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Resumen. 

El objetivo del presente artí culo de revisio n es analizar los desafí os del trabajador social en el proceso de 
intervencio n en el a rea penitenciaria y carcelaria, de igual forma identificar el rol fundamental del trabajador 
social desde la intervencio n multidisciplinaria con enfoque en proteccio n de los derechos humanos en el a rea 
penitenciaria y carcelaria. La metodologí a se fundamenta a partir del tipo de investigacio n, enfoque y disen o 
cualitativo junto al paradigma pedago gico socio critico en el ejercicio de las pra cticas profesionales destinadas 
al cambio social. De igual forma, la te cnica e instrumento de recoleccio n de informacio n es la revisio n 
documental y ana lisis de texto, el cual permite analizar e identificar las funciones clave durante el ejercicio de 
los desafí os del Trabajador Social. Finalmente, como conclusio n se insta a la postulacio n de elementos 
fundamentales en el a mbito de intervencio n profesional que permiten construir nuevas perspectivas frente a 
las dina micas hacia el tejido social y garantí a ciudadana en Colombia.   
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Abstrac.  

The objective of this review article is to analyze the challenges of the social worker in the process of intervention 
in the penitentiary and prison area, and also to identify the fundamental role of the social worker from the 
multidisciplinary intervention with a focus on the protection of human rights in the penitentiary and prison 
area. The methodology is based on the type of research, approach and qualitative design together with the 
critical socio-pedagogical paradigm in the exercise of professional practices aimed at social change. Likewise, 
the technique and instrument for collecting information is the documentary review and text analysis, which 
allows analyzing and identifying the key functions during the exercise of the challenges of the Social Worker. 
Finally, as a conclusion, the postulation of fundamental elements in the field of professional intervention is 
urged, which allow building new perspectives regarding the dynamics towards the social fabric and citizen 
guarantee in Colombia. 
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1. Introducción.  

El Trabajo Social es una profesio n 
comprometida con el desarrollo de diversas 
a reas, promoviendo cambios positivos 
mediante la unificacio n social y la unio n de 
principios: justicia, responsabilidad y 
derechos humanos. Su objetivo principal es 
mejorar el bienestar de las comunidades o 
poblaciones especí ficas, enfrentando de 
manera directa los desafí os que estas 
atraviesan en su vida cotidiana. Á trave s de la 
intervencio n social, los trabajadores sociales 
facilitan el acceso a recursos, promueven la 
equidad y buscan empoderar a las personas 
para que puedan superar obsta culos, lo que 
contribuye a una sociedad inclusiva 
(Federacio n Internacional de Trabajo Social, 
2014). 

Por consiguiente, el presente artí culo 
de revisio n analiza los desafí os que enfrenta el 
Trabajador Social como un elemento clave 
para implementar medidas y metodologí as 
que permiten adoptar un modelo pedago gico 
sociocrí tico en su pra ctica profesional, 
utilizando habilidades y principios, la cual 
busca alcanzar un cambio social efectivo. De tal 
forma, para los efectos de esta revisio n, el 
enfoque estara  en el rol y los retos especí ficos 
del Trabajador Social en los procesos de 
intervencio n dentro del a mbito penitenciario y 
carcelario, donde su labor es esencial para 
promover la reintegracio n y la salud de los 
internos. 

 

2. Método.  

La metodologí a del presente artí culo 
de revisio n se basa en un enfoque cualitativo, 
disen ado a partir del paradigma pedago gico 
sociocrí tico, orientado a promover una 
modificacio n social en el a mbito de las 
pra cticas profesionales del Trabajo Social. Este 
enfoque permite un ana lisis profundo de las 
dina micas y desafí os que se enfrentan segu n el 
contexto penitenciario y carcelario, 
priorizando la reflexio n crí tica sobre las 
estructuras que perpetu an desigualdades y el 

abordaje de soluciones orientadas a la 
transformacio n social. 

Para la recopilacio n de informacio n, se 
emplea la te cnica de revisio n documental y 
ana lisis de textos, que facilita la identificacio n 
y evaluacio n clave de los trabajadores sociales 
en este campo. Esta metodologí a permite no 
solo recoger datos relevantes, sino tambie n 
analizar en profundidad los roles y estrategias 
que resultan fundamentales en la intervencio n 
penitenciaria, destacando las competencias 
necesarias para enfrentar los retos inherentes 
a la resocializacio n carcelaria.  

 

3. Resultados.  

De acuerdo con el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario “INPEC” (s.f.), en su 
resen a histo rica, el sistema carcelario se 
origino  finalizando la edad media, por lo que 
las organizaciones sociales Chibchas 
implementaron una normativa penal y civil 
que reflejaba una notable influencia moral 
para su tiempo, con un enfoque centrado en la 
preservacio n del orden social. Entre las 
sanciones ma s severas aplicadas se 
encontraban la vergu enza social como el 
castigo para los cobardes, la pena de muerte y 
tortura para ladrones, lo que evidencia un 
sistema penal que priorizaba la retribucio n y 
la disuasio n. 

Durante la conquista, los centros de 
reclusio n eran utilizados principalmente como 
lugares de detencio n temporal antes de la 
ejecucio n de sentencias para los Iberios o 
criollos, el cual durante la misma e poca se 
establecieron mazmorras y presidios, 
destacando el Presidio de Cartagena, así  como 
ca rceles emblema ticas como la Real Ca rcel, la 
Ca rcel del Divorcio y Zipaquira .  Por 
consiguiente, de igual forma junto con la 
independencia de Colombia se adopto  un 
modelo penitenciario france s-espan ol, lo que 
significo  un cambio notable en la organizacio n 
y operatividad del sistema, facilitando la 
constitucio n y legalizacio n carcelaria y 
penitenciaria en el paí s (Checa, 2017). 
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En Colombia, el sistema penitenciario 
se origino  tras la creacio n de la primera ca rcel 
de mujeres en 1890, por lo que aquel hito 
histo rico dio la posibilidad de abordar un 
marco jurí dico como la Ley 35 de 1914 que 
busca restablecer nuevos procedimientos 
rigurosos hacia la construccio n de una 
correcta direccio n administrativa de prisiones 
carcelarias en Colombia. Ásí  pues, en 1940, se 
fundan importantes ca rceles como La Picota, 
el cual iniciaron un proceso de reorganizacio n 
mediante la Direccio n General de 
Establecimientos de Detencio n, promoviendo 
el uso de medidas de seguridad y penas 
(adscrita al Ministerio de Justicia 
colombiano). 

El Decreto No. 2160 de 1992 fusiono  la 
Direccio n General de Prisiones del Ministerio 
de Justicia con el Fondo Rotatorio, creando el 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), entidad responsable de administrar 
el sistema carcelario en Colombia. 
Posteriormente, la Ley 65 de 1993, formalizo  
el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario 
con el INPEC como su o rgano principal 
asignado al Ministerio de Justicia y del 
Derecho, con personalidad jurí dica y recursos 
propios e independencia administrativa para 
gestionar las prisiones del paí s. 

De esta manera, contribuyendo al 
avance histo rico y significativo de los desafí os 
de intervencio n en el sistema de prisiones y 
ca rceles, se establece que el a rea 
metropolitana de Barranquilla, Colombia, se 
encuentra el Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC) El 
Bosque. Este centro trabaja con una poblacio n 
penitenciaria que requiere un enfoque 
diferenciado hacia grupos interseccionales 
como adultos mayores, migrantes, personas 
con discapacidades y la comunidad LGBTIQ+, 
el cual sus programas incluyen actividades 
lu dicas y dina micas disen adas para el 
bienestar social de los internos (Ferrer, 2023).  

Dicho lo anterior, los retos que 
enfrenta el trabajador social durante la 
intervencio n en el sistema penitenciario, 

segu n Sa nchez y Filardo (2019) subrayan que 
este profesional entiende el enfoque 
penitenciario como "el medio para la 
consecucio n de las finalidades que la pena 
privativa de libertad tiene atribuidas" (p.162). 
Las estrategias de intervencio n para 
implementar se basan en una reeducacio n 
integral y solucio n de problemas en mu ltiples 
contextos: domestico, colectivo, laboral, 
sanitario y financiero, con el fin a alcanzar la 
reintegracio n social de las personas 
encarceladas, promoviendo una 
concientizacio n social para su reintegracio n.   

Ásí  pues, la labor del Trabajador Social 
en el campo penitenciario se encuentra 
orientada al cambio social, la resocializacio n y 
la prevencio n del delito. El Trabajador Social 
interviene mediante una valoracio n me dica y 
social al interno, determinando su situacio n en 
relacio n con los servicios y programas a los 
que tiene acceso. Dicho así , es fundamental la 
ocupacio n de la atencio n social y medica tanto 
del recluso como grupo familiar, el cual 
permite visibilizar las intervenciones en sus 
dina micas para fortalecer ví nculos y priorizar 
su bienestar, generando la proteccio n de los 
privilegios y asumir la responsabilidad de su 
reinsercio n social, estableciendo convenios 
para satisfacer sus necesidades fundamentales 
durante su permanencia en el sistema 
penitenciario (Jaraba y Torres, 2014).  

En tal medida, el Trabajo Social penitenciario, 
uno de los principales desafí os es enfrentar las 
diversas barreras que los internos presentan 
durante su proceso de rehabilitacio n. Estas 
barreras generan cuestionamientos sobre la 
equidad y la justicia dentro del sistema 
penitenciario, ya que a menudo no se abordan 
las necesidades especí ficas de los reclusos, en 
lugar de enfoques individualizados, se aplican 
estrategias gene ricas que no consideran las 
diferencias personales, lo que limita la eficacia 
de las intervenciones y dificulta la verdadera 
rehabilitacio n y reinsercio n social (Álonzo, 
2014). 

Guzma n (2022) describe el sistema carcelario 
del paí s como un espacio marcado por la 
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violacio n masiva de derechos humanos, donde 
los internos enfrentan condiciones inhumanas 
y tratos que les despojan de su dignidad. El 
hacinamiento extremo dificulta el control por 
parte de los trabajadores penitenciarios y 
limita las oportunidades de rehabilitacio n, 
impidiendo el acceso a programas efectivos 
para la reinsercio n social. Ádema s, el enfoque 
punitivo excesivo y una polí tica criminal 
centrada en la creacio n de ma s tipos penales 
incrementan la poblacio n carcelaria sin 
abordar las causas estructurales del delito.  

De esta manera, los Trabajadores 
Sociales enfrentan el reto de equilibrar las 
necesidades individuales de los reclusos. 
Segu n Manso (2021), su intervencio n incluye 
el disen o de programas formativos que 
desarrollen habilidades, ampliando su 
conocimiento, mejorando su capacidad 
profesional y abordando sus deficiencias, de 
tal forma que se pueda implementar te cnicas 
psicosociales para ayudar a los reclusos a 
reconocer y mejorar su conducta delictiva, 
adema s de facilitar su reintegracio n social 
mediante un acercamiento con el exterior que 
promueva la aceptacio n por parte de la 
sociedad.  

La elaboracio n de un plan de trabajo es 
clave para ofrecer atencio n individualizada, 
enfocada en la formacio n y reintegracio n 
social de las personas privadas de libertad. 
Este plan debe basarse en un conocimiento 
profundo de cada caso, considerando el perfil 
del recluso y sus carencias sociales, por lo que 
una evaluacio n hacia aquel debe ser 
sistema tica y perio dica, midiendo los 
progresos y desafí os en su programa 
individualizado. Dicho lo anterior, en tal 
medida la actuacio n ayudara a fomentar la 
participacio n dentro de la comunidad 
carcelaria y mejorar la comunicacio n interna, 
por lo que obliga que el Trabajador Social deba 
mantenerse en continua formacio n y 
aprendizaje para cumplir eficazmente su rol 
profesional (Ácevedo, 2003). 

Segu n Romero y Mendoza (2018) 
subrayan que el ejercio  del Trabajador Social 

en los espacios carcelarios se enfoca en dos 
aspectos esenciales: los internos y sus familias. 
Esta funcio n es crucial para facilitar el cambio 
de conducta de los reclusos, promoviendo la 
solucio n de conflictos mediante el dia logo, la 
aceptacio n y la resocializacio n. Ádema s, el 
apoyo a las familias es vital, ya que su 
involucramiento puede fortalecer el proceso 
de reintegracio n social de las personas 
internas, esto ayudando a fomentar la 
comunicacio n y el entendimiento entre 
reclusos y sus seres queridos, con el propo sito 
de crear un entorno ma s propicio para la 
rehabilitacio n, permitiendo que tanto los 
internos como sus familias participen 
activamente en el proceso de cambio y 
crecimiento. 

El Trabajo Social tiene un rol 
fundamental en la reintegracio n social de los 
internos, entendido como un proceso que 
busca evitar su exclusio n de la sociedad. Segu n 
Carbajal (2016), este proceso implica 
promover las capacidades y habilidades de los 
reclusos para facilitar su integracio n, en tal 
medida, para lograrlo se ofrecen cursos y 
talleres que ensen an responsabilidades y 
ha bitos de vida, así  como programas 
educativos que abordan la asuncio n de la 
responsabilidad penal y el reconocimiento de 
emociones, con el objetivo de que se pueda 
realizar una correcta transicio n de regreso a la 
comunidad una vez cumplida su condena.  

La reeducacio n implica la adquisicio n 
de actitudes y valores fundamentales de una 
sociedad en lucha contra las causas que 
conllevan a delinquir. Esto permite reflexionar 
en defensa de los espacios educativos en la 
ca rcel, sus alcances y limitaciones, aportando 
a una inclusio n y proteccio n social, que parte 
de la implementacio n de polí ticas sociales 
dando respuesta a esta problema tica, que 
segu n Kouyoumdjian y Poblet (2010) propone 
pra cticas educativas, y la intervencio n del 
Trabajo Social en ellas, desde un lugar 
potencial, acogiendo el conocimiento, para el 
desarrollo de nuevas maneras de entenderse a 
sí  mismas por parte de las personas que han 
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sido participes de los procesos de 
intervencio n, y así  puedan empezar un nuevo 
proyecto de vida. 

Los elementos en la dina mica de 
intervencio n del binomio reeducacio n y 
reinsercio n social del interno se enfocan en 
potenciar las capacidades y habilidades 
mediante acciones constructivas que 
promuevan su reincorporacio n social. Segu n 
Mun umer (2016) menciona que dicha 
dina mica se logra mediante la creacio n de 
ví nculos sociales, el establecimiento de redes 
de apoyo y la utilizacio n de recursos 
comunitarios. En este contexto, es importante 
identificar algunas esferas e indicadores de 
impacto de intervencio n: 

1. Ámbito Familiar: elementos 
intrí nsecos de la dina mica 
sociofamiliar y las influencias de su 
contexto y estructura. Factores como la 
composicio n familiar, la inclusio n 
social, las relaciones sociofamiliares, la 
responsabilidad delictiva y la dina mica 
de las necesidades ba sicas 
insatisfechas son cruciales para 
comprender el comportamiento 
delictivo del individuo.  

2. Ámbito Social: componentes de las 
diversas redes de apoyo que tiene el 
interno, incluyendo aquellas de 
cara cter institucional. Estas redes son 
fundamentales para facilitar la 
reintegracio n, ya que brindan recursos 
y apoyo emocional necesarios para 
enfrentar los desafí os del regreso a la 
sociedad. 
 

3. Ámbito Habitacional: elementos que 
configuran el ha bitat del interno, así  
como el tipo de “patio” o pabello n al 
que es asignado. Estas condiciones 
afectan directamente la relacio n 
interpersonal y la dina mica de 
adaptacio n entre los grupos, lo que 
puede desencadenar conflictos y 
afectar la seguridad del individuo 
dentro del entorno penitenciario. 

 
4. Ámbito Formativo-laboral: aspectos 

relacionados con la formacio n 
acade mica y laboral del interno. Se 
analizan los procesos educativos y los 
oficios que se ofrecen dentro del 
sistema penitenciario, que son 
esenciales para promover la 
resocializacio n y mejorar las 
oportunidades de empleo tras la 
liberacio n. 
 

5. Ámbito de Salud: aspectos 
relacionados con la salud del interno, 
incluyendo la presencia de 
enfermedades significativas y la 
necesidad de intervenciones. Es 
especialmente relevante en el caso de 
aquellos con antecedentes de consumo 
de sustancias psicoactivas, trastornos 
de personalidad, ludopatí a o 
discapacidades.  

La intervencio n profesional en el 
a mbito penitenciario se encuentra influida por 
la complejidad problema tica carcelaria, 
marcada por el hacinamiento, el tra fico de 
estupefacientes, el control de territorios 
dentro de los patios, estructuras delictivas, 
conflictos de seguridad, y la corrupcio n que se 
manifiesta a trave s de la influencia en 
funcionarios y guardias. Para abordar estas 
situaciones, es fundamental implementar 
modelos de intervencio n que utilicen diversas 
estrategias metodolo gicas en los niveles 
familiar, individual, grupal, comunitario e 
interinstitucional. Esta articulacio n es esencial 
para conectar los componentes del a mbito 
familiar y del tejido social, que son 
fundamentales para entender las conductas 
delictivas que afectan las condiciones de 
convivencia y la seguridad ciudadana (Curbelo 
y Ledesma, 2007). 

Es importante observar co mo el 
Instituto Nacional Penitenciario Colombiano 
construye el concepto de la reinsercio n como 
un ejercicio medico destinado a modificar los 
comportamientos y facilitar su rehabilitacio n 
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social, permitie ndole al individuo volver a ser 
reconocido como un ser social en conformidad 
con los valores de la sociedad, así  pues, 
identificar que la perspectiva es orientada 
hacia la modificacio n de actitudes y valores, 
fundamentales para lograr una verdadera 
resocializacio n (INPEC, 2023). 

En tal medida, hay que anotar que 
desde el periodo 2023, se han venido 
adoptando nuevos programas en la 
implementacio n de las te cnicas de 
resocializacio n a trave s de los siguientes 
programas: 

• Reinsercio n social.  

• Intervencio n Penitenciaria   
• Educacio n integral. 

No obstante, los factores 
determinantes segu n la mejora en los 
indicadores de calidad de los resultados en el 
a mbito penitenciario es la problema tica del 
hacinamiento y la elevada proporcio n de 
repeticio n en el crimen. Segu n estimaciones 
del INPEC (2023), la reincidencia alcanzo  un 
77.0% en 2018, y para finales de 2023 se 
estimo  en un 24.5%. por lo tanto, se evidencia 
la complejidad del conflicto y subrayan la 
necesidad de abordajes efectivos desde la 
intervencio n del Trabajo Social. 

 

Cuadro No. 1. Personas encarceladas por regio n segu n su situacio n legal y hacinamiento en 
Colombia, 2023. 

 

Fuente: Boletí n INPEC, (2023).  

 

Los datos mencionados son un claro 
indicador de la problema tica carcelaria en 
Colombia y reflejan las crisis internas de las 
instituciones penitenciarias, así  como las 
difí ciles condiciones que se viven en su 
interior. La presencia de internos que son 
lí deres de bandas multicrimen y disidencias de 

las extintas FÁRC, junto con grupos 
narcotraficantes, ha perpetuado la 
continuidad de los delitos y el manejo de sus 
estructuras delictivas. Esta situacio n complica 
au n ma s el contexto carcelario, evidenciando 
la necesidad urgente de nuevas ta cticas 
efectivas que fundamenten la rehabilitacio n de 

Regional Capacidad población Hombre Mujer 

Central 30.793 36.940 34.518 2.422 

Occidental 15.270 19.789 18.617 1.172 

Norte 7.489 9.355 9.090 265 

Oriente 8.689 10.435 9.810 625 

Noroeste 8.558 12.697 11.548 1.149 

Noroeste 11.856 12.406 11.418 988 

Total, Nacional 81.740 101.622 95.001 6.621 

% Participacio n respecto al total Nacional  93% 7% 
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los internos como la seguridad y el control 
dentro de las ca rceles. 

Desde esta perspectiva, se evidencia 
que los procesos de resocializacio n de estos 
perfiles individuales requieren acciones 
conjuntas y multidisciplinarias, basadas en las 
ciencias sociales y el desarrollo de polí ticas 
pu blicas. Por lo que, Pardo (2018) expresa: 

“se tiene que el intere s de promover 
cambios en todos los procesos de 
insercio n ha generado la inclusio n de 
las ciencias sociales como medio para 
la transformacio n socioeducativa y 
e stas han tomado auge en los u ltimos 
an os porque permiten el desarrollo de 
polí ticas pu blicas ma s centradas en la 
realidad de los internos con aportes de 
la educacio n social, psicologí a social, 
trabajo social entre otros, como 
estrategias que buscan el gran cambio 
para el mejor desarrollo de la polí tica 
pu blica penitenciaria” ( p.10-11).  

En este sentido, es fundamental 
dinamizar las acciones interinstitucionales 
desde un enfoque de derechos humanos y 
enfoques de ge nero, el cual permita conocer y 
promover la adquisicio n de saberes, 
habilidades y destrezas que faciliten la libertad 
e integracio n de los internos en los a mbitos 
social y laboral. Ádema s, es crucial que tanto la 
sociedad como las instituciones alcancen un 
consenso en la prevencio n de la infraccio n 
para lograr construir una correcta calidad de 
vida, garantizando igualdad de oportunidades, 
cerrando brechas de desigualdad y 
combatiendo todas las formas de violencia. 

Paralelamente, es necesario que las 
instancias de la sociedad, el sector empresarial 
y los grupos sociales faciliten la reintegracio n 
sociolaboral y educativa de los internos, para 
concretar la resocializacio n, ya que, esta no 
puede llevarse a cabo si la sociedad continu a 
estigmatizando y condenando a quienes han 
cometido delitos. En este sentido, tambie n es 
valioso an adir que, los esfuerzos deben 
desarrollarse de igual forma en conjunto con el 

Sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP) y 
el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparacio n y No Repeticio n (SIVJRNR), debido 
a que el objetivo fundamental es alinear la 
promocio n de una verdad objetiva y 
resocializacio n. (Gobierno Nacional, 2016). 

 

Conclusión.  

En conclusio n, la intervencio n del 
Trabajador Social en el a mbito penitenciario es 
clave para la resocializacio n y reintegracio n de 
los internos. Su labor abarca diversas a reas 
como la intervencio n con el individuo y su 
familia, la gestio n de recursos econo micos y 
humanos, y la articulacio n interinstitucional. 
Estas acciones permiten no solo trabajar en la 
transformacio n del comportamiento del 
recluso, sino tambie n en la creacio n de un 
entorno de apoyo tanto dentro como fuera de 
la ca rcel. 

Por consiguiente, cabe destacar que el 
Trabajador Social penitenciario busca generar 
una nueva comprensio n de la rehabilitacio n, 
abordando tanto las causas que originaron las 
conductas delictivas como las repercusiones 
de la privacio n de libertad. En este contexto, es 
crucial que no se discrimine ni excluya al 
interno, reconocie ndolo siempre como sujeto 
de derechos, ya que esto permite avanzar hacia 
una intervencio n ma s humana, donde la 
individualidad y las necesidades especí ficas de 
manera integral, contribuyendo a su proceso 
de cambio y reintegracio n social.  

Ádema s, el trabajador social del campo 
penitenciario promueve un enfoque integral 
que no solo se limita a la intervencio n directa 
con los internos, sino que tambie n se extiende 
al tejido de apoyo comunitario y la 
organizacio n con otras instituciones. Esta 
labor permite un abordaje ma s completo de las 
dificultades estructurales que enfrentan los 
internos, como el hacinamiento y la 
reincidencia; de igual forma, al trabajar en 
colaboracio n con entidades pu blicas y 
privadas, el Trabajo Social fortalece los 
procesos de resocializacio n y facilita la 
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transicio n hacia una vida en libertad, 
promoviendo un entorno ma s justo y 
equitativo. 

Finalmente, el impacto del trabajo 
social penitenciario va fuera de los lí mites de 
la ca rcel. Á trave s de su enfoque pedago gico, 
esta disciplina contribuye a la construccio n de 
una nueva percepcio n social sobre la 
importancia de la resocializacio n y la igualdad 
de oportunidades, el cual favorece la creacio n 
de una ciudadaní a ma s inclusiva y 
comprometida, dispuesta a apoyar la 
reincorporacio n de los exreclusos, lo que 
fortalece la cohesio n social y mejora la 
seguridad ciudadana en el territorio. 
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