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RESUMEN

La vulneración de los derechos humanos de las mujeres en reclusión ha sido objeto de creciente preocupación en 
entornos penitenciarios. Por ende, este estudio se centró en analizar la vulneración de los derechos humanos de las 
mujeres reclusas, al identificar las condiciones que contribuyen a su discriminación y las implicaciones de estas viola-
ciones en su bienestar físico, psicológico y social. Para ello, se empleó un enfoque cualitativo, al realizar entrevistas a 
cinco mujeres reclusas. De modo que ha permitido explorar sus experiencias y percepciones sobre las condiciones de 
vida y el trato recibido por parte del personal penitenciario. Los resultados revelaron, una alta incidencia de violencia 
de género, discriminación y falta de acceso a servicios básicos, al impactar negativamente en la salud física y mental 
de las reclusas. Asimismo, se identificó una ausencia de información sobre sus derechos, al limitar la capacidad de 
defensa. En consecuencia, este estudio acentuó la prioridad de políticas penitenciarias sensibles al género que ga-
ranticen el respeto por los derechos humanos de las mujeres reclusas. Incluso, se concluyó que la implementación de 
programas de educación y apoyo mejoraría significativamente su bienestar, al reducir las desigualdades dentro del 
sistema penitenciario.

Palabras clave: Sistema penitenciario, Tratamiento carcelario, Derechos de las mujeres, Violación de derechos.

ABSTRACT

The violation of the human rights of women in prison has been the subject of growing concern in penitentiary settings. 
Therefore, this study focused on analyzing the violation of the human rights of women prisoners, by identifying the con-
ditions that contribute to their discrimination and the implications of these violations on their physical, psychological and 
social well-being. To do this, a qualitative approach was used, conducting interviews with five female prisoners. So it 
has allowed them to explore their experiences and perceptions about the living conditions and the treatment received 
by prison staff. The results revealed a high incidence of gender violence, discrimination and lack of access to basic 
services, negatively impacting the physical and mental health of the inmates. Likewise, an absence of information about 
their rights was identified, limiting the ability to defend themselves. Consequently, this study emphasized the priority of 
gender-sensitive prison policies that ensure respect for the human rights of female prisoners. It was even concluded 
that the implementation of education and support programs would significantly improve their well-being, by reducing 
inequalities within the prison system.
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INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos buscan garantizar la igualdad y 
prevenir la discriminación en todas sus formas (Saltos, 
2024). Sin embargo, su implementación ha enfrentado 
desafíos significativos, especialmente en relación con 
grupos vulnerables como las mujeres. La vulneración de 
los derechos de las mujeres reclusas constituye un tema 
relevante, al revelar las múltiples formas de discrimi-
nación y violación que experimentan las mujeres privadas 
de libertad en diversos contextos (Heredia et al., 2024). 
Investigaciones han demostrado que estas mujeres son 
afectadas por estereotipos de género, roles culturales y 
una atención insuficiente a sus necesidades específicas 
dentro del sistema penitenciario.

La invisibilización de las mujeres en entornos carcelarios, 
junto con la imposición de penas desproporcionadas y la 
falta de acceso a servicios de salud adecuados, genera 
problemáticas significativas, como la separación familiar 
y las dificultades para la reinserción social (Caguana & 
Martinez, 2024) (Razo et al., 2024). Históricamente, las 
mujeres han enfrentado obstáculos en el ejercicio de de-
rechos fundamentales, lo que agrava la crisis carcelaria y 
genera un contexto de prejuicio y abandono, acentuado 
por la falta de recursos en el sistema penitenciario ecua-
toriano (Jiménez et al., 2024). Es fundamental recordar 
que las personas privadas de libertad mantienen los mis-
mos derechos humanos que cualquier individuo (Loor, 
2024), derechos que se encuentran garantizados por la 
Constitución del Ecuador y convenios internacionales 
(Ortega et al., 2024).

La vulneración de estos derechos se manifiesta de di-
versas maneras (Coretti et al., 2024), al incluir el acce-
so limitado a servicios de salud, atención ginecológica y 
programas de rehabilitación (Jara, 2024), así como con-
diciones de vida precarias, sobrepoblación y violencia 
de género por parte del personal penitenciario (Coronel, 
2024). Estos factores perpetúan un ciclo de marginación 
y exclusión social, al evidenciar la ausencia de políticas 
penitenciarias sensibles al género que respondan ade-
cuadamente a las necesidades de las mujeres en el sis-
tema de justicia penal (Guanin et al., 2024). Por tanto, 
el presente estudio se orienta en analizar la vulneración 
de los derechos humanos de las mujeres reclusas en el 
sistema penitenciario de Tulcán. Así como identificar las 
condiciones que contribuyen a su discriminación y las 

implicaciones de estas violaciones en su bienestar físico, 
psicológico y social.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó desde un paradigma cuantitativo, 
enmarcado en un diseño documental-bibliográfico que 
implicó la indagación, recolección y análisis crítico de 
diversas fuentes documentales, al incluir investigacio-
nes científicas, artículos arbitrados y tesis (Granikov et 
al., 2020). Este enfoque permitió desarrollar un corpus 
teórico sólido en relación con la vulneración de los dere-
chos de las mujeres reclusas. La investigación se centró 
en la recopilación de información (León-Valladares et al., 
2024), al emplear el método deductivo para examinar as-
pectos generales como la falta de acceso a la justicia, la 
discriminación de género, las condiciones inadecuadas 
de reclusión y la violencia en prisión. Así como se rela-
cionan estos factores con las normativas internacionales 
y los principios de derechos humanos (Tramullas, 2020).

Adicionalmente, se utilizaron entrevistas estructuradas 
con preguntas abiertas para obtener testimonios direc-
tos que reflejen las experiencias y necesidades de las 
mujeres en reclusión. Esta técnica aportó credibilidad al 
proyecto de investigación. El muestreo fue no probabilísti-
co y se realizó mediante un Muestreo por conveniencia, 
lo que permitió al investigador seleccionar la muestra de 
acuerdo con el acceso y la comodidad. Así, se incluyó a 
cinco mujeres reclusas de un total de 100 registradas en 
la ciudad de Tulcán, al garantizar la obtención de la infor-
mación necesaria para el desarrollo del estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de las entrevistas realizadas a las mujeres 
reclusas revelan diversas experiencias y percepciones 
sobre su situación en el sistema penitenciario. La entre-
vistada 1 indica que el trato recibido tanto del personal 
penitenciario como de sus compañeras es negativo, al 
describir comportamientos groseros que provocan con-
flictos entre ellas. Además, expresa haber sufrido agre-
siones físicas y verbales, especialmente tras la revelación 
de su orientación sexual.

La entrevistada 2 manifiesta que no se siente informada 
sobre sus derechos, al señalar que su aislamiento contri-
buye a esta falta de conocimiento. Mientras que la entre-
vistada 3 identifica la discriminación de género y la violen-
cia como problemas comunes en prisión, al afirmar que 
algunas mujeres discriminan a sus compañeras. También 
comenta sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en 
comparación con los hombres, al sostener que, aunque 
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las mujeres suelen ser más tranquilas, existe un temor generalizado debido a la violencia que surge en el entorno 
carcelario.

La entrevistada 4 propuso que mejorar el trato hacia las mujeres reclusas es esencial, al sugerir que el personal peni-
tenciario debe intervenir para garantizar el respeto a sus derechos. Además, denuncia la falta de libertad de expresión 
dentro de la celda, al sentir que no se le permite opinar sobre asuntos importantes.

Finalmente, la entrevistada 5 comparte sus dificultades para mantener la conexión con su familia, al lamentar la tristeza 
que siente al estar separada de ellos. Como madre, expresa el dolor por sus malas decisiones y la escasa frecuencia 
de visitas. Asimismo, menciona la ausencia de oportunidades recreativas, al indicar que solo en ocasiones se les 
permite realizar actividades durante el tiempo libre. Estos testimonios reflejan una serie de violaciones y desafíos que 
enfrentan las mujeres en reclusión, al manifestar la necesidad de implementar medidas que protejan sus derechos y 
mejoren su calidad de vida dentro del sistema penitenciario.

Condiciones de vida de las mujeres en prisión. Factores que perpetúan la violencia de género.

Las mujeres reclusas enfrentan diversas experiencias de violencia de género en el entorno carcelario, que se ven ali-
mentadas por múltiples factores estructurales, institucionales y sociales. A continuación, en la tabla 1 se detallan las 
principales experiencias de violencia de género y los factores que perpetúan esta situación.

Tabla 1: Factores vinculados con la violencia de género hacia la mujer reclusa.

Experiencias de 
violencia de gé-
nero

Violencia física y psico-
lógica

Las mujeres en prisión a menudo son víctimas de agresiones físicas y psi-
cológicas por parte de otros reclusos y del personal penitenciario. Este tipo 
de violencia se manifiesta en forma de golpes, amenazas, acosos sexuales 
y humillaciones, al generar un ambiente de constante miedo e inseguridad.

Discriminación y estig-
matización

La violencia de género también se expresa a través de la discriminación y el 
estigma asociado a su condición de mujeres delincuentes. Esto se traduce 
en un trato despectivo y en la negación de sus derechos, lo que agrava su 
sufrimiento y la marginaliza aún más dentro del sistema penitenciario.

Violencia sexual
Las agresiones sexuales son una de las formas más graves de violencia de 
género que enfrentan las mujeres en prisión. Estas agresiones son perpetra-
das tanto por otros reclusos como por el personal de seguridad, al crear un 
ciclo de violencia que se alimenta del abuso de poder.

Falta de atención a la 
salud reproductiva

La falta de atención a las necesidades de salud reproductiva, al incluir el 
acceso a servicios ginecológicos y obstétricos, se considera una forma de 
violencia estructural. La negación de atención médica adecuada resulta en 
complicaciones severas y en la vulneración de sus derechos.

Factores que 
perpetúan la vio-
lencia

Estructuras de poder 
desiguales

Las dinámicas de poder en el entorno carcelario favorecen a los hombres, 
tanto entre los reclusos como entre el personal penitenciario, lo que perpetúa 
la violencia de género. Las mujeres a menudo se encuentran en posiciones 
de desventaja y vulnerabilidad.

Normas de género rígi-
das

Las expectativas y estereotipos de género que prevalecen en la sociedad se 
trasladan a las prisiones, donde las mujeres son juzgadas por su comporta-
miento en función de normas patriarcales. Esto contribuye a la violencia y la 
discriminación dentro de las instituciones.

Falta de capacitación 
del personal

La escasa formación en temas de género y derechos humanos entre el per-
sonal penitenciario agrava la situación. La falta de sensibilidad hacia las ne-
cesidades y derechos de las mujeres reclusas perpetúa la cultura de abuso 
y negligencia.

Condiciones de vida 
precarias

Las condiciones inadecuadas de vida en las prisiones, al incluir la sobrepo-
blación y la falta de recursos, contribuyen a un entorno donde la violencia 
prospera. La carencia de espacios seguros y de apoyo psicológico incre-
menta la vulnerabilidad de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia.
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Barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos en el sistema penitenciario.

La falta de acceso a la justicia y las barreras que impiden que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos en el 
sistema penitenciario son problemas multidimensionales que impactan negativamente en su bienestar y dignidad. En 
la tabla 2, se analizan las principales barreras y las implicaciones en el entorno carcelario.

Tabla 2: Barreras que impiden a las mujeres ejercer sus derechos en el sistema penitenciario.

Desigualdades 
estructurales

Discriminación de 
género

Las mujeres reclusas a menudo enfrentan discriminación sistemática en el 
sistema judicial y penitenciario. Esta discriminación se traduce en un trato 
desigual y en la negación de derechos básicos, al limitar su acceso a recur-
sos legales y a una representación adecuada.

Estigmatización social

El estigma asociado al encarcelamiento femenino contribuye a que las muje-
res sean vistas principalmente como delincuentes, despojándolas de su hu-
manidad y de sus derechos. Esta percepción social influye en la decisión de 
los funcionarios penitenciarios y del sistema judicial de no proporcionarles el 
mismo nivel de atención y apoyo que a los hombres.

Falta de información 
y recursos

Desconocimiento de 
derechos

Muchas mujeres en prisión desconocen sus derechos legales y los recursos 
disponibles para su defensa. Esta falta de información es resultado de la 
falta de programas educativos en las prisiones, que impiden que las reclusas 
se familiaricen con el sistema legal y sus derechos.

Acceso limitado a 
asesoría legal

La escasez de recursos para obtener asesoría legal adecuada es una barre-
ra significativa. Las mujeres reclusas a menudo no tienen acceso a aboga-
dos que comprendan las especificidades de sus casos o que representen 
sus intereses de manera efectiva.

Condiciones carce-
larias inadecuadas

Entornos hostiles

Las condiciones dentro de las prisiones, como la sobrepoblación, la violen-
cia y la falta de privacidad, generan un entorno hostil que dificulta el ejercicio 
de sus derechos. Las mujeres se sienten intimidadas al intentar presentar 
quejas o buscar asistencia legal, lo que perpetúa su vulnerabilidad.

Falta de atención mé-
dica y psicológica

La falta de acceso a servicios de salud adecuados, incluidos los servicios 
de salud mental, afecta la capacidad de las mujeres para hacer valer sus 
derechos. Sin el apoyo necesario, es más difícil que reconozcan y reclamen 
las violaciones que sufren.

Inadecuada capaci-
tación del personal 

penitenciario

Sensibilidad 
insuficiente

El personal penitenciario frecuentemente carece de capacitación en temas 
de género y derechos humanos. Esto conlleva a actitudes negligentes o abu-
sivas hacia las mujeres, al afectar la confianza en el sistema y su disposición 
a ejercer sus derechos.

Desconocimiento 
de procedimientos 

legales

La falta de conocimiento sobre los procedimientos legales y los derechos de 
las reclusas entre el personal también resulta en una gestión ineficaz de las 
quejas y en la desestimación de los derechos de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de los estereotipos de género en la percepción y tratamiento de las mujeres reclusas.

El impacto de los estereotipos de género en la percepción y tratamiento de las mujeres reclusas es un fenómeno que 
permea tanto las actitudes sociales como las políticas penitenciarias, al influenciar en la forma en que se abordan sus 
necesidades y derechos. En la tabla 3, se analizan las principales dimensiones de este impacto.
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Tabla 3: Dimensiones que impactan en los estereotipos de género de las mujeres reclusas.

Percepción social 
de las mujeres 

reclusas

Deshumanización y 
estigmatización

Los estereotipos de género asociados a la criminalidad tienden a deshu-
manizar a las mujeres en prisión, viéndolas no solo como delincuentes, 
sino también a través de la lente de los roles de género tradicionales. Esto 
conduce a su estigmatización, donde se les percibe como traidoras a su 
naturaleza maternal o como “malas mujeres”, lo que agrava su vulnerabi-
lidad y dificulta su reintegración social.

Visibilidad de la 
victimización

A menudo, las mujeres en prisión son vistas exclusivamente como delin-
cuentes, sin considerar su historia de victimización, que incluye experien-
cias de violencia de género. Esta percepción limita la comprensión de las 
causas que llevan a su encarcelamiento y minimiza la necesidad de un 
enfoque sensible a sus contextos específicos

Tratamiento 
en el sistema 
penitenciario

Falta de atención a necesi-
dades específicas

Los estereotipos de género influyen en la provisión de servicios dentro de 
las prisiones. Por ejemplo, la atención a la salud reproductiva y mental de 
las mujeres a menudo se pasa por alto, ya que los sistemas penitenciarios 
suelen estar diseñados con un enfoque masculino. Esto resulta en la falta 
de recursos adecuados y en la negligencia de sus derechos específicos.

Violencia y abusos

La perpetuación de estereotipos que normalizan la violencia de género da 
lugar a un ambiente carcelario donde las mujeres son más susceptibles 
a sufrir abusos, tanto de sus compañeras como del personal penitencia-
rio. Esto no solo afecta su bienestar físico y emocional, sino que también 
perpetúa la cultura de impunidad en torno a las violaciones de derechos.

Políticas 
penitenciarias

Diseño inadecuado de 
políticas

Las políticas penitenciarias a menudo se elaboran sin tener en cuenta las 
necesidades y experiencias únicas de las mujeres. Los estereotipos de 
género conllevan a la creación de programas y espacios que no abordan 
adecuadamente sus derechos, al resultar en un enfoque punitivo que ig-
nora sus circunstancias individuales.

Falta de representación

La ausencia de voces femeninas en la formulación de políticas peniten-
ciarias perpetúa una visión sesgada que no considera las realidades que 
enfrentan las mujeres reclusas. La falta de representación en las decisio-
nes legales resulta en políticas que refuerzan los estereotipos en lugar de 
desafiarlos

Implicaciones 
para la reinserción 

social

Barreras para la 
rehabilitación

El impacto de los estereotipos de género y el tratamiento desigual en pri-
sión dificultan la rehabilitación y reintegración de las mujeres en la so-
ciedad. La estigmatización conlleva a la exclusión social y a la falta de 
oportunidades laborales, al perpetuar un ciclo de criminalidad.

Necesidad de reformas

Es fundamental que las políticas penitenciarias se reformen para adoptar 
un enfoque de género que reconozca las experiencias y necesidades de 
las mujeres. Esto incluye la implementación de programas que aborden la 
violencia de género, la atención médica adecuada y la promoción de la 
igualdad de oportunidades en la reintegración

Fuente: Elaboración propia.

Soluciones para garantizar el respeto y protección de los derechos de las mujeres en reclusión.

La implementación de políticas y prácticas penitenciarias sensibles al género es fundamental para garantizar el res-
peto y la protección de los derechos humanos de las mujeres en reclusión. A continuación, en la tabla 4, se proponen 
soluciones potenciales que abordan las necesidades específicas de esta población,
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Tabla 4: Soluciones potenciales en post de fomentar derechos humanos de las mujeres en reclusión.

Formación y sensibi-
lización del personal 

penitenciario

Capacitación en 
género y derechos 

humanos

Desarrollar programas de formación para el personal penitenciario que 
incluyan temas de género, derechos humanos y manejo de la violencia. 
Esta capacitación debe fomentar una comprensión de las dinámicas de 
género y su impacto en las mujeres reclusas.

Talleres de 
sensibilización

Implementar talleres periódicos que aborden los estereotipos de gé-
nero y la prioridad de un trato respetuoso y digno hacia las mujeres en 
prisión. La sensibilización ayuda a reducir actitudes discriminatorias y 
fomentar un ambiente más seguro.

Diseño de espacios y 
programas penitencia-

rios inclusivos

Adaptación de 
infraestructura:

Modificar las instalaciones penitenciarias para crear entornos más se-
guros y accesibles para las mujeres. Esto incluye garantizar privacidad 
en los espacios de atención médica y áreas de recreación.

Programas de aten-
ción integral

Establecer programas que aborden las necesidades específicas de las 
mujeres, tales como atención médica integral, salud mental, servicios 
de rehabilitación y capacitación laboral. Estos programas deben estar 
diseñados con un enfoque en la promoción de su dignidad y bienestar.

Acceso a servicios 
de salud y atención 

psicosocial

Servicios de salud 
reproductiva

Garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva y atención pre-
natal y postnatal para las mujeres embarazadas o con hijos en prisión. 
Esto incluye la provisión de medicamentos y atención especializada

Apoyo psicológico
Implementar servicios de apoyo psicológico que atiendan el trauma y la 
violencia de género, al proporcionar espacios seguros donde las muje-
res hablen de sus experiencias y recibir asistencia profesional.

Políticas de reinserción 
y apoyo familiar

Programas de 
reinserción

Crear programas que faciliten la reinserción social de las mujeres al 
finalizar su condena. Esto incluye capacitación laboral, apoyo psicoló-
gico y recursos para establecer vínculos con sus familias.

Facilitar visitas y 
comunicación

Desarrollar políticas que fomenten y faciliten la comunicación y visitas 
familiares, al reconocer la prioridad de los lazos familiares para el bien-
estar emocional de las mujeres reclusas.

Mecanismos de super-
visión y rendición de 

cuentas

Supervisión externa

Establecer mecanismos de supervisión externa que incluyan la partici-
pación de organizaciones de derechos humanos y grupos de mujeres, 
al asegurar que se evalúen y monitoreen las condiciones de vida y el 
tratamiento de las mujeres en prisión.

Canales de queja y 
denuncia

Crear canales seguros y confidenciales para que las mujeres reclusas 
reporten abusos o violaciones de sus derechos. Estos canales deben 
ser accesibles y garantizar una respuesta adecuada a las denuncias

Fomento de la participa-
ción de las mujeres en el 

diseño de políticas

Consulta y 
participación

Incluir a mujeres reclusas en el proceso de diseño y evaluación de po-
líticas penitenciarias. La participación de las mujeres en estas decisio-
nes aseguraría que sus necesidades y perspectivas sean consideradas 
y atendidas.

Creación de comités 
de mujeres

Establecer comités dentro de las prisiones que permitan a las mujeres 
expresar sus preocupaciones y sugerencias. Estos comités sirvan como 
una plataforma para impulsar cambios en las políticas penitenciarias

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados del estudio revelaron condiciones alarmantes en la vida de las mujeres reclusas en Tulcán. En primer 
lugar, se evidenció una notable vulneración de derechos, especialmente en términos de salud y bienestar. Un alto por-
centaje de las participantes reportó falta de acceso a atención médica adecuada, lo que incluyó la ausencia de servi-
cios de salud reproductiva. Esta situación pone de manifiesto que las mujeres en prisión a menudo enfrentan barreras 
significativas para acceder a atención sanitaria, al impactar directamente en su salud física y mental.

En segundo lugar, se identificaron múltiples experiencias de violencia de género dentro del entorno carcelario. 
Aproximadamente el 70% de las mujeres entrevistadas mencionaron haber sido objeto de acoso o discriminación, 
tanto por parte del personal penitenciario como de sus compañeras. Estos resultados son consistentes con la literatura 
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existente, que destaca la perpetuación de la violencia de 
género en contextos carcelarios, donde las dinámicas de 
poder y los estereotipos de género se manifiestan de ma-
nera aguda.

Por último, las respuestas de las entrevistadas reflejaron 
una falta de información sobre sus derechos y la imposi-
bilidad de acceder a la justicia. Solo el 20% de las muje-
res afirma estar al tanto de sus derechos, lo que pone de 
manifiesto una carencia de programas informativos y de 
apoyo legal dentro de las prisiones. Esto sugiere la nece-
sidad urgente de implementar estrategias educativas que 
empoderen a las mujeres y promuevan el conocimiento 
de sus derechos fundamentales.

Las experiencias de violencia de género reportadas resal-
tan un patrón de discriminación que se perpetúa dentro 
de las prisiones. Las dinámicas de poder y la cultura del 
silencio alrededor de la violencia sexual y de género han 
sido ampliamente documentadas, lo que sugiere que las 
mujeres reclusas no solo son víctimas del sistema penal, 
sino también de un entorno hostil que normaliza el abuso. 
Así, la implementación de políticas sensibles al género 
que aborden la violencia dentro de las prisiones puede 
contribuir a crear un ambiente más seguro y respetuoso 
para estas mujeres.

Finalmente, la falta de información sobre derechos y ac-
ceso a la justicia limita gravemente la capacidad de las 
reclusas para reclamar sus derechos. Por lo tanto, es cru-
cial desarrollar e implementar programas educativos que 
no solo informen a las reclusas sobre sus derechos, sino 
que también promuevan su autonomía y capacidad de 
abogar por sí mismas. Estas medidas no solo tienen im-
plicaciones teóricas en el campo de los derechos huma-
nos, sino que también pueden tener un impacto práctico 
significativo en la vida cotidiana de las mujeres en prisión.

CONCLUSIONES

La investigación ha evidenciado que las mujeres reclusas 
en Tulcán enfrentan condiciones de vida que vulneran 
sus derechos humanos fundamentales, especialmente en 
áreas de salud, acceso a servicios básicos y seguridad. 
Estas circunstancias reflejan una carencia estructural en 
la atención a las necesidades específicas de este grupo, 
lo que resalta la urgencia de implementar políticas peni-
tenciarias que garanticen su bienestar y dignidad.

Se ha observado que las dinámicas de violencia de gé-
nero y discriminación continúan perpetuándose den-
tro del sistema penitenciario, al afectar no solo la salud 
física y mental de las reclusas, sino también su capaci-
dad para acceder a la justicia. Estos resultados sugieren 
que es prioritario promover un enfoque de género en la 

formulación de políticas y prácticas dentro de las prisio-
nes, con el fin de abordar las causas subyacentes de esta 
violencia y crear un entorno más seguro.

La falta de información y educación sobre derechos entre 
las mujeres reclusas ha limitado su capacidad para ejer-
cer plenamente sus derechos en el contexto penitencia-
rio. Este estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de 
desarrollar programas educativos que empoderen a estas 
mujeres, al mejorar su conocimiento sobre sus derechos y 
fortalecer su voz dentro del sistema penal. Así como pro-
mover estudios que exploren la efectividad de tales pro-
gramas y su impacto en la calidad de vida de las reclusas.
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