
FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

La rehabilitación carcelaria y la seguridad ciudadana 
en Lima y Callao, 2023 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

Abogado

AUTOR: 

Aguirre Morales, Guillermo Ivan (orcid.org/0000-0001-8375-3419) 

ASESOR: 

Mg. Vargas Huaman, Esau (orcid.org/0000-0002-9591-9663) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema de Penas, Causas y Formas del 

Fenómeno Criminal 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Fortalecimiento de la democracia, ciudadanía y cultura de paz 

LIMA – PERÚ 
2024 



ii 



iii 



iv 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo con profunda gratitud a 

Dios, quien me ha otorgado la sabiduría y 

la fortaleza necesarias en cada momento. 

A mis padres, cuya fe inquebrantable en 

mis capacidades siempre permanece 

firme. A mis queridos hijos, que son la 

fuente de mi motivación y alegría diaria. A 

mi amada esposa, cuyo apoyo incansable 

y amor constante han sido mi refugio y 

sostén en los momentos más desafiantes. 

A familiares que coadyuvaron en este 

logro. 



v 

AGRADECIMIENTO 

Quisiera expresar mi más sincero 

agradecimiento a la Universidad César 

Vallejo y a toda la plana docente de la 

Facultad de Derecho, cuya excelencia 

académica y dedicación han enriquecido 

profundamente mi experiencia educativa y 

mi desarrollo profesional. 

De manera especial, deseo agradecer a mi 

asesor de tesis, por su orientación experta. 

Su conocimiento profundo y consejos 

prácticos han sido fundamentales para la 

realización de este trabajo. Fue una 

mentoría invaluable que ha moldeado esta 

investigación y mi futuro profesional. 

También quiero dar las gracias a mis 

amigos que ayudaron en la recolección de 

datos y a los especialistas que colaboraron 

generosamente proporcionado valiosos 

conocimientos que enriquecieron 

significativamente esta investigación. Su 

disposición para compartir su experiencia y 

tiempo no solo facilitó aspectos técnicos 

del estudio, sino que también añadió una 

riqueza de perspectivas que fue esencial 

para la profundidad de este análisis. 



vi 

ÍNDICE DE  CONTENIDOS

Carátula...................................................................................................................i 

Declaratoria de autenticidad del asesor ............................................................... ii 

Declaratoria de originalidad del autor ................................................................... iii 

Dedicatoria ........................................................................................................... iv 

Agradecimiento .................................................................................................... v 

Índice de contenidos ............................................................................................  vi 

Índice de tablas ....................................................................................................  vii 

Resumen .............................................................................................................. viii 

Abstract ................................................................................................................  ix 

I. INTRODUCCIÓN ..............................................................................................  1 

II. METODOLOGÍA ...............................................................................................  11 

III. RESULTADOS ................................................................................................  15 

IV. DISCUSIÓN ....................................................................................................  26 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................  30 

VI. RECOMENDACIONES ...................................................................................  32 

REFERENCIAS.......................................................................................................35   

ANEXOS ................................................................................................................41  



vii 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Categorías y subcategorías ....................................................................  13 

Tabla 2: Participantes ...........................................................................................  14 

Tabla 3: Validación de la guía de entrevista ......................................................... 15 



   
 

viii 
 

RESUMEN 
 

Esta investigación se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 

17, que busca revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible a través de 

la colaboración entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. El objetivo 

general de la tesis es determinar si la rehabilitación carcelaria repercute en la 

seguridad ciudadana en Lima y Callao. Los objetivos específicos son: determinar si 

la normativa y políticas públicas repercuten sobre la resocialización, y si el 

antecedente penal afecta el desarrollo laboral. La investigación adopta un enfoque 

cualitativo, utilizando entrevistas y análisis documental como métodos principales. 

El estudio incluyó a expertos y actores relevantes del sistema penitenciario y de 

seguridad ciudadana en Lima y Callao. Los principales resultados indican que la 

rehabilitación carcelaria, tal como se implementa actualmente, es ineficaz debido a 

la sobrepoblación, falta de recursos y apoyo institucional, contribuyendo a un alto 

índice de reincidencia. Se concluye que una rehabilitación efectiva, respaldada por 

recursos adecuados y una implementación bien estructurada, es esencial para 

reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana. 

 

Palabras clave: rehabilitación carcelaria, seguridad ciudadana, resocialización, 

políticas públicas, reincidencia. 
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ABSTRACT 

This research aligns with Sustainable Development Goal (SDG) number 17, which 

seeks to revitalize the global partnership for sustainable development through 

collaboration between governments, the private sector, and civil society. The main 

objective of the thesis is to determine whether prison rehabilitation impacts citizen 

security in Lima and Callao. The specific objectives are to determine whether public 

policies affect social reintegration and if criminal records impact employment 

development. The research adopts a qualitative approach, using interviews and 

document analysis as primary methods. The study population includes experts and 

relevant actors from the penitentiary and citizen security systems in Lima and 

Callao. The main findings indicate that current prison rehabilitation practices are 

ineffective due to overcrowding, lack of resources, and institutional support, leading 

to high recidivism rates. It concludes that effective rehabilitation, supported by 

adequate resources and well-structured implementation, is essential to reduce 

recidivism and improve citizen security. 

Keywords: prison rehabilitation, citizen security, social reintegration, public policies, 

recidivism. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La problemática abordada en la investigación se centra en la rehabilitación 

carcelaria y cómo las dificultades persistentes en los sistemas penitenciarios 

pueden afectar negativamente la seguridad ciudadana al obstaculizar el fin 

resocializador. El estudio de Anderson & Medendorp (2024) mencionan que existe 

un elevado número en las tasas de reincidencia en Estados Unidos, esto ya había 

sido expuesto por Bloom & Bradshaw (2022) exhibieron que, a pesar de los grandes 

esfuerzos del gobierno por rehabilitar a los penados, el 68% de los liberados son 

detenidos nuevamente en los tres años posteriores. En Jamaica, Leslie (2024) 

señaló que solo el 21% de los reclusos participan en programas de rehabilitación, 

por lo que se busca hacerlos obligatorios. En Nigeria, Okah et al. (2024) 

describieron las dificultades que enfrentan para lograr una reinserción óptima a 

través de la rehabilitación. 

A nivel nacional, la Defensoría del Pueblo expresó que el sistema 

penitenciario se encuentra en una situación crítica y resaltó la dificultad de cumplir 

con el principio resocializador (Informe N° 006-2018-DP/ADHDP, 2018). 

Posteriormente el Tribunal Constitucional declaró una serie de cosas 

inconstitucionales en el sistema penitenciario, además se mencionó que 

difícilmente se podría lograr una verdadera resocialización teniendo una 

sobrepoblación en las cárceles (Expediente N° 05436-2014-PHC/TC, 2020).  

Mientras se presentaban diversas dificultades para lograr el fin 

resocializador, la seguridad ciudadana se veía afectada. Según cifras del INEI 

(2023) de noviembre de 2021 a abril de 2022, el 25,1% de la población de quince 

años o más en Lima Metropolitana fue víctima de un delito; para abril de 2023, esta 

cifra aumentó al 29,8%. De igual manera, en el Callao se observó un aumento en 

la actividad delictiva entre abril de 2022 y abril de 2023. Ante este panorama, se 

confrontaba una dura realidad que, lejos de menguar, se agudizaba. La confianza 

en la seguridad ciudadana se desmoronaba, y mientras algunos abogaban por 

castigos más severos, se consideraba que esta no era la solución. Endurecer el 

Código Penal no mitigaría el flagelo del crimen. 

El verdadero desafío radica en una resocialización ausente, exacerbada por 

una debilitada rehabilitación penitenciaria. Si se visualiza a la sociedad como un 
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brazo herido, y se ignora y solo se cubre la herida sin tratarla, eventualmente la 

infección se agravará hasta un punto crítico. Del mismo modo ocurre en la 

sociedad; si no se logra una debida rehabilitación, se permite que la inseguridad 

anide y se propague. Ante esta realidad, el trabajo es uno de los pilares clave, junto 

con la educación, la participación de todo el aparato estatal, la empresa privada y 

la ciudadanía. Pero nada de esto puede ser posible si no entendemos que se debe 

trabajar desde un enfoque resocializador y no punitivo. Con la presente 

investigación se pretende entrar en el epicentro de la razón y de una verdadera 

justicia restaurativa, asumiendo la necesidad de un marco normativo más 

comprometido con el principio penitenciario que alberga la Constitución. 

Esta tesis se alineó con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, 

que busca revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible a través de 

la colaboración entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Al explorar y 

proponer programas intersectoriales para una rehabilitación efectiva y una mejora 

en la seguridad ciudadana, este estudio recalca la importancia de las alianzas 

estratégicas para abordar los desafíos sociales complejos. La investigación destacó 

cómo la cooperación y la coordinación entre distintos sectores pueden facilitar la 

implementación de soluciones sostenibles que aborden las raíces de la criminalidad 

y la inseguridad, promoviendo así una sociedad más estable y justa. En última 

instancia, este trabajo contribuye al desarrollo de una metodología colaborativa que 

puede ser adoptada globalmente, fomentando un enfoque unificado para enfrentar 

problemas sociales mediante alianzas estratégicas y efectivas. 

Luego de presentar el escenario que encuadró la actual situación, se tornó 

crucial especificar el problema principal que se abordó: ¿De qué manera la 
rehabilitación carcelaria repercute sobre la seguridad ciudadana en Lima y 
Callao, 2023? Fue esencial dividir este interrogante central en dos cuestiones 

puntuales para un estudio más profundo. Así, se plantearon las siguientes 

preguntas: ¿De qué manera la normativa y las políticas públicas repercuten en 
la resocialización en Lima y Callao, 2023? También se exploró: ¿De qué manera 
el antecedente penal repercute en el desarrollo laboral en Lima y Callao, 
2023? 



   
 

3 
 

La investigación es de vital importancia teórica, porque buscó llenar un vacío 

significativo en la comprensión científica de cómo las políticas de rehabilitación 

carcelaria pueden repercutir en la seguridad ciudadana. Se propuso un modelo 

innovador que vincula la reinserción social de los exconvictos con la reducción de 

la delincuencia en la sociedad. Al hacerlo, no solo se espera contribuir a la teoría 

criminológica existente, sino también innovar en la forma en que entendemos y 

aplicamos los principios de la justicia penal y la rehabilitación. En términos 

prácticos, la investigación diagnosticó los desafíos actuales y proporcionó 

conocimientos para la creación de programas intersectoriales destinados a mejorar 

la rehabilitación carcelaria y en consecuencia la seguridad ciudadana, entendiendo 

la urgencia de intervenir en una sociedad que, al no atender estos problemas, 

puede deteriorarse. A nivel jurídico, fue importante la obtención de conocimientos 

claves para el fortalecimiento del Derecho a la Dignidad Humana y el principio 

resocializador. Por último, la metodología adoptada en esta investigación no solo 

aseguró la profundidad y rigor necesarios para abordar la compleja interacción 

entre la rehabilitación carcelaria y la seguridad ciudadana, sino que también 

establece un marco replicable para estudios similares en otros contextos. La 

utilización de entrevistas y análisis documental proporciona una buena gama de 

datos cualitativos. 

En el desarrollo del estudio, se mantuvo un panorama preciso y orientado a 

cubrir brechas de conocimiento. Con ese fin, se articuló el objetivo general de 

determinar de qué manera la rehabilitación carcelaria repercute sobre la 
seguridad ciudadana en Lima y Callao, 2023. Este objetivo actuó como el norte, 

guiando el enfoque y la metodología de la investigación. Para desentrañar esta 

cuestión central de manera exhaustiva se trazaron objetivos específicos que 

permitieron abordar las facetas individuales del problema. El primero de estos fue 

determinar de qué manera la normativa y políticas públicas repercuten sobre 
la resocialización en Lima y Callao, 2023. Este aspecto examina directamente la 

correlación entre la normativa y políticas públicas y su repercusión en el intento de 

lograr la inserción social del rehabilitado. Adicionalmente, se consideró de vital 

importancia el papel de los antecedentes penales en el desarrollo laboral, lo que 

llevó al segundo objetivo específico de determinar de qué manera el antecedente 
penal repercute en el desarrollo laboral en Lima y Callao, 2023. Con esta meta, 



4 

se buscó entender si los programas penitenciarios actuales están facilitando 

adecuadamente la reintegración laboral de los exconvictos en la sociedad. 

La rehabilitación carcelaria y la seguridad ciudadana son temas 

intrínsecamente entrelazados, no solo en el contexto peruano, sino en diferentes 

escenarios globales. En varias naciones se evidenció la necesidad de un enfoque 

renovado y eficaz en materia de rehabilitación penitenciaria. Si bien cada sociedad 

presenta su propia complejidad y dinámica, hay lecciones y hallazgos que pueden 

servir de guía o inspiración. La siguiente sección examina tres (3) antecedentes 
internacionales y posteriormente tres (3) nacionales que contextualizan y 

fundamentan la necesidad de la investigación, brindando una visión panorámica de 

la situación actual. 

En el contexto internacional, fue posible identificar diversas investigaciones 

que arrojaron luz sobre la relación entre la rehabilitación carcelaria y seguridad 

ciudadana. Achu-Okorie et al. (2020), en su artículo “Reforma continua de 

exdelincuentes y evitación de actos reincidentes en Nigeria”, tuvieron como objetivo 

evaluar cómo la reincidencia de exdelincuentes impacta negativamente en los 

procesos de rehabilitación y seguridad en Nigeria. Utilizaron análisis documental y 

revisión de casos de reincidencia, así como entrevistas a expertos en el sistema 

penitenciario nigeriano, el estudio destacó la falta de instalaciones y recursos 

adecuados para la rehabilitación efectiva de los reclusos. Los hallazgos revelaron 

que la carencia de infraestructura adecuada y recursos en las prisiones contribuye 

a la reincidencia, afectando negativamente la seguridad pública. La estigmatización 

y la discriminación laboral contra exreclusos también impiden su reintegración 

efectiva. El artículo recomendó la mejora de las instalaciones penitenciarias, la 

implementación de programas de capacitación laboral y la sensibilización pública 

para reducir la estigmatización, sugiriendo que una rehabilitación adecuada es 

crucial para mejorar la seguridad ciudadana. 

En lo que concierne al objetivo específico de determinar de qué manera la 

normativa y políticas públicas repercuten sobre la resocialización, Larrota et al. 
(2018) en su investigación denominada “Aspectos criminológicos de la reincidencia 

y su problema”, quienes tuvieron como objetivo dar a conocer de manera entendible 

el problema de la reincidencia criminal en Colombia, utilizaron para ello una 
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metodología de diagrama CPC, así como la recopilación de información. 

Concluyeron que el sistema penitenciario y carcelario colombiano está plagado de 

complicaciones derivadas de medidas gubernamentales ineficaces que han 

propiciado la sobrepoblación y el hacinamiento, obstaculizando los programas de 

resocialización y elevando los niveles de reincidencia criminal. 

En referencia al objetivo específico de determinar de qué manera el 

antecedente penal repercute sobre el desarrollo laboral, Griffith et al. (2019) en su 

investigación denominada “Historia criminal y empleo: una síntesis de la literatura 

interdisciplinaria”, el objetivo fue la revisión sistemática de estudios realizados entre 

los años (2008-2018), explorando la conexión entre los antecedentes penales y el 

empleo en los Estados Unidos. Además, se propuso una agenda de investigación 

destinada a orientar de manera más efectiva informaciones futuras sobre las 

conexiones mutuas entre dichas variables. En cuanto a la metodología, los autores 

examinaron 58 artículos científicos sometidos a revisión por pares, además de 

entrevistas cualitativas, datos de archivo y los métodos de auditoría. Finalmente, 

concluyeron que existe una preocupación significativa acerca de la discriminación 

laboral hacia individuos con antecedentes penales en los Estados Unidos. Diversos 

defensores y expertos han enfatizado que la exclusión laboral de estas personas 

afecta negativamente a una población ya vulnerable y restringe el acceso de las 

organizaciones a talento valioso, destacando la continua estigmatización que 

enfrentan las personas con historial delictivo. 

En el ámbito nacional, de igual manera se estudiaron tres (3) antecedentes 

por cada objetivo, comenzando con aquel que respondió al objetivo general de 

determinar de qué manera la rehabilitación carcelaria repercute sobre la 
seguridad ciudadana. En ese contexto, Peñaloza (2017) en su trabajo de 

investigación denominado “El fenómeno de la reinserción carcelaria en el Perú: 

análisis de los factores asociados a las trayectorias exitosas de reinserción social”, 

buscó aclarar los factores sociales que intervinieron en el proceso de la reinserción 

de los penados a la sociedad, tuvo como tipo de investigación un modelo explicativo 

y un diseño cualitativo, donde los instrumentos utilizados fueron la entrevista a 

internos en proceso de reinserción y análisis de documentos estadísticos del 

Instituto Nacional Penitenciario, siendo un total de 11 entrevistas seleccionadas 
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para el análisis investigativo, lo que llevó a concluir que, los lazos que surgen entre 

la sociedad y las instituciones, logran controlar mejor el respeto por la Ley que las 

propias leyes. 

Para determinar de qué manera la normativa y políticas públicas 
repercute sobre la resocialización, el estudio de Malacas-Bautista et al. (2024) 
en su artículo “Esquemas disfuncionales tempranos, consumo de sustancias 

psicoactivas y reincidencia delictiva en adolescentes en conflicto con la ley penal”, 

publicado en Health and Addictions / Salud y Drogas, se propusieron determinar los 

esquemas disfuncionales tempranos que predicen el consumo de sustancias 

psicoactivas y la reincidencia delictiva en adolescentes infractores en Centros 
Juveniles de Perú. Utilizando un diseño no experimental, transversal y descriptivo, 

la investigación involucró a 388 adolescentes. Los hallazgos revelaron que la 

reincidencia delictiva está asociada con tres tipos de Esquemas Disfuncionales 

Tempranos - EDT (privación emocional, insuficiente autocontrol y subyugación). 

Estos hallazgos sugirieron que el entendimiento y tratamiento de los EDT en los 

adolescentes infractores pueden potenciar los programas de rehabilitación en los 

Centros Juveniles, lo cual es esencial para mejorar la resocialización al lograr una 

buena rehabilitación y reducir la reincidencia. En ese sentido, una debida aplicación 

de la norma y políticas públicas repercute de manera positiva sobre la 

resocialización. 

Por último, para determinar de qué manera el antecedente penal 
repercute en el desarrollo laboral, el antecedente de Ricra (2019) en su 

investigación denominada “La aplicación de la rehabilitación de los condenados en 

los Distritos Fiscales de Lima, Lima Sur y Ventanilla entre los años 2015 y 2018”, 

se propuso explorar los criterios que los jueces penales en los Distritos Judiciales 

de Lima, Lima Sur y Ventanilla aplicaron al conceder la rehabilitación de los 

condenados durante el período mencionado. Este estudio, de naturaleza 

descriptiva-empírica, profundizó en los aspectos fundamentales del proceso de 

rehabilitación, como su definición, tipos, naturaleza, ubicación sistemática, sujetos, 

objetos, formas y efectos, utilizando perspectivas tanto nacionales como 

internacionales para ofrecer una visión actualizada del tema. Concluyó que, la 

rehabilitación penal en el Perú está circunscrita y condicionada por recursos, 
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reflejando decisiones políticas en respuesta a criminalidad y corrupción. Desde la 

instauración del Código Penal de 1991, la rehabilitación, más allá de ser un derecho 

de gracia, se ha visto sujetada a un riguroso, pero a veces ineficiente control judicial 

debido a incongruencias y malinterpretaciones por parte de los jueces, subrayando 

la necesidad de mayor claridad y revisión en el proceso. Actualmente, la 

rehabilitación prioriza la eliminación de antecedentes penales, crucial para la 

reintegración efectiva del individuo, ya que estos antecedentes afectan 

negativamente su vida, limitando el acceso a empleo y otros derechos, e 

interfiriendo en su resocialización. 

La verdadera resocialización parece un ideal lejano, se evidencia la 

necesidad de fortalecer aquellos programas que faciliten una reinserción social 

auténtica. Para ello, estudiar el escenario que alberga esta situación de manera 

categórica se tornó crucial. En ese contexto, se muestran algunas teorías 
relacionadas al tema, en cuanto a la rehabilitación carcelaria, Bullock y Bunce 
(2020) identificaron las principales barreras dentro del sistema penitenciario de 

Inglaterra y Gales que impiden la efectiva rehabilitación de los prisioneros, 

destacando la percepción de los prisioneros sobre los programas de rehabilitación, 

como los Programas de Gestión de Delincuentes (OMPs) y las oportunidades de 

trabajo en prisión, que son superficiales y carecen de recursos adecuados, sumado 

a la falta de apoyo institucional y la delegación de la responsabilidad de la 

rehabilitación a los prisioneros mismos. En un contexto similar, Saman et al. (2022) 
describen las barreras que enfrentan los exconvictos en Perú al intentar 

reintegrarse a la sociedad, reflejando problemas similares, como la falta de recursos 

y la estigmatización social, a pesar del respaldo teórico de la Constitución para la 

rehabilitación. En contraste, Peled-Laskov et al. (2023) destacan la eficacia de los 

programas de supervisión en Israel, subrayando la necesidad de adaptar las 

intervenciones para delincuentes de cuello blanco, sugiriendo que intervenciones 

bien diseñadas y adaptadas pueden ser más efectivas. Centeno et al. (2022) 
abordan el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, impulsadas 

por Inteligencia Artificial, en la rehabilitación en Colombia, enfatizando la 

personalización de programas y la cooperación interinstitucional, lo cual podría 

mitigar algunas de las deficiencias señaladas por Bullock y Bunce. Finalmente, 

Bhuller et al. (2020) muestran que el encarcelamiento centrado en la rehabilitación, 
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como el modelo noruego, puede ser preventivo, al potenciar la capacitación laboral 

y desalentar la delincuencia, especialmente efectivo para quienes no tenían empleo 

antes de su encarcelamiento. 

La normativa y políticas públicas en el contexto actual se convierte en un 

ejercicio crucial, dada la complejidad de los desafíos sociopolíticos que se 

enfrentan. Este estudio implicó una revisión detallada de la legislación existente y 

un análisis de las teorías contemporáneas relacionadas con las políticas públicas. 

En el ámbito legal, la Constitución de 1993 establece los principios fundamentales, 

con el artículo 1° destacando la dignidad de la persona humana y el artículo 14° 

afirmando el derecho a la educación. Además, los artículos 22°, 23° y 59° delimitan 

el derecho al trabajo. En lo referente a la justicia penal y la reinserción social, el 

artículo 139° es significativo. Complementariamente, el Código Penal contribuye a 

este marco con su artículo IX del título preliminar, que aborda la función preventiva 

de la pena y su carácter resocializador. Debemos considerar también los artículos 

36°, 69° y 70°, que tratan la inhabilitación en el sector educativo, la rehabilitación 

automática y la prohibición de antecedentes, respectivamente. 

Paralelamente, las teorías y estudios sobre políticas públicas ofrecieron una 

comprensión profunda de estos asuntos legales. Focás (2018) argumentó que la 

seguridad y el narcotráfico en América Latina demandan políticas públicas con 

enfoques más localizados y basados en datos para mejorar su eficacia. Soares 
(2023) sugirió una cooperación entre la sociedad y el Estado para el desarrollo de 

políticas, enfocándose en el “ajuste institucional” y el “dominio de agencia”. El 

trabajo de Jennings et al. (2017) en Gran Bretaña respaldó la teoría termostática 

de la opinión pública, demostrando cómo la percepción pública puede influir en la 

formación de políticas. Asimismo, la investigación de Vilks (2019) recomendó la 

clasificación y adaptabilidad de políticas criminales, mientras que Couttenier et al. 
(2019) subrayaron la necesidad de políticas de integración enfocadas en 

solicitantes de asilo en Suiza, afectados por traumas de conflictos anteriores. 

Al considerar tanto normativas específicas como perspectivas teóricas 

contemporáneas, es evidente la necesidad de un enfoque integrado y 

multidisciplinario para abordar los desafíos actuales en la gobernanza y 

administración de la justicia. 
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En cuanto a la gestión y divulgación de antecedentes penales que 

representan desafíos tanto a nivel nacional como internacional, se han manifestado 

inquietudes al respecto: en 2016, se presentó un Proyecto de Ley para crear el 

Registro de Agresores Sexuales, y en 2023 el Ministerio de Educación planeó una 

propuesta similar para profesores sentenciados por violación sexual. Estas 

iniciativas muestran la creciente tendencia a registrar y divulgar antecedentes, 

evidenciando las preocupaciones sociales sobre la seguridad y la reinserción. A 

nivel internacional, Hadjimatheou (2023) destacó las consecuencias de divulgar 

antecedentes por violencia doméstica en el Reino Unido. Mientras que en España, 

Larrauri y Rovira (2020) abordaron la evolución de la política criminal respecto a 

estos registros, y Rovira (2017) señaló el estigma laboral que conlleva. Arce (2020) 
en México subrayó las incompatibilidades de su sistema con los derechos 

humanos, y Molina (2022) detalló cómo ciertas prácticas laborales en torno a la 

solicitud de antecedentes han sido impugnadas en favor de la protección de datos. 

Estas perspectivas mostraron la diversidad y profundidad de los debates en torno 

a los antecedentes penales en diferentes jurisdicciones. 

La seguridad ciudadana representa, uno de los pilares esenciales para 

garantizar el bienestar y desarrollo de las comunidades en el mundo 

contemporáneo. Por ello, para la segunda categoría se evaluaron las siguientes 

teorías. Según Salas et al. (2022), se entiende como un conjunto de iniciativas 

dirigidas a prevenir la violencia, fomentar la seguridad pública y mejorar el acceso 

a la justicia. Desde una perspectiva nacional, Carrillo y Fernández (2017) 
observaron una transformación social en Lima, identificando un crecimiento en la 

exposición a la violencia y, consecuentemente, un aumento en la predisposición 

hacia comportamientos agresivos y contrarios a la normativa. Esa realidad 

contribuyó al incremento de la inseguridad ciudadana. Huaytalla (2019) y Cavero 
y Ulloa (2022), también investigadores peruanos, destacaron la eficacia de las 

juntas vecinales en promover la seguridad, evidenciando la colaboración efectiva 

entre la PNP y los ciudadanos. En el exterior, Guerrero et al. (2021) enfatizaron 

que, a pesar de un enfoque históricamente represivo, se está transitando hacia una 

visión más sistémica, integrando prevención, control, justicia y rehabilitación, 

subrayando la necesidad de una colaboración activa entre el Estado y la 

ciudadanía. 
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En el marco de la segunda categoría, se planteó como subcategoría la 

resocialización, que se entiende como un proceso mediante el cual un individuo, 

tras un período de encarcelamiento, busca reintegrarse en la sociedad y adaptarse 

a sus normas (Gataullovich et al., 2021). Aunque la intención es clara, el ambiente 

carcelario, descrito por Teixeira & Niemeyer (2020) como predominantemente 

represivo, a menudo no permite esta reintegración efectiva. Esta perspectiva fue 

reforzada por Ramos (2023) quien destacó el papel crucial de la educación en la 

reinserción y reeducación en contextos de encierro. Sin embargo, Casanova (2018) 
señaló una tensión entre las aspiraciones resocializadoras y las realidades 

desocializadoras de las prisiones actuales, sugiriendo la necesidad de reconsiderar 

el enfoque punitivo. Esta postura se vio reflejada en los hallazgos de Hamsir et al. 
(2019) al evidenciar que, pese a los esfuerzos rehabilitadores, persisten desafíos 

significativos en la resocialización. 

Por último, con relación al desarrollo laboral, Herrera (2021) criticó una 

medida que estigmatiza y limita el desarrollo laboral de docentes con antecedentes 

de terrorismo, poniendo en duda su fundamento en el sistema educativo. Motta 
(2018) enfatizó la importancia del trabajo para el desarrollo personal, aludiendo a 

aquellos estigmatizados por condenas previas. Hurtado (2022) destacó las 

barreras en el sistema penitenciario ecuatoriano que obstaculizan la rehabilitación 

y reintegración de reclusos. Por otro lado, Moledo et al.  (2022) sugirieron que la 

formación en centros penitenciarios no está alineada con las demandas laborales 

actuales, instando a un reenfoque que priorice competencias transversales y 

consideraciones contextuales para una mejor reinserción laboral. 

Dentro del marco legal y social, es crucial tener claridad sobre determinados 

enfoques conceptuales que esbozan y estructuran la investigación, estos son: 

Rehabilitación, es el estado alcanzado por un individuo tras cumplir su pena o 

medida de seguridad y habiendo satisfecho la reparación civil por completo (Código 

Penal, 1991). Antecedentes Penales, son las anotaciones o registros vinculados 

directamente con una sentencia impartida a una persona (Código Penal, 1991). 

Políticas Públicas, son acciones deliberadas con metas específicas; a pesar de 

su repercusión inmediata, su naturaleza es extensa, traduciéndose en formas como 

programas y planes, que una vez en marcha, se enmarcan en un ciclo integral de 
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políticas (Alves, 2017, citado por Santos & Alves, 2021). Seguridad Ciudadana, 

acción conjunta y coordinada de múltiples sectores, impulsada por el Estado que 

se lleva a cabo mediante la prevención, el control, la sanción y la reinserción social, 

con el objetivo de asegurar una convivencia pacífica y permitir el uso sin temor de 

los espacios públicos frente a diversas formas de criminalidad (Ley Nº 27933, 

2003). Resocialización, proceso mediante el cual un individuo, tras un período de 

encarcelamiento, busca reintegrarse en la sociedad y adaptarse a sus normas 

(Gataullovich et al., 2021). Desarrollo Laboral, es la relación mutua entre una 

persona y su labor, en la cual ambos se influencian y se transforman mutuamente, 

resaltando la importancia del entorno laboral en el crecimiento humano (Carreño, 

2022). 

En el transcurso de la investigación se establecieron una serie de supuestos 

fundamentales que guiaron y orientaron el estudio. Estos supuestos actuaron como 

premisas iniciales que se esperó validar o refutar a lo largo del estudio. A 

continuación, se presentan estos supuestos: la rehabilitación carcelaria 
repercute sobre la seguridad ciudadana en Lima y Callao, se pensó en la 

existencia de una relación directa entre la falta de una verdadera rehabilitación y la 

seguridad ciudadana en Lima y Callao. Esta relación sugirió que la ausencia o poca 

llegada de programas efectivos de rehabilitación podría haber estado 

contribuyendo a un deterioro en la seguridad. La normativa y políticas públicas 
repercuten sobre la resocialización en Lima y Callao. Esta suposición se basó 

en la idea de que, si bien existía protección constitucional sobre el derecho del 

penado a ser rehabilitado y reinsertado en la sociedad, también existían políticas y 

directrices que podían limitar el objetivo resocializador. El antecedente penal 
repercute en el desarrollo laboral en Lima y Callao, el tercer supuesto sugirió 

que el antecedente penal tiene una repercusión significativa en la búsqueda de 

trabajo. Esto implicaba que el hecho de haber cumplido una pena generaba 

inseguridad al empleador y evitaba contratar personas rehabilitadas, lo que 

imposibilitaba una verdadera reinserción social. Es esencial señalar que estos 

supuestos fueron el punto de partida de la investigación y fueron sometidos a 

pruebas empíricas y análisis a lo largo del estudio. 
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II. METODOLOGÍA

En el estudio se adoptó un enfoque cualitativo debido a su énfasis en

explorar y comprender en profundidad las experiencias y percepciones humanas a 

través del análisis detallado y observación de realidades complejas. En la 

investigación cualitativa, una de las cuestiones epistemológicas centrales es si es 

posible alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad que se estudia. Según esta 

perspectiva, las narraciones y comportamientos reflejan el entendimiento subjetivo 

de cada individuo basado en sus experiencias personales con el mundo. En 

particular, el Constructivismo Radical argumenta que no se puede conocer 

objetivamente la realidad. En lugar de eso, se sostiene que cada observador 

desempeña un papel activo en la construcción de su percepción de la realidad, en 

lugar de ser simplemente un receptor pasivo de estímulos externos (Von 
Glasersfeld, 1995, citado por Cueto, 2020). 

La investigación básica, en el contexto académico y científico, se dedica a 

explorar aspectos esenciales de fenómenos sin una aplicación práctica inmediata. 

Aunque sus resultados pueden ser inciertos, una vez publicados, estos aportan 

significativamente al conocimiento científico global (Leih & Teece, 2018). En el 

marco de esta definición, la investigación sobre “La rehabilitación carcelaria y la 
seguridad ciudadana en Lima y Callao, 2023”, adoptó un tipo de investigación 
básica, buscando un entendimiento más profundo sobre estos fenómenos. 

En el desarrollo de la investigación sobre la rehabilitación carcelaria y la 

seguridad ciudadana en Lima y Callao, 2023 se optó por el diseño de Teoría 
Fundamentada. Esta metodología, se basa en la recopilación y análisis sistemático 

de datos cualitativos con el propósito de generar teorías que estén estrechamente 

vinculadas a los datos observados y recolectados, permitiendo que las categorías 

y conceptos surjan directamente de los datos, en lugar de basarse en hipótesis 

preestablecidas (Folgueiras & Sandín, 2023). Mediante este método, se 

integraron procedimientos como la recolección y análisis simultáneos, todo ello 

dirigido a lograr una comprensión profunda y teóricamente informada del objeto de 

estudio. 

La categorización es un proceso esencial, no solo en la percepción cotidiana 

donde se clasifican y ordenan objetos y conceptos desde que amanece hasta que 
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anochece, guiando las acciones (Rosedahl & Ashby, 2022), sino también en la 

investigación. Las categorías de investigación son fundamentales en la creación de 

guías de entrevistas optimas y en el desarrollo de estudios significativos. Actúan 

como marcos conceptuales que organizan y estructuran la información relevante. 

Al identificar y definir estas categorías, se asegura que se aborden aspectos 

cruciales y se capture un amplio espectro de datos. Además, estas categorías 

facilitan el análisis de resultados al ofrecer una estructura para organizar y 

comparar la información recopilada, contribuyendo así a la calidad y profundidad 

de la investigación. En ese contexto, las categorías se establecieron en la tabla 1 y 

la matriz de categorización en el anexo 1. 

Tabla 1 

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

Categoría 1: Rehabilitación 
carcelaria 

SC11: Normativa y políticas públicas 

SC21: Antecedentes penales 

Categoría 2: Seguridad ciudadana 
SC12: Resocialización 

CS22: Desarrollo laboral 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo del estudio se seleccionó Lima y Callao, la elección de 

estos sitios se fundamentó en su significativa relevancia demográfica, siendo las 

áreas metropolitanas más pobladas del Perú. Además, su estatus como epicentro 

político y administrativo del país facilita el acceso a entidades gubernamentales y 

decisiones legislativas. Estas regiones albergan una diversidad de grupos de 

interés y una concentración de actividades económicas, ofreciendo una perspectiva 

integral sobre rehabilitación carcelaria y seguridad ciudadana. 

La recolección de datos en estos lugares fue mediante entrevistas basadas 

en guías, a un diverso grupo de autoridades expertos relacionados al tema de 

investigación. Complementariamente, se analizaron documentos pertinentes a 

responder a los objetivos, tanto general como específicos. Este estudio buscó 

comprender la interacción entre las prácticas de rehabilitación carcelaria y su 
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repercusión en la seguridad ciudadana, integrando perspectivas desde el sistema 

penitenciario hasta la visión gubernamental. 

En el desarrollo de la investigación, se pudo contar con la valiosa 

colaboración de diez participantes destacados. Estos estuvieron conformados por 

Fiscales en actividad, Exfiscales y abogados penales con relevante experiencia en 

el tema. 

Tabla 2 

Participantes 

Participante Entidad Cargo y experticia 

Francisco Javier Arista 
Montoya 

Ministerio Público – Fiscalía 
de la Nación 

Exfiscal Superior y 
Gerente del Registro Nacional de 
Detenidos y Sentenciados a Pena 
Privativa de Libertad Efectiva 

Oswaldo Manuel 
Huamán Rendón 

Ministerio Público – Fiscalía 
De La Nación 

Abogado 
Asistente en Función Fiscal con más 
de 8 años de experiencia 

Mónica Paola 
Evangelista Zevallos 

Ministerio Público – Fiscalía 
De La Nación 

Fiscal Superior Penal de la Sexta 
Fiscalía Corporativa del Cercado de 
Lima – Breña – Rímac y Jesús María 

Daniel Roberto Collas 
Huarachi 

Ministerio Público – Fiscalía 
De La Nación 

Fiscal Provincial Penal de la 
Segunda Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Santiago de Surco y 
Barranco 

Walter Jerry Harlow de 
La Cruz Silva 

Ministerio Público – Fiscalía 
De La Nación 

Abogado del RENADESPPLE con 
más de ocho años de experiencia y 
supervisor de las Oficinas 
Descentralizadas de…  

Karla Yaquelín Salazar 
Zamora 

Ministerio Público – Fiscalía 
de la Nación 

Abogada 
Sub Gerente del RENADESPPLE 

Stephania Briceño 
Marín 

Ministerio Público – Fiscalía 
de la Nación 

Abogada del RENADESPPLE con 
más de ocho años de experiencia y 
supervisor de las Oficinas 
Descentralizadas de… 

Karín Huaranga 
Palomino 

Ministerio Público – Fiscalía 
de la Nación 

Fiscal Provincial de la Segunda 
Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa De Puente Piedra 

Diana Soto Zalava Villa Nueva & Soto 
Abogados 

Abogada Penalista con más de 10 
años de experiencia 

Raquel Rosario Misari 
Beizaga 

Ministerio Público – Fiscalía 
de la Nación 

Fiscal Superior de la 
Oficina Desconcentrada de Control 
Interno de Lima Este 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la recolección de datos, se optó por utilizar la técnica de la entrevista, 

siendo el instrumento específico que orientó este proceso “la guía de entrevista”, 

diseñada para asegurar que la recopilación de información estuviese alineada con 
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los objetivos del estudio. Para Schiek (2022) las entrevistas cualitativas se 

entienden como métodos reconstructivos donde las posiciones, experiencias o 

motivos no se “extraen” ni se “registran”, sino que se transforman y reconstruyen 

de manera conjunta durante el proceso, además resaltó que las entrevistas 

cualitativas tienen como objetivo obtener datos detallados y respuestas amplias en 

un proceso abierto, empleando técnicas de escritura como fragmentos, episodios y 

notas argumentativas en lugar de narraciones completas. Con base en estas 

consideraciones y en el respaldo teórico brindado por el autor, se consideró que la 

técnica fue idónea para la investigación. 

Tabla 3 

Validación de la guía de entrevista 

VALIDADOR CARGO CONDICIÓN 

César Víctor Álvarez Bocanegra Docente de la Universidad 
César Vallejo Aceptable 

Rafael Alfonso Guillen Chávez Docente de la Universidad 
César Vallejo Aceptable 

Isaac Rolando Espinoza Murga Docente de la Universidad 
César Vallejo Aceptable 

Fuente: Elaboración propia 

Como una segunda técnica se optó por el análisis documental, cuyo 

instrumento en la investigación fue la “guía de análisis documental”. Esta 

herramienta valiosa permitió una revisión sistemática y estructurada de 

documentos relevantes para el tema de estudio. El análisis documental facilitó la 

extracción de información significativa de fuentes escritas y proporcionó un marco 

para entender contextos, antecedentes y perspectivas relacionadas con el objeto 

de investigación. Ver anexo 2. 

En el estudio se adoptó un método tridimensional para el análisis de los 

datos recabados, comprendido por los métodos descriptivo, interpretativo e 

inductivo. 

A través del método descriptivo, se realizó una presentación sistemática y 

detallada de los datos recolectados. Se identificaron y resumieron las principales 

tendencias, patrones y características presentes en las respuestas de los 

entrevistados y en la información recabada por medio de la guía de análisis 
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documental. Esta fase fue esencial para proporcionar un panorama general del 

conjunto de datos y preparar el terreno para análisis más profundos. 

Mediante el método interpretativo, una vez descritas las características y 

tendencias generales, se procedió a interpretar y comprender el significado 

profundo de los datos, esto implicó analizar las perspectivas, percepciones y 

experiencias de los participantes, buscando comprender los motivos, sentimientos 

y contextos que rodeaban las respuestas. A través de este método, se buscó ir más 

allá de la simple descripción. 

Por último, con el método inductivo se buscó identificar patrones generales 

o teorías emergentes, se inició desde los detalles particulares para ascender hacia

conclusiones o generalizaciones más amplias. De esta forma, se obtuvieron

revelaciones y comprensiones que aportaron a la teoría del campo de estudio.

La combinación de estos tres métodos garantizó un análisis comprensivo de 

los datos, permitiendo no solo describir la realidad investigada de la rehabilitación 

carcelaria y la seguridad ciudadana, sino también interpretarla y extraer 

conclusiones significativas de ella. 

En el desarrollo de esta investigación, se tomaron en cuenta principios 
éticos fundamentales para garantizar la integridad, asumiendo la gran 

responsabilidad que significa realizar un estudio de tal magnitud. Primero y, ante 

todo, se obtuvo el consentimiento informado de todos los participantes, asegurando 

que comprendan plenamente el propósito de la investigación, los procedimientos 

involucrados y sus derechos como sujetos de estudio. La confidencialidad y 

privacidad de la información proporcionada por los participantes se mantuvo en 

todo momento, garantizando que los datos fuesen utilizados exclusivamente con 

fines académicos y de investigación. Las decisiones metodológicas y de análisis se 

tomaron con la máxima transparencia y honestidad, evitando sesgos o 

manipulaciones que pudieran comprometer la validez y credibilidad de los 

resultados. En relación con la presentación y citación de las fuentes, esta 

investigación siguió rigurosamente las normas APA 7ª edición para asegurar el 

debido crédito y reconocimiento a los autores originales y mantuvo una 

presentación uniforme y profesional del trabajo. 
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III. RESULTADOS 

En esta sección se presenta la descripción de los resultados obtenidos a 

través de los métodos de recolección de datos, que incluyen la guía de entrevista y 

la guía de análisis documental. Se comenzó con los resultados derivados de la guía 

de entrevista con relación al objetivo general que responde a determinar de qué 
manera la rehabilitación carcelaria repercute sobre la seguridad ciudadana en 
Lima y Callao. Para este propósito, se plantearon las siguientes preguntas: De 

acuerdo con su experiencia diga UD., ¿De qué manera la rehabilitación carcelaria 

repercute sobre la seguridad ciudadana?, ¿Cuál es la percepción general sobre la 

rehabilitación carcelaria en el sistema penal peruano? Y, por último, diga Ud. ¿Qué 

percepción tiene respecto a la seguridad ciudadana en la actualidad? 

En cuanto a los primeros resultados, sobre la repercusión de la rehabilitación 

carcelaria en la seguridad ciudadana, se mostraron dos posturas, por un lado, 

Huaranga et al. (2024), en representación de seis expertos presentaron una 

perspectiva crítica, señalando que la sobrepoblación y la mala calidad de los 

programas de rehabilitación limitan seriamente los efectos positivos, llegando 

incluso a agravar la delincuencia cuando los reclusos aprenden nuevas formas de 

criminalidad en prisión. Por otro lado, Arista et al. (2024), en representación de 

cuatro expertos sostuvieron que la rehabilitación carcelaria tiene un impacto 

positivo al prevenir la reincidencia. Esta visión es consistente con la teoría de la 

resocialización, que plantea que programas efectivos de rehabilitación pueden 

reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana mediante la reintegración 

exitosa de los exreclusos en la sociedad. Estos hallazgos resaltaron la complejidad 

del impacto de la rehabilitación en la seguridad ciudadana, indicando que su 

eficacia depende crucialmente de la calidad y la consistencia de los programas de 

rehabilitación ofrecidos. 

En cuanto a la percepción sobre la rehabilitación carcelaria en el sistema 

penal peruano, la percepción general de los diez participantes fue que, aunque la 

rehabilitación carcelaria es un objetivo proclamado del sistema penal, en la práctica, 

las limitaciones estructurales como el hacinamiento y la falta de programas 

adecuados impiden su realización efectiva. Esta percepción de ineficacia se alinea 

con estudios que critican la implementación de políticas de rehabilitación en 
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entornos de sobrepoblación, donde las condiciones no son propicias para la 

rehabilitación genuina. La idea de que las prisiones se han convertido en 

“universidades del delito” sugiere un fallo significativo en el sistema penal para 

cumplir con su mandato resocializador, afectando negativamente la seguridad 

ciudadana al no reducir la probabilidad de reincidencia. 

Sobre la percepción actual de la seguridad ciudadana, de igual forma, los 

diez entrevistados percibieron que la seguridad ciudadana se encuentra en un 

estado crítico, exacerbado por la organización del crimen que opera incluso desde 

dentro de las prisiones, esta percepción sugiere un vínculo entre las fallas en la 

rehabilitación carcelaria y la percepción de inseguridad entre la ciudadanía. El 

crimen organizado y la violencia que se extienden desde las prisiones indican que 

el sistema penitenciario podría estar contribuyendo a la perpetuación y el 

fortalecimiento de redes criminales en lugar de desmantelarlas. 

De la misma manera, se describieron los resultados que responden al primer 

objetivo específico de determinar de qué manera la normativa y políticas 
públicas repercuten sobre la resocialización en Lima y Callao. Se plantearon 

las siguientes preguntas: en su opinión, ¿De qué manera la normativa y políticas 

públicas repercute sobre la resocialización?, diga Ud. ¿Qué aspectos de la 

normativa y políticas públicas cree que podrían mejorarse para fortalecer la 

reinserción social? Y, por último ¿Qué políticas de resocialización considera más 

efectivos para garantizar la seguridad ciudadana? 

En relación con la repercusión de la normativa y políticas públicas sobre la 

resocialización, Huaranga et al. (2024), representando a seis expertos, sostienen 

que la normativa y políticas públicas son cruciales para la resocialización, pero hay 

necesidad de una adecuada asignación de recursos, infraestructuras apropiadas y 

estrategias basadas en evidencia para abordar las causas de la criminalidad, 

además la falta de voluntad política y el déficit presupuestal son obstáculos para 

una implementación efectiva. Por otro lado, Huaman et al. (2024), representando a 

cuatro expertos, afirman que las políticas públicas existentes repercuten en la 

resocialización, pero el problema radica en la falta de capacidad de ejecución del 

Estado, destacando la necesidad de una legislación bien diseñada que promueva 

programas de rehabilitación integral, educación y capacitación laboral en prisiones, 
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además de políticas que faciliten la transición a la vida civil y protejan contra la 

discriminación laboral. 

Respecto a los aspectos mejorables de la normativa y políticas públicas, 

Arista et al. (2024) en representación de los diez participantes sugieren que la 

mejora de las condiciones físicas de los centros penitenciarios y la capacitación de 

personal son esenciales, además de la importancia de integrar más a los gobiernos 

locales y regionales en estos esfuerzos. Mencionan la necesidad de revisar y 

posiblemente reducir las penas que no han mostrado eficacia y fomentar 

oportunidades laborales para exreclusos, esto, resalta un enfoque más reformista 

que busca atender las causas profundas de la criminalidad a través de la educación 

y el empleo; esto apunta hacia una necesidad de políticas más integradas que no 

solo aborden la rehabilitación dentro de la prisión sino también la reintegración 

posliberación. 

Por último, en cuanto a las políticas de resocialización efectivas para la 

seguridad ciudadana, De la Cruz et al. (2024) en representación de los diez 

participantes, identificaron las políticas integradas que combinan educación, 

capacitación laboral, y soporte en salud mental como las más efectivas para 

garantizar la seguridad ciudadana. Este enfoque integral es fundamental para 

abordar las diversas necesidades de los reclusos, preparándolos mejor para la 

reintegración en la sociedad y reduciendo la reincidencia. La colaboración entre la 

sociedad civil y el sector privado también es vista como esencial para reforzar estos 

esfuerzos, lo que subraya la importancia de un enfoque comunitario en la 

resocialización. 

Para finalizar, describimos los resultados correspondientes al segundo 

objetivo específico que responde a determinar de qué manera el antecedente 
penal repercute en el desarrollo laboral en Lima y Callao. Para ello, se 

plantearon las siguientes preguntas: diga Ud., ¿De qué manera el antecedente 

penal repercute en el desarrollo laboral?, en su opinión, ¿Cree usted que el Estado 

coadyuva en generar oportunidades para las personas con antecedente penal?, 

¿Por qué?; y, por último, diga Ud, ¿Qué oportunidades laborales o programas de 

inserción laboral sugiere para aquellos con historial delictivo? 
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En cuanto a la repercusión del antecedente penal en el desarrollo laboral, 

Huaranga et al. (2024) en representación de nueve participantes, destacaron que 

los antecedentes penales representan una barrera significativa para la reinserción 

laboral de los exreclusos, ya que, el estigma asociado a los antecedentes es un 

factor limitante en las oportunidades de empleo. Además, la vigencia de normativa 

que prohíbe la contratación de personas con antecedentes en ciertos trabajos 

agrava esta situación. Por otro lado, Huaman (2024) aboga por una interpretación 

de los antecedentes penales que no restrinja los derechos laborales, lo que sugiere 

la necesidad de revisar las políticas para equilibrar la seguridad pública con los 

derechos de los individuos a reintegrarse en la sociedad. 

Sobre la contribución del Estado en la generación de oportunidades 

laborales para personas con antecedente penal, Misari et al. (2024), en 

representación de seis participantes, consideran que el Estado no coadyuva en 

generar oportunidades para personas con antecedentes penales, debido a la falta 

de esfuerzos en el sistema penitenciario para respetar el principio de 

resocialización, lo que dificulta la reintegración laboral de los exreclusos, quienes 

enfrentan estigmatización social y carencia de experiencia formal reciente. 

Además, las políticas públicas diseñadas para facilitar la reintegración se ven 

limitadas por la falta de recursos, coordinación y estigmatización social, evidenciada 

en los requisitos de convocatorias laborales que excluyen a personas con 

antecedentes penales. Por otro lado, Evangelista et al. (2024), en representación 

de tres participantes, consideran necesario generar más oportunidades y ampliar la 

política pública existente, especialmente en capacitación en oficios y establecer 

acuerdos con empresas para facilitar la inserción laboral de los internos, sin concluir 

si el Estado actualmente coadyuva en generar estas oportunidades. Por último, 

Huaman (2024) sostiene que sí se coadyuva, destacando programas impulsados 

por el INPE para la resocialización laboral de los expresidiarios. 

Por último, en cuanto a las oportunidades laborales o programas de inserción 

laboral para personas con historial delictivo, Arista et al. En representación de los 

diez participantes coincidieron en la necesidad de programas dirigidos 

específicamente a la capacitación y la inserción laboral de personas con 

antecedentes penales, recomendaron se establezca cuotas obligatorias de empleo 
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para exreclusos en empresas y en el sector público, así como la propuesta de 

convenios con beneficios tributarios para empresas que contraten exreclusos, son 

medidas que podrían facilitar la reintegración laboral. Estas propuestas son 

apoyadas por estudios que demuestran que el empleo estable es uno de los 

factores más efectivos para reducir la reincidencia y facilitar la integración social. 

Igualmente, se presentaron los hallazgos obtenidos en la Guía de Análisis 
documental relacionados con el Objetivo General de determinar de qué manera 
la rehabilitación carcelaria repercute sobre la seguridad ciudadana en Lima y 
Callao. Para tal propósito, se solicitó al Registro Nacional de Detenidos y 

Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva del Ministerio Público, realizar 

el seguimiento de cien (100) sentenciados de Lima y Callao, seleccionados al azar 

que ingresaron a un establecimiento penitenciario en el año 2016 por delitos de 

robo y/o hurto. La elección del año 2016 se basó en la intención de proporcionar un 

intervalo de tiempo suficiente para evaluar si, tras su liberación, los individuos 

reinciden en conductas delictivas hasta el presente año 2024. En cuanto a la 

selección de robo y/o hurto como foco de este estudio se debe a que representan 

los delitos más comunes por las cuales los individuos son encarcelados. Además, 

las penas impuestas por estos delitos caen dentro del rango temporal establecido 

para el seguimiento. Se eligieron también por su impacto social significativo, dado 

que estos delitos afectan considerablemente a la comunidad y a la percepción de 

seguridad pública, haciendo esencial entender y mitigar su recurrencia. 

Del análisis del documento se observa, una evaluación cuantitativa de la 

reincidencia, que es crucial para entender los patrones de comportamiento delictivo 

pospenitenciario y la efectividad de las medidas de rehabilitación implementadas. 

Se ve que, de un total de cien (100) sentenciados que ingresaron a un penal, 

cincuenta y cinco (55) de ellos reincidieron en delitos posteriores hasta el 2024. 

Este alto índice de reincidencia es indicativo de la posible ineficacia de los 

programas de rehabilitación implementados. Este seguimiento a largo plazo 

también permite observar tendencias y evaluar la sostenibilidad de las estrategias 

de rehabilitación en el tiempo. El análisis anual revela un incremento progresivo de 

los actos delictivos entre los años 2020 y 2023, siendo este último el año con más 

reincidentes. Esto podría sugerir una degradación en la efectividad de los esfuerzos 
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de rehabilitación con el tiempo, o la influencia de factores externos que empeoran 

las condiciones para la reincorporación social exitosa. 

En conclusión, la persistente reincidencia sugiere una correlación directa 

entre la eficacia de la rehabilitación carcelaria y la seguridad ciudadana. Dado que 

un porcentaje significativo de liberados vuelve a delinquir, esto no solo pone en 

duda la efectividad de las estrategias de rehabilitación, sino que también tiene 

implicaciones directas en la percepción y realidad de la seguridad en Lima y Callao. 

Estos hallazgos sugieren la necesidad de reformar las políticas de rehabilitación y 

seguridad ciudadana para abordar más eficazmente las causas subyacentes de la 

reincidencia. Además, subraya la importancia de implementar programas de apoyo 

pospenitenciarios que estén mejor alineados con las necesidades individuales de 

los exconvictos para reducir las probabilidades de reincidencia y mejorar la 

seguridad ciudadana en Lima y Callao. 

Para el primer objetivo específico de determinar de qué manera la 
normativa y políticas públicas repercute sobre la resocialización. Se analizó 

un recurso de agravio constitucional, por exclusión del proceso de admisión a una 

Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú. En el expediente N° 

03384-2015-PA/TC, cuyo contenido se centra en el examen de la legalidad y la 

constitucionalidad de la exclusión de Gálvez del proceso de admisión basada en su 

historial penal anterior, a pesar de haber cumplido su condena y estar rehabilitado 

formalmente. La sentencia detalla los argumentos del demandante sobre su 

rehabilitación y la interpretación legal y constitucional relacionada con la 

cancelación de antecedentes penales y su efecto en la elegibilidad para la 

reincorporación social y educativa. 

El análisis se enfoca en la intersección de la rehabilitación penal y los 

derechos a la educación y al debido proceso. El Tribunal examina si la rehabilitación 

automática bajo la ley penal implica la eliminación efectiva de antecedentes penales 

para propósitos de admisión en contextos educativos y de empleo, y cómo esto 

afecta la resocialización de individuos rehabilitados. La sentencia concluye que, 

aunque el actor estaba rehabilitado al momento de su postulación y no suministraba 

información falsa sobre su estado penal, su eliminación del proceso no vulneró sus 
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derechos, dado que las normas institucionales de la policía justificaban esta 

decisión para mantener la confianza y la integridad de la fuerza policial. 

De la sentencia, se concluye que, subraya las tensiones entre las políticas 

de rehabilitación penal y las prácticas institucionales que pueden limitar la 

reincorporación efectiva de individuos rehabilitados en aspectos de la vida civil y 

educativa. Aunque la ley permite la rehabilitación automática y la cancelación de 

antecedentes, en la práctica, estas no garantizan la no discriminación en procesos 

como los de admisión a instituciones educativas policiales. Este caso ilustra cómo 

las políticas públicas y la normativa pueden a veces actuar como barreras para la 

resocialización plena de personas condenadas rehabilitadas, afectando su 

integración y derechos fundamentales como la educación y el empleo. 

Los resultados de la última fuente documental ayudaron a determinar de 
qué manera los antecedentes penales repercuten sobre el desarrollo laboral, 
vienen de un proceso de amparo contra una Municipalidad que impidió que una 

persona con antecedentes penales pueda participar en una feria como vendedor. 

Se expone la acción legal contra la Ordenanza Municipal N° 010-2017-

MDSJB/AYAC, que en su reglamentación excluye a personas con antecedentes 

penales de participar como vendedores en una feria dominical regional. El 

demandante, Porfirio Eugenio Araujo Ayala, argumentó que la ordenanza violaba 

explícitamente sus derechos constitucionales al trabajo y a la igualdad, estipulados 

en la Constitución Política del Perú. Subrayó que tal exclusión no solo afectaba su 

capacidad para ganarse la vida, sino que también socavaba los principios de 

rehabilitación y reincorporación social que la Constitución busca promover. 

Del análisis se reveló una confrontación significativa entre la política 

municipal y los derechos constitucionales. La ordenanza, diseñada para regular la 

participación en una feria local, impone una restricción que va más allá de la mera 

regulación del comercio, afectando profundamente la vida de las personas con 

historiales penales. El tribunal considera que estas restricciones son 

discriminatorias y violan el derecho al trabajo al establecer barreras injustificadas 

que no tienen relación con la capacidad actual de una persona para desempeñar 

un trabajo. 
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El fallo del tribunal refleja una interpretación del derecho al trabajo no solo 

como un derecho económico, sino también como un elemento esencial para la 

dignidad humana y la integración social. Argumentó que impedir a alguien trabajar 

basándose en su historial penal pasado, especialmente cuando ya ha cumplido con 

la justicia, es contraproducente para los esfuerzos de resocialización. Este tipo de 

políticas puede llevar a un ciclo de exclusión que dificulta la rehabilitación y 

aumenta la posibilidad de reincidencia. La sentencia también tocó puntos clave 

sobre la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, subrayando que las 

regulaciones laborales deben ser justas y no deben imponer desventajas a ciertos 

grupos sin justificaciones razonables y basadas en evidencia. El tribunal enfatizó 

también que cualquier restricción en los derechos debe estar en proporción con los 

objetivos legítimos que se pretenden alcanzar y que deben existir medios menos 

restrictivos para alcanzar dichos objetivos. 

De la sentencia, se concluyó la repercusión directa de los antecedentes 

penales en las oportunidades de empleo y destacó la necesidad de revisar las 

políticas que imponen restricciones laborales basadas en criterios que no reflejan 

adecuadamente la capacidad o integridad de una persona. Al declarar inaplicable 

la ordenanza en cuestión, el tribunal no solo protegió los derechos individuales del 

demandante, sino que también estableció un precedente importante para la 

protección de los derechos laborales y la rehabilitación de personas con 

antecedentes penales en Perú. 
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IV. DISCUSIÓN 

En esta sección, se presenta la discusión de los resultados tras haber 

aplicado el método de triangulación, lo cual implicó contrastar los hallazgos 

obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, específicamente la 

guía de entrevista y la guía de análisis documental, con los descubrimientos de las 

teorías relacionadas y los antecedentes de investigación. Así, se inició con la 

discusión del objetivo general. 

La discusión de los resultados obtenidos de las guías de entrevista y 
análisis documental convergieron en una evaluación crítica de la rehabilitación 

carcelaria y su repercusión directa en la seguridad ciudadana en Lima y Callao. 

Ambos conjuntos de datos revelaron una marcada ineficacia en los programas de 

rehabilitación existentes, lo que resaltó una correlación preocupante entre la mala 

gestión de estos programas y el alto índice de reincidencia criminal. 

Por un lado, los resultados de la guía de entrevista subrayaron que la 

rehabilitación carcelaria, aunque idealmente beneficiosa para la seguridad 

ciudadana, se ve socavada por problemas estructurales y operativos del sistema 

penitenciario como la sobrepoblación y la escasez de recursos. Esto indica que, 

aunque la intención de rehabilitar a los reclusos está presente, la capacidad para 

llevar a cabo dicha rehabilitación de manera efectiva es deficiente, lo que 

compromete cualquier impacto positivo potencial sobre la seguridad ciudadana. 

Por otro lado, los hallazgos de la guía de análisis documental proporcionaron 

una evaluación cuantitativa que respalda esta percepción. Al haberse realizado un 

seguimiento a 100 sentenciados ingresados a un establecimiento penitenciario en 

el año 2016 y que posteriormente la mayoría de ellos fueron liberados, se encontró 

que el 55% reincidieron en conductas delictivas, evidenciando la ineficacia de las 

medidas de rehabilitación implementadas. Además, el aumento en la tasa de 

reincidencia entre los años 2020 y 2023 sugirió una disminución en la efectividad 

de las estrategias de rehabilitación, o bien una exacerbación de las condiciones 

socioeconómicas que podrían estar influyendo en la reincorporación social. 

Esta discusión cohesiva entre las dos guías ilustra claramente que las 

políticas actuales y las prácticas de rehabilitación no solo son inadecuadas sino 

también insostenibles en su forma actual. La falta de efectividad de los programas 
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de rehabilitación tiene repercusiones directas en la seguridad pública, ya que no 

logran mitigar el riesgo de reincidencia. 

Los antecedentes de Achu-Okorie et al. (2020) y Peñaloza (2017) junto a 

las teorías de Bullock y Bunce (2020) y Saman et al. (2022) subrayaron que las 

barreras para la rehabilitación carcelaria, como la falta de recursos, la 

estigmatización social y la inadecuada implementación de programas, tuvieron una 

repercusión directa en la seguridad ciudadana. Achu-Okorie et al. (2020) señalaron 

que la reincidencia en Nigeria se debe a la falta de instalaciones adecuadas y la 

discriminación laboral, mientras que Peñaloza (2017) enfatizó que los lazos 

sociales e institucionales son cruciales para una reinserción exitosa en Perú. 

Bullock y Bunce (2020) y Saman et al. (2022) reflejaron problemas similares en 

Inglaterra, Gales y Perú, donde la falta de apoyo institucional y la percepción 

negativa de los programas de rehabilitación obstaculizan la reintegración de los 

exreclusos. Huaytalla (2019) y Cavero y Ulloa (2022), investigadores peruanos, 

destacaron la eficacia de las juntas vecinales en promover la seguridad, 

evidenciando la colaboración efectiva entre la PNP y los ciudadanos. Estos 

hallazgos sugirieron que la rehabilitación carcelaria efectiva, respaldada por 

recursos adecuados y una implementación bien estructurada, es esencial para 

reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana en Lima y Callao, 

subrayando la necesidad de reformar las políticas de rehabilitación para abordar 

las causas subyacentes de la criminalidad y fomentar la reintegración social 

efectiva. 

De los hallazgos obtenidos a través de las guías de entrevista y análisis 
documental, junto con los antecedentes y teorías relacionadas, se confirma 
el supuesto general de investigación de que la rehabilitación carcelaria 
repercute directamente en la seguridad ciudadana en Lima y Callao. La 

ineficacia de los programas de rehabilitación, evidenciada por la sobrepoblación y 

la falta de recursos en el sistema penitenciario, resalta una preocupante correlación 

con el alto índice de reincidencia criminal. Los datos cuantitativos respaldan esta 

percepción, mostrando que el 55% de los sentenciados liberados reincidieron, 

subrayando la inadecuación y falta de sostenibilidad de las prácticas actuales. Las 

teorías de Bullock y Bunce (2020) y Saman et al. (2022) reflejan problemas 
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similares en otros contextos, mientras que los antecedentes de Achu-Okorie et al. 

(2020) y Peñaloza (2017) destacaron que la falta de recursos y la estigmatización 

social obstaculizan la reintegración efectiva de los exreclusos. Además, Huaytalla 

(2019) y Cavero y Ulloa (2022) subrayaron la eficacia de las juntas vecinales en 

promover la seguridad, evidenciando la colaboración efectiva entre la PNP y los 

ciudadanos. Estos hallazgos sugirieron que una rehabilitación carcelaria efectiva, 

respaldada por recursos adecuados y una implementación bien estructurada, es 

esencial para reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana. Por lo tanto, 

es imperativo reformar las políticas de rehabilitación para abordar las causas 

subyacentes de la criminalidad y fomentar una reintegración social efectiva, 

confirmando así que la rehabilitación carcelaria tiene una repercusión significativa 

en la seguridad ciudadana en Lima y Callao. 

Para el primer objetivo específico se dio la discusión de ambos resultados 

(guía de entrevista y guía documental) referente a determinar de qué manera la 
normativa y políticas públicas repercuten sobre la resocialización, que, 

subrayaron la complejidad y las tensiones inherentes entre la teoría y la práctica de 

las políticas de rehabilitación y resocialización. Mientras que las entrevistas con 

expertos destacaron la importancia de una implementación efectiva y sostenida de 

las políticas públicas, el análisis documental muestra que las barreras 

institucionales y normativas pueden limitar la resocialización efectiva. A pesar de 

que la ley permite la rehabilitación y cancelación de antecedentes, la falta de 

aplicación adecuada y la discriminación en procesos de admisión educativa y 

laboral impiden que los individuos rehabilitados se reintegren completamente en la 

sociedad. En ese sentido, tanto la guía de entrevista como la guía de análisis 

documental confirman que las normativas y políticas públicas repercuten 

significativamente en la resocialización. Sin embargo, para que estas políticas sean 

verdaderamente efectivas, es crucial superar las barreras de implementación y 

garantizar que las prácticas institucionales no contravengan los principios de 

rehabilitación y reintegración social. Esto requiere un compromiso claro y continuo 

de las autoridades, junto con el apoyo de la comunidad y el sector privado, para 

asegurar que las políticas de rehabilitación y resocialización sean aplicadas de 

manera justa y efectiva. 
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Las teorías de Soares (2023) y Casanova (2018) subrayaron la necesidad 

de un enfoque colaborativo y adaptativo entre el Estado y la sociedad, así como la 

reconsideración del enfoque punitivo. Estas perspectivas teóricas encuentran 

resonancia en los antecedentes de Malacas-Bautista et al. (2024) y Larrota et al. 

(2018). Malacas-Bautista et al. demuestran que los programas de rehabilitación que 

abordan los esquemas disfuncionales tempranos pueden ser efectivos para reducir 

la reincidencia, siempre y cuando sean implementados adecuadamente. Por otro 

lado, Larrota et al. destacó que las medidas gubernamentales ineficaces y el 

hacinamiento en las prisiones obstaculizan la resocialización, incrementando la 

reincidencia. Estos hallazgos sugirieron que para que las normativas y políticas 

públicas sean efectivas en la resocialización, deben ir más allá de la teoría y ser 

implementadas de manera efectiva, considerando las realidades sociales y 

psicológicas de los reclusos. La cooperación entre el Estado y la sociedad civil, el 

ajuste institucional, y un enfoque menos punitivo y más rehabilitador son esenciales 

para superar las barreras actuales y mejorar los programas de resocialización. Así, 

una debida aplicación de la normativa y políticas públicas, respaldada por recursos 

adecuados y una implementación bien estructurada, puede repercutir 

positivamente en la resocialización y reducir la reincidencia en Lima y Callao. 

Por último, de los hallazgos de los instrumentos de recolección de datos, 

de las teorías relacionadas y de los antecedentes se confirma el segundo 
supuesto de que la normativa y las políticas públicas repercuten sobre la 
resocialización en Lima y Callao. Las entrevistas con expertos y el análisis 

documental subrayaron la complejidad y las tensiones entre la teoría y la práctica 

de las políticas de rehabilitación y resocialización. Sin embargo, los expertos 

destacaron la importancia de generar vínculos sólidos entre el Estado y el sector 

privado para mejorar la efectividad de las políticas de rehabilitación. No es novedad 

que, aunque la ley permite la rehabilitación y la cancelación de antecedentes 

penales, la falta de aplicación adecuada y la discriminación en procesos de 

admisión laboral y desarrollo impiden una reintegración completa. Las teorías de 

Soares (2023) y Casanova (2018) resaltaron la necesidad de un enfoque 

colaborativo y adaptativo entre el Estado y la sociedad, y la reconsideración del 

enfoque punitivo. Los estudios de Malacas-Bautista et al. (2024) y Larrota et al. 

(2018) demostraron que los programas que abordan los esquemas disfuncionales 
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tempranos pueden reducir la reincidencia si se implementan adecuadamente, 

mientras que las medidas gubernamentales ineficaces y el hacinamiento 

obstaculizan la resocialización. En ese contexto, para que las normativas y políticas 

públicas sean efectivas, deben superar las barreras actuales, contar con recursos 

adecuados y una implementación bien estructurada, lo cual repercutiría 

positivamente en la resocialización y reduciría la reincidencia que llevaría a mejorar 

la seguridad ciudadana en Lima y Callao. 

Para el segundo objetivo específico, de la misma manera comenzamos 

con la discusión entre los resultados obtenidos de la guía de entrevista y la guía 
de análisis documental. Los expertos señalaron que, aunque existen programas 

y políticas diseñadas para apoyar la resocialización a través del empleo, su 

implementación es limitada debido a la falta de recursos y a la necesidad de 

políticas más efectivas. Además, se destacó la importancia de la colaboración entre 

el sector público y privado para crear un entorno más inclusivo y productivo que 

facilite la reintegración de los exreclusos en la sociedad y contribuya a la seguridad 

ciudadana. La evidencia documental respalda esta visión, mostrando cómo la 

Ordenanza Municipal N° 010-2017-MDSJB/AYAC, que excluyó a personas con 

antecedentes penales de participar en una feria, violó sus derechos 

constitucionales al trabajo y a la igualdad. El tribunal concluyó que estas 

restricciones son discriminatorias y obstaculizan la resocialización, aumentando la 

posibilidad de reincidencia. Este fallo subrayó la necesidad de revisar y adaptar las 

políticas laborales para que sean justas y no impongan barreras innecesarias a 

personas con historiales penales, asegurando que las regulaciones sean 

proporcionales y basadas en evidencia. En conjunto, tanto los resultados de los 

expertos como el análisis documental evidenciaron que los antecedentes penales 

repercuten directamente en el desarrollo laboral, destacando la urgencia de 

implementar políticas inclusivas y efectivas que promuevan la reintegración laboral 

y social de los exreclusos. 

Los antecedentes y las teorías relacionadas manifestaron la necesidad de 

políticas más efectivas para facilitar la reintegración laboral de los exreclusos. 

Griffith et al. (2019) revelaron, a través de una revisión sistemática de estudios, que 

la discriminación laboral hacia individuos con antecedentes penales en los Estados 
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Unidos es una preocupación significativa que afecta negativamente a una población 

ya vulnerable y restringe el acceso de las organizaciones a talento valioso. De 

manera similar, Ricra (2019) concluyó que la rehabilitación penal en el Perú, 

condicionada por recursos y decisiones políticas, se enfrenta a un control judicial 

ineficiente que limita la eliminación de antecedentes penales, crucial para la 

reintegración efectiva de los individuos. En paralelo, las teorías de Molina (2022) 

detallan cómo ciertas prácticas laborales en torno a la solicitud de antecedentes 

han sido impugnadas en favor de la protección de datos, destacando la diversidad 

de debates en torno a los antecedentes penales. Moledo et al. (2022) sugieren que 

la formación en centros penitenciarios no está alineada con las demandas laborales 

actuales, instando a un reenfoque que priorice competencias transversales y 

consideraciones contextuales para una mejor reinserción laboral. Estos hallazgos 

y teorías evidenciaron que la discriminación y la falta de alineación entre la 

formación penitenciaria y el mercado laboral obstaculizan la reintegración laboral 

de los exreclusos. Para que las políticas públicas sean efectivas, es esencial 

superar estas barreras, garantizar la protección de datos, alinear la formación con 

las demandas del mercado laboral y asegurar una implementación justa y bien 

estructurada de las normativas de rehabilitación. 

De los hallazgos de los instrumentos de recolección de datos, de las 
teorías relacionadas y de los antecedentes se confirma el tercer supuesto de 
que los antecedentes penales repercuten en el desarrollo laboral. Los 

resultados de la guía de entrevista y análisis documental mostraron que, aunque 

existen programas y políticas diseñadas para apoyar la resocialización a través del 

empleo, su implementación es limitada. La evidencia indicó que los antecedentes 

penales actúan como una barrera significativa que restringe el acceso al empleo, 

como lo destacó la Ordenanza Municipal N° 010-2017-MDSJB/AYAC, que excluyó 

a personas con antecedentes penales de participar en una feria, violando sus 

derechos constitucionales al trabajo y a la igualdad. Esta discriminación no solo 

impide la reintegración laboral de los exreclusos sino que también aumenta la 

posibilidad de reincidencia. Además, los antecedentes y teorías relacionadas 

respaldan estos puntos, mostrando que la discriminación laboral hacia individuos 

con antecedentes penales es una preocupación significativa que afecta 

negativamente a una población vulnerable y restringe el acceso de las 
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organizaciones a talento valioso. La falta de alineación entre la formación 

penitenciaria y las demandas laborales actuales también obstaculiza la 

reintegración efectiva. En ese sentido, es importante alinear la rehabilitación en 

torno a las demandas del mercado laboral y asegurar una implementación justa y 

bien estructurada tanto durante la privación de la libertad como posliberación, con 

programas penitenciarios que desarrollen educación, trabajo psicológico y 

formación certificada, promoviendo así la reintegración laboral y social de los 

exreclusos. 
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V. CONCLUSIONES

Primera. Se concluye que, la ineficacia de los programas de rehabilitación,

debido a la sobrepoblación; falta de recursos y apoyo institucional, contribuye a un 

alto índice de reincidencia criminal. La correlación entre estas deficiencias y la 

reincidencia subraya la necesidad urgente de reformar las prácticas de 

rehabilitación carcelaria. Una rehabilitación carcelaria efectiva, respaldada por 

recursos adecuados y una implementación bien estructurada, es esencial para 

reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana. Por lo tanto, es imperativo 

que se aborden las causas profundas de la criminalidad y se fomente una 

reintegración social efectiva para garantizar una mejora sustancial en la seguridad 

ciudadana. 

Segunda. Se concluye que, la falta de una implementación adecuada y la 

discriminación en los procesos de admisión educativos, pero sobre todo laborales 

impiden una reintegración completa de los individuos rehabilitados. Para que la 

normativa y políticas de rehabilitación sean efectivas, es necesario superar las 

barreras actuales, contar con recursos adecuados y garantizar una aplicación bien 

estructurada. Un enfoque colaborativo entre el Estado, la sociedad y el sector 

privado, además, de una reconsideración del enfoque punitivo, son esenciales para 

mejorar la normativa y políticas públicas, al abordar estas deficiencias se podría 

reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana. 

Tercera. Por último, se concluye que, a pesar de las políticas y programas 

diseñados para facilitar la resocialización a través del empleo, la implementación 

insuficiente y las estigmatizaciones discriminatorias limitan gravemente su 

efectividad. Esta situación no solo viola los derechos constitucionales al trabajo y a 

la igualdad, también perpetúa un ciclo de exclusión que incrementa la posibilidad 

de reincidencia. Por ello, es importante que las políticas públicas se adapten para 

enfrentar una realidad que se debe cambiar por el bien de la comunidad, 

asegurando que los programas de rehabilitación estén alineados con las demandas 

del mercado laboral, proporcionando formación y apoyo adecuados tanto durante 

el encarcelamiento como después de la liberación. Solo de esa manera podremos 

romper la repercusión negativa que tienen los antecedentes penales sobre el 

desarrollo laboral en la sociedad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera. Para lograr que la rehabilitación carcelaria repercuta de mejor 

manera en la seguridad ciudadana en Lima y Callao, se recomienda que el ente 

legislativo promueva la promulgación de una “Ley de Reforma Integral de 
Rehabilitación Carcelaria”. Esta ley debe enfocarse en la rehabilitación y 

reintegración social de los reclusos, basándose en principios de dignidad 
humana, normalidad y proporcionalidad. Es crucial evaluar y fortalecer 

programas como CREO, TAS, DEVIDA y FOCOS, además de desarrollar 

programas que integren educación, capacitación laboral y soporte psicológico, 

personalizados para las necesidades de cada recluso. También es esencial mejorar 

la infraestructura penitenciaria para reducir el hacinamiento y crear un entorno 

adecuado para la rehabilitación, priorizando la construcción y renovación de 

instalaciones. La capacitación continua del personal penitenciario en técnicas 

modernas de rehabilitación y manejo de reclusos, incluyendo enfoques 

psicológicos, educativos y de salud mental. 

Segunda. Para lograr una repercusión positiva de las normas y políticas 

públicas en la resocialización en Lima y Callao, se recomienda una Reforma de 
Políticas Públicas que incluya una revisión integral de las políticas relacionadas 

con la rehabilitación carcelaria. Estas reformas deben asegurar recursos 

adecuados, tanto materiales como humanos, y fomentar la colaboración entre el 

gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Es crucial revisar el marco 
normativo penitenciario para orientarlo hacia la resocialización, incluyendo 

modificaciones al Código Penal para hacer obligatorios los programas de 

rehabilitación para reincidentes, implementar el seguimiento poscarcelario 

obligatorio durante cinco años, y establecer evaluaciones periódicas más rigurosas. 

Además, se deben actualizar artículos del Código de Ejecución Penal para incluir 

objetivos de reinserción laboral, formación en habilidades blandas y acceso a 

programas educativos en línea. Es esencial fortalecer alianzas estratégicas entre 

sectores públicos, privados y ONG para crear oportunidades laborales y programas 

de reinserción social, ofreciendo incentivos tributarios a las empresas que contraten 

a exreclusos y programas de mentoría y apoyo continuo. 



34 

Tercera. Dado que los antecedentes penales repercuten negativamente en 

el desarrollo laboral, se recomienda la creación de programas de rehabilitación con 

certificación laboral que incluyan estudios adaptados a las necesidades del 
mercado laboral. Es esencial fomentar convenios entre el Estado y el sector 

privado para garantizar el desarrollo laboral de reclusos y exreclusos mediante 

programas de pasantías, empleos garantizados y formación laboral continua, con 

el objetivo de eliminar el estigma de los antecedentes penales. Además, se 

deben implementar campañas de sensibilización para reducir dicho estigma y 

promover una cultura de inclusión y segunda oportunidad, dirigidas tanto a la 

sociedad en general como a empleadores potenciales. También es crucial 

establecer políticas de empleo inclusivas, con cuotas obligatorias de empleo para 

exreclusos en empresas y el sector público, y proponer convenios con beneficios 

tributarios para empresas que los contraten. Finalmente, es vital el monitoreo y 

evaluación constante de los programas de rehabilitación y resocialización, 

mediante sistemas que midan la efectividad y permitan ajustes continuos basados 

en datos de reincidencia y otros indicadores clave. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN CATEGORÍAS CONCEPTOS SUBCATEGORÍAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Problema General: 
¿De qué manera la 
rehabilitación 
carcelaria repercute 
sobre la seguridad 
ciudadana en Lima y 
Callao, 2023? 

Problemas 
específicos: 
¿De qué manera la 
normativa y políticas 
públicas repercute 
sobre la 
resocialización en 
Lima y Callao, 2023? 

¿De qué manera el 
antecedente penal 
repercute en el 
desarrollo laboral en 
Lima y Callao, 2023? 

Objetivo General: 
Determinar de qué 
manera la rehabilitación 
carcelaria repercute 
sobre la seguridad 
ciudadana en Lima y 
Callao, 2023. 

Objetivos Específicos: 
Determinar de qué 
manera la normativa y 
políticas públicas 
repercute sobre la 
resocialización en Lima 
y Callao, 2023. 

Determinar de qué 
manera el antecedente 
penal repercute en el 
desarrollo laboral en 
Lima y Callao, 2023. 

Rehabilitación 
carcelaria 

Según Forsberg y 
Douglas (2022), “(...) la 
rehabilitación es una 
cuestión de restaurar la 
posición social o moral 
del delincuente en la 
sociedad o sus relaciones 
sociales o morales con 
los demás, o fomentar las 
capacidades necesarias 
para dicha restauración.” 

• Normativa y
políticas
públicas

• Antecedente
penal

Técnicas: 
Entrevista 
Análisis documental 

Instrumentos: 
Guía de entrevista 
Guía de análisis 
documental 

Seguridad 
ciudadana 

Salas, Leandro y 
Sifuentes (2022) “la 
seguridad ciudadana 
comprende una serie de 
ideas y actividades que 
tienen como objetivo 
prevenir la violencia, 
promover la seguridad 
pública y mejorar el 
acceso a la justicia”. 

• Resocialización
• Desarrollo

laboral

ANEXO 1: MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Consentimiento informado UCV 

 

Título de la investigación: La rehabilitación carcelaria y la seguridad ciudadana 
en Lima y Callao, 2023. 

Investigador: Aguirre Morales Guillermo Iván 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “La rehabilitación carcelaria y 

la seguridad ciudadana en Lima y Callao, 2023”, cuyo objetivo general es 

determinar si la rehabilitación carcelaria repercute sobre la seguridad ciudadana en 

Lima y Callao, 2023. Esta investigación es desarrollada por un estudiante de 

pregrado de la carrera profesional de Derecho, de la Universidad César Vallejo del 

Campus Lima – Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad. 

Impacto del problema de investigación 

El impacto del problema de investigación en el estudio "La rehabilitación carcelaria 

y la seguridad ciudadana en Lima y Callao, 2023" es significativo y de gran 

relevancia social. En primer lugar, el estudio se centra en un tema crítico: la 

correlación entre la eficiencia de la rehabilitación carcelaria y la seguridad 

ciudadana, se resalta un aumento alarmante en las detenciones por delitos en Lima 

y Callao, lo que sugiere una posible conexión entre la ineficacia de la rehabilitación 

penitenciaria y el incremento de la inseguridad, este aspecto es crucial, ya que pone 

de manifiesto una realidad preocupante, que a pesar de los intentos por rehabilitar 

a los individuos encarcelados, los datos indican un posible fracaso en estos 

esfuerzos, reflejándose negativamente en la seguridad pública. 

En segundo lugar, la investigación plantea preguntas fundamentales sobre la 

efectividad de la normativa y políticas públicas en el proceso de rehabilitación y 

repercusión en la resocialización. Se indaga cómo estas políticas afectan la 

reinserción social de los exconvictos y explora el impacto de los antecedentes 

penales en su desarrollo laboral. Este enfoque es esencial, ya que una 

rehabilitación inadecuada no solo priva a los exconvictos de las herramientas 

necesarias para una exitosa reintegración, sino que también contribuye al ciclo de 

ANEXO 4: MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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reincidencia, exacerbando los problemas de inseguridad y minando la confianza en 

el sistema penitenciario y judicial. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y

algunas preguntas sobra la investigación titulada: “La rehabilitación

carcelaria y la seguridad ciudadana en Lima y Callao, 2023”.

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos y se realizará

en el ambiente designado por el entrevistado de cada una de las

instituciones a visitar. Las respuestas de la entrevista serán codificadas

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria (principio de autonomía) 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia) 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia) 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución 

al término de la investigación. O recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna 

otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin 

embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud 

pública. 

Confidencialidad (principio de justicia) 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar 

al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. 
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Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un 

tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el investigador 

AGUIRRE MORALES GUILLERMO IVÁN, email: gaguirrem@ucvvirtual.edu.pe y 

docente asesor VARGAS HUAMAN ESAÚ, email: vargashu@ucvvitual.edu.pe. 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………… 

 

Fecha y hora: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

         

________________________________                            Huella Dactilar 

                     Firma y sello                                                  (Dedo índice) 

                     Entrevistado 

 

 

mailto:gaguirrem@ucvvirtual.edu.pe
mailto:vargashu@ucvvitual.edu.pe
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ANEXO 5: RESULTADO DE REPORTE DE SIMILITUD DE TURNITIN 
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ANEXO 6: DICTAMEN DEL PROYECTO 
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ANEXO 7: PROPUESTA DE INICIATIVA LEGISLATIVA 

AGUIRRE MORALES GUILLERMO IVÁN 

PROPUESTA DE INICIATIVA LEGISLATIVA 
Ley de Reforma Integral de Rehabilitación Carcelaria 

Principios rectores 
Dignidad humana, Normalidad y Proporcionalidad 

Dignidad Humana 
El principio de dignidad humana establece que todos los reclusos deben ser 

tratados con respeto y dignidad, independientemente de los delitos que hayan 

cometido. Este principio resalta la importancia de condiciones de vida dignas dentro 

de las prisiones, asegurando que los reclusos tengan acceso a necesidades 

básicas como alimentación adecuada, atención médica, y un ambiente seguro. 

Elementos Clave: 
Trato Respetuoso: Garantizar que los reclusos sean tratados con respeto 

en todo momento. 

Condiciones de Vida Adecuadas: Proveer alojamiento adecuado, higiene, 

alimentación y atención médica. 

Derechos Humanos: Asegurar que los derechos humanos de los reclusos 

sean respetados y protegidos. 

Normalidad 
El principio de normalidad sostiene que la vida en prisión debe asemejarse lo más 

posible a la vida fuera de prisión. Esto facilita la transición de los reclusos de vuelta 

a la sociedad y ayuda a reducir la reincidencia. Los reclusos deben tener acceso a 

actividades educativas, laborales y recreativas que reflejen las oportunidades 

disponibles en la comunidad externa. 

Elementos Clave: 
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Ambiente Similar al Exterior: Crear un ambiente que refleje la vida fuera 

de prisión. 

Actividades Diarias: Proveer acceso a educación, trabajo y actividades 

recreativas. 

Preparación para la Reinserción: Facilitar programas que preparen a los 

reclusos para la vida poscarcelaria. 

Proporcionalidad 
El principio de proporcionalidad asegura que las medidas adoptadas dentro de las 

prisiones sean proporcionales a los objetivos de seguridad y rehabilitación. Las 

condiciones y sanciones dentro de las prisiones no deben ser más severas de lo 

necesario para mantener la seguridad y promover la rehabilitación de los reclusos. 

Elementos Clave: 
Medidas Apropiadas: Asegurar que las sanciones y condiciones sean 

apropiadas y no excesivas. 

Evaluación Continua: Realizar evaluaciones periódicas para garantizar que 

las medidas se mantengan proporcionales. 

Enfoque en la Rehabilitación: Priorizar la rehabilitación en lugar del 

castigo excesivo. 

Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación inicial de la Ley de Reforma Integral de Rehabilitación 

Carcelaria será en Lima y Callao ya que proporciona una oportunidad para 

desarrollar y perfeccionar un modelo efectivo de rehabilitación y resocialización que 

pueda ser expandido a nivel nacional, maximizando los beneficios y minimizando 

los riesgos asociados con una implementación a gran escala. 
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Exposición de Motivos 
La seguridad ciudadana y la rehabilitación carcelaria son temas de crucial 

importancia para el desarrollo social y la justicia en el país. La actual situación en 

Lima y Callao refleja una realidad preocupante donde la sobrepoblación carcelaria, 

la falta de recursos y el inadecuado apoyo institucional contribuyen 

significativamente a la reincidencia delictiva. Esta propuesta de ley busca abordar 

estos desafíos mediante una reforma integral del sistema de rehabilitación 

carcelaria, con el objetivo de mejorar la resocialización de los internos y, en 

consecuencia, la seguridad ciudadana. 

Contexto y Justificación 
De la investigación realizada “La rehabilitación carcelaria y la seguridad ciudadana 

en Lima y Callao, 2023” concluimos que los actuales programas de rehabilitación 

son ineficaces, en gran parte debido a la sobrepoblación, la falta de recursos 

adecuados y el apoyo institucional deficiente. Los datos de una muestra de 100 

sentenciados revelan que el 55% de los liberados reinciden en conductas delictivas, 

además de los documentos analizados se ha evidenciado la necesidad de una 

reforma urgente y profunda en el sistema penitenciario. 

A nivel nacional, la normativa y políticas públicas actuales no están logrando su 

objetivo de resocialización efectiva. Existen barreras significativas para la 

implementación de programas de rehabilitación que no solo afectan a los internos 

sino también a la seguridad de toda la comunidad. Es necesario establecer políticas 

más coherentes y eficaces que faciliten la reintegración social y laboral de los 

exreclusos, reduciendo así las tasas de reincidencia. 

Objetivos del Proyecto de Ley 

• Reestructuración del Sistema Penitenciario: Mejorar la infraestructura y

los recursos disponibles en los centros penitenciarios para asegurar un

ambiente propicio para la rehabilitación efectiva.

• Programas de Rehabilitación Efectivos: Implementar programas

integrales que incluyan educación, capacitación laboral y apoyo psicológico,

diseñados específicamente para las necesidades individuales de los

internos.
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• Colaboración Interinstitucional: Fomentar la cooperación entre el 

gobierno, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil para 

crear oportunidades de reinserción laboral y social para los exreclusos. 

• Eliminación de Barreras Normativas: Revisar y modificar las normativas 

existentes que impiden la rehabilitación efectiva y la reintegración laboral de 

los exreclusos. 

• Evaluación y Seguimiento: Establecer mecanismos de monitoreo y 

evaluación continuos para asegurar la efectividad de los programas de 

rehabilitación y hacer ajustes necesarios en base a los resultados obtenidos. 

Fundamentación 
La propuesta de ley se fundamenta en la necesidad de una respuesta integral y 

sostenida para enfrentar los desafíos del sistema penitenciario actual. Estudios y 

teorías criminológicas han demostrado que una rehabilitación carcelaria efectiva, 

respaldada por recursos adecuados y una implementación bien estructurada, es 

esencial para reducir la reincidencia y mejorar la seguridad ciudadana. La 

colaboración interinstitucional y el apoyo continuo durante el proceso de 

reintegración son fundamentales para asegurar que los exreclusos tengan 

oportunidades reales de reconstruir sus vidas y contribuir positivamente a la 

sociedad. 

Impacto Esperado 
La implementación de esta ley permitirá una mejora significativa en las condiciones 

de vida dentro de los centros penitenciarios, promoviendo un ambiente más 

humano y orientado a la resocialización. Se espera una reducción en las tasas de 

reincidencia, una mejora en la seguridad ciudadana y una mayor integración social 

y laboral de los exreclusos. Esto no solo beneficiará a los individuos directamente 

afectados, sino que también tendrá un impacto positivo en la comunidad en general, 

fortaleciendo la cohesión social y la confianza en el sistema de justicia. 

Conclusión 
La “Ley de Reforma Integral de Rehabilitación Carcelaria” es una respuesta 

necesaria y urgente a los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario. A través 

de esta reforma, buscamos no solo mejorar la vida de los internos, sino también 

contribuir a la seguridad y el bienestar de toda la comunidad. La implementación de 

programas de rehabilitación efectivos y la eliminación de barreras normativas 
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permitirán una reintegración social y laboral más efectiva, reduciendo así las tasas 

de reincidencia y mejorando la seguridad ciudadana. 

Programas de rehabilitación y resocialización 

1.1. Programas en centros penitenciarios 
1.1.1. Educación y capacitación laboral 

Objetivo: Proporcionar a los reclusos las habilidades y conocimientos 

necesarios para su reintegración laboral y social. 

• Educación Básica: Incluir programas de alfabetización y educación

primaria y secundaria para aquellos reclusos que no han completado

estos niveles educativos.

• Educación Técnica y Vocacional: Ofrecer formación en oficios como

carpintería, electricidad, fontanería, mecánica, cocina, y otros que sean

demandados en el mercado laboral.

• Certificaciones y Diplomas: Proveer certificaciones reconocidas que

los reclusos puedan usar para ser empleados una vez liberados.

• Programas de Educación Superior: En colaboración con

universidades y centros de educación superior, proporcionar acceso a

programas de grado y postgrado, incluyendo estudios a distancia y en

línea.

• Talleres de Emprendimiento: Capacitar a los reclusos en habilidades

de emprendimiento, incluyendo la creación y gestión de negocios, para

fomentar la autoempleabilidad.

1.1.2. Apoyo Psicológico y Terapéutico 
Objetivo: Abordar las necesidades emocionales y psicológicas de los 

reclusos para facilitar su rehabilitación y resocialización. 

• Terapia Individual y Grupal: Proporcionar sesiones regulares de

terapia psicológica, tanto individual como grupal, para tratar problemas

como la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, y otras

condiciones de salud mental.



   
 

115 
 

• Tratamiento de Adicciones: Ofrecer programas específicos para el 

tratamiento de adicciones a sustancias psicoactivas, incluyendo la 

desintoxicación y la terapia de mantenimiento. 

• Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): Implementar programas de 

TCC para ayudar a los reclusos a modificar comportamientos y 

pensamientos disfuncionales. 

• Asesoramiento Familiar: Proporcionar apoyo y terapia familiar para 

facilitar la reintegración del recluso en su entorno familiar y social. 

• Mindfulness y Bienestar: Introducir prácticas de mindfulness, 

meditación y otros programas de bienestar para mejorar la salud mental 

y emocional de los reclusos. 

1.1.3. Desarrollo de habilidades sociales 
Objetivo: Fomentar habilidades interpersonales y de comunicación que 

son esenciales para una reintegración social exitosa. 

• Talleres de Comunicación Efectiva: Enseñar técnicas de 

comunicación verbal y no verbal, escucha activa, y manejo de conflictos. 

• Programas de Resolución de Conflictos: Capacitar a los reclusos en 

técnicas de resolución de conflictos y mediación para reducir la violencia 

y los conflictos internos en el centro penitenciario y prepararlos para la 

vida en sociedad. 

• Talleres de Inteligencia Emocional: Desarrollar la capacidad de los 

reclusos para reconocer y gestionar sus propias emociones y entender 

las de los demás. 

• Programas de Empoderamiento Personal: Fomentar la autoestima, 

la autoeficacia y la confianza en uno mismo a través de actividades y 

talleres que promuevan el crecimiento personal. 

• Actividades Recreativas y Deportivas: Organizar actividades 

deportivas y recreativas que promuevan el trabajo en equipo, la 

disciplina y la cooperación. 

1.2. Programas Poscarcelarios 
1.2.1. Reintegración Laboral y Social 
Objetivo: Facilitar la transición de los exreclusos a la vida laboral y social activa, 

asegurando una reintegración efectiva y sostenible. 
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• Asesoramiento Laboral: Ofrecer servicios de orientación y

asesoramiento laboral para ayudar a los exreclusos a encontrar empleo

adecuado a sus habilidades y formación.

• Mentoría y Tutoría: Establecer programas de mentoría donde

profesionales experimentados guíen a los exreclusos en su desarrollo

profesional y personal.

• Red de Apoyo Comunitario: Crear redes de apoyo comunitarios que

involucren a organizaciones locales, ONGs y voluntarios para

proporcionar un entorno de apoyo a los exreclusos.

1.2.2. Apoyo Psicológico y Seguimiento Continuo 
Objetivo: Proveer apoyo psicológico continuo para abordar las necesidades 

emocionales y mentales de los exreclusos, facilitando su adaptación y estabilidad 

postcarcelaria. 

• Terapia Individual y Grupal: Proporcionar sesiones regulares de

terapia psicológica tanto individual como grupal para ayudar a los

exreclusos a manejar el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud

mental.

• Intervenciones Psicosociales: Implementar intervenciones

psicosociales personalizadas que aborden las necesidades específicas

de cada exrecluso.

• Seguimiento y Evaluación: Realizar evaluaciones periódicas del

progreso de los exreclusos y ajustar las intervenciones según sea

necesario para asegurar su bienestar continuo.

1.2.3.  Estudios con Certificaciones Reconocidas 
Objetivo: Proporcionar a los exreclusos formación académica que les permita 

obtener certificaciones reconocidas y valoradas en el mercado laboral. 

• Cursos Técnicos y Profesionales: Ofrecer una variedad de cursos

técnicos y profesionales que culminen en certificaciones reconocidas

por instituciones educativas y organismos profesionales.

• Educación Continua: Facilitar el acceso a programas de educación

continua para que los exreclusos puedan actualizar y ampliar sus

habilidades y conocimientos.
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• Alianzas Educativas: Establecer alianzas con universidades, 

institutos técnicos y organizaciones de capacitación para asegurar la 

calidad y reconocimiento de las certificaciones ofrecidas. 

1.2.4.  Formación con las Demandas del Mercado Laboral 
Objetivo: Asegurar que la formación proporcionada a los exreclusos esté alineada 

con las demandas y necesidades del mercado laboral actual. 

• Evaluación del Mercado Laboral: Realizar estudios y evaluaciones 

continuas del mercado laboral para identificar áreas de alta demanda y 

ajustar los programas de formación en consecuencia. 

• Consultoría con la Industria: Colaborar con empresas y asociaciones 

industriales para desarrollar programas de formación que respondan a 

las necesidades específicas del sector. 

• Actualización Curricular: Mantener actualizados los currículos de los 

programas de formación para reflejar los cambios y tendencias en el 

mercado laboral. 

1.2.5. Incentivos para Empresas que Contraten Exreclusos 
Objetivo: Fomentar la contratación de exreclusos por parte del sector privado a 

través de incentivos económicos y fiscales. 

• Beneficios Fiscales: Ofrecer beneficios fiscales, como deducciones 

de impuestos, a las empresas que contraten a exreclusos. 

• Subsidios Salariales: Proporcionar subsidios salariales durante un 

período inicial para las empresas que empleen a exreclusos, ayudando 

a mitigar los riesgos percibidos. 

• Reconocimientos y Premios: Establecer premios y reconocimientos 

para empresas que demuestren un compromiso significativo con la 

reintegración laboral de exreclusos. 

1.2.6. Establecimiento de Cuotas de Empleo para Exreclusos en el Sector 
Público y Privado 

Objetivo: Garantizar que una proporción significativa de exreclusos tenga 

acceso a oportunidades de empleo en los sectores público y privado. 

• Cuotas de Empleo: Establecer cuotas obligatorias que requieran a las 

instituciones del sector público y a las grandes empresas privadas 

contratar un cierto porcentaje de exreclusos. 
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• Monitoreo y Cumplimiento: Crear mecanismos de monitoreo para

asegurar que las cuotas de empleo se cumplan y para evaluar el

impacto de esta medida en la reintegración laboral.

• Programas de Capacitación y Apoyo: Proveer programas

adicionales de capacitación y apoyo para preparar a los exreclusos

para los roles en los que serán empleados bajo estas cuotas.

II. Eliminación de Barreras Discriminatorias

2.1. Modificación de Normativas Existentes 
2.1.1. Revisión y Modificación de Artículos en el Código Penal y el 

Código de Ejecución Penal 
Objetivo: Asegurar que las normativas existentes no perpetúen la 

discriminación y las barreras que impiden la reintegración laboral y social de los 

exreclusos. 

• Código Penal: Revisar y modificar artículos que afecten

negativamente la reintegración de los exreclusos, garantizando que las

penas y sanciones no se extiendan más allá del cumplimiento de la

condena.

• Código de Ejecución Penal: Incluir disposiciones específicas que

promuevan la reintegración laboral y social, tales como la inclusión de

programas de formación laboral y educación técnica durante el

encarcelamiento, y la facilitación de la reinserción poscarcelaria.

• Ejemplo de Modificación: Incluir en el artículo 60 del Código de

Ejecución Penal que el tratamiento penitenciario debe tener como

objetivo explícito la reinserción laboral y social del interno. En el artículo

61, ampliar los métodos utilizados en el tratamiento penitenciario para

incluir programas de formación en habilidades blandas y acceso a

programas educativos en línea.

2.1.2. Adaptación de Normativas Municipales y Laborales 
Objetivo: Alinear las normativas municipales y laborales con los principios de 

igualdad de oportunidades y no discriminación para facilitar la reintegración de 

los exreclusos. 
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• Normativas Municipales: Revisar ordenanzas municipales que 

impongan restricciones basadas en antecedentes penales para 

participar en actividades económicas y sociales. 

• Normativas Laborales: Adaptar las leyes laborales para prohibir 

explícitamente la discriminación basada en antecedentes penales, 

garantizando que los exreclusos tengan acceso equitativo a 

oportunidades de empleo. 

• Ejemplo de Adaptación: Introducir una disposición en la legislación 

laboral que prohíba a los empleadores discriminar a los candidatos 

basándose únicamente en sus antecedentes penales, a menos que 

exista una relación directa y sustancial entre el delito cometido y el 

empleo solicitado. 

2.2. Protección de Derechos Laborales 
2.2.1. Garantía de Igualdad de Oportunidades Laborales 
Objetivo: Asegurar que los exreclusos tengan las mismas oportunidades de 

empleo que cualquier otro ciudadano, eliminando las barreras discriminatorias 

que impiden su acceso al mercado laboral. 

• Políticas de Igualdad: Implementar políticas de igualdad en todos los 

sectores laborales que aseguren que los exreclusos sean evaluados en 

función de sus habilidades y capacidades, no de su historial penal. 

• Capacitación de Empleadores: Desarrollar programas de 

capacitación para empleadores sobre la importancia de la igualdad de 

oportunidades y los beneficios de contratar a exreclusos. 

• Mecanismos de Queja y Recurso: Establecer mecanismos para que 

los exreclusos puedan presentar quejas y recursos en casos de 

discriminación laboral. 

2.2.2. Protección contra la Discriminación Basada en Antecedentes 
Penales 

Objetivo: Proteger a los exreclusos de la discriminación en el lugar de trabajo 

basada en sus antecedentes penales. 

• Legislación Antidiscriminación: Introducir y reforzar leyes que 

prohíban la discriminación laboral basada en antecedentes penales. 

Estas leyes deben especificar que los antecedentes penales no pueden 
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ser el único criterio para la negación de empleo, a menos que haya una 

justificación razonable y directa relacionada con el puesto de trabajo. 

• Campañas de Sensibilización: Llevar a cabo campañas de

sensibilización para educar al público y a los empleadores sobre los

derechos de los exreclusos y la importancia de su reintegración laboral.

• Supervisión y Cumplimiento: Crear organismos de supervisión

encargados de asegurar el cumplimiento de las leyes

antidiscriminatorias y de tomar medidas contra los empleadores que

violen estas leyes.

III. Financiamiento y Recursos

3.1. Asignación de Presupuesto 
3.1.1. Presupuesto Adecuado para la Implementación de Programas de 

Rehabilitación y Resocialización 
Objetivo: Asegurar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para la 

efectiva implementación de los programas de rehabilitación y resocialización en 

los centros penitenciarios y poscarcelarios. 

• Presupuesto Anual: Establecer un presupuesto anual específico en la

ley que sea destinado exclusivamente a la implementación y

sostenimiento de los programas de rehabilitación y resocialización, el

presupuesto debe ser revisado y ajustado periódicamente para reflejar

las necesidades reales y el costo de los programas.

• Desglose de Recursos: Detallar el desglose del presupuesto para

cubrir diversas áreas como la educación y capacitación laboral, apoyo

psicológico y terapéutico, desarrollo de habilidades sociales,

programas poscarcelarios, certificaciones laborales y convenios con el

sector privado.

• Mecanismos de Transparencia: Implementar mecanismos de

transparencia y rendición de cuentas para asegurar que los fondos

asignados sean utilizados de manera eficiente y efectiva, esto incluye

la publicación de informes financieros periódicos y la realización de

auditorías independientes.
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3.2. Fondos de Apoyo 
3.2.1. Creación de Fondos Específicos para Apoyar Iniciativas de 

Rehabilitación y Resocialización 
Objetivo: Establecer fondos adicionales y específicos para apoyar y 

complementar los programas de rehabilitación y resocialización, asegurando la 

sostenibilidad y expansión de estas iniciativas. 

• Fondo Nacional de Rehabilitación y Resocialización: Crear un 

fondo nacional dedicado exclusivamente a financiar proyectos e 

iniciativas relacionadas con la rehabilitación y resocialización de 

reclusos y exreclusos. Este fondo puede ser financiado a través de 

asignaciones del presupuesto nacional, donaciones, y contribuciones 

de organizaciones internacionales y el sector privado. 

• Subvenciones y Becas: Establecer programas de subvenciones y 

becas para apoyar a las instituciones, organizaciones no 

gubernamentales, y empresas que desarrollen y ejecuten programas 

innovadores de rehabilitación y resocialización. Esto incentivará la 

participación del sector privado y la sociedad civil en la implementación 

de estas iniciativas. 

• Colaboración Internacional: Buscar colaboraciones y financiamiento 

de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial y otros, que estén interesados en apoyar proyectos de 

rehabilitación y resocialización. Estas colaboraciones pueden 

proporcionar no solo recursos financieros, sino también asistencia 

técnica y mejores prácticas internacionales. 

• Fondo de Innovación y Desarrollo: Crear un fondo específico para la 

innovación y desarrollo de nuevas metodologías y tecnologías en la 

rehabilitación y resocialización. Este fondo apoyará la investigación y 

el desarrollo de programas piloto que puedan ser escalados y 

replicados a nivel nacional. 
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IV. Supervisión y Monitoreo

4.1. Organismo de Supervisión 
4.1.1. Creación de un Organismo Independiente Encargado de 

Supervisar la Implementación de la Ley 
Objetivo: Establecer un organismo independiente que garantice la correcta 

implementación, monitoreo y evaluación de la Ley de Reforma Integral de 

Rehabilitación Carcelaria. 

• Nombre y Estructura del Organismo: Crear el “Instituto Nacional de

Supervisión y Monitoreo de la Rehabilitación Carcelaria” (INSUMREC), que

estará compuesto por expertos en rehabilitación, resocialización, derechos

humanos, y representantes de la sociedad civil.

• Independencia y Transparencia: Asegurar que el INSUMREC opere de

manera independiente del sistema penitenciario y otras entidades

gubernamentales, garantizando su imparcialidad y transparencia.

• Funciones y Responsabilidades:
o Supervisar la implementación de todos los aspectos de la ley,

asegurando el cumplimiento de los objetivos y las disposiciones

establecidas.

o Monitorear el uso y la asignación de recursos financieros destinados a

los programas de rehabilitación y resocialización.

o Evaluar la calidad y efectividad de los programas implementados en los

centros penitenciarios y poscarcelarios.

o Recibir y gestionar denuncias y quejas relacionadas con la

implementación de la ley y el trato a los reclusos y exreclusos.

4.1.2. Evaluación y Reportes 
Objetivo: Realizar evaluaciones periódicas para medir la efectividad de los 

programas de rehabilitación y resocialización, y proporcionar reportes 

detallados sobre el progreso y los desafíos en la implementación de la ley. 

• Evaluaciones Periódicas:
o Realizar evaluaciones semestrales y anuales de los programas de

rehabilitación y resocialización para medir su efectividad y determinar

áreas de mejora.
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o Utilizar metodologías de evaluación cualitativas y cuantitativas, 

incluyendo encuestas a reclusos y exreclusos, entrevistas con el 

personal penitenciario, y análisis de datos de reincidencia y empleo 

postliberación. 

o Comparar los resultados obtenidos con los objetivos establecidos en la 

ley para evaluar el progreso y la efectividad de los programas 

implementados. 

• Reportes Detallados: 
o Elaborar reportes semestrales y anuales que resuman los hallazgos de 

las evaluaciones periódicas, destacando los éxitos, los desafíos, y las 

recomendaciones para mejorar la implementación de la ley. 

o Publicar los reportes en un portal de transparencia accesible al público, 

asegurando que la información esté disponible para todos los 

interesados, incluidos los legisladores, organizaciones de la sociedad 

civil, y la ciudadanía en general. 

o Presentar los reportes al Congreso de la República y a otras entidades 

gubernamentales relevantes para informar sobre el estado de la 

implementación de la ley y las acciones necesarias para abordar 

cualquier deficiencia identificada. 

• Seguimiento de Recomendaciones: 
o Establecer un mecanismo de seguimiento para asegurar que las 

recomendaciones contenidas en los reportes sean implementadas de 

manera efectiva. 

o Coordinar con las entidades responsables de la implementación de los 

programas de rehabilitación y resocialización para garantizar que las 

mejoras sugeridas sean adoptadas y ejecutadas. 

 

Disposiciones Finales y Transitorias 
 

Disposiciones Finales 
Entrada en Vigor de la Ley 
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La ley entrará en vigor ocho meses después de su publicación en el diario oficial, 

este periodo permitirá a las instituciones y organismos pertinentes prepararse 

adecuadamente para su implementación. 

Publicación Oficial: La ley debe ser publicada en el diario oficial y difundida 

ampliamente para asegurar que todas las partes interesadas estén informadas 

sobre su contenido y requisitos. 

Reglamentación Adicional Necesaria para la Implementación 
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, deberá 

desarrollar y aprobar los reglamentos necesarios dentro de los tres meses 

siguientes a la publicación de la ley. 

Consultas y Participación: Durante el proceso de elaboración de los reglamentos, 

se deberán realizar consultas con las partes interesadas, incluyendo 

organizaciones de la sociedad civil, expertos en rehabilitación y representantes del 

sector privado. 

Publicación de Reglamentos: Los reglamentos deberán ser publicados 

oficialmente y difundidos para asegurar su conocimiento y comprensión por parte 

de todas las entidades responsables de su implementación. 

Disposiciones Transitorias 
Plazos para la Adaptación de Normativas y Programas Existentes 
Revisión y Adaptación de Normativas: Las entidades responsables deberán 

revisar y adaptar todas las normativas y políticas internas pertinentes dentro de los 

seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley. 

Actualización de Programas: Los programas de rehabilitación y resocialización 

existentes deberán ser evaluados y actualizados para cumplir con los nuevos 

estándares y objetivos establecidos por la ley dentro del mismo plazo. 

Informes de Progreso: Las entidades responsables deberán presentar informes 

de progreso trimestrales al Instituto Nacional de Supervisión y Monitoreo de la 

Rehabilitación Carcelaria (INSUMREC) durante el período de adaptación. 

Medidas Provisionales Durante el Período de Transición 
Programas Temporales: Implementar programas provisionales que cumplan con 

los principios de la ley para asegurar que los internos y exreclusos reciban apoyo 

continuo durante el período de transición. 
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Asignación de Recursos: Asignar recursos adicionales temporales para apoyar la 

implementación de medidas provisionales y la transición hacia los nuevos 

programas y normativas. 

Capacitación del Personal: Realizar capacitaciones intensivas para el personal 

penitenciario y de apoyo para prepararlos para la implementación de las nuevas 

normativas y programas. 

Monitoreo y Ajustes: El INSUMREC deberá monitorear de cerca la 

implementación de las medidas provisionales y hacer ajustes según sea necesario 

para asegurar su efectividad y alineación con los objetivos de la ley. 
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ANEXO 8: POSTULACIÓN A REVISTA INDEXADA 
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