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Resumen 

La presente Comunicación hace referencia a las medidas organizativas que 

proponen diferentes autores, para atender la situación que tienen los niños de 0 a 

3 años que residen en los centros penitenciarios, al estar en compañía de sus 

madres presas. Dichas medidas organizativas están relacionadas con aspectos 

legislativos, estructurales y compensatorios, así como vinculados a las buenas 

prácticas del funcionariado y las organizaciones no gubernamentales. La 
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pretensión es dar visibilidad a cuestiones que aún no han sido consideradas y que, 

de una forma constructiva y positiva, se pudieran poner en marcha por parte de la 

Administración Pública y de los docentes que trabajan en las Escuelas Infantiles 

de la prisión.  Este trabajo puede englobarse tanto en la temática de la Infancia, 

como de la Interculturalidad y Diversidad, puesto que las madres que residen en 

los centros penitenciarios españoles poseen nacionalidades muy distintas, pero 

además puede recogerse dentro de la Educación Inclusiva, ya que desconocemos 

datos de interés sobre el desarrollo psicoevolutivo de estos menores y de sus 

avances en materia socioeducativa, tanto en el interior de la prisión como una vez 

que salen de la misma. Tras una revisión bibliográfica, se recuerda la situación de 

estos menores, se hacen aportes de propuestas de mejora y, como conclusión, se 

pide a los expertos que tengan en cuenta a este casi invisible colectivo. 

 

Palabras Clave 

 Propuestas organizativas, Derechos, Infancia, Prisión, Inclusión. 

 

Abstract  

This Communication refers to the organizational measures proposed by different 

authors to attend the situation of children from 0 to 3 years who lives with theirs 

mothers into penitentiary centres. These organizational measures are related to 

legislative, structural and compensatory aspects, as well as linked to the good 

practices of civil servants and non-governmental organizations. The aim is to give 

visibility to issues that have not been considered and, in a constructive and positive 

way, could be put in practice by the Public Administration and teachers who work 

in the Prisión Children’s Schools. This work can be included in these topics: 

Childhood, Interculturality, Diversity and Inclusive Education. The reasons are, in 

the one hand mothers who live in Spanish penitentiary centers have very different 

nationalities, and in the other hand, we have not information about the 

psychoevolutionaru develoment of these minors and their socio-educational 
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advances in both inside the prision and once they leave it. After a bibliographic 

review, the situation of these minors is recalled, contributions of improvement 

proposals are made and, in conclusion, experts are asked to take into account this 

almost invisible group. 

 

Key Words 

Organizational Proposals, Rights, Childhood, Prisión, Inclusion. 

 

1. Introducción 

La Ley Orgánica (1/1979) General Penitenciaria, española, define en el Art. 38, en 

el punto 2, que las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan 

alcanzado los tres años de edad, siempre que acrediten debidamente su filiación.  

Para que madres e hijos puedan convivir dentro de este contexto, “la 

Administración Penitenciaria pone en marcha diversas estructuras, tales como las 

Unidades de Madres, las Unidades Externas de Madres, los Departamentos de 

Mujeres, los Módulos Familiares, las Unidades Dependientes y las Escuelas 

Infantiles” (Aguirre y Boix, 2019). Estas últimas, las Escuelas Infantiles, reúnen los 

servicios necesarios para atender al infante residente en la prisión y cuenta con 

Especialistas de la Educación Infantil, que le ayudan a su desarrollo cognitivo y 

emocional (Ministerio del Interior, 2018). A pesar de estas estructuras, niños que 

han pasado por cárceles españolas en los últimos años no figuran en 

ninguna de ellas pues han estado viviendo, en contra de lo que dicta el 

reglamento penitenciario, con el resto de las reclusas en departamentos de 

mujeres (Zuil y Libório, 2016). 

En referencia al modo en el que estos menores ingresan en prisión existen 

diversas vías. Tal y como relata Soledad Yuste, subdirectora del centro 

penitenciario de Soto del Real, unos nacen en libertad y llegan a prisión en brazos 

de su madre. En otras ocasiones primero ingresa la madre y es esta la que hace 
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una petición para que entre su hijo. Por otra parte, algunos de los menores nacen 

en el centro, bien porque sus madres están embarazadas en el momento de la 

detención o porque aprovechan los "vis a vis" para concebir hijos y beneficiarse 

así de las condiciones más suaves que se les aplica a las madres en los centros 

penitenciarios (Quílez, 2006). Basándonos en la fuente consultada de Zuil y 

Libório (2016), el recorrido del niño en la prisión es el siguiente: 

                  

Figura 1. Recorrido del niño en prisión. Zuil y Libório (2016).  

Debemos considerar que “esta convivencia garantiza un vínculo afectivo entre el 

infante y la progenitora, pero también sitúa a los niños en un contexto reconocido 

como factor ambiental de riesgo para su desarrollo”, de acuerdo con la 

Organización Diagnóstica para la Atención Temprana (2008, citado en López-

Castro, Buceta-Cancela, 2015, pp.1-2). 

Cabe destacar además, que cuando estos niños y niñas cumplan la edad 

establecida, deberán abandonar el centro penitenciario e incorporarse a un nuevo 

sistema familiar, social y educativo. Esta incorporación supondrá, en el caso de no 

haber seguido con anterioridad unas pautas de inserción adecuadas, una bi-

direccionalidad de no-conocimiento: por una parte, el menor se enfrentará a un 
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mundo totalmente desconocido para él y por otra parte, el sistema recibirá a un 

nuevo miembro, también desconocido en todos sus aspectos. 

Ante esta situación, se ha realizado una revisión bibliográfica para aportar unas 

propuestas organizativas y otras alternativas de apoyo a la infancia residente en 

los centros penitenciarios. Además, invitamos a consultar la comunicación 

publicada “Situación de los menores que viven con sus madres en centros 

penitenciarios y propuestas de mejora” (Aguirre y Boix, 2019), donde se aborda 

también esta problemática y se aportan otras propuestas de mejora más 

relacionadas con el aspecto educativo. 

 

2. Propuestas organizativas de mejora 

Puesta ya de manifiesto la situación de los niños y niñas que viven con sus 

madres en los centros penitenciarios, es momento de buscar soluciones que 

mejoren la vida de este colectivo. A pesar de que en este apartado se detallan una 

serie de propuestas de acción y mejora a nivel organizativo, cabe anticipar que, 

dada la escasez de estudios realizados sobre estos menores, tanto durante el 

periodo que permanecen internos como en el seguimiento una vez salen del 

recinto carcelario, los interrogantes son la tónica general entre quienes se 

preocupan por estos menores. No obstante, hay autores que han escrito sobre los 

Derechos de los Niños y otras propuestas colaterales que están más relacionadas 

con las madres pero que afecta en gran medida a los hijos. 

López- Castro y Bucela- Cancela (2015), nos hablan de la Convención sobre los 

Derechos del Niño (1989), recordándonos el art.6 y el art.27 “que determinan que 

el Estado garantizará, en la máxima medida posible, la supervivencia y el 

desarrollo de los infantes ya que reconoce el derecho de todo niño a un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social” (p.1). Se 

pide por tanto prestar la debida atención a estos infantes. 

Otro de los autores al que inquietan estos niños y niñas menores de 3 años en la 

prisión, es Townhead (2006) quien lanza preguntas, sobre todo relacionadas con 
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los derechos de estos infantes. Quién es el responsable de garantizar que se 

respeten estos derechos y cómo se puede lograr esta garantía son algunas de 

ellas. Asimismo, el autor cuestiona aspectos como la necesidad de investigar 

sobre si hay menores antes de proceder a la detención de las madres, bien se 

trate de una detención preventiva o de un encarcelamiento.  

Desde el mismo punto de vista que Townhead está Lara (2014), que también 

cuestiona aspectos relacionados con los derechos de los niños y niñas, como 

quién es el responsable de garantizar que se respeten y de qué modo puede llegar 

a conseguirse. Las cuestiones que plantea son las siguientes: por qué un niño ha 

de permanecer con la madre cuando ella está presa, cuál es la edad máxima 

conveniente, qué es mejor, la separación o la convivencia, quién es el responsable 

de tomar semejante decisión o cuál es el mejor modo de proteger a estos 

menores. 

Otro de los autores que trabaja en esta línea de acción, en relación con los 

derechos de los menores, es Robertson (2011) quien redacta un documento sobre 

lo acontecido en el debate del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, 

celebrado el 31 de agosto de 2011 en Ginebra. En este documento, además de 

ejemplos de buenas prácticas que ya se realizan en lugares concretos del mundo, 

se recogen una serie de recomendaciones. Algunas de ellas son la creación de 

leyes para asegurar que se respeta primordialmente el interés superior del menor 

en cada una de las fases del proceso de justicia, ofrecer a los menores la 

oportunidad de acceder a sistemas de cuidado, protección y apoyo específicos si 

lo necesitan, realizar un estudio individualizado para decidir si los menores deben 

vivir o no en la prisión y hasta qué edad, adaptar las instalaciones carcelarias para 

los menores que allí viven y que estas reciban las pertinentes inspecciones 

periódicas y que el personal que está en contacto con los menores no haga uso de 

uniformes. El autor afirma que esta es la primera vez que algún sector de la ONU 

ha mirado por este colectivo de menores y añade que, desgraciadamente, las 

medidas de mejora que hasta ahora se han tomado hacia estos infantes han 

dependido y venido del interés, participación y caridad de los trabajadores de los 
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centros penitenciarios y de organizaciones no gubernamentales. De algunas de 

estas organizaciones en España y de su labor ya han hablado Aguirre y Boix 

(2019), mencionando la ONG Horizontes sin Fronteras, la ONG valenciana Padre 

Garralda-Horizontes Abiertos, Cruz Roja y la asociación Ampara.  

Siguiendo con las recomendaciones de Robertson (2011), nos encontramos con 

una propuesta socioeducativa pues propone impulsar el contacto de estos 

menores con el mundo exterior, no solo a través de actividades educativas y 

lúdicas, sino también pasando tiempo con su “familia extensa” (p.28). Otra de las 

medidas que plantea el autor es dar prioridad a las medidas no privativas de 

libertad. 

 

Además de estas medidas vinculadas a los Derechos de los Niños, se proponen 

otras relacionadas con las medidas legales concernientes a las madres que están 

en la prisión o van a entrar en la prisión, y que de una forma contundente también 

le incumbe al niño menor de 3 años. Por su parte, el Sindic de Greuges (Defensor 

del Pueblo de la Comunidad Valenciana) incluye en su informe la necesidad de 

modificar y adaptar la legislación española y la práctica penitenciaria a las 

previsiones de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa, así como restringir en el Código Penal el uso de los centros penitenciarios 

a las madres con hijos menores o a las mujeres embarazadas, solamente para 

casos en los que los delitos sean graves y siempre que se evidencie un riesgo de 

cometer futuros delitos (Caléndula, 2008). Puesto que los delitos por los que son 

condenadas las mujeres son en un porcentaje minúsculo contra personas o contra 

la libertad sexual y dado que la mayoría de estas mujeres no son reincidentes, la 

justicia debería reflexionar sobre la posible aplicación de medidas alternativas a la 

reclusión, ya que esto influiría de forma positiva en los menores (Caléndula, 2008). 

Frente a esta propuesta ya se tiene constancia de haber aplicado una medida de 

mejora ya que “La reforma del Código Penal de 2010 redujo de nueve a seis años 

la pena máxima por transportar droga, uno de los delitos que más se repiten entre 

las mujeres” (Zuil y Libório, 2016), aunque esto se ha aplicado sobre toda la 

población femenina y no solo sobre las mujeres con hijos. 
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Cerdá (2010) también se posiciona del lado de esta medida al afirmar que sustituir 

la pena que implica privación de la libertad por alternativas como la multa, el 

arresto de fin de semana u otras penas restrictivas, evitaría que los niños y niñas 

sufrieran la prisión como consecuencia del delito cometido por sus madres. 

Debemos aquí puntualizar que se entiende por medidas privativas de libertad tanto 

el encarcelamiento una vez dictada sentencia, como la detención preventiva pues 

esta última ocasiona en los menores un impacto no menos negativo. Ambas 

medidas deben evitarse siempre que afecte a los infantes (Robertson, 2011).  

Las normas internacionales referidas al tratamiento de las reclusas que se 

encuentran recogidas en las Reglas de Bangkok (2010, citadas en Moreno et al., 

2013, p.223) también incluyen medidas no privativas de libertad dirigidas a la 

población delincuente femenina, embarazadas o únicas cuidadoras de un menor. 

Otro apunte importante es que se debe permitir a las mujeres que tengan hijos a 

su cargo poder tomar decisiones sobre estos, al igual que valorar la suspensión de 

la reclusión por un periodo de tiempo determinado, en función del interés superior 

de los menores. 

Cabe mencionar también y con respecto a esta medida, la Resolución del 

Parlamento Europeo sobre la situación especial de las mujeres en los centros 

penitenciarios y las repercusiones de la encarcelación de los progenitores sobre la 

vida social y familiar (2007/2116 (INI)), aprobada el 15 de febrero de 2008, donde 

se manifiesta el interés por atender a las necesidades de la población reclusa 

femenina y con ello, a sus hijos. La Resolución propone medidas específicas y 

recomienda que la detención de estas mujeres se emplee solo como último 

recurso, solicitando dictar sentencias no privativas de libertad que favorezcan la 

conservación de los lazos familiares, como por ejemplo las alternativas sociales. 

Por otro lado, la Resolución insiste en que le corresponde a la Administración 

Judicial informarse sobre la existencia de menores a cargo de las imputadas, 

antes de pronunciarse sobre una prisión preventiva o una condena, así como velar 

porque se garanticen completamente los derechos de estos menores.  
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Por si las medidas no privativas de libertad no fuesen posibles, se ruega a los 

Estados miembros que garanticen la creación de centros penitenciarios adaptados 

a las necesidades de las mujeres y repartidos coherentemente a nivel geográfico, 

de modo que estas puedan mantener los lazos familiares. En definitiva, garantizar 

el respeto por los derechos de los menores, como objetivo general de las 

propuestas de mejora (Moreno et al., 2013). 

 

3. Conclusiones 

Habiendo expuesto las posibilidades de propuestas de mejora del tipo organizativo 

para respetar los derechos de la infancia menor de 3 años. Podemos definir las 

siguientes conclusiones: 

La Ley Orgánica (1/1979) General Penitenciaria, española, define en el punto 2 del 

Art. 38, que las reclusas que tengan un hijo menor de 3 años de edad o que vaya 

a nacer en la prisión puede convivir con ellas en distintas alternativas 

arquitectónicas: Unidades de Madres, Unidades Externas de Madres, 

Departamentos de Mujeres, Módulos Familiares y Unidades Dependientes. Que 

los hijos convivan con sus madres presas garantiza el vínculo materno-filiar, sin 

embargo, el contexto penitenciario es un factor de riesgo para el desarrollo de los 

menores. 

Aunque tratamos un colectivo sobre el cual hay muy pocos estudios realizados, los 

autores que se preocupan por la mejora de este están llenos de interrogantes. Hay 

varias alternativas a estudiar para que se mejore la atención de los menores y la 

atención a las madres que conviven con ellos, ya que repercutirá en el estado de 

desarrollo emocional y psicoevolutivo del niño, si las madres se encuentran 

también bien atendidas. Los autores citados hacen especial atención a que se 

respeten los Derechos de los Niños, ya sea para su ingreso o nacimiento en la 

prisión. Para ello se propone la creación de leyes específicas y el nombramiento 

de personas responsables, así como un plan de acción que garantice el 

cumplimiento de estos derechos. Lo primero que se debería debatir es si la edad 
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de tres años es la más oportuna y a partir de ahí, si es mejor la separación de la 

madre y una vida en libertad o la convivencia con ella, pero dentro de prisión. 

Suponiendo que se opte por la primera opción, se pide que las medidas que se 

toman para contribuir al bienestar de estos niños no vengan solo por parte de 

voluntariado y organizaciones no gubernamentales. Estos impulsan el contacto de 

los menores con el mundo exterior, aunque solo con actividades que pueden 

ayudarles a conocer otros ámbitos de vida y de juego lúdico y social, pero lo que 

se pretende y por lo que abogan los autores citados es porque puedan mantener 

también contacto con su familia extensa, con el fin de conservar lazos familiares.  

Puesto que los centros penitenciarios no están lo suficientemente adaptados para 

atender a este tipo de población, se insta a la construcción de nuevas estructuras, 

donde se preste la debida atención a estos niños, con cuidados, protección y 

apoyo específicos. Las instalaciones carcelarias deben atender las necesidades 

tanto de los hijos como de las madres, hasta tal punto que se habla incluso de que 

el personal funcionario no debería llevar uniformes.  

Pero hay otras opciones aparte de la convivencia en prisión o la separación y es 

que algunos autores proponen que en el caso de las madres que cometen delitos, 

se deberían priorizar las medidas no privativas de libertad. Antes de la detención 

de una mujer, se debería investigar si tiene menores a su cargo y efectuar un 

estudio individualizado, restringiendo el uso del centro penitenciario solo para 

delitos graves y cuando se evidencie un riesgo de cometer futuros delitos y 

priorizando las medidas alternativas a la reclusión como la multa, el arresto el fin 

de semana u otras penas restrictivas. En caso de que esto último no fuese posible 

la mujer tuviese que ingresar en prisión, debería estudiarse quién toma la última 

decisión sobre si el menor ingresa o no en prisión. 

En el caso de los menores que ingresan, se percibe por parte de los autores 

citados y también por parte nuestra, que no hay un seguimiento de estos niños en 

la prisión a nivel oficial publicado y por lo tanto se requiere por parte de la 

Administración de Prisiones y de Psicólogos, Psicopedagogos, Pedagogos y 

Docentes que puedan hacer el seguimiento de su desarrollo integral para ayudar a 
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paliar las posibles secuelas que puedan tener ya sea durante su estancia en la 

prisión como posteriormente cuando salgan de la misma.  

Finalmente, se insta a que se estudien todas las nuevas propuestas que aportan 

los diferentes autores citados y que se revisen también los aspectos 

socioeducativos que pudieran ayudar a que estos niños y madres, ofreciéndoles 

los recursos necesarios para poder encauzarlos a una vida más constructiva y 

positiva incluso cuando salgan al exterior. 
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Resumen 

Este artículo presenta cuatro experiencias investigativas en los trabajos de grado 

de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Unidad 
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Integrado de Contenido y Lengua Extranjera, los cuales estuvieron inmersos en un 

proyecto macro sobre las posibilidades y limitaciones del modelo para el desarrollo 

de competencias para el siglo XXI en la región del centro del Valle del Cauca 
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