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Resumen
La maternidad es una condición humana y, a la vez, una característica que presenta la mayor parte de las 
mujeres condenadas a prisión en España, la cual determina sus necesidades sociopersonales y conlleva 
unas circunstancias especiales, tanto en su estancia privada de libertad como en la atención, los medios, 
los recursos y en la concreción de programas de intervención penitenciaria. En este artículo se presenta 
una investigación que analiza la situación, la adaptación del tratamiento y las actuaciones socioeducativas 
y de acompañamiento en madres penadas en prisión, a fin de mejorar sus procesos de reinserción social. 
Para ello, se realiza un estudio cualitativo de casos en un centro penitenciario español, mediante entrevis-
tas semiestructuradas. De los resultados se esgrimen la complejidad y necesidad de abordar la maternidad 
en este contexto, no sólo con aquellas embarazadas o que tienen sus hijos/as con ellas en prisión, sino la 
relación maternal fuera de este espacio, sumado a las dificultades de ser mujer en un sistema mayormente 
pensado en masculino. De igual manera, se evidencia la urgencia de mejorar la calidad de los recursos y 
programas socioeducativos que favorezcan el ejercicio de la maternidad, así como los procesos reeducati-
vos y de reinserción social. 
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Abstract
Motherhood is a human condition and, at the same time, a socio-personal characteristic that most of the 
women sentenced to prison in Spain present, which determines their socio-personal needs and entails 
special circumstances, both in their stay in prison and in the attention, means, resources and in the imple-
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mentation of prison intervention programmes. This article presents a research study with the aim of analy-
sing the situation, the adaptation of treatment and socio-educational and support actions for mothers 
in prison, to improve their social reintegration processes. To this end, a qualitative case study was carried 
out in a Spanish prison, using semi-structured interviews. The results show the complexity and need to 
address motherhood in this context, not only with those who are pregnant or who have their children with 
them in prison, but also with the maternal relationship outside this space, in addition to the difficulties of 
being a woman in a system that is mostly thought of as masculine. There is also an urgent need to improve 
the quality of resources and socio-educational programmes that favour the exercise of motherhood, as 
well as re-educational and social reintegration processes.

Keywords: gender – maternity – socio-educational intervention – prison – reintegration.

Introducción
A pesar de los avances sociales y de desarrollo humano en el medio penitenciario (Constitución 
Española, 1978; UNODC, 2019), la población masculina predomina en sus establecimientos, por 
lo que continúan siendo espacios donde existen situaciones de exclusión de género hacia las 
mujeres, que se consideran procesos contrarios a la socialización e integración (Añaños, 2012), 
especialmente en aspectos relacionados con la maternidad y crianza, así como en la configu-
ración y disponibilidad de medios y recursos, además de la atención y acciones profesionales, 
que a menudo son de menor calidad (Almeda, 2017; Burgos-Jiménez et al., 2021; Martín-Solbes 
et al., 2021; Martínez, Cantero, 2020). No obstante, España es uno de los países europeos con 
mayor proporción de mujeres penadas: en 2021 representaban 7.1% del total de la población 
penitenciaria nacional (World Prison Brief, 2023).

Debido a esta baja presencia de la población femenina, la actividad delictiva ha sido aso-
ciada históricamente a los hombres (Juliano, 2009). Este hecho contribuye a que las mujeres 
experimenten una mayor carga, rechazo social y estigma que limita sus procesos de reinserción 
(Añaños, 2013, 2022; Buedo, 2017). Sin embargo, en las últimas décadas se registra un incre-
mento de delitos cometidos por mujeres (UNODC, 2019; World Prison Brief, 2023), especialmen-
te en España, con 17.9% de los delitos cometidos en 2021 (INE, 2023).

Esta población muestra unos comportamientos delictivos y situaciones sociopersonales 
propias y diferenciadas de la población masculina (Moles-López, Añaños, 2021; UNODC, 2019), 
que determinan su readaptación social y tránsito hacia la vida en libertad (Añaños, 2022). Con-
cretamente, en 2021 las mujeres penadas en España presentaban una media de edad de 39 
años (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias [en adelante, SGIP], 2021). Asimismo, Loi-
naz y Andrés-Pueyo (2017) destacan los episodios de violencia y abuso hacia las mujeres en las 
relaciones de pareja; así, Fontanil et al. (2013) encontraron que 27% de mujeres penadas en Astu-
rias eran víctimas de violencia de género. Por otro lado, Birgin et al. (2022) encuentran que 86% 
de mujeres penadas en Estados Unidos reportan episodios de violencia por parte sus parejas. 
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Asimismo, estas mujeres suelen tener parejas y entornos sociofamiliares con factores de 
riesgo delictivos, que ejercen una gran influencia en su proceso de reinserción. De acuerdo con 
Yagüe (2007), 70% de las mujeres penadas en Asturias tienen familiares que han delinquido, y 
García-Vita (2016) destacta especialmente a sus parejas.

Por otra parte, la maternidad es también una característica identitaria fundamental en las 
historias de vida de las mujeres penadas. Según Añaños y García-Vita (2019), 79.4% de las mu-
jeres penadas en España son madres y tienen una media de 2 a 3 hijos/as. Esto suele estar aso-
ciado a la asignación de roles socioculturales tradicionales, relacionados con mayores cargas 
en los cuidados familiares y domésticos que impiden la incorporación laboral (Calle et al., 2022; 
Casado-Mejía, García-Carpintero, 2018). Asimismo, García-Vita (2016) destaca la vivencia de la 
maternidad en prisión, diferenciada de la paternidad, ya que conlleva una mayor falta de apoyo, 
estigmas sociales, falta de autoestima, distanciamiento y desestructuración familiar, factores que 
condicionan su reclusión en prisión y limitan el tránsito hacia una adecuada vida en libertad.

En este sentido, desde la promulgación de la LOGP (1996), las mujeres penadas que eran 
madres podían disfrutar de la compañía de sus hijos/as en prisión hasta los 6 años en espacios 
conocidos como Unidades de Madres. En estas unidades se pretende potenciar la responsabi-
lidad y autonomía como madres, además de garantizar la salud y el bienestar de estas mujeres 
y sus hijos/as (SGIP, 2021). Sin embargo, posteriormente se consideró que, a partir de los 3 años 
los/as menores comienzan a ser conscientes de su entorno (Fernández, 2017). Incluso, actual-
mente la SGIP se encuentra modificando de nuevo la legislación para limitar la convivencia de 
madres con sus hijos/as en prisión, ya que sólo existen sólo 3 Unidades de Madres en la Admi-
nistración General del Estado. Todo ello acarrea consecuencias en el estado de salud mental 
y bienestar de las mujeres penadas que pueden limitar sus procesos de reinserción (Añaños, 
García-Vita, 2019; García-Vita, 2016).

Asimismo, la UNODC (2011, 2019) establece que el medio penitenciario debe contar con es-
trategias de intervención y acompañamiento individualizado desde la perspectiva de género, a 
fin de reconocer las necesidades de las mujeres penadas y facilitar sus procesos de reeducación 
y reinserción (Añaños et al., 2023; Añaños, 2022; Constitución Española, 1978). En este sentido, 
desde el año 2009, el medio penitenciario español cuenta con el “Programa de Acciones para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario” para sensibilizar a profesionales 
y personas penadas sobre la importancia de la igualdad de género (SGIP, 2009). Por otro lado, 
desde 2011 y en colaboración con el Instituto de la Mujer, el medio penitenciario español tam-
bién implementa el programa “Ser Mujer.es” para la intervención personalizada y adaptada a 
mujeres penadas, víctimas de violencia de género.

Sin embargo, según Almeda et al. (2022) y Moles-López et al. (2023), a pesar de estas ini-
ciativas, la perspectiva de género en el medio penitenciario demanda mejoras en la acción so-
cioeducativa para el reconocimiento de las necesidades femeninas. De acuerdo con Burgos-Ji-
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ménez et al. (2021), la gran mayoría de iniciativas profesionales penitenciarias reproducen roles 
tradicionales de género, en los que predomina la participación de mujeres en actividades de 
costura, belleza y hostelería, que asumen un estereotipo tradicional encargado de tareas do-
mésticas y cuidados. 

En definitiva, el presente artículo tiene como objetivo analizar la situación de las mujeres 
penadas con hijos/as en la prisión de Granada (España), en relación con el ejercicio maternal y 
los procesos de afrontamiento y acciones que se establecen con tal propósito, a fin de generar 
propuestas de mejora en sus procesos reeducativos y de reinserción social.

Métodos
Diseño metodológico
El diseño metodológico de este artículo se encuentra vinculado al Proyecto I+D+i de ámbito 
nacional “Procesos de re/inserción socioeducativa y acompañamiento a reclusas en semiliber-
tad” −REINAC− (Ref.EDU2016-79322-R), en el marco de la Convocatoria 2016, Programa Estatal 
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. Este proyecto es 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de Investigación 
Científica y Técnica, Subdirección de Proyectos de Investigación, está avalado por la SGIP y la 
Consejería de Justicia de la Generalitat de Catalunya y aprobado por sus respectivos comités 
éticos y de acuerdo con los principios éticos de investigaciones humanas de la Universidad de 
Granada.

Con base en ello, este trabajo cuenta con un proceso metodológico específico de acuerdo 
con su propio objetivo de investigación, realizado desde una perspectiva cualitativa con carác-
ter descriptivo e interpretativo.

Muestra
La población objeto de estudio son las mujeres madres penadas que se encuentran cumplien-
do condena en el centro penitenciario de Granada. Para ello, se realiza un muestreo aleatorio 
simple entre las mujeres penadas de este establecimiento que quisieron participar, cuyo único 
requisito era el de ser madres.

Con ello, se consigue una muestra final de 4 mujeres penadas, cuyas características y codi-
ficación para su posterior análisis de la información puede observarse en la tabla 1.
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Tabla 1: Características de la muestra de mujeres penadas

Código de la participante Descripción

EI1 Mujer interna madre de 38 años.

EI2 Mujer interna madre de 36 años.

EI3 Mujer interna madre de 28 años.

EI4 Mujer interna madre de 42 años.

E=Entrevista    I=Interna     Nº=Número
Fuente: Elaboración propia.

Instrumento
Para la recogida de información se diseñó una entrevista semiestructurada ad hoc, elaborada 
por el equipo investigador del proyecto y validada por expertos/as en la temática penitenciaria. 
Dicha entrevista está constituida por 32 ítems y tiene el objeto de conocer la vivencia de las 
mujeres en prisión en relación con su maternidad, las acciones profesionales que se realizan y la 
perspectiva de género para su reinserción. 

Procedimientos
Las entrevistas se realizaron en el centro penitenciario de Granada, en el área sociocultural, des-
tinada a la intervención y desarrollo de actividades socioeducativas. Concretamente, se llevaron 
a cabo de manera individual en aulas educativas aisladas, con la finalidad de generar un am-
biente cómodo, tranquilo y alejado de cualquier posible distracción.

Análisis de la información
Para el procesamiento de la información se realizó un análisis de contenido a través de la transcrip-
ción, codificación y categorización de los datos obtenidos. Todo ello usando los programas informá-
ticos NVIVO y Microsoft Excel, después de una rigurosa limpieza y depuración de la información.
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Resultados
Características sociodemográficas

Tabla 2: Datos sociodemográficos

EI1 EI2 EI3 EI4
Edad 38 36 28 42
Nº de hijos/as 1 3 2 3
Estado Civil Soltera Soltera Soltera Con pareja
Lugar de nacimiento Sevilla Alicante Granada Barcelona
Nivel de estudios Graduado escolar Graduado escolar Graduado escolar Graduado escolar

EI= Mujer interna
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en la tabla previa, las madres penadas presentan diversidad en sus 
características sociodemográficas, tanto en la edad como en la procedencia. En lo que respecta 
a los/as hijos/as, las edades sugieren que fueron madres a una edad temprana. Además, la ma-
yoría de ellas afirman ser madres solteras, lo que indica mayores desafíos tanto en su entorno 
social como en su vida personal, dentro y fuera de la prisión.

Por otro lado, el nivel de formación de esta población es limitado, dado que 100% de las 
entrevistadas tienen como máximo el nivel de educación equivalente a la Educación Secunda-
ria Obligatoria y 75% de las entrevistadas sostienen no haber tenido un trabajo estable antes de 
su entrada en prisión. 

En cuanto al perfil delictivo de las internas, sus condenas son variadas e incluyen estafas, 
robos y delitos contra la salud pública. Estos actos delictivos, en su mayoría, están vinculados al 
uso de drogas y su adicción, como se evidencia en la declaración de la entrevistada EI4: “Entré 
por estafa, robé una cartera porque necesitaba dinero, me lo gastaba todo en droga y tenía que 
darle de comer a mis hijos”.

Situación de las mujeres madres en el medio penitenciario
Las condenas de las internas anteriormente mencionadas causan que su tiempo de estancia 
en prisión oscile entre 2 y 8 años. En cuanto a lo que se refiere a su maternidad, todas fueron 
separadas de sus hijos/as cuando estos/as eran muy jóvenes, incluso en el caso de EI3, quien 
menciona haber ingresado a prisión con su tercer embarazo (EI3: “estaba embarazada del terce-
ro, pero no lo sabía”). 

Con respecto a las visitas por parte de los/as hijos/as, 50% de las entrevistadas indican reci-
birlas de manera mensual, ya sea mediante comunicaciones a través del cristal, vis a vis íntimos 
o en el exterior, en caso de obtener permisos de salida. Sin embargo, también existen casos en 
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los que se imposibilita un reencuentro debido a la distancia geográfica, tal y como menciona 
EI1: “La última vez que lo vi fue el 5 de julio de 2022, el año pasado [...]. Cuando estaba en Sevilla 
sí que iban a verme todos los fines de semana y mi hermana también, ahora no viene nadie”.

En consecuencia, destaca el impacto directo del factor tiempo y la regularidad con la que 
pueden encontrarse con sus hijos/as y familiares, en la manera en que afrontan su periodo de 
encarcelamiento, como lo confirman ellas mismas cuando se les consulta sobre su principal 
preocupación al ingresar en prisión. En este sentido, 75% de ellas respondieron que su mayor 
inquietud fue separarse de sus hijos/as y seres queridos, lo que coincide con el sentimiento 
predominante de culpabilidad por sentir que su ingreso en la prisión equivale al abandono de 
su familia (EI3: “dejaba a mis niños en la calle…”). Por añadidura, las madres internas también 
indican la presencia de episodios de ansiedad y baja autoestima por la pérdida de responsabi-
lidad hacia sus hijos/as. 

En cuanto a la relación con la familia, todas las entrevistadas aseguran no haber perdido el 
contacto con sus familiares, parejas e hijos/as tras su ingreso en prisión, lo que les proporciona 
respaldo durante su tiempo de condena y contribuye a facilitar su proceso de reinserción. No 
obstante, en cuanto a la relación con el padre de sus hijos/as, 50% afirma no mantener el con-
tacto, pero tampoco sus hijos/as (EI4: “la relación muy mala, fatal, el padre del mayor me pegaba 
estando embarazada y eso mi niño lo sabe, el padre de mi hija nos pegó a las dos, en verdad 
me quitaron a mi pequeña por su culpa y nunca se ha preocupado por ella, luego el padre del 
mediano era muy machista y mal también…”).

Refiriéndose a su opinión sobre si los/as hijos/as debieran acompañar a sus madres en pri-
sión o no, 50% la consideran una idea positiva y beneficiosa tanto para sus hijos/as como para 
ellas (EI1: “Me parece bien, cosas buenas pues estar conmigo y no con otra persona que yo soy 
su madre y es que es bueno y malo, porque cuando se tenga que ir te va a echar de menos y tú 
también”), mientras que la otra mitad no la considera pertinente, argumentando que se trata 
de una visión egoísta y perjudicial para el desarrollo saludable de los niños (EI4: “No me gusta, 
pues quien ha hecho el delito es la madre no el crío, es muy egoísta y hay que tener en cuenta 
muchas cosas porque puede perjudicar su desarrollo…”).

Tratamiento socioeducativo para mujeres madres en prisión
El tratamiento y la atención socioeducativa brindada a las madres internas se muestra insufi-
ciente, lo que complica la salud mental de las reclusas con hijos/as. Esta falta de apoyo se evi-
dencia por dos razones: en primer lugar, 100% de las personas entrevistadas informan que, al 
ingresar a prisión, nadie les preguntó si eran madres; en segundo lugar, únicamente una de ellas 
recibió información sobre la posibilidad de compartir su condena con sus hijos/as en una de las 
cárceles adaptadas para ello en España (EI3: “Cuando entré no me dijeron nada, pero cuando 
nos enteramos de que estaba embarazada y ya parí sí, pero no quise”).
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En cuanto a los recursos, las internas entrevistadas afirman que no tienen conocimiento 
sobre la existencia de programas dirigidos a madres, y expresan la necesidad de un seguimiento 
profesional tanto para ellas como para sus hijos/as, así como la importancia de contar con un 
mayor número de medidas y recursos como, por ejemplo, videollamadas que no requieran el 
desplazamiento de los familiares (EI4: “Veo necesario que haya videollamadas para que los críos 
no tengan que venir hasta aquí y también estaría bien que si vienen pues que haya una entrada 
que no tengan que pasar por tantos controles y puertas. También una profesional que se encar-
gara solo de gestionar visitas con mis hijos...”).

Perspectiva de género en el ámbito penitenciario
Se puede observar que la falta de enfoque de género en las prisiones sigue siendo un problema, 
dado que 75% de las reclusas indican que no se encuentran en un entorno adaptado para ellas 
(EI4: “No, lo único adaptado son los lotes del economato que traen compresas, pero nos tienen 
aisladas y, por ejemplo, si te encuentras mal por la regla no te puedes quedar tranquila en la 
celda, tienes que ir a trabajar o al patio…”). Siguiendo esta línea, 75% de las internas señalan 
un trato indigno, con falta de respeto tanto por parte de los internos masculinos como de los 
profesionales. Además, a excepción de una interna, todas coinciden en que no existen benefi-
cios para mujeres madres y destacan no tenerse en cuenta su condición de madre, implicando 
una falta de acompañamiento tanto del medio penitenciario como de los profesionales en este 
sentido. 

Discusión y conclusiones
El medio penitenciario tiene como objetivo adaptarse a las necesidades de los/as internos/as y 
ofrecerles acompañamiento e intervención con base en sus características (Añaños, 2013, 2022; 
Fernández, 2014), para lograr la reeducación y reinserción de esta población en los tránsitos ha-
cia su vida en libertad. No obstante, a veces se vuelve compleja la adaptación en determinadas 
situaciones, como lo es la maternidad y crianza en prisión (Almeda, 2017; Burgos-Jiménez et al., 
2021; Martín-Solbes et al., 2021; Martínez, Cantero, 2020), lo cual, dada la poca presencia de las 
mujeres en este medio debido a que es un grupo minoritario, no han obtenido tanta atención 
como la población masculina (Moles-López, Añaños, 2021; UNODC, 2019; Añaños, 2012; Juliano, 
2009). Asimismo, destaca la importancia de llevar a cabo unos procedimientos de intervención 
socioeducativa que promuevan la formación, la reeducación y la cultura en el sistema peniten-
ciario, por la falta de visibilidad y la ausencia de reconocimiento que ha sufrido este colectivo a 
lo largo de la historia (Añaños et al., 2023, 2022, 2013; Almeda, 2017; Buedo, 2017). 

En primer lugar, se evidencian las dificultades añadidas al hecho de ser mujer interna en 
prisión cuando éstas tienen hijos/as, pues las reclusas afrontan diariamente múltiples dificul-
tades que obstaculizan su capacidad de ser madres y ejercer la maternidad en su totalidad, 
sumado a las situaciones de violencia y de riesgo delictivo de las que pueden provenir o formar 
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parte (Añaños, 2012). Esto resulta un doble sufrimiento para ellas, pues no sólo están excluidas y 
estigmatizadas por la sociedad por delinquir, sino que también se ven distanciadas de sus hijos/
as (Añaños, García-Vita, 2019). 

En lo que respecta a las relaciones entre madres e hijos/as, se observa el significativo im-
pacto que experimentan durante el periodo de encarcelamiento, ya que éstas no perciben que 
se les conceda la debida importancia dentro de las prisiones. Esto conduce a un distanciamien-
to de las relaciones entre madres e hijos/as, generando problemas de autoestima y emociones 
negativas en las progenitoras; García-Vita (2016) también señala una desestructuración familiar 
que da lugar a dificultades añadidas en su proceso de reinserción. Asimismo, ante esta falta de 
apoyos familiares y distanciamiento social durante el ingreso en prisión, Turbi (2016) destaca un 
mayor riesgo de consumos problemáticos de drogas en esta población, mientras que Loinaz y 
Andrés-Pueyo (2017) resaltan la falta de habilidades para afrontar situaciones de violencia de 
género. De ahí la importancia de la participación en programas como “SerMujer.es”, que traba-
jen el empoderamiento femenino y la prevención de agresiones en mujeres que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad, mediante la promoción de actitudes saludables y mejora de 
la autoestima (Montero, 2019).

Del mismo modo, se evidencia la importancia de mantener las relaciones con los familiares, 
parejas e hijos/as fuera de prisión, debido al sostén emocional que esto supone para las inter-
nas, tanto a nivel de salud mental como para un progreso adecuado de los procesos de reedu-
cación y reinserción en la sociedad (Añaños, 2022; Añaños et al., 2023).

Respecto a los programas de intervención destinados a mujeres madres y al acompaña-
miento por parte de los profesionales, se observa que la mayoría de las participantes perciben 
que no existen programas que atiendan adecuadamente sus necesidades como mujeres y ma-
dres, pues los que hay no abordan directamente esta cuestión o lo hacen promoviendo roles de 
género tradicionales de la mujer, tal y como afirman Almeda et al. (2022) y Burgos-Jiménez et 
al. (2021). Además, las participantes también han señalado que por parte de los profesionales 
no se ha mostrado interés sobre su relación con sus hijos/as y tampoco existe ningún tipo de 
beneficio que las ayude a tratar las posibles dificultades que puedan surgir durante el periodo 
de crianza estando en prisión y a distancia. 

Teniendo en cuenta esta insatisfacción mostrada por las participantes sobre la formación 
recibida, lo que puede limitar sus procesos de reinserción (Burgos-Jiménez et al., 2023; Moles-
López et al., 2023), se concluye que podrían existir deficiencias en los programas o en la forma 
en la que se aborda esta temática, por lo que se precisaría de un cambio en las estrategias de in-
tervención, así como la creación de espacios para mujeres madres y requieren un apoyo orien-
tado a sus necesidades. Para la mejora de esta atención, Martín-Solbes et al. (2021) resaltan la 
sensibilización y la formación por parte de los profesionales en las necesidades de la población 
femenina como estrategia esencial de cara a su puesta en libertad. 
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Siguiendo esta línea, se destacan las peticiones de las internas para recibir más atención 
por parte del sistema penitenciario y los profesionales, a fin de tener mayor accesibilidad a 
sus hijos/as y ejercer de manera más presente el rol de madre, aún dadas las circunstancias de 
encarcelamiento. Por ello, se concluye con la idea de Almeda et al. (2022) y Añaños et al. (2023), 
sobre la importancia de implementar programas y acciones que brinden más atención a las 
mujeres madres en prisión, para promover la incorporación de la perspectiva de género en el 
ámbito penitenciario.
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