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La crisis del sistema penitenciario 
en Ecuador 
Jorge Nunez Vega 

EI sistema de carceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis 
institucional profundo que instala, una vez mas, en el debate 
publico los alcances, limites y supuestos de la rehabilitacion 

social. EI de que la carcel, nistoricamente, no haya cumplido con la fun
cion de resocializar a las personas que han cometido un delito no es 
algo nuevo; sin embargo, en el contexto actual esta afirrnacion mere
ce ser discutida y c1arificada; especialmente, porque las soluciones y 
propuestas con las que se quiere enfrentar el problema no cuestionan 
ni critican la existencia misma de la institucion penitenciaria. Las res
puestas a la sobrepoblacion, el hacinamiento, la violencia, los motines 
de presos y los paros de funcionarios no responden a la realidad del 
sistema de carceles. La construccion de mas centros de reclusion, la 
privatizacion del sistema de rehabilitacion social son, entre otras ten
dencias presentes en America Latina, la forma en que el Estado ha 
gestionado sin ex ito la crisis penitenciaria. 

EI objetivo de este boleun es dar cuenta del caracter de la crisis 
carcelaria en Ecuador y plantear una discusion que vaya mas alia de 
las respuestas tradicionales frente a la problematica. EI tema central de 
este primer nurnero esta basado en la investigacion "La carrel en 

Ecuador: vida cotidiana, relaciones de poder y politicas publicas", desa
rrollada por el Programa de Estudios de la Ciudad de FLACSO - Sede 

Ecuador. La informacion que se presenta a continuacion se organiza a 
partir de tres ejes de analisis relacionados con la crisis del sistema de 
carceles: a) organizacion y composicion; b) gestion administrativa y 
financiera y c) situacion de la poblacion recluida. 
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Los hilos conductores del trabajo pretenden demostrar que la 
sobrepoblacion y hacinamiento de las carceles responden a las pohti
cas penales y carcelarias adoptadas por el Ecuador; la mala distribucion 
de los recursos asignados al sistema penitenciario y la violacion siste
matica de los derechos humanos de las personas presas en el pais. 

La realidad del sistema de carceles 

En el Ecuador hay 35 carceles en 17 provincias, diez son de varones, 
cuatro de mujeres, 20 mixtas y una de detencion provisional. De 
acuerdo a la region, estan distribuidas asI: 14 en la Costa, 19 en la 
Sierra y dos en el Oriente. EI 53% de las personas privadas de liber
tad se encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y solo 2% en el 
Oriente. EI 60% de las internas y el 77% de extranjeros/as presos/as 
estan en la Sierra. La carcel mas grande es la de varones de Guayaquil, 
con 3 I06 personas, equivalente al 3 I% de la poblacion total. 

La estructura del sistema penitenciario esta compuesta por el 
Consejo Nacional de Rehabilitacion Social (CNRS) y la Direccion 
Nacional de Rehabilitacion Social (DI\IRS). La primera institucion esta 
encargada de definir las polfticas de Estado en materia de rehabilita
cion social; la segunda funciona como organismo dependiente del 
Consejo Nacional y constituye la unidad ejecutiva superior de la poll
tica penitenciaria. 

Durante los ultirnos diez aries, las pohticas de Estado en materia de 
carceles en el Ecuador se han orientado principalmente al ambito juri
dico, en particular al tema de los mecanismos de excarcelacion.Por esta 
razon, en 2002, ana en que se desmontaron estes mecanismos legales, 
se produjo un aumento acelerado de la poblacion penitenciaria. 

Por otra parte, la sobrepoblacion es un fenorneno que aparece 
con la implernentacion de las polfticas antidrogas, de comienzos de los 
aries 90, cuando el Estado ecuatoriano asurnio la estrategia antinarco
ticos definida por Estados Unidos a inicios de los aries 80, Cabe sefia
lar que el Ecuador no es el uoico pais que adopto la estrategia prohi
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Cuadro I: Porcentajes de internas por tipo de delito
 

Tipo de delito
 Intemas QUito Intemas Guayaquil 

Contra las personas 5% 5% 

Contra ta propiedad 5% 10% 

Eswpefacientes 75% 77% 

Otros 15% 8% 

I TOTAL 100 100 

Fuente: FLACSO, Encuesta a Centres de Rehabilltati6n Social, 2005 

bicionista estadounidense; por el contrario, la institucionalizacion de 
esta polftica antidroga es un fenorneno generalizado en America 
Latina y afecta principalmente a los parses andinos, 

Las caracterfstkas de la poblacion carcelaria han cambiado en los 
ultirnos aries, ya que los delitos relacionados con drogas i1egales se han 
convertido en la principal causa de detencion. Adicionalmente, en 
Quito y Guayaquil se puede observar que entre las ecuatorianas, mas 
de las dos terceras partes fueron detenidas por delitos que tienen 
que ver con drogas. En el caso de las extranjeras este porcentaje es 
mucho mayor; supera el 80 % en las dos carceles (Cuadro I), 

En contraste con las mujeres, los varones se encuentran mas tiem
po en prision. Solo la tercera parte de ellos esta rnenos de dos afios 
en la carcel, mientras que, alrededor de un 20% de los internes cum
pie penas de mas de cinco afios. En los ultirnos afios, en la carcel de 
varones de Quito, la principal causa de detenci6n es por estupefacien
tes (68%). En la penitenciarfa del Litoral,la tercera parte de los inter
nos son acusados de delitos contra la propiedad y contra las perso
nas, y solo un 20% por delitos relacionados con estupefacientes. 

Para terminar esta seccion es valido apuntar que la frecuencia de 
detencion por delitos relacionados con estupefacientes es substancial
mente menor entre internos ecuatorianos que entre los de otras 
nacionalidades (extranjeros). Casi la totalidad de estes iiltirnos estan 
relacionados con drogas ilegales y la rnayona esta en las carceles de 
Quito (Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Porcentaje de internes/as encarcelados por 
delitos de estupefacientes 

Pais de origen Quito Quito Guayaquil Guayaquil 
varones mujeres varones mujeres 

Ecuador 57% 58% 68%64% 

85 % 85 % 80% 95% 

Fuente: MCSO, Encuesta a Centros de Rehabilitaci6n Social. 2005 

Otros paises 

Gesti6n financiera del sistema de carceles' 

En los ultimos cinco afios, el sistema penitenciario (CNRS y DNR) 
incremento su presupuesto 4,03 veces;paso de USD 6,73 millones en 
200 I a USD 27,15 millones en 2004. La mayor asignacion se registro 
en 2004, y en promedio se destine a las carceles cerca de USD 20 
millones anuales (Grafico I). 

Los gastos del sistema penitenciario crecieron a una tasa prorne
dio anual de 57,5%, en el perfodo de analisis, registrandose un mayor 
aumento entre los aries 2000 y 200 I, donde el total de gastos paso 
de USD 6,73 a USD 19,27 millones. Por otro lado, al considerar la 
cornposicion del gasto se observa que, en los cinco afios, los egresos 
mas significativos fueron los corrientes que representaron el 75,6%; 
mientras que, los gastos de inversion representaron el 18, I% y los de 
capital el 6,1% (Crafico 2). 

De acuerdo a Lennin l'1onroy, Director Financiero de la DNRS, las 
transferencias de recursos desde la DNRS hacia las distintas carceles 
del paisestan en funcion, basicamerrte, del nurnero de internos/as y de 
variables como la cantidad de personal penitenciario y los servicios 
basicos, entre otras. 

La informaci6n de esta secci6n fue tomada del estudio sobre la gesti6n del sistema de car
celes realizado por Carla Calero en el marco de la investigaci6n "La carcet en Ecuador: vida 
cotidiana, relaciones de poder y pohticas publicas''. EI tftulo del trabajo, que pr6ximamente 
sera publicado por FLACSO - Sede Ecuador, es "Pohtica Presupuestaria y Gesti6n de 
Recursos Econ6micos del Sistema Penitenciario Ecuatoriano. ccalero@flacso,org,ec 
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Grafico I 
Incremento presupuestario del sistema penitenciario (2000-2004) 
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Fuente: Subsecretaria de Pnesupuestos, Ministerio de Eeonomia y Finanzas, 
Presupuesto inicial y codificado, 

Cuadro 3 
Gastos Sistema Penitenciario (2000-2004) 

Tipo de GastO 2000 2001 2002 2003 2004 

Corriente 5.82 10.5 I 13.48 21.04 21.43 

Inversi6n 0.83 5.32 4.29. 2.77 4,62 

Capital 0.07 3.43 0.31 r.2I uo 
Total 6,73 19,27 18.09 27.Q2 27. 15 

Fuente: Subsecretaria de Presupuestos, Ministeriq deEco®miay finanzas, 
Presupuesto codiflcado, 

Estos criterios no son inadecuados pera sf insuficientes, especialmente si 
se analiza la estructura del presupuesto del sistema penitenciario; en ella 
se observa que el monto grueso de las asignaciones se destina a gastos 
corrientes (Cuadra 3). 

Segun Carla Calero, es necesario que la distribuci6n de los recur
sos, adernas de considerar el mirnero de internos/as como el princi
pal factor de asignaci6n, tome en cuenta otras indicadores que esten 
relacionadas con la situacion de la poblaci6n penitenciaria, con sus 
necesidades y con las condiciones de los distintos centros de reclu
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Graflco 2
 
Transferencias y Poblaci6n Penitenciaria por Centro (2000-2004)
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sion. Por otro lado, es recomendable establecer presupuestos por 
centros de detencion de acuerdo con un plan operativo anual, as! 
como con la definicion de metas y objetivos determinados. 

Situaci6n de las personas recluidas 

Tres caractensticas definen la situacion de las personas encarceladas 
en Ecuador: la corrupcion del sistema penitenciario; la dependencia 
econornica del preso/a de su familia para poder sobrevivir el encie
rro y la violacion sistematica de los derechos humanos de las perso
nas recluidas. 

EI sistema de corrupcion que opera en la institucion penitenciaria 
ecuatoriana se funda en una relacion personalista sostenida entre fun
cionarios/as e interno/as, en un contexto marcado por la sobrepobla
cion y el hacinamiento. EI crecimiento de la poblacion carcelaria 
durante los ultirnos quince aries ha provocado que mantener el con
trol dentro de las carceles sea cada vez mas difkil 10 en consecuencia, 
la autoridad ha debido negociar con internos/as los mecanismos para 
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resolver confiictos y proteger la seguridad. La relacion entre la autori
dad institucional y las personas recluidas no se realiza a traves de un 
sistema de castigos y recompensas determinado normativamente, 
sino que se funda en un conjunto de practicas informales, conocidas 
y reconocidas por ambas partes, que son las que permiten gestionar 
la instituci6n carcelaria. 

Por ejemplo, el sopeo, terrnino que designa la delaci6n 0 traicion 
entre internos/as, se extendi6 a las interacciones entre el personal car
celario y la gente presa. La importaci6n de esta practice al ambito de la 
autoridad responde a que el orden en la carcel depende de un merca
do de privilegios administrado por los funcionarios. Por tanto, ahora 
un/a sapo es tan peligroso/a para los preso/as como para la autoridad. 

En este contexto, la persona que entra en una carcel debe dispo
ner de recursos para poder sobrevivir. Generalmente, quien mantiene 
a un interno/a es su familia. Los gastos mas comunes son la compra de 
una celda, de un negocio y de la alimentaci6n. Una celda puede lIegar 
a costar hasta UDS 1500 dolares en el Penal Garda Moreno y debido 
a que la com ida que ofrece la carcel es de pesirna calidad y no alcan
za para todos, un gran nurnero de internos/as debe gastar aproxima
damente USD 20 semanales para satisfacer esa necesidad (Cuadro 4). 

EI costo econ6mico que representa para la familia el encarcela
miento de un miembro que, por 10 general, pertenece aclases baja 
y media-baja de la sociedad, genera diversos y graves problemas. 

Cuadro 4: Gastos de los/as internos/as en la carcel 

Rubro del g;lsto Prom. mensual 

Compra de celdil 32.5 

Compra mec:iia celda 15 

Arreglos celda 51 I 
Negoclos dentro del centro 762 

Celular 46 

DVD 14 

Fuente: FLACSO, Encuesta a Centres de RehabilitatIOn Sodal, 2005 
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Uno de ellos, es el descenso en la frecuencia de las visitas confor
me pasa el tiempo de la condena, 10 que obliga a buscar formas 
alternativas de supervivencia. Esta condicion de escasez, impuesta 
por el sistema de corrupcion, es la causa estructural de gran parte 
de los fenornenos de violencia intracarcelaria. 

EI maltrato se expresa de varias maneras y con varios tipos de per
sonas al interior de los centros. En las carceles de mujeres, el acoso 
y/o abuso sexual de las internas y sus visitas es una de las form as recu
rrentes de maltrato presente entre el personal del centro de rehabi
lrtacion y entre los abogados.Adicionalmente, en el caso de Guayaquil, 
las cifras de acoso no se compadecen con las de trato respetuoso, por 
10 que parece existir una concepcion del buen trato "Iibre del acoso", 
de parte de las internas (Cuadro 5). 

Bajo condiciones de violencia de genera, el tema del embarazo 
devela la realidad que viven las mujeres presas. En la carcel de Quito, 
el 13% han quedado embarazadas estando en prision; la cifra en 
Guayaquil es 19%. En la carcel de Quito, existen mujeres con seis 
embarazos en prision, y en Guayaquil, tres.La atencion del embarazo 
es precaria. La mitad de las embarazadas de la carcel de Quito se rea-

Cuadro 5: Relaci6n entre personal penitenciario y personas encarceladas 

Trato por parte del personal de las circe/es 
por parte del personal del centro 

Si 
Quito 

51 
Guayquil 

Reciben trato respetuoso las intemas con acceso 
a fa visita conyugaJ 28% 82% 

Hacia las visitas conyugales. el trato es respetuoso 
por parte de los funcionarios del centro 34% 85% 

Conocen casas de acoso/abuso sexual a las intemas 
por parte del personal del centro 30% 21 % 

25 % 
Conocen casos de acoso/abuso sexual a las intemas 
por parte de los abogados 22% 

Conocen casos de acoso/abuso sexual a las visitas 
por parte del personal del centro 15% 8% 

Fuente: FLACSo, Encuesta a Centres de Rehabltrt:aciOn Social. 2005 
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Cuadro 6:Atenci6n medica en la carcel 

A qulen acudio por la enfermedad Quito Guayaquil 

AI dispensario medico del centro 37% 25% 

A los gulas 4% 5% 

A otros presos 15 % II % 

0%AI comite de presos 5% 

A la familia 34% 27% 

A nadie 22% 37% 

Fuente:FLACSO, Encuesta a Centres de Rehabilitaci6n Social,2005 

lizaron el control fuera del centro de rehabilitacion y un 5% no acu
dio a ningun control, En Guayaquil, en cambio, el 50% se controlo en 
el dispensario del centro y un 42% no tuvo control alguno. 

Debido a la falta de controles durante el embarazo y de los cuida
dos que la gravidez requiere, la tasa de nacidos vivos es muy baja, 46 
y 49 de cada cien en Quito y Guayaquil, respectivarnente. La otra 
mitad de los embarazos terminan en aborto 0 nacidos muertos, 

A la falta de planificacion y control de los embarazos, se suma el 
irrespeto a los derechos de nifios/as que viven con sus madres en pri
sion. EI 16%de las internas tienen hijos/as viviendo con elias en la car
eel. De ese grupo, en la carcel de Quito, solo el 33% se encuentran 
legalmente inscrito, mientras que en Guayaquil solo el 18%. 

Finalmente, la inexistencia de una adecuada atencion medica en las 
carceles es otro indicador de las violaciones a los derechos humanos 
presentes en el sistema. Dos tercios de los internes en los centros de 
Quito y Guayaquil afirman no haber sufrido ninguna enfermedad 0 

accidente. La incidencia de enfermedades intestinales y respiratorias 
alcanzaellS y 23% en la carcel de Quito y el 9% y 17%en Guayaquil, 
respectivamente. EI 22 % en Quito y 37% en Guayaquil no acudio a 
ningur, tipo de atencion medica y"esperaron que se les pase" (las res
puestas no son excluyentes ya que pueden acudir a mas de una 
ayuda). 
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Conclusion 

La sobrepoblaci6n, hacinamiento y violencia en las carceles son fen6
menos que se relacionan con la crisis que atraviesa la instituci6n peni
tenciaria 1. por tanto, las respuestas al problema no pueden estar 
desarticuladas de este caracter En este sentido, la composici6n de la 
poblacion penitenciaria depende de las polfticas penales y carcelarias 
1. en el caso ecuatoriano, las pohticas antidrogas son el eje angular de 
esta realidad penitenciaria. Esteheche desmitifica la creencia del deno
minado "populismo penal" que afirma la necesidad de construir mas 
carceles en todo el pais debido al incremento descontrolado de la 
delincuencia. 

En materia de gesti6n, el problema de las carceles es la inadecua
da distribuci6n de las asignaciones presupuestarias. Este hecho niega 
el viejo discurso de la burocracia penitenciaria que sostiene reiterada
mente que la crisis del sistema de carceles se debe a la escasez de 
recursos. No obstante, faalternativa de la privatizaci6n no es una solu
ci6n, mas aun si se toma en cuenta la experiencia de otros patses 
como la de Chile, donde el Estado gasta mas por cada preso desde 
que el sistema se privatize parcialmente. 

Por ultimo, la sistematica violaci6n de los derechos humanos y las 
precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas 
recluidas en el pars son fadores que repercuten en la inexistencia de 
la rehabilitaci6n social. Es una contradicci6n hablar de rehabilitaci6n 
cuando la gente en las carceles es sometida a maltratos y torturas. 
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