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RESUMEN

Este artículo presenta una revisión sobre las condiciones cognitivas de personas privadas de 
la libertad y su calidad de vida, con un enfoque en la pandemia del COVID-19. Se destaca la 
importancia de considerar los factores que influyen en la calidad de vida de estas personas, 
incluyendo sus condiciones psicológicas, mentales, emocionales, jurídicas y fisiológicas en el 
sistema carcelario en Colombia. El presente artículo tiene como objetivo describir la calidad de 
vida, cognición y afectación del estado de ánimo en personas privadas de la libertad durante 
la pandemia del COVID- 19. Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo el 
método PRISMA, en las bases de datos Sciencedirect, Pubmed, Scopus y Redalyc. Se encon-
traron 25 488 artículos a nivel global, luego de aplicar los criterios de exclusión se incluyeron 
20 artículos en la revisión. Estos hallazgos revelaron que las personas privadas de la libertad 
(PPL) experimentan alteraciones cognitivas asociadas al virus y las condiciones de reclusión. Se 
concluye que es urgente abordar el problema de hacinamiento, falta de condiciones de calidad 
de vida, acceso a la salud, vulneración a los derechos humanos, independiente de haber sido 
contagiados por COVID-19, aunque esto exacerbe la vulnerabilidad de las PPL.

Palabras clave: Pandemia, cárcel, cognición, calidad de vida, afectividad, derechos de grupos 
especiales.
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ABSTRACT

This article presents a review of the cognitive conditions of individuals deprived of their freedom as well 
as their quality of life, focusing on the COVID-19 pandemic. The importance of considering factors that 
influence the quality of life of these individuals is emphasised, including their psychological, mental, 
emotional, legal, and physiological conditions within the prison system in Colombia. The objective of 
this article was to describe the quality of life, cognition, and mood impact on individuals deprived of 
their freedom during the COVID-19 pandemic. A systematic literature review was conducted following 
the PRISMA method, using the Sciencedirect, PubMed, Scopus, and Redalyc databases. A total of 
25,488 articles were found globally; after applying exclusion criteria, 20 articles were included in 
the review. It was found that individuals deprived of their freedom experience cognitive alterations 
associated with the virus and the conditions of confinement. It is concluded that addressing the 
issues of overcrowding, lack of quality living conditions, access to health, and violation of human 
rights is urgent, regardless of whether individuals have been infected with COVID-19, although this 
exacerbates the vulnerability of those deprived of their freedom.

Keywords: Pandemic, prison, cognition, quality of life, affectivity, rights of special groups.

RESUMO

Este artigo apresenta uma revisão das condições cognitivas das pessoas privadas de liberdade e da 
sua qualidade de vida, com enfoque na pandemia da COVID-19. Destaca a importância de consi-
derar os factores que influenciam a qualidade de vida destas pessoas, incluindo as suas condições 
psicológicas, mentais, emocionais, legais e fisiológicas no sistema prisional da Colômbia. O objetivo 
deste artigo é descrever a qualidade de vida, a cognição e a afetação do humor em pessoas privadas 
de liberdade durante a pandemia da COVID-19. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura 
seguindo o método PRISMA, nas bases de dados Sciencedirect, Pubmed, Scopus e Redalyc. Foram 
encontrados 25.488 artigos em todo o mundo e, após a aplicação dos critérios de exclusão, 20 artigos 
foram incluídos na revisão. Estes resultados revelaram que as pessoas privadas de liberdade (PPL) 
sofrem de deficiências cognitivas associadas ao vírus e às condições de confinamento. Conclui-se 
que é urgente resolver o problema da sobrelotação, da falta de condições de qualidade de vida, do 
acesso à saúde, das violações dos direitos humanos, independentemente de terem sido infetadas 
pela COVID-19, embora isso agrave a vulnerabilidade das PPL.

Palavras-chave: Pandemia, prisão, cognição, qualidade de vida, afetividade, direitos de grupos 
especiais.

   Introducción

El SARS-CoV-2, identificado en China en el 
2019, desencadenó la pandemia del COVID-19 
en marzo de 2020. Los síntomas, con un periodo 
de incubación de dos a 14 días, incluyen fiebre, 
tos y cansancio, con posibilidad de transmisión 
presintomática. La gravedad variaba, y algunos 
podían ser asintomáticos pero contagiosos. A 
pesar de las recomendaciones de organizaciones 
como los Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades (CDC) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que brindaron in-
formación y recomendaciones para controlar la 
propagación y proteger la salud pública, el virus 
se propagó rápidamente hasta ser catalogado 
como pandemia (OMS, 2020), el cual impactó 
en diversos aspectos la vida de la población 
principalmente en aspectos relacionados a la 
calidad de vida y la salud mental (OMS, 2020).

Una de las poblaciones que se vio considerable-
mente afectada fue la de las personas privadas 
de la libertad; al conocer que el virus se propa-
gaba a través de pequeñas partículas líquidas 
expulsadas al toser, estornudar, hablar o res-
pirar, que la transmisión ocurre principalmente 
en contacto cercano, por lo general a menos 
de un metro, siendo más probable la propa-
gación en espacios interiores, mal ventilados 
y concurridos, era evidente el riesgo que se 
podía desencadenar en los diferentes centros 
carcelarios (OMS, 2020). En Colombia, en estas 
instituciones, el hacinamiento ha aumentado 
en las últimas tres décadas (Iturralde et al., 
2020). La infraestructura deficiente, la falta de 
personal de vigilancia, problemas administrati-
vos y la escasez de recursos impidieron cumplir 
con las condiciones mínimas para garantizar los 
derechos de la población privada de la libertad 
y su reintegración.
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En el ámbito mundial, el incremento de la 
población carcelaria es un fenómeno notorio: 
registra aproximadamente 10 003 000 personas 
privadas de la libertad (Rebolledo, 2016). En 
el contexto colombiano, según las estadísticas 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), la cifra alcanza los 98 078 individuos, 
con un índice de hacinamiento del 21.56% 
(INPEC, 2020).

Este crecimiento en la población carcelaria 
plantea una inquietud adicional sobre el pro-
blema del suicidio, que a menudo se minimiza o 
se oculta. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la tasa de suicidios era de 88 por 
cada 100 000 personas en la década del 2000, 
y destaca que el encarcelamiento contribuye 
al aumento de estas tasas en diversos países 
(Rabe, 2012). La magnitud de esta situación 
subraya la necesidad de abordar y comprender 
las complejidades relacionadas con la salud 
mental en entornos carcelarios.

Con la llegada del COVID-19 a las prisiones, se 
sumó un agravante más a las que ya se cono-
cen en los centros penitenciarios. En Colombia, 
era previsible, y a pesar de la suspensión de 
visitas desde el 12 de marzo de 2020, que la 
falta de cumplimiento de protocolos de bio-
seguridad por parte del personal del INPEC 
reveló la insuficiencia de medidas efectivas. 
La ausencia de medidas apropiadas provocó 
protestas coordinadas de la población reclusa 
el 21 de marzo de 2020, lo cual desencadenó 
enfrentamientos que causaron la muerte de 
veinticuatro internos y ochenta y tres heridos 
entre los reclusos (Iturralde et al., 2020).

Sin embargo, en la revisión de las condiciones 
de vida de las personas privadas de la liber-
tad (PPL) en las instituciones penitenciarias y 
carcelarias, se plantean preocupaciones aca-
démicas. Puesto que ello se debe a los factores 
presentes en estos entornos carcelarios que 
generan desequilibrios emocionales, percepti-
vos, cognitivos y sociales en la vida de las PPL, 
principalmente debido a las tensiones cons-
tantes que enfrentan (Alvarado et al., 2020; 
Alvites-Huamaní, 2020).

Por tal motivo, este impacto se ve agravado aún 
más por la escasa libertad de circulación que 
experimentan, con restricciones a la movilidad 
y a la interacción social dentro del contexto car-

celario. Asimismo, las tensiones constantes que 
enfrentan en este entorno confinado aumentan 
la complejidad de su situación y destacan la 
urgencia de desarrollar estrategias específicas 
que consideren las condiciones únicas de la 
vida en prisión, reconociendo la importancia de 
implementar medidas que aborden tanto los 
desafíos emocionales, como las restricciones 
físicas que afrontan las PPL en este contexto 
particular (Arias et al., 2022; Fovet et al., 2020; 
Kennedy et al., 2020; Organización Mundial de 
la Salud, 2020; Johnson et al., 2003).

Por consiguiente, la población carcelaria se 
enfrenta a una exacerbación de los impactos 
psicológicos derivados del aislamiento prolon-
gado y las condiciones ambientales restricti-
vas. La imposibilidad de mantener relaciones 
sociales de manera habitual contribuye a un 
incremento de la angustia emocional y la ten-
sión mental entre las personas privadas de 
la libertad. Además, las medidas preventivas 
implementadas, como el distanciamiento físico 
y las restricciones en las actividades grupales, 
generan un entorno carcelario más desafiante, 
afectando no solo la salud física, sino también 
la salud mental de los individuos.

Asimismo, se obtuvo una revisión estadística 
después de junio de 2020. La población carce-
laria colombiana, bajo la custodia del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), 
llegó a un total de 175 244 personas privadas 
de la libertad (PPL). Esta cifra se distribuyó en 
128 establecimientos penitenciarios en todo el 
país, segmentándose en tres modalidades de 
atención:

Prisión intramural en establecimientos de re-
clusión de orden nacional: 99 474 (56.8%). 
Modalidad domiciliaria: 70 804 (40.4%). Vi-
gilancia o control electrónico: 4966 (2.8%) 
(Ministerio de Justicia y del Derecho [Minjus-
ticia], 2020, p. 12).

Para junio de 2022, en el Valle del Cauca se 
registró una población de 14 264 PPL, con una 
preocupante superpoblación de 3637. Esta 
situación crítica se manifiesta en dos de los 
nueve establecimientos penitenciarios dispo-
nibles en la región.

De acuerdo con lo anterior, es necesario aclarar 
conceptos entre cárceles y penitenciarías desde 
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el ámbito judicial y el periodo de detención. 
Según el Código Penitenciario y Carcelario, las 
cárceles cumplen la función de detención pre-
ventiva para sindicados, mientras que las pe-
nitenciarías están destinadas a la reclusión de 
condenados (Ley 65 de 1993, arts. 21, 22). El 
Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí 
ejemplifica este principio, al albergar tanto a 
la población condenada como a la sindicada, 
organizada de forma independiente y acorde 
con la situación jurídica de los internos (Min-
justicia, como se citó en Arias, et al., 2022).

La disparidad entre los centros carcelarios 
puede tener consecuencias significativas en 
el tiempo de definición judicial, lo que podría 
resultar en un aumento de la población peni-
tenciaria y representar una amenaza para la 
salud mental de las PPL. La comprensión de 
estas diferencias ofrece una visión más clara 
del riesgo que enfrentan las personas privadas 
de la libertad en diversos contextos peniten-
ciarios en Colombia.

Por consiguiente, las PPL enfrentan una ma-
yor susceptibilidad a la infección, transmisión 
y consecuencias mortales relacionadas con el 
COVID-19, debido a factores como la desig-
nación de dormitorios y celdas, la existencia 
de condiciones de circulación congestionada 
dentro de las instalaciones carcelarias y las ele-
vadas prevalencias de enfermedades crónicas.

Desde una perspectiva humanista, retomando 
a Abraham Maslow y a Manfred Max Neef, se 
plantea que los seres humanos tienen necesi-
dades fundamentales que deben ser satisfe-
chas, no solo desde una perspectiva jerárquica, 
sino también desde la visión del ser, tener, 
hacer y estar. Los desafíos preexistentes en el 
ámbito penitenciario se han visto agravados 
por la pandemia del COVID-19 (Fovet et al., 
2020; Maslow, 1998; Max Neef et al., 1998).

Se ha observado que las PPL son propensas a 
desarrollar sintomatologías relacionadas con 
trastornos mentales como estrés, ansiedad 
y depresión, así como a experimentar otras 
implicaciones afectivas, como la baja autoesti-
ma, dificultades en la interacción y adaptación. 
Existe una prevalencia de síntomas de ansiedad 
y depresión en entornos carcelarios. Más de la 
mitad de las mujeres privadas de la libertad 
ingerían medicamentos por vía oral para aliviar 

los síntomas mencionados y otras alteraciones 
psicológicas, atribuyendo esto al aislamiento 
que implica la privación de la libertad (De 
Miguel Calvo, 2014).

Además, el tiempo en privación de la liber-
tad puede aumentar los niveles de síntomas 
emocionales, siendo el estrés, la ansiedad y 
la depresión comunes entre las PPL. También 
las patologías como el trastorno adaptativo, el 
trastorno afectivo bipolar, el pánico y la ansie-
dad generalizada como trastornos que afectan 
a una proporción significativa de PPL. El miedo 
se destaca como una emoción predominante, 
especialmente en situaciones de incertidum-
bre sobre el futuro, el aislamiento social, la 
defensa contra otros reclusos y la pérdida de 
autonomía. Estas condiciones pueden contri-
buir al desarrollo de trastornos mentales, con 
un impacto mayor a medida que envejecen y 
las deficiencias sensoriales y cognitivo-afecti-
vas se hacen más evidentes (Alfaro-Alfaro et 
al., 2013; Castro García et al., 2022; Crespo- 
Facorro, 2020; Ruiz, 2007).

Cuando se considera el panorama del COVID-19, 
se afirma que la aglomeración en las cárceles 
colombianas es un factor principal en la alta 
transmisión de enfermedades contagiosas. 
Esto desencadena miedo a lo desconocido, a 
la falta de condiciones de salubridad y al ais-
lamiento de los seres queridos, lo que resulta 
en una disminución de la seguridad emocional 
y material para las PPL. Además, se destaca la 
negligencia en las condiciones de vida en las 
cárceles y la falta de una red de apoyo adecuada, 
lo que contribuye a la vulneración de los derechos 
constitucionales y al deterioro de la calidad de 
vida y la salud física y mental de las PPL (Baccon 
et al., 2023; Hincapié García et al., 2020).

Estas condiciones de vida en las cárceles pue-
den dar lugar a sintomatologías similares a 
la depresión, y que esta tendencia podría au-
mentar si no se proporciona un seguimiento 
profesional adecuado o al menos un servicio 
mínimo de salud mental para las PPL. Ade-
más, se señala que los efectos emocionales y 
cognitivos no deben considerarse aislados de 
la pandemia del COVID-19. La aparición de 
nuevas afecciones en la salud física y men-
tal, como estrés, ansiedad, depresión y pro-
blemas cognitivos, se relaciona con factores 
neurobiológicos y psicosociales, lo que influye 
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en las respuestas conductuales ante nuevas 
situaciones de adaptación. Esto se agrava de-
bido al aislamiento social y el confinamiento 
preventivo que experimentan las PPL (Arias et 
al., 2022; Palma, 2023; Ventosa, 2020).

Los establecimientos penitenciarios a nivel 
internacional han adquirido un papel central 
en los esfuerzos para controlar la propagación 
de la pandemia, debido a la presencia de am-
bientes cerrados, la aglomeración de personas 
y una ventilación limitada, que aumentan la 
probabilidad de contagio. Es necesario com-
prender y abordar los comportamientos hu-
manos dentro de las comunidades carcelarias, 
arraigados e influenciados por circunstancias 
globales, para mitigar los efectos adversos en 
el bienestar y la salud de las personas con un 
mayor nivel de riesgo. La sobrepoblación en las 
cárceles es uno de los principales desafíos en lo 
que concierne a la privación de libertad en las 
Américas, según la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH). Esta situación 
conlleva diversos riesgos graves para la vida y 
el bienestar personal de quienes están deteni-
dos, especialmente durante la evolución de la 
pandemia del COVID-19 (Arrieta-Burgos et al., 
2021; Betancur-Pulgarín et al., 2018; López et 
al., 2022; OEA, 2020).

La perspectiva psicosocial basada en el con-
texto penitenciario retoma la transición y los 
cambios que se evidencian en la salud física y 
mental de las personas privadas de la libertad. 
En congruencia con esta definición, se identifica 
una estrecha relación con los diferentes efectos 
psicosociales desarrollados en esta población 
investigativa (Ruiz Pérez & Rodríguez Mesa, 
2017; Zhao et al., 2020).

De acuerdo con lo anterior, el presente artículo 
tiene como objetivo describir la calidad de vida, 
cognición y afectación del estado de ánimo 
en personas privadas de la libertad durante 
la pandemia del COVID-19, a partir de una 
metodología de revisión sistemática adaptada 
de la metodología PRISMA, revisión de las va-
riables de las afectaciones cognitivas asociadas 
al SARS-CoV-2 (COVID-19) en las condiciones 
y las formas de vida de las personas privadas 
de la libertad, en aras de la calidad de vida y 
la salud mental.

   Metodología

Se realizó una revisión sistemática derivada de 
la metodología PRISMA (Moher et al., 2009), 
con el fin de consolidar, analizar y debatir in-
formación relacionada con las variables del 
fenómeno del COVID-19, con aspectos cogni-
tivos, calidad de vida y la situación de personas 
privadas de la libertad. El propósito principal 
consistió en mapear el estado actual del co-
nocimiento científico, identificando los avances 
más recientes en la investigación afines con 
este tema. Se llevó a cabo una búsqueda de 
la literatura en bases de datos indexadas co-
mo PubMed, Scielo, Scopus y ScienceDirect a 
partir de fórmulas booleanas con sinónimos 
o términos Mesh relacionados a las palabras 
clave (Tabla 1).

La búsqueda de información se realizó entre el 
2020 y 2022 en cada base de datos consultada, 
considerando el periodo posterior a la crisis 
pandémica. Durante este intervalo, se llevaron 
a cabo múltiples investigaciones, cuyos resul-
tados se incorporaron en la revisión. Se inclu-
yó literatura de diversas regiones, incluyendo 
Asia, Europa, América Central y América Latina.

Tabla 1

Fórmula booleana por base de datos

Base de datos Fórmula booleana

SCOPUS (EFFECTS AND COGNITION 
AND MENTAL AND HEALTH) 
OR JAIL

SCIENCEDIRECT (COVID 19 AND JAIL) AND 
(COGNITION OR MENTAL OR 
EFFECTS)

PUBMED (COVID 19 AND EFFECTS) 
AND (MENTAL OR JAIL)

REDALYC (JAIL AND QUALITY OF LIFE) 
OR COVID
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[  Resultados

En la base de datos de PubMed, se registraron 
inicialmente un total de 11 658 resultados. Sin 
embargo, después de aplicar los filtros corres-
pondientes para el periodo del 2020 al 2022, 
se encontraron 9138 resultados. Además, al 
restringir la búsqueda específicamente a estu-
dios de tipo clinical trial y systematic review, 
se logró identificar un total de 621 resultados.

En Scopus, se obtuvo un total inicial de 574 
que se redujo a 452 artículos. Al enfocar la 
búsqueda en ciencias sociales, psicología y 
neurociencias, se identificaron 164 resultados.

En ScienceDirect, se registraron 771, ajustán-
dose a 426. Al restringir la búsqueda a las 
categorías de social sciences, psychology y 
neuroscience, se obtuvieron 207 resultados.

En el caso de la base de datos Redalyc, se ob-
tuvo un recuento inicial de 12 479 artículos en 
su totalidad. Esta cantidad se redujo a 10 983. 
Posteriormente, al filtrar por idioma, se obtu-
vieron 8375. Al concentrar la búsqueda en las 
categorías multidisciplinarias relacionadas con 
las ciencias sociales, se identificaron un total 
de 1173 resultados.

Se llevó a cabo una revisión de pertinencia de 
los títulos de los artículos encontrados, en la 
que se seleccionaron únicamente aquellos que 
incluían variables de interés para la presente 
revisión. Como resultado de este proceso, se 
identificaron 38 artículos que se sometieron a 
una evaluación exhaustiva que incluyó la revi-
sión de sus títulos, resúmenes, palabras clave, 
metodología y conclusiones. Tras este análisis, 
se excluyeron 18 de los 38 artículos iniciales; 
para esta revisión, se consideraron 20 artículos 

finales. El proceso de selección se presenta en 
la Figura 1, y los artículos incluidos para cada 
año en la Figura 2.

Concluida la revisión en las bases de datos, se 
seleccionaron 20 artículos, que se describen 
en la Tabla 2. Se implementó un sistema de 
clasificación que se ajustó a temáticas prede-
finidas y fuentes consultadas, destacando la 
consideración del COVID-19 como emergencia 
sanitaria global, el análisis de sus implicaciones 
cognitivas, el impacto en la calidad de vida, 
salud mental, y un enfoque particular en per-
sonas privadas de la libertad.

La revisión de literatura realizada destaca 
diversas implicaciones del COVID-19, las 
condiciones precarias en prisiones, junto con 
la alta tasa de infecciones y vulnerabilidad 
inmunológica de los reclusos, afectaron nega-
tivamente su salud mental durante la pande-
mia, afectando a pacientes con síntomas como 
encefalopatía, hemorragia cerebral, acciden-
tes cerebrovasculares, encefalitis, pérdida del 
olfato y gusto, síndrome de Guillain-Barré, y 
daño muscular esquelético (Ahmad & Rathore, 
2020). Además, se subraya la incidencia de 
brotes en cárceles, exponiendo las carencias 
de pruebas y equipos de protección personal, 
siendo estos eventos los más reportados en 
Franco-Paredes et al. (2020).

A nivel global, el aumento de reclusos con 
enfermedades mentales destaca la necesidad 
de no mantener a estos enfermos en prisión, 
por lo que se aboga por un enfoque acorde 
con las normas internacionales. En Colom-
bia, las condiciones infrahumanas en cárceles 
se agravaron por la pandemia, lo que pro-
vocó la propagación del virus y se registra-
ron 16 804 casos de COVID-19 en prisiones  
(Piñeros-Báez, 2021).
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Figura 1

Diagrama de flujo PRISMA. Adaptado de Moher et al. (2009)
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Figura 2

Número de artículos incluidos por cada año

Tabla 2

Descripción de aspectos centrales de los 20 artículos incluidos

Artículo 
No. Referencia Tema central Tipología del 

artículo País Conclusiones

1 (Ahmad & 
Rathore, 2020)

Explorar las 
manifestaciones 
neurológicas y 
complicaciones del 
COVID-19

Artículo de 
revisión Pakistán

El COVID-19 puede 
tener un impacto en 
el sistema nervioso, 
lo que se evidencia en 
diversas manifestaciones 
neurológicas y 
complicaciones. Se 
necesita más investigación 
en el tema

2
(Alvites-
Huamaní, 
2020)

Influencia del 
COVID-19 en la 
salud mental y los 
estados de ánimo 
de la población

Artículo de 
revisión Perú

Se destaca la importancia 
de abordar estos 
problemas psicológicos 
y la necesidad de 
intervenciones preventivas 
y de atención en salud 
mental

3 (Amalakanti et 
al., 2021)

Impacto del 
COVID-19, causado 
por el SARS-CoV-2, 
en las funciones 
cognitivas de 
las personas, 
específicamente 
en individuos 
asintomáticos

Artículo 
original India

Los pacientes 
asintomáticos de COVID-19 
muestran deterioro 
cognitivo en ciertas áreas 
de las funciones cognitivas, 
incluso si no presentan 
síntomas evidentes de la 
enfermedad

(Continúa)
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Artículo 
No. Referencia Tema central Tipología del 

artículo País Conclusiones

4 (Júnior et al., 
2021)

La influencia 
negativa de 
las condiciones 
precarias en las 
cárceles y la 
alta incidencia 
de infecciones y 
enfermedades 
psiquiátricas en 
la salud mental 
de la población 
penitenciaria 
durante la 
pandemia del 
COVID-19

Artículo 
original Brasil

La necesidad de que 
los gobiernos y las 
autoridades de salud 
promuevan políticas de 
promoción y prevención 
de la salud mental en la 
población carcelaria, dada 
su vulnerabilidad y las 
condiciones precarias en 
las cárceles

5
(Arrieta-
Burgos et al., 
2021)

Analizar los factores 
que afectan la 
responsabilidad del 
Estado colombiano 
en relación con 
la emergencia 
carcelaria y 
penitenciaria 
causada por la 
pandemia del 
COVID-19

Artículo 
original Colombia

A pesar de las condiciones 
infrahumanitarias, la 
propagación del COVID-19 
en las prisiones es 
imprevisible e irresistible

6 (Gétaz et al., 
2021)

Como las personas 
en prisión, 
tienen un riesgo 
aumentado de 
suicidio e intentos 
de suicidio debido 
a la pandemia del 
COVID-19

Artículo 
original Suiza

Las poblaciones en 
detención, que ya 
enfrentan una alta carga 
de problemas de salud 
mental y medidas de 
control severas, están en 
mayor riesgo de intentos 
de suicidio durante la 
pandemia del COVID-19

7 (Piñeros-Báez, 
2021)

Prisiones 
representan 
un desafío 
significativo para 
la salud pública 
en la prevención 
y mitigación 
del riesgo de 
propagación del 
COVID-19, debido 
a factores como el 
hacinamiento

Artículo 
original Colombia

Se han reportado un 
gran número de casos 
positivos y muertes en 
prisiones, especialmente 
en poblaciones de mayor 
edad

8 (Nweze et al., 
2021)

Impacto de la 
pandemia del 
COVID-19 en las 
cárceles africanas 
y los desafíos 
que enfrentan 
los reclusos 
y el personal 
penitenciario

Artículo de 
revisión Nigeria

Llama a la reforma 
penitenciaria, un mejor 
acceso a la atención 
médica, una buena 
gobernanza y el apoyo 
internacional para proteger 
la salud y los derechos de 
los encarcelados

(Continúa)
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Artículo 
No. Referencia Tema central Tipología del 

artículo País Conclusiones

9 (Chen et al., 
2021)

Relación entre el 
COVID-19 y sus 
manifestaciones 
neurológicas

Artículo de 
revisión China

Los síntomas neurológicos 
son comunes en pacientes 
con COVID-19, pero no 
son específicos de esta 
enfermedad

10
(Franco-
Paredes et al., 
2020)

Analiza las 
cuestiones 
interconectadas de 
la superpoblación 
carcelaria y la 
pandemia del 
COVID-19 en 
Estados Unidos y a 
nivel mundial

Artículo de 
revisión

Estados 
Unidos

También subraya que 
abordar las desigualdades 
sociales y económicas es 
fundamental para lidiar con 
las disparidades en  
la salud exacerbadas por la 
pandemia

11

(García-
Guerrero 
& Vera-
Remartínez, 
2022)

Medidas para 
evitar la entrada 
y propagación 
del COVID-19 en 
penitenciarías 
españolas

Artículo de 
revisión España

Aunque la coordinación 
con autoridades sanitarias 
se destaca en la 
normativa, la aplicación 
de medidas alternativas al 
encarcelamiento cerrado 
parece haber sido limitada

12

(Lalama 
Aguirre & 
Castro Castro, 
2020)

La pandemia 
del COVID-19 
ha exacerbado 
los factores de 
patologías mentales 
en las instituciones 
penitenciarias a 
nivel mundial, 
incluyendo 
América Latina 
y posiblemente 
Ecuador

Artículo de 
revisión Ecuador

Se anticipa que esta crisis 
agravará el sufrimiento 
de los reclusos con 
enfermedades mentales 
existentes y podría dar 
lugar a nuevos cuadros 
y síndromes debido a la 
pandemia del COVID-19

13 (Marco et al., 
2021)

Abordar el impacto 
del COVID-19 
en la población 
penitenciaria, 
destacando la 
vulnerabilidad 
de los presos, 
especialmente 
aquellos con 
enfermedades 
crónicas y factores 
de riesgo como el 
VIH, hipertensión 
arterial, dislipemia, 
diabetes mellitus y 
obesidad

Artículo de 
revisión España

Las prisiones representan 
un alto riesgo de 
propagación del SARS-
CoV-2 debido a su 
entorno cerrado y 
condiciones desfavorables, 
especialmente para 
poblaciones vulnerables al 
COVID-19

(Continúa)
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Artículo 
No. Referencia Tema central Tipología del 

artículo País Conclusiones

14 (Miskowiak et 
al., 2021)

Frecuencia, patrón 
y gravedad de los 
déficits cognitivos, 
así como su 
asociación con la 
gravedad de la 
enfermedad aguda 
de COVID-19

Artículo 
original Dinamarca

Se identificó una asociación 
entre el deterioro 
cognitivo, la disfunción 
pulmonar a largo plazo y 
los síntomas respiratorios

15 (Verdolini et 
al., 2021)

Evaluar la 
resiliencia 
psicológica durante 
la pandemia 
en pacientes 
psiquiátricos, 
familiares 
no afectados 
y controles 
comunitarios

Artículo 
original España

Se identificaron factores 
predictores de buena 
resiliencia estatal, como 
un entorno familiar 
positivo y la realización de 
actividades como hobbies o 
tareas domésticas, siendo 
estos predictores distintos 
para los grupos de 
pacientes psiquiátricos (PP) 
y Control de comunidad 
(CC)

16
(Montoya-
Barthelemy et 
al., 2020)

Riesgos únicos y los 
desafíos asociados 
con la gestión 
de la pandemia 
del COVID-19 
en entornos de 
detención, y aboga 
por la necesidad 
de intervenciones 
y colaboración 
efectivas para 
proteger a 
esta población 
vulnerable

Artículo de 
revisión

Estados 
Unidos

En estos momentos, los 
trabajadores correccionales 
y los prisioneros enfrentan 
una amenaza significativa, 
pero al haber cooperación 
entre la población, se 
pueden asegurar frente 
a la enfermedad y la 
mortalidad causadas por el 
COVID-19

17 (Wang et al., 
2020)

Evaluar el impacto 
psicológico en 
la población 
general durante 
las primeras dos 
semanas del brote 
de COVID-19 en 
China

Artículo 
original China

La mayoría de los 
encuestados pasaba la 
mayor parte del día en 
casa, no presentaba 
síntomas físicos y 
consideraba su salud como 
buena; se identificaron 
preocupaciones 
generalizadas sobre la 
posibilidad de que los 
miembros de la familia 
contrajeran COVID-19

18 (Vásquez et 
al., 2020)

Abordar las 
diversas 
dimensiones 
de la pandemia 
del COVID-19, 
centrándose 
específicamente en 
su impacto en la 
salud mental de las 
personas

Artículo 
original Honduras

Estos hallazgos indican 
que las preocupaciones 
relacionadas con 
el COVID-19 y el 
confinamiento han 
desencadenado reacciones 
psicológicas significativas 
que requieren atención 
desde el ámbito de la salud 
pública

(Continúa)
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Artículo 
No. Referencia Tema central Tipología del 

artículo País Conclusiones

19 (Arias et al., 
2022)

Proporcionar 
información 
detallada sobre 
la población 
penitenciaria 
en Colombia, 
específicamente 
en el Complejo 
Penitenciario y 
Carcelario de 
Jamundí (COJAM)

Artículo 
original Colombia

El contexto carcelario 
influye en la pérdida de 
habilidades sociales y en la 
adaptación de estrategias 
de afrontamiento, 
especialmente en el 
uso predominante de 
estrategias de evitación

20 (Fovet et al., 
2020)

Describir la 
reorganización de 
los tres niveles 
de atención 
psiquiátrica para los 
reclusos en Francia 
en el contexto de 
la pandemia del 
COVID-19

Artículo 
original Francia

Considerar a poblaciones 
vulnerables, incluyendo a 
las personas encarceladas, 
en las políticas de salud 
pública. Además, resalta 
la importancia de realizar 
un seguimiento riguroso 
de los indicadores de 
salud mental en detención 
durante el proceso de des 
confinamiento

En cuanto a la gestión de la pandemia en con-
textos penitenciarios, la mayoría de las na-
ciones desarrolladas, exceptuando a Estados 
Unidos, manejaron la situación de manera 
efectiva (Marco et al., 2021). Se enfatizó la 
responsabilidad de las correccionales en prote-
ger a todas las personas en sus instituciones, 
siguiendo pautas de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(Montoya-Barthelemy et al., 2020).

Además, se evidenciaron consecuencias psi-
cológicas en pacientes que tuvieron que in-
terrumpir su tratamiento, como estados de 
abstinencia forzada, sintomatologías ansiosas 
y descompensaciones psicóticas o afectivas. 
La revisión resalta la importancia de abordar 
el impacto del COVID-19 en la población peni-
tenciaria y garantizar un manejo integral que 
considere las diversas dimensiones de salud y 
bienestar (Fovet et al., 2020).

En relación con la cognición, la revisión de 
literatura revela un deterioro cognitivo específico 
en pacientes de COVID-19, destacando este 
fenómeno, en particular, en individuos mayores 
de 50 años (Amalakanti et al., 2021). Asimismo, 
se identificó que el deterioro cognitivo global 
y la disfunción ejecutiva están vinculados con 

mayores dificultades en la calidad de vida, 
especialmente en áreas como la actividad 
habitual y la manifestación de ansiedad o 
depresión (Miskowiak et al., 2021), siendo la 
población joven y adolescente la más afectada. 
Asimismo, se registró un incremento del 57% 
en los intentos de suicidio en una prisión de 
Suiza durante la pandemia, datos que fueron 
comparados con el periodo anterior, cuando 
se desconocía el potencial del virus (Gétaz et 
al., 2021).

La salud mental se asoció con una baja resi-
liencia estatal, evidenciando diferencias signi-
ficativas entre grupos en síntomas ansiosos, 
depresivos, experiencias psicóticas, alteracio-
nes del sueño y futuras expectativas (Verdolini 
et al., 2021).

Los resultados de una encuesta realizada en 
China, reveló que el impacto psicológico del 
brote, medido mediante la escala IES-R, indicó 
que el 24.5% de los encuestados reportaron 
un impacto mínimo, el 21.7% experimentó un 
impacto leve, mientras que el 53.8% informó 
un impacto moderado o severo (Wang et al., 
2020). Además, los participantes expresaron 
preocupación por su salud y la de sus seres 
cercanos (Vásquez et al., 2020).



172

Ana Lozano, Gustavo Gutiérrez, Marisol Salazar, Oleskyenio Flórez, Valeria Cárdenas, Natalia Romero
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 16(1), 160-177  

Finalmente, en relación con las limitaciones 
que surgen, la población carcelaria, caracteri-
zada por diferentes tipos de delitos, duración 
de condena y condiciones de vida, complica 
la identificación de patrones distintivos y la 
atribución de resultados específicos (Arias et 
al., 2022). Es vital reconocer el riesgo potencial 
de sesgo de selección, ya que la calidad de 
los datos puede ser variable, lo que plantea 
desafíos para la investigación.

[  Discusión

En relación con los artículos analizados, los 
estudios subrayan la complejidad y gravedad 
de la situación en las prisiones durante la pan-
demia, evidenciando la necesidad de interven-
ciones específicas para proteger la salud física 
y mental de las personas privadas de la libertad 
(Alvites-Huamaní, 2020). Las condiciones pre-
carias, el riesgo de enfermedades neurológicas 
(Ahmad & Rathore, 2020), el impacto en la 
salud mental y el desafío de prevenir la propa-
gación del COVID-19 en entornos carcelarios 
destacan la urgencia de medidas gubernamen-
tales y de salud pública (Júnior et al., 2021).

Para entender los resultados de esta revisión 
sistemática, se hace una discusión descriptiva 
de los hallazgos en cada categoría. Se encontró 
que, según los autores Alvites-Huamaní (2020) 
de Perú, el COVID-19 tuvo un efecto en la salud 
física y emocional en las PPL, siendo para esta 
población un momento frustrante; las condi-
ciones de vivienda no fueron atendidas con 
urgencia, enfrentar la propagación del virus en 
espacios reducidos y alejados de sus familias 
(Alvites-Huamaní, 2020).

En Colombia, la gestión de esta crisis en las ins-
tituciones penitenciarias de Colombia se convir-
tió en un desafío social, el cual fue reportado 
por diferentes autores como Arrieta-Burgos 
et al. (2021). Las administraciones peniten-
ciarias tuvieron que tomar medidas efectivas 
para garantizar los derechos fundamentales, la 
integridad moral y física, y promover la salud 
mental y la calidad de vida. Dada la incertidum-
bre de la emergencia sanitaria, se consideró 
la excarcelación o la libertad condicional para 
reducir el riesgo para la vida y la dignidad de 
las PPL (Alfaro-Alfaro et al., 2013; Arias et al., 
2022; Fovet et al., 2020; Johnson et al., 2003).

Además, la necesidad de abordar no solo la 
propagación del COVID-19 en entornos car-
celarios, sino también los problemas de salud 
mental, teniendo en cuenta la cantidad de ca-
sos que se presentaron, la falta de recursos y 
las condiciones estructurales que exacerba-
ron los desafíos antes de la pandemia (Lalama 
Aguirre & Castro Castro, 2020). La llamada a 
la reforma, el acceso a la atención médica y la 
consideración de las condiciones de vida son 
temas recurrentes que apuntan hacia solucio-
nes más amplias y sostenibles en el sistema 
penitenciario (Nweze et al., 2021).

Ahora bien, esto se puede relacionar con la idea 
de que las primeras acciones para prevenir la 
propagación del virus en las cárceles incluyeron 
la reducción de contactos con familiares y visi-
tantes, limitando las comunicaciones a través 
del teléfono, las cuales también excluyeron al 
personal de apoyo, lo que generó factores de 
riesgo y limitaciones en recursos esenciales. Se 
destacó la importancia de la vacunación pro-
gresiva como una garantía durante la pandemia 
del COVID-19. La falta de medidas oportunas 
para prevenir la propagación del virus en las 
cárceles plantea un riesgo significativo (Fovet 
et al., 2020; García-Guerrero & Vera-Remar-
tínez, 2022; Piñeros-Báez, 2020).

Respecto a la calidad de vida, la Organización 
Mundial de la Salud la aborda como la 
percepción subjetiva que una persona 
tiene sobre su existencia en relación con 
sus objetivos, expectativas, normas y 
preocupaciones. Este concepto abarca aspectos 
psicológicos, la capacidad de establecer 
relaciones interpersonales y la salud física. 
Sin embargo, la calidad de vida en contextos 
específicos, como las cárceles, va más allá 
de esta definición. Autores como Liebling y 
Arnold enfatizan que, en el entorno carcelario, 
factores como las condiciones materiales (la 
estructura física de las cárceles) y la moralidad 
y ética son fundamentales para comprender 
la calidad de vida de las personas privadas 
de la libertad (Liebling & Arnold, 2007; World 
Health Organization, 1996). Si bien la calidad 
de vida en las cárceles es un tema de debate 
en la actualidad, es urgente la protección de 
los derechos fundamentales y la dignidad 
de las PPL en el sistema penitenciario. Sin 
embargo, el aumento de la población carcelaria 
ha llevado al hacinamiento, una situación 
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agravada por los aumentos repentinos en la 
población reclusa. A pesar de que no todos 
los países con un aumento de la población 
carcelaria experimentan hacinamiento, existe 
gran cantidad de países sudamericanos  
con gran sobrepoblación carcelaria (Constitución 
Política de la República de Colombia, 1991; 
Mondragón Duarte et al., 2020).

Asimismo, también es importante mencionar 
que la calidad de vida de las PPL en las cárceles 
debe basarse en los principios de respeto y 
dignidad humana. Sin embargo, las condiciones 
de vida precarias y la falta de garantías sani-
tarias dificultan el proceso de resocialización 
en las cárceles colombianas. Las actitudes y 
comportamientos de los agentes de custodia 
también influyen en las condiciones carcelarias 
y, en última instancia, en la calidad de vida de 
los reclusos. La calidad de vida en prisión es un 
concepto multidimensional que abarca factores 
como el tiempo de reclusión, la regulación del 
espacio, las relaciones sociales y la percepción 
individual de las PPL (Betancur-Pulgarín et al., 
2018; Lopera Medina & Hernández Pacheco, 
2020; Manríquez-López et al., 2021).

La relación entre el aumento de la población 
carcelaria y el hacinamiento resalta la com-
plejidad de abordar la calidad de vida en las 
cárceles (Nweze et al., 2021). El enfoque debe 
ir más allá de las meras discusiones teóricas 
y centrarse en medidas prácticas y políticas 
que aborden el problema del hacinamiento, 
garantizando simultáneamente el respeto 
a los derechos fundamentales y la dignidad 
de las PPL. La adopción de enfoques multi-
disciplinarios y colaborativos resulta esencial 
para abordar estas complejidades y mejorar 
de manera sostenible las condiciones de vida 
en el entorno carcelario (García-Guerrero & 
Vera-Remartínez, 2022).

De igual manera, la identificación de síntomas 
neurológicos, deterioros cognitivos y problemá-
ticas relacionadas con el impacto que presentó 
el COVID-19 en el sistema nervioso, fue signifi-
cativo (Ahmad & Rathore, 2020; Amalakanti et 
al., 2021; Chen et al., 2021). Relacionando lo 
anterior, solo una minoría de pacientes positivos 
presentó evidencia de involucramiento nervioso 
o neural. Entre las principales manifestaciones 
reportadas se encuentran las encefalopatías, 
dolores de cabeza, accidentes cerebrovascula-
res, mielitis y discinesias (Marco et al., 2021). 

Es así, como el deterioro cognitivo se convirtió 
en una preocupación, especialmente entre las 
personas mayores privadas de la libertad, que 
se enfrentaron a nuevos desafíos en el entorno 
carcelario (Miskowiak et al., 2021), donde la 
falta de actividades estimulantes, la reducción 
de la sociabilidad y el acceso limitado a redes 
de apoyo contribuyen a afecciones cognitivas 
y neuropsiquiátricas (Arias et al., 2022; Wang 
et al., 2020; Johnson et al., 2003).

No obstante, el desempeño individual de los 
reclusos también fue un elemento esencial en 
la ecuación, donde factores como la resiliencia, 
la colaboración, las preocupaciones psicológicas, 
las dificultades y las estrategias de afrontamien-
to fueron muy importantes en esta población 
(Verdolini et al., 2021); las interacciones per-
sonales y la relación en el entorno penitenciario 
lograron un impacto en la calidad de vida y, por 
tanto, en su capacidad de rehabilitación y reso-
cialización (Chen et al., 2021; Manríquez-López 
et al., 2021; Valenzuela-Molina et al., 2020).

Finalmente, la relevancia de abordar estos de-
safíos se destaca en la literatura, donde inves-
tigaciones recientes, como las de Piñeros-Báez 
(2020) y Arias et al. (2022), subrayan la im-
portancia de implementar estrategias eficaces 
para la prevención y reducción del riesgo de 
propagación de efectos secundarios, deriva-
dos del COVID en contextos penitenciarios. 
Estas estrategias no solo son esenciales para 
la protección de la salud de la población car-
celaria, sino que también tienen implicaciones 
significativas para la salud pública en general, 
considerando la conexión intrínseca entre la 
salud de los individuos en reclusión y la pre-
vención de la propagación de enfermedades 
en la sociedad en su conjunto.

   Conclusiones

Estos hallazgos subrayan la urgencia de imple-
mentar medidas gubernamentales y de salud 
pública específicas para abordar las condicio-
nes particulares de las prisiones, destacando 
la importancia de estrategias preventivas y de 
atención integral en el ámbito penitenciario. 
La complejidad de la situación requiere una 
respuesta coordinada y eficaz para garantizar 
la protección de la población reclusa en el con-
texto de la pandemia.



174

Ana Lozano, Gustavo Gutiérrez, Marisol Salazar, Oleskyenio Flórez, Valeria Cárdenas, Natalia Romero
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 16(1), 160-177  

De igual manera, es necesario adoptar enfo-
ques humanitarios y proactivos en la gestión de 
crisis dentro de las cárceles. Si bien la prioridad 
es la protección de la salud física, mental y 
los derechos fundamentales de las PPL, estas 
medidas también pueden contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los reclusos. El análisis 
de la efectividad y la ética de estas estrategias 
se convierte en un aspecto crucial para una 
gestión integral y ética de la crisis en entornos 
carcelarios.

Se destaca la importancia de futuras investi-
gaciones cuidadosamente diseñadas, en cola-
boración con expertos y con la obtención de 
la aprobación de comités de ética. Es esen-
cial documentar estas limitaciones de manera 
transparente en los informes científicos para 
una interpretación precisa de los resultados, 
reconociendo así la complejidad y la variabili-
dad intrínseca a la población carcelaria.
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