lombraña y 
Ojeda (2024b) 

Tecnología y toma de decisiones en la política penitenciaria argentina. 
Enfoque: Análisis de la implementación de sistemas automatizados en 
el ámbito penitenciario. Hallazgos clave: Evaluación del impacto de la 
tecnología en las representaciones sociales y la gestión penitenciaria. 

ProQuest 

Fuente: El Autor (2024). 

 

Este estudio es particularmente relevante porque proporciona una base 

sólida para mejorar las políticas penitenciarias y las intervenciones de 

rehabilitación en América Latina. Por lo tanto, no solo se organiza la 

información, sino que también demuestra la solidez metodológica de la 

revisión sistemática realizada, sirviendo como referencia para futuros estudios 

en el campo de las representaciones sociales en contextos penitenciarios 

 

3.2. Síntesis de hallazgos principales   

Las revisiones generadas nos permiten comprenden que los desafíos 

comunes en sistemas penitenciarios latinoamericanos que están 

comprendidos por violencia, sobrepoblación y deficiencias en atención 

sanitaria. 
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• Representaciones sociales: La investigación evidencia que los sistemas 

de creencias y percepciones de las personas privadas de libertad son 

fundamentales para comprender patrones de reincidencia delictiva. Los 

estudios demuestran una estrecha relación entre estas 

representaciones y la percepción social de seguridad ciudadana, 

destacando la necesidad de intervenciones que aborden estos aspectos 

cognitivos y sociales. 

• Salud en el contexto penitenciario: Los hallazgos revelan una 

preocupación creciente por el bienestar integral de la población 

penitenciaria, con énfasis en dos aspectos críticos: la alta prevalencia 

de enfermedades infecciosas que requieren protocolos específicos de 

atención, y la urgente necesidad de abordar trastornos psicológicos que 

afectan significativamente la rehabilitación. 

• Intervención y rehabilitación: La literatura destaca el rol central del 

trabajo social y las intervenciones psicosociales en los procesos de 

rehabilitación. Los estudios enfatizan la necesidad de programas 

interdisciplinarios que faciliten la reinserción social efectiva, 

considerando factores individuales, familiares y comunitarios. 

• Tecnología en la gestión penitenciaria: Las investigaciones señalan una 

creciente incorporación de herramientas tecnológicas en la 

administración penitenciaria, planteando tanto oportunidades de mejora 

en la gestión como desafíos éticos relacionados con la privacidad y los 

derechos humanos de los internos. 

• Grupos vulnerables: Los estudios identifican la necesidad imperativa de 

desarrollar políticas penitenciarias diferenciadas que atiendan las 

necesidades específicas de poblaciones vulnerables, particularmente 

mujeres y personas en situación de calle, considerando sus 

características y necesidades particulares. 
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• Enfoque de investigación: La revisión muestra una tendencia hacia 

aproximaciones más holísticas que integran perspectivas de salud 

pública, derechos humanos y ciencias sociales, promoviendo una 

comprensión más completa y efectiva de la realidad penitenciaria. 

 

En función a las tendencias literarias detectadas en las fuentes 

revisadas observamos el Predominio de estudios sobre sistemas 

penitenciarios latinoamericanos (Perú, Chile, Colombia), primando la 

interdisciplinariedad en la investigación, así como el uso frecuente del marco 

teórico de representaciones sociales, marcando énfasis en derechos humanos 

y atención a grupos vulnerables (Ruiz, et al., 2018f).  

Los estudios sostenidos en revisión permiten indicar que las 

intervenciones psicosociales en cárceles pueden mejorar con la comprensión 

de las representaciones sociales, por lo cual es crucial trabajar sobre dichos 

mensajes en el personal penitenciario, así como integrar en las políticas 

criminales lineamientos específicos de intervención frente a las creencias e 

ideas de los privados de su libertad con el fin de modificar representaciones 

negativas que pueden ser clave para prevenir la reincidencia (Ruiz, et al., 

2018g). 

Esta síntesis se basa en una revisión de literatura reciente (2016-2024) 

de fuentes académicas indexadas, lo que sugiere un alto nivel de calidad y 

actualidad de los textos revisados, la relevancia es alta, tomando fuentes 

abordan directamente temas relacionados con sistemas penitenciarios, 

representaciones sociales y aspectos criminológicos en América Latina, con 

énfasis en países como Perú, Chile, Colombia y Argentina. 

Como parte de los patrones y tendencias en la literatura, se muestran 

el enfoque regional plasmado en el predominio de estudios sobre sistemas 

penitenciarios latinoamericanos, con especial atención a Perú, Chile y 
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Colombia. Interdisciplinariedad: Combinación de perspectivas desde la 

criminología, psicología, sociología, trabajo social y salud pública. 

 

4. Discusión  

Los hallazgos de Vázquez (2017c); Ariza y Tamayo (2020c); y Moreno 

(2019c); convergen en la importancia de considerar las representaciones 

sociales en la formulación de políticas criminales y penitenciarias. Esto sugiere 

que: Las políticas penitenciarias en América Latina, especialmente en Perú y 

Colombia, están evolucionando hacia un enfoque que reconoce la influencia 

de las representaciones sociales en la dinámica carcelaria.  

Existe una brecha entre las políticas formuladas y su implementación 

efectiva, posiblemente debido a la falta de consideración de las 

representaciones sociales de los actores involucrados (reclusos, personal 

penitenciario, sociedad). Este hallazgo plantea la necesidad de un enfoque 

más integral en la formulación de políticas, que incorpore el estudio de las 

representaciones sociales como un componente clave para mejorar la eficacia 

de las intervenciones penitenciarias. 

Los estudios de Hernández-Vásquez y Rojas-Roque (2020c); y Botero, 

et al. (2020c): resaltan la prevalencia de enfermedades transmisibles y 

problemas de salud mental en las cárceles latinoamericanas. Esto indica que: 

Las representaciones sociales sobre la salud en el contexto carcelario pueden 

estar influyendo en las prácticas de cuidado y prevención. Concurre una 

necesidad urgente de abordar las representaciones sociales relacionadas con 

la salud entre la población penitenciaria y el personal para mejorar las 

condiciones sanitarias. Estos hallazgos sugieren que las intervenciones en 

salud dentro de las cárceles deben ir más allá de la mera provisión de servicios 

médicos, abordando también las creencias y representaciones sociales que 

pueden estar obstaculizando prácticas saludables. 

Los trabajos de Álvarez (2017c); y Arias, Canales y De la Torre (2016c); 
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arrojan luz sobre cómo las representaciones sociales influyen en la 

reincidencia delictiva. Estos estudios sugieren que las representaciones 

sociales negativas pueden reforzar la identidad delictiva, aumentando el riesgo 

de reincidencia. Es crucial desarrollar intervenciones que aborden y 

modifiquen estas representaciones sociales para promover una reinserción 

efectiva. Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para los 

programas de rehabilitación y reinserción social, sugiriendo la necesidad de 

incorporar estrategias específicas para trabajar sobre las representaciones 

sociales de los reclusos. 

Conforme a Rivero (2018c); Romero y Mendoza (2018c); y Sanhueza, 

Díaz y Espinoza (2023c); destacan la importancia del trabajo social y la 

intervención psicosocial en el contexto penitenciario. Estos trabajos sugieren 

que las representaciones sociales son un elemento clave que los trabajadores 

sociales y otros profesionales deben considerar en sus intervenciones. Es 

necesario desarrollar programas de formación para el personal penitenciario 

que incluyan el estudio y manejo de las representaciones sociales. Estos 

descubrimientos refuerzan la idea de que las intervenciones psicosociales 

efectivas deben basarse en una comprensión profunda de las 

representaciones sociales presentes en el contexto carcelario. 

Autores como Lombraña y Ojeda (2024c): plantean cuestiones 

interesantes sobre cómo la tecnología está influyendo en las representaciones 

sociales dentro del sistema penitenciario. Esto sugiere la introducción de 

tecnología en la gestión penitenciaria puede estar modificando las 

representaciones sociales tanto de reclusos como del personal. Es necesario 

estudiar cómo estas nuevas tecnologías interactúan con las representaciones 

sociales existentes y cómo pueden ser utilizadas para promover cambios 

positivos. Esto abre nuevas líneas de investigación sobre la interacción entre 

tecnología y representaciones sociales en el contexto penitenciario. 

La revisión de la literatura, basada en el marco teórico de Moscovici 
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(2002a); y ampliada por Rodríguez y García (2007); confirma la relevancia de 

las representaciones sociales en el contexto carcelario. Los hallazgos sugieren 

que las representaciones sociales en el contexto carcelario cumplen funciones 

de conocimiento, identidad, orientación y justificación, como propone la teoría 

de Moscovici (2002b). Es necesario desarrollar intervenciones que aborden 

estas cuatro funciones de manera integral para lograr cambios efectivos en el 

sistema penitenciario.  

 

5. Conclusión 

La presente investigación sobre las representaciones sociales de la 

filosofía de vida en personas privadas de libertad con alta peligrosidad ha 

revelado patrones significativos que contribuyen sustancialmente al campo de 

la psicología penitenciaria y la criminología. El análisis sistemático de la 

literatura entre 2016 y 2024 permite establecer las siguientes conclusiones: 

La construcción de representaciones sociales en el contexto 

penitenciario emerge como un proceso dinámico que integra elementos tanto 

individuales como colectivos. Los resultados demuestran que estas 

representaciones no son meramente reactivas al entorno carcelario, sino que 

constituyen estructuras cognitivas complejas que influyen directamente en el 

comportamiento y las perspectivas de rehabilitación de los internos de alta 

peligrosidad. 

Las implicaciones prácticas de estos hallazgos son significativas para 

el sistema penitenciario latinoamericano. La evidencia sugiere que los 

programas de intervención que incorporan la comprensión de las 

representaciones sociales logran resultados más efectivos en términos de 

rehabilitación. Específicamente, se ha identificado que el reconocimiento y la 

modificación de estas representaciones pueden ser determinantes en la 

prevención de la reincidencia delictiva. 

Un aspecto novedoso y relevante del estudio es la identificación de 
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patrones específicos en las representaciones sociales que refuerzan la 

continuidad delictiva. Esta comprensión permite desarrollar intervenciones 

más focalizadas y efectivas, particularmente en la población clasificada como 

de alta peligrosidad. El estudio revela que estas representaciones actúan 

como mecanismos de adaptación al entorno carcelario, pero también pueden 

convertirse en barreras para la rehabilitación si no son adecuadamente 

abordadas. 

En comparación con investigaciones previas, nuestros hallazgos 

coinciden con los estudios de Ruiz et al. (2018) en cuanto a la importancia de 

las representaciones sociales en el contexto penitenciario. Sin embargo, 

nuestro estudio se diferencia al proporcionar una perspectiva más específica 

sobre la población de alta peligrosidad, contribuyendo así a llenar un vacío 

importante en la literatura existente. 

Para futuras investigaciones, se sugieren las siguientes líneas de 

indagación: 1). El impacto de las nuevas tecnologías en la formación y 

modificación de representaciones sociales en el contexto penitenciario; 2). La 

influencia de los programas de tratamiento especializado en la transformación 

de las representaciones sociales de internos de alta peligrosidad; y 3). El rol 

de las redes de apoyo familiar y social en la modificación de representaciones 

sociales negativas. 

Las limitaciones metodológicas del estudio incluyen la naturaleza 

transversal de la investigación, que no permite observar cambios en las 

representaciones sociales a lo largo del tiempo. Además, la especificidad del 

contexto latinoamericano puede limitar la generalización de los resultados a 

otros contextos culturales. No obstante, estas limitaciones no invalidan los 

hallazgos principales, sino que proporcionan oportunidades para futuras 

investigaciones. 

La evidencia presentada respalda la necesidad de reformular las 

políticas penitenciarias para incorporar intervenciones basadas en la 
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comprensión de las representaciones sociales. Este enfoque no solo promete 

mejorar la efectividad de los programas de rehabilitación, sino que también 

puede contribuir a la reducción de la reincidencia delictiva en poblaciones de 

alta peligrosidad. 
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