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Resumen 

 

Derecho humano a la alimentación: relevancia de la alimentación en el proceso de 

resocialización de las personas privadas de la libertad en el Centro de Detención 

Transitoria- estación de policía Arauca, Arauca 

La presente investigación analiza la relevancia del derecho humano a la alimentación 

adecuada – DHAA en las Personas Privadas de la Libertad - PPL como uno de los ejes centrales 

en el proceso de resocialización. En esta investigación se estableció que las funciones físicas, 

psíquicas, culturales y sociales se reducen debido a las deficiencias en la prestación del servicio 

a las PPL no sólo en términos de cantidad, calidad, inocuidad, oportunidad, sino en condiciones 

de dignidad. Es decir, las PPL padecen hambre, exposición a riesgos de enfermedad por 

contaminación biológica de los alimentos y trato no digno. Entonces, la alimentación para las PPL 

no se constituye en un momento de transmisión simbólica de valores y normas socialmente 

aceptados como adecuados y que son determinantes en el proceso de resocialización y posterior 

reinserción social. 

En esta investigación se utilizó un enfoque mixto cuyas herramientas metodológicas 

fueron visitas de observación participantes no intrusivas, entrevistas a informantes claves y 

encuestas a PPL, revisión bibliográfica de trabajos de pregrado y maestría a nivel nacional e 

internacional, artículos científicos de revistas indexadas y sentencias de la Corte Constitucional 

de Colombia.  

Palabras clave: Derechos Humanos, Derecho a la Alimentación Adecuada, Estado de 

Cosas Inconstitucional-ECI, Personas Privadas de la Libertad- PPL, Resocialización, 

Sistema Nacional Penitenciario-SNP. 
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Abstract 

 

Human right to food: relevance of food in the resocialization process of people deprived 

of liberty in the Temporary Detention Center - Arauca pólice station, Arauca 

This research analyzes the relevance of the human right to adequate food – DHAA in Persons 

Deprived of Liberty – PPL as one of the central axes in the resocialization process. In this research 

it was established that physical, mental, cultural and social functions are reduced due to 

deficiencies in the provision of service to PPL not only in terms of quantity, quality, safety, 

opportunity, but also in conditions of dignity. That is, the PPL suffer from hunger, exposure to 

disease risks due to biological contamination of food, and undignified treatment. Therefore, food 

for PPL does not constitute a moment of symbolic transmission of values and norms that are 

socially accepted as appropriate and that are decisive in the process of resocialization and 

subsequent social reintegration. 

In this research, a mixed approach was used whose methodological tools were non-intrusive 

participant observation visits, interviews with key informants and PPL surveys, bibliographic 

review of undergraduate and master's works at a national and international level, scientific articles 

from indexed journals and judgments of the Constitutional Court of Colombia. 

Keywords: Human Rights, Right to Adequate Food, Unconstitutional State of Affairs-ECI, 

Persons Deprived of Liberty-PPL, Resocialization, National Penitentiary System-SNP. 
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Introducción 

 

La situación de las personas privadas de la libertad-PPL en el municipio de Arauca es un 

reflejo de lo que ocurre en Colombia en relación con la vulneración sistemática y prolongada de 

los derechos fundamentales que no están suspendidos o restringidos en razón a su relación de 

especial sujeción con el Estado. La Corte Constitucional declaró desde 1998 el Estado de Cosas 

Inconstitucional-ECI en relación con esta situación de las personas privadas de la libertad. 

En el municipio de Arauca, en seguimiento a la situación del estado de cosas 

inconstitucional de las personas privadas de la libertad, la Defensoría del Pueblo, en su función 

de monitoreo y vigilancia no sólo ha hecho varios informes llamando la atención sobre el 

incumplimiento de las entidades del Estado para la superación de este, sino que interpuso una 

acción de tutela señalando la situación de la garantía del derecho humano a la alimentación 

adecuada (Defensoría del Pueblo, 2023). Lo anterior motivó este trabajo de investigación en 

donde se aborda la relación entre el derecho humano a la alimentación adecuada y los procesos 

de resocialización de las personas privadas de la libertad en el centro de detención transitoria 

del municipio de Arauca. Esta investigación se desarrolló a partir de un enfoque mixto usando 

técnicas cualitativas y cuantitativas cuyas herramientas metodológicas fueron visitas de 

observación participantes no intrusivas, entrevistas a informantes claves y encuestas a PPL, 

revisión bibliográfica de trabajos de pregrado y maestría a nivel nacional e internacional, artículos 

científicos de revistas indexadas y sentencias de la Corte Constitucional de Colombia. 
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Este documento se encuentra organizado en cinco partes; en el Capítulo 1. Se presentan 

los antecedentes en donde se evidencia el contexto del Estado de Cosas Inconstitucional, la 

situación del derecho humano a la alimentación adecuada en el Sistema Nacional Penitenciario 

y Carcelario, el contexto de las personas privadas de la libertad en el municipio de Arauca, el 

planteamiento del problema y los objetivos. 

En el Capítulo 2. Estado del arte, se hace una relación de las investigaciones relativas al 

derecho humano a la alimentación adecuada en centros de reclusión y su conexión con el 

proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad. Esta revisión consta de 

investigaciones tanto de Colombia como de otros países, con el objetivo de indagar los hallazgos 

de investigaciones similares al presente trabajo de grado. 

En el Capítulo 3. Consideraciones teóricas y metodológicas, comprende los marcos 

teóricos y metodológicos que guiaron este trabajo de grado.  

En el Capítulo 4. Resocialización y derecho humano a la alimentación en el centro de 

detención del municipio de Arauca, se hace una descripción y análisis de los hallazgos del 

suministro de alimentos y situación general de las personas privadas de la libertad en el centro 

de detención transitoria y las recomendaciones. Por último, en el Capítulo 5. Se presentan las 

conclusiones. 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Antecedentes 

1.1. Contexto de la situación del Estado de Cosas 
Inconstitucional en Establecimiento Carcelarios. 

En Colombia se presentan múltiples crisis humanitarias de diferentes orígenes, una de 

ellas está relacionada con lo que ocurre en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional 

(ERON) a las personas privadas de la libertad (PPL) por la baja capacidad del Sistema Nacional 

Penitenciario y Carcelario (SNPC) (Consejo Superior de Política Criminal, 2015). La crisis 

humanitaria en los Establecimientos Carcelarios no es una situación reciente, sino que ha sido 

una situación recurrente desde el siglo XX (Arenas, L. & Cerezo, A.,2016). 

Esta situación fue evidenciada por la Corte Constitucional que declaró el Estado de Cosas 

Inconstitucional (ECI) en Establecimiento Carcelario mediante la Sentencia No. T – 153 de 1998 

por la vulneración recurrente de los derechos humanos de las PPL. Dado que la situación 

continuaba recurrente, la Corte Constitucional emitió, primero la Sentencia T – 388 de 2013; 

luego la SentenciaT-762 de 2015, ratificando la persistencia del ECI en Establecimiento 

Carcelario y ordenando al Ministerio de Justicia y del Derecho (MinJusticia), el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de 

Colombia (USPEC); y por último la sentencia SU-122 de 2022 sobre la extensión del estado de 

cosas inconstitucional por hacinamiento en los centros de detención transitoria. En estas 

sentencias la Corte Constitucional ordena tomar las medidas necesarias para superar la 

situación. 
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La Corte Constitucional a través de estas providencias, no sólo señalaba la situación de 

recurrente de vulneración de los derechos fundamentales de las PPL, sino que evidenciaba la 

existencia de denuncias masivas en relación con la alimentación en mal estado, poco 

provisionamiento de agua potable, inadecuada infraestructura, entre otros. De acuerdo con 

algunos expertos reunidos por la Universidad Externado de Colombia en 2022, la crisis 

humanitaria de los Establecimientos Carcelarios se evidencia en: i). Falta de transparencia en el 

sistema, acompañado de una deficiencia de seguimiento por el Gobierno Nacional; ii). 

Normalización y ocultamiento de la crisis carcelaria; iii). Alimentos en mal estado y falta de agua; 

iv). Violación de Derechos Humanos; v). Falla estructural ligada al incumplimiento de las 

funciones legales y constitucionales del Estado en materia de política carcelaria, entre otros. 

Como lo evidencia la Corte Constitucional, la situación de los establecimientos carcelarios 

en el país ha perdurado por décadas y es similar a la de otros países de Latinoamérica en donde 

el hacinamiento en los centros carcelarios, la corrupción, la reincidencia, las debilidades de los 

sistemas judiciales, la insuficiencia de recursos y de infraestructura, profundizan la grave crisis 

de las cárceles (Banco Mundial, 2014). 

Según el informe estadístico de la población privada de la libertad – INPEC N°12 

correspondiente al periodo diciembre de 2022, el país finalizó con 197.642 PPL, en los diferentes 

centros penitenciarios y carcelarios del país y centros de detención transitoria: Estaciones de 

Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) (INPEC 2022). Al finalizar el mes de diciembre, 

la capacidad penitenciaria se fijó en 81.175 cupos y la población alcanzó las 97.860 PPL, lo que 

significa una sobrepoblación de 16.685 personas, que representa un índice de hacinamiento de 

20,6%. En julio de 2023 la cifra de PPL fue de 174.023 de los cuales 101.394 tienen medida 

intramural en ERON teniendo en cuenta que la capacidad penitenciaria para el mismo periodo 
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fue de 81.736 lo que significa que aún existe una sobrepoblación de 19.658 PPL, es decir, que 

el índice de hacinamiento es de 24,1% (INPEC, 2023). De acuerdo con el MinJusticia el ECI del 

Sistema Penitenciario y Carcelario se ha prolongado por al menos 25 años (2023). Lo anterior 

significa que el estado colombiano ha vulnerado de manera sistemática los derechos de las 

personas privadas de la libertad que están en relación de especial sujeción debido a su 

incapacidad para garantizarles condiciones de dignidad humana tal y como lo estipula le 

Constitución Política y los tratados, acuerdos y convenciones ratificados por el país. 
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1.2. Garantía del derecho humano a la alimentación adecuada 
-DHAA en el Sistema Penitenciario y Carcelario en 
Colombia. 

 

En 2011, a través del Decreto 4150 del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, se creó la USPEC con el propósito de brindar “el apoyo administrativo y de ejecución de 

actividades que soporten al Instituto Nacional Penitenciario para el cumplimiento de sus objetivos 

de modo más eficiente” (p 1, s.f.); lo anterior, implicó escindir funciones al INPEC. El gobierno de 

la época, con la creación de la USPEC tuvo como propósito “afianzar el cumplimiento de los 

mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad 

humana y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en los 

establecimientos de reclusión es necesario contar con una entidad especializada en la gestión y 

operación para el suministro de los bienes y la prestación de los servicios requeridos para 

garantizar el bienestar de la población privada de la libertad” (Decreto 4150 de 2011). Lo anterior 

significó que la responsabilidad sobre la alimentación de las PPL se le delegó la USPEC que 

puede hacer la provisión alimentaria por administración directa o por contratación de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1709 de 2014. 

Pese a estos esfuerzos logísticos del Estado colombiano por cumplir con las órdenes de 

la Corte Constitucional a través de las sentencias, pero también de la obligatoriedad en términos 

de protección estipulada en el marco normativo internacional, la situación de vulneración de los 

derechos fundamentales de las PPL continúa siendo crítica tal como se evidencia en las 

denuncias realizadas por los internos y defensores de derechos humanos (Vallejo Ríos, 2022). 

Esta situación también fue evidenciada a través de denuncia pública por el INPEC que informó 

que en el 26% de los establecimientos el servicio de alimentación estaba en un momento crítico; 
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la entidad afirmó que no se cumple con la cantidad, los menús propuestos y reveló un video en 

el cual había gusanos en las raciones de los prisioneros. (El Espectador, 2022).  

Dada la persistencia de las quejas y reclamos de las PPL en relación con el suministro 

de la alimentación, la USPEC, a través de una consultoría identificó que este servicio era crítico 

debido a las debilidades en la supervisión y seguimiento de los terceros involucrados en la 

prestación del servicio y de los procesos contractuales. Esta consultoría tuvo en cuenta en su 

análisis el contexto de sobrepoblación de los establecimientos de reclusión y los costos de 

atención a las PPL; además la estructura organizacional interna de la USPEC y las relaciones 

con las otras instituciones con competencias en la atención. Así mismo, se revisaron las 

generalidades del servicio de alimentación, las modalidades de contratación y los procesos de 

supervisión y monitoreo. Esta consultoría concluyó que los recursos económicos asignados eran 

suficientes para garantizar el servicio de alimentación a las PPL y que esta no era una causa del 

mal servicio prestado (USPEC & Universidad de los Andes, 2020). 

En virtud de la relación de especial sujeción entre las PPL y el Estado (Corte 

Constitucional Sentencia T 282 de 2014)1, este último está en la obligación de asegurarles los 

derechos que no están restringidos o limitados (Corte Constitucional, citado por Ámbito Jurídico)2. 

Por consiguiente, ante la imposibilidad de las PPL de acceder de manera autónoma a los 

alimentos, es deber del Estado, proveerlos; teniendo en cuenta además que la alimentación está 

 
1 “Sobre el punto del estado de sujeción especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras, las 
sentencias T-596 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón; C-318 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero; 
T-705 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-706 de 1996, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; y T-714 
de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz”. Sentencia T-153 de 1998. 
2 “1.) Los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia lógica y directa de la pena impuesta: 
locomoción, derechos políticos 2.) Los derechos restringidos o limitados por la especial sujeción del 
Estado: intimidad personal y familiar, asociación, libre expresión, trabajo y 3.) Los derechos intocables: 

vida, salud, igualdad, personalidad jurídica, petición, debido proceso, entre otros.” 
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/conozca-la-clasificacion-de-los-derechos-fundamentales-
de-los-reclusos-408-pm Recuperado el 10/11/2023 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/conozca-la-clasificacion-de-los-derechos-fundamentales-de-los-reclusos-408-pm
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/conozca-la-clasificacion-de-los-derechos-fundamentales-de-los-reclusos-408-pm
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directamente relacionada con el derecho a la salud, la vida, la integridad y a la dignidad. La 

garantía del derecho a la alimentación implica un suministro de alimentos en condiciones ideales 

cuantitativa y cualitativamente, adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones 

culturales de la población a que pertenece el consumidor. La alimentación debe garantizarles a 

las personas privadas de la libertad una vida psíquica y física, individual y colectiva que esté libre 

de angustias y que sea satisfactoria y digna ante su imposibilidad de proveerse los alimentos de 

manera autónoma (Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T302 de 2017). 
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1.3. Situación de las personas privadas de la libertad en el 
municipio de Arauca. 

 

La situación de las PPL en el municipio de Arauca es un reflejo de lo que ocurre a nivel 

nacional y se han presentado múltiples protestas de los internos por la situación crítica de 

vulneración de sus derechos fundamentales3. En el municipio de Arauca, la Defensoría del 

Pueblo, cumpliendo su función de seguimiento al ECI declarado por la Corte Constitucional, en 

marzo de 2023, en representación de las PPL interpuso acción de tutela contra la USPEC, la 

Corporación para el Fomento del Bienestar Social (FOMBISOL)4, la Gobernación del 

departamento de Arauca y la Alcaldía del municipio de Arauca “por la vulneración de los derechos 

fundamentales a la vida digna (Art. 11 Const. Pol.), a no ser sometido a tratos y penas crueles, 

inhumanos y degradantes (Art. 12 ibidem), a la salud y a la alimentación (Art 49 ibidem), de las 

personas privadas de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 

Carcelario (EPMSC) y los centros de detección transitoria (CDT) de este municipio,” (Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Arauca, 2023). En relación con la alimentación, la Defensoría del 

Pueblo identificó que por orden de la Unidad Administrativa Especial de Arauca (UAESA), 

autoridad de inspección, vigilancia y control (IVC) de salud en el departamento de Arauca, se 

había cerrado o suspendido totalmente el trabajo en el rancho del EPMSC5, en donde se 

preparaban los alimentos a las PPL de todo el municipio, y que, pese a que FOMBISOL adecuó 

 
3 Esta situación ha sido reportada en varias oportunidades por los medios de comunicación local: 

https://laprensaaraucana.com/2023/02/21/internos-de-la-carcel-de-arauca-en-huelga-de-hambre/ y 

https://lavozdelcinaruco.com/16372-A--huelga-de-hambre-ir%C3%ADan-internos-de-la-c%C3%A1rcel-

de-Arauca recuperado el 30/01/2024 
4 Entidad contratada por la USPEC para prestar el servicio de alimentación a las PPL en el departamento 
de Arauca. 
5 Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario. 

https://laprensaaraucana.com/2023/02/21/internos-de-la-carcel-de-arauca-en-huelga-de-hambre/
https://lavozdelcinaruco.com/16372-A--huelga-de-hambre-ir%C3%ADan-internos-de-la-c%C3%A1rcel-de-Arauca
https://lavozdelcinaruco.com/16372-A--huelga-de-hambre-ir%C3%ADan-internos-de-la-c%C3%A1rcel-de-Arauca
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un espacio externo, este tampoco cumplía con las condiciones sanitarias por lo que la UAESA 

ordenó su cierre también. 

En el departamento de Arauca se presenta una situación preocupante en relación con la 

violación sistemática de derechos fundamentales a la vida digna, salud, alimentación e integridad 

de las PPL, especialmente las que se encuentran en las instalaciones de las estaciones de 

Policía - CDT de los municipios de Arauca, Saravena y Tame donde existe hacinamiento. La 

capacidad del EPMSC y los CDT es6:  

i). EPMSC del municipio de Arauca está conformado por cinco (5) espacios: patio 1, patio 

2, patio 3, reclusión mujeres y rancho (expolicías, exsoldados y personas con buen 

comportamiento), además una celda transitoria con capacidad para dos personas. La capacidad 

máxima es de 212 personas, sin embargo, en octubre de 2023 se encontraban 267 PPL, lo cual 

significa que había una sobrepoblación de 55 PPL y un hacinamiento de 26% (O. Romero, 

comunicación personal, junio de 2023). 

ii). El CDT municipio de Arauca está conformado por tres (3) espacios: patio 1, patio 2, 

patio 3. Cada una con capacidad de 15 PPL y una celda transitoria con capacidad de 2 PPL. La 

capacidad máxima es de 47 PPL y en octubre de 2023 se encontraban 123 PPL, lo cual significa 

que el hacinamiento en este establecimiento es de 161% (J. Orozco, comunicación personal, 

junio de 2023). 

iii). El CDT del municipio de Saravena está conformado por dos (2) espacios: patio 1 y 

patio 2, cada una con capacidad de 5 PPL y una celda transitoria con capacidad de 2 PPL. La 

capacidad máxima es de 12 PPL y en octubre de 2023 se encontraban 20 PPL, lo cual significa 

 
6  
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que el hacinamiento en este establecimiento es de 67% (J. Pérez, comunicación personal, junio 

2023). 

iv). El CDT del municipio de Tame está conformado por dos (2) espacios: patio 1 y patio 

2, cada una con capacidad de 10 PPL y una celda transitoria con capacidad de 2 PPL. La 

capacidad máxima es de 22 PPL y en octubre de 2023 se encontraban 56 PPL, lo cual significa 

que el hacinamiento en este establecimiento es de 154% (R. León, junio de 2023). 

De acuerdo con los datos anteriores, el departamento de Arauca la capacidad instalada 

es para 293 PPL, sin embargo, en octubre de 2023 había 466 PPL lo cual significa una 

sobrepoblación de173 PPL que corresponde 59% de hacinamiento.  

Dadas las situaciones descritas, este trabajo de investigación se analiza la relevancia del 

derecho humano a la alimentación adecuada – DHAA de las PPL como uno de los ejes centrales 

en el proceso de resocialización. En dicho análisis se tendrán en cuenta las características 

organolépticas; gramajes y temperaturas seguras en los ciclos de menú entregados; nivel de 

aceptación; percepciones alrededor de la alimentación brindada en términos de cantidad, calidad, 

distribución y estabilidad en el suministro de la alimentación; pertinencia e inclusión de las 

dimensiones simbólicas de la alimentación a las PPL en el CDT de la Estación de Policía del 

municipio de Arauca. Finalmente, a partir de los hallazgos se formularán recomendaciones de 

política pública para la protección del derecho humano a la alimentación en procesos de 

resocialización de las PPL en el Centro de Detención Transitoria. 

El proceso de investigación se ejecutará bajo un diseño de investigación mixto con una 

fase inicial de registro y análisis de datos cualitativos (entrevista y observación directa); y, otra 

de registro y análisis de datos cuantitativos (encuestas). Así mismo, se hará una revisión de 

documental y bibliográfica que incluyen los marcos normativos nacional e internacional, 

investigaciones (de pregrado, maestría, consultorías, entre otras) y publicaciones de la prensa 

(periódicos y páginas web de noticias nacionales y locales, entre otras). 
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1.4. Planteamiento del problema 

1.4.1.  Descripción del problema de investigación 

Los establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia, y en la mayoría de los 

países, son una expresión de las adversidades que afrontan las PPL, pues al interior de estos no 

sólo se profundizan las desigualdades sociales estructurales de carácter histórico, sino que se 

presentan nuevas desigualdades debido a la condición de privación de la libertad. La deuda de 

las PPL con la sociedad se traduce en estigma e invisibilización, polariza a la sociedad e impide 

entender los contextos en que se presentan los delitos (Arenas & Cerezo 2016).  

“Se puede asegurar que desde que comenzaron a funcionar, las cárceles en 

Colombia han tenido inconvenientes de hacinamiento, violación sistemática de los 

derechos humanos, incumplimiento de las funciones de sanción y resocialización, 

falta de presupuesto y desinterés de los gobiernos por aplicar soluciones de fondo 

a este consuetudinario problema” (Acero, 2018, s.f.).  

El Estado colombiano, en virtud de su ordenamiento jurídico interno y los acuerdos 

internacionales ratificados, tiene unas obligaciones con las PPL dada su relación de especial 

sujeción. Lo anterior implica que, aunque las PPL como consecuencia de la pena impuesta tienen 

suspendidos los derechos a la libre locomoción y a elegir y ser elegido; y restringidos o limitados 

los derechos la intimidad personal y familiar, asociación, libre expresión, trabajo; los demás 

derechos fundamentales les deben ser garantizados por el Estado: vida, salud, igualdad, 

personalidad jurídica, petición, debido proceso, dignidad, entre otros.7 Sin embargo, la 

vulneración de los derechos fundamentales han sido sistemáticamente vulnerados, de ahí que la 

 
7 La jurisprudencia relativa a la relación de especial sujeción de las PPL con el Estado colombiano puede 
ser revisada con mayor detalle en el pie de página número 2 del Capítulo 1. Antecedentes. 
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Corte Constitucional desde 1998 en la Sentencia T 1538 haya declarado el ECI en el SPC dadas 

las condiciones de hacinamiento que atentaban contra los derechos fundamentales. La Corte 

Constitucional a través de la sentencia C-646 de 20019 presentó un concepto amplio de la política 

criminal y señaló qué tipos de medidas son las que pueden ubicarse dentro esta. Así mismo, 

exhortó que esta política pública que debe formularse a la luz de los postulados constitucionales.  

La Corte Constitucional a través de la Sentencia T-388 de 201310 declaró por segunda 

vez el ECI del SPC, puntualmente por los tratos crueles, inhumanos e indignos a la PPL. Otras 

providencias de la Corte Constitucional son: Sentencia T-282/14; Sentencia T-762/15; Sentencia 

T-143/17; Sentencia T-268/17; Sentencia T-260/19; y, Sentencia SU-122-22. 

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, Colombia es un Estado Social 

de Derecho y, por consiguiente, el principio de resocialización de las PPL está directamente 

relacionada con el cumplimiento de esta declaración. Lo anterior ha sido reiterado por la Corte 

Constitucional que ha señalado que: 

“Es imperioso recordar que el esfuerzo por la resocialización del delincuente y por su 

incorporación a la vida en sociedad después de su castigo, se traduce en beneficios para 

la comunidad. Por el contrario, abandonar tal enfoque hace que el sistema penitenciario 

y carcelario se convierta en un sistema multiplicador de conflictos que genera más y 

“mejores” delincuentes (la cárcel como universidad del delito), lo que finalmente termina 

 
8 Corte Constitucional. Sentencia T-153 de 1998. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
Expedientes acumulados T-137.001 y 143. 950.Comprende inspecciones, estaciones y subestaciones de 
Policía, unidades de reacción inmediata y lugares similares. 
9 Corte Constitucional. Sentencia C-646 de 2001. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 
Expediente D-3238. 
10 Corte Constitucional. Sentencia T-388 de 2013. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa. 
Expedientes T-3526653, T-3535828, T-3554145 y otros 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU122-22.htm
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siendo más costoso para el conglomerado social”. (Sentencia T-762 de 2015, M.P. Gloria 

Stella Ortiz Delgado, p 98 y 99).  

Además, en la Corte Constitucional, en esa misma sentencia11 reiteró la existencia del 

ECI en el SPC y declaró que la política criminal colombiana ha sido reactiva, populista e 

incoherente, lo que ha contribuido a la persistencia de violaciones de los derechos fundamentales 

de las PPL y al incumplimiento del fin resocializador de la pena. Recientemente, mediante la 

Sentencia SU-122 de 202212, extendió la declaración del ECI del SPC a los denominados CDT13, 

reconociendo la necesidad de proteger los derechos de la población que se encuentra en ellos y 

dictando una serie de órdenes dirigidas a este fin. 

En la abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con los derechos 

fundamentales de las PPL que deben ser protegidos por el Estado colombiano en virtud de la 

relación de especial sujeción de los primeros al segundo, están la dignidad y la alimentación. En 

relación con el DHAA de las PPL, la Corte Constitucional corrobora en su jurisprudencia, 

Sentencia T-268 de 2017 que es deber del Estado el suministro de la alimentación básica y 

adecuada, ya que es de vital importancia para la protección de los derechos fundamentales de 

las PPL como son la vida, la salud y la integridad. En la Sentencia T-260 de 2019, la Corte 

Constitucional ordena el suministro de los insumos alimenticios (dietas terapéuticas) a las PPL 

con necesidades especiales de acuerdo con el plan dietario y en los horarios en que los médicos 

establecen. En la Sentencia T-107 de 2022, se corrobora el deber del Estado, en los niveles 

departamentales y municipales, de garantizar el DHAA en los CDT. 

 
11 Corte Constitucional. Sentencia T-762 de 2015. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado 
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-122 de 2022. Magistrados Ponentes: Diana Fajardo Rivera, Cristina 
Pardo Schlesinger y José Fernando Reyes Cuartas. 
13 Comprende inspecciones, estaciones y subestaciones de Policía, unidades de reacción inmediata y 
lugares similares. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100002#B81
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El DHAA es definido por las Naciones Unidas como “el derecho a tener acceso, de 

manera regular, permanente a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 

suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el 

consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 

satisfactoria y digna” (ACNUDH & FAO, Boletín informativo No 34, 2010, 3). 

Lo anterior implica que, a las PPL por su relación de especial sujeción con el Estado, y 

ante su imposibilidad de hacerlo por sí mismos, se les debe garantizar el DHAA. Las actividades 

alrededor de la alimentación hacen parte integral de los procesos de socialización de valores, 

normas y comportamientos socialmente aceptados. Los momentos de alimentación también se 

constituyen en espacios para compartir sentimientos, pensamientos e ideas. De ahí que la 

calidad de los alimentos y las condiciones en que se consumen contribuyen a la asimilación y 

aprovechamiento biológico y el aporte para el pleno desarrollo de las personas y para los 

procesos de introspección (Bozelko, 2022).  

Tal y como es definido el derecho humano a la alimentación adecuada, este implica que 

no sólo tiene funciones físicas y psíquicas, sino también culturales y sociales (Espeitx, E., & 

Gracia, M., 2012). La producción, distribución y el consumo de los alimentos determinan las 

maneras como las sociedades se organizan para hacerlo en una relación dialógica. De acuerdo 

con las autoras, la alimentación es una manera de acceder al pensamiento simbólico de una 

sociedad, es decir, al acumulado cultural de valores y normas que determinan el comportamiento 

y a través de los cuales las personas interpretan el mundo. De ahí que los alimentos estén 

rodeados de tabúes y creencias que varían entre culturas en donde se les asignan propiedades 

positivas o negativas. En este sentido, en la relación de las personas con los alimentos existen 

las nociones de orden, organización y regulación (Fischer, 1995 citado por Espeitx, E., & Gracia, 

M. 2012, 139). 
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Entonces, si se tiene en cuenta que la alimentación tiene la capacidad de transmitir 

información tanto material como simbólica la garantía del DHAA, específicamente en el momento 

del consumo, contribuye de manera determinante en el proceso de resocialización de las PPL, 

que es el fin fundamental de la pena y de las medidas de seguridad (Código de Procedimiento 

Penal, Art. 9, 10 y 142). 

La USPEC fue la entidad responsable del servicio de alimentación para todas las PPL en 

todo el país hasta que la Corte Constitucional mediante la Sentencia T 107 de 2022 determinó 

que eran los municipios y departamentos los responsables del suministro de la alimentación a 

las PPL en los CDT a partir de agosto de 202314. Esta obligatoriedad de los departamentos y 

municipios ya había sido establecida por la Corte Constitucional mediante el Auto 110 de 2020 

de seguimiento al ECI en materia penitenciaria y carcelaria – personas privadas de libertad en 

centros de detención transitoria15. Sin embargo, ante el riesgo de incumplimiento por parte de los 

entes territoriales por los cabios de administración en 2024; MinJusticia ha hecho una propuesta 

de proyecto de ley orientada a que la USPEC continúe suministrando la alimentación en los CDT, 

y sus argumentos son que la USPEC: i). En 2023 presta el servicio de alimentación a cerca de 

17.000 PPL en 259 CDT en todo el país; además, cuenta con un presupuesto de $647 mil 

millones para alimentación de PPL, de los cuales destinará cerca de $95 mil millones para el 

servicio de alimentación en CDT; ii). En 2022 invirtió $95.000 millones para brindar alimentación 

 
14En: https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/MinJusticia-radica-proyecto-ley-para-que-
USPEC-brinde-alimentacion-a-personas-privadas-de-la-
libertad.aspx#:~:text=*%20Actualmente%20la%20USPEC%20presta%20el,en%20centros%20de%20det
enci%C3%B3n%20transitoria. Recuperado el 11/11/2023. 
15 En: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2020/A110-20.htm Recuperado el 
11/11/2023. 

https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/MinJusticia-radica-proyecto-ley-para-que-USPEC-brinde-alimentacion-a-personas-privadas-de-la-libertad.aspx#:~:text=*%20Actualmente%20la%20USPEC%20presta%20el,en%20centros%20de%20detenci%C3%B3n%20transitoria
https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/MinJusticia-radica-proyecto-ley-para-que-USPEC-brinde-alimentacion-a-personas-privadas-de-la-libertad.aspx#:~:text=*%20Actualmente%20la%20USPEC%20presta%20el,en%20centros%20de%20detenci%C3%B3n%20transitoria
https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/MinJusticia-radica-proyecto-ley-para-que-USPEC-brinde-alimentacion-a-personas-privadas-de-la-libertad.aspx#:~:text=*%20Actualmente%20la%20USPEC%20presta%20el,en%20centros%20de%20detenci%C3%B3n%20transitoria
https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Paginas/MinJusticia-radica-proyecto-ley-para-que-USPEC-brinde-alimentacion-a-personas-privadas-de-la-libertad.aspx#:~:text=*%20Actualmente%20la%20USPEC%20presta%20el,en%20centros%20de%20detenci%C3%B3n%20transitoria
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2020/A110-20.htm
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a las PPL en CDT; y, iii). Para 2024 tiene proyectada una apropiación de $670 mil millones para 

el servicio de alimentación, lo que garantizaría la continuidad de este en los CDT. 

Dentro de la USPEC, los servicios de salud y alimentación son responsabilidad de la 

Subdirección de Suministro de Servicios para lo cual debe establecer acciones de supervisión y 

monitoreo que permitan fortalecer la gestión penitenciaria y carcelaria, a través de la prestación 

de servicios óptimos de salud y alimentación (USPEC-Universidad de los Andes; 2020; 6). La 

USPEC puede cumplir la función de suministro de la alimentación por administración directa o 

mediante contratos con particulares16, esta última modalidad ha sido la usada, lo que a su vez la 

obliga a velar porque el servicio cumpla con los con estándares de calidad, gramajes y tiempos 

establecidos por los ERON (USPEC & Universidad de los Andes, 2020). 

Dentro del Plan Nacional de Política Criminal 2022-2025, CONPES 4089, se incluyeron 

“estrategias orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de 

la población y cumplir los principios generales del derecho penal", tras la aprobación del Consejo 

Superior de Política Criminal en el 2021. Sin embargo, no se enuncia explícitamente el tema de 

la alimentación, lo cual genera un impacto negativo en el cumplimiento efectivo de los derechos 

de este grupo poblacional. El Gobierno Nacional empezó la implementación de nuevas medidas 

para la superación del ECI a través de: un plan articulado que integra la modificación de la política 

criminal colombiana, la garantía de los derechos de las personas en reclusión, la supervisión 

cercana al sistema y la ampliación de la estructura penitenciaria lo cual fue consolidado en el 

documento CONPES 4082 de 2022 (Gobierno Nacional de Colombia, 2023, 4). 

Pese a las medidas que en términos de política criminal para superar el ECI en el Sistema 

Penitenciario y Carcelario, aún continúan las advertencias de las entidades que conforman el 

 
16 Mediante tres modalidades de contratación: i). Bolsa mercantil; ii). Subasta inversa; y, iii). Licitación 
pública. Esta última es la modalidad de contratación vigente en 2023.  
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Ministerio Público en Colombia sobre los riesgos de persistencia de esta situación17. Tal es el 

caso de la Defensoría del Pueblo a través de los informes “sobre la situación actual de los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria 

del país” (2021) e Informe Especial de Advertencia Frente al Suministro de Alimentación en 

Centros de Detención Transitoria (2023). El primer informe motivó que la Corte Constitucional a 

través de la sentencia SU-122 de 2022 extendiera el ECI contenido en la Sentencia T-388 de 

2013, a los CDT. El segundo, advirtió sobre el riesgo de que se paralice el suministro de 

alimentación a las PPL en los CDT lo que “podría generar una grave vulneración a los derechos 

humanos de esta población y derivar en un alto riesgo de afectación al orden público” (Defensoría 

del Pueblo, 2023). 

El Sistema Penitenciario y Carcelario del país se encuentra dividido en seis regionales, 

ubicados en 28 departamentos, con 126 establecimientos cuya capacidad es de 81.175 PPL. Su 

población actual de 97.860 reclusos lo que significa una tasa de hacinamiento del 20,6%. La 

Regional Oriente está conformada por cuatro departamentos: Santander, Norte de Santander, 

César y Arauca; cuenta con 16 establecimientos y presenta una sobrepoblación del 18,99%. En 

el departamento de Arauca la capacidad instalada es para 293 PPL, sin embargo, en octubre de 

2023 habían 466 PPL, es decir, una sobrepoblación de173 PPL y un hacinamiento del 59% 

(INPEC, Boletín Informativo No 7 de 2023). 

 

 

 

 

 
17 En: https://defensoria.gov.co/-/alrededor-de-17.500-personas-privadas-de-la-libertad-se-
quedar%C3%A1n-sin-alimentaci%C3%B3n-en-estaciones-de-polic%C3%ADa-y-uri Recuperado el 
11/11/2023. 

https://defensoria.gov.co/-/alrededor-de-17.500-personas-privadas-de-la-libertad-se-quedar%C3%A1n-sin-alimentaci%C3%B3n-en-estaciones-de-polic%C3%ADa-y-uri
https://defensoria.gov.co/-/alrededor-de-17.500-personas-privadas-de-la-libertad-se-quedar%C3%A1n-sin-alimentaci%C3%B3n-en-estaciones-de-polic%C3%ADa-y-uri
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Figura 1. Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta el contexto expuesto, en el presente trabajo se analiza la relación y 

relevancia entre la garantía del DHAA y la incidencia en el proceso de resocialización de un grupo 

de PPL del CDT del municipio de Arauca. Lo anterior, considerando que el DHAA debe 

complementarse con la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional teniendo en cuenta las 

dimensiones sociales, culturales, religiosas y ambientales fundamentales para el desarrollo 

humano. 

1.4.2. Pregunta de investigación  

¿La garantía del derecho humano a la alimentación -DHA es relevante en el proceso de 

resocialización de las personas privadas de la libertad en el Centro de Detención Transitoria del 

municipio de Arauca, departamento de Arauca? 

La hipótesis de trabajo es que la no garantía del derecho humano a la alimentación 

adecuada en el CDT del municipio de Arauca dificulta que las personas privadas de la libertad 

cuenten con mejores condiciones para el proceso de resocialización y, por consiguiente, su 

integración a la sociedad una vez hayan cumplido con su pena. 
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1.4.3. Objetivo general 

Analizar la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada y su relevancia en 

el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad del Centro de Detención 

Transitoria del municipio de Arauca. 

1.4.3.1. Objetivos específicos 

Determinar el nivel de aceptación y las percepciones de las personas privadas de la 

libertad en el Centro de Detención Transitoria del municipio de Arauca, alrededor de la 

alimentación brindada en términos de cantidad, calidad, distribución, y estabilidad en el 

suministro como eje central en el proceso de resocialización y de inclusión social. 

Describir e identificar la inclusión y pertinencias de las dimensiones simbólicas, sociales, 

culturales y religiosas de la alimentación ofrecida en el Centro de Detención Transitoria del 

municipio de Arauca. 

Formular recomendaciones a la política pública carcelaria en Colombia en relación con la 

protección del derecho humano a la alimentación en procesos de resocialización de personas 

privadas de la libertad, a partir del caso del Centro de Detención Transitoria del municipio de 

Arauca. 

 



 

2.  Estado del arte 

Se hizo una revisión bibliográfica que comprendió las investigaciones existentes en 

Colombia y algunas a nivel internacional relacionadas con los derechos de las personas privadas 

de la libertad, así como la relevancia del derecho humano a la alimentación adecuada, con el 

objetivo de delinear y delimitar el objeto de la presente investigación, y asimismo realizar un 

balance de las líneas de investigación sobre el tema abordado y proponer futuras rutas de 

indagación. 

2.1. Investigaciones internacionales 

En la tesis de grado “Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y su 

aplicación dentro del centro de rehabilitación social de Latacunga” (Alarcón & Muso, 2009), los 

autores se enfocaron en el derecho fundamental a la libertad personal y las consecuencias que 

conlleva la privación de la libertad en las personas que cometen conductas delictivas; y en el 

cumplimiento de los demás derechos de las personas privadas de la libertad dentro del Centro 

de Rehabilitación Social de Latacunga. Como resultado del trabajo de investigación, los autores 

elaboraron un Reglamento Alternativo de aplicación de Derechos Humanos, para autoridades e 

internos del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga como una ayuda en la administración 

de la Institución y en la rehabilitación social de las PPL. 

Esta investigación resalta la importancia de la difusión de los derechos humanos al interior 

de los establecimientos de reclusión y rehabilitación. Así mismo señala como el derecho humano 
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a la alimentación adecuada se interrelaciona con la resocialización de las PPL teniendo en cuenta 

la reintegración a la sociedad una vez cumpla con la condena. La investigación evidencia cómo 

la infraestructura no es la adecuada con relación a los espacios que no permitan una vida digna, 

así mismo señala la ausencia de programas educativos enfocados en permitir que las PPL 

tengan acceso al conocimiento, las cuales son situaciones similares a las que suceden en 

Colombia. 

El artículo “Comer en la prisión; la identidad alimentaria de los presos de la cárcel modelo 

de Barcelona” (Fornons, 2011), hace una aproximación a la alimentación en la prisión 

reconociéndola como uno de los aspectos más ricos en cultura, sin importar el espacio, tiempo y 

donde las personas privadas de la libertad son alimentadas por la institución, labor derivada de 

las leyes y normas que rigen la sociedad. El autor concluye que la investigación encontró que al 

menos en la compra del economato se materializa una opción hacia una nutrición basada en la 

concepción del cuerpo, de lo saludable, de lo que nutre y, por ende, de una representación 

corporal por parte de los internos, tal y como se entiende en el contexto externo a la prisión, a su 

situación de libertad. Aunque en la prisión, en los economatos el abanico de elección, aparte de 

ser limitado y de haber productos excluidos, no posibilita expresiones alimentarias de culturas 

distintas a la supuesta como mayoritaria. Por ejemplo, las personas de credo musulmán que 

disponen de medios suficientes para poder hacer su dieta sin los alimentos tabú durante todo el 

año, aunque no pueden escoger las múltiples variantes que su dieta ofrece. En los diversos 

estudios que Fornons ha realizado en las prisiones; ha entendido la cultura como un global, 

universal y particular más allá de pautas de comportamiento en un espacio determinado tanto 

físico como temporal; niega la existencia de una cultura carcelaria porque en el fondo se confunde 

con una normativa o autorregulación entre las personas presas que en algunos aspectos sí que 

incluyen particularidades culturales y de estilos de vida.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2701970
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La alimentación en la prisión corresponde a una satisfacción en el plano objetivo de ser 

una necesidad básica y que las personas recluidas cuando recobran su libertad vuelven a su 

estilo de vida alimentario, a su identidad cultural alimentaria que les era propia. Las PPL se basan 

en lo que consideran los aspectos relevantes para determinar la “calidad” de los alimentos a la 

hora de recibirlos, siendo primordial el aspecto visual, ya que les permite discernir en torno al 

estado de estos y los posibles riesgos que puede implicar consumirlos. Por otra parte, las PPL al 

no tener la posibilidad de una libre elección de escoger qué, cómo, cuándo y por qué comer, 

actúan de manera distinta, estos comportamientos manifiestan la diversidad cultural y el lugar de 

procedencia en torno a las preferencias alimenticias. 

La investigación titulada “Análisis del servicio de comedor y la opinión de los usuarios en 

un centro penitenciario de Cataluña” (Sáiz, Fornons, Medina, & Aguilar, 2014), aporta información 

sobre el tema alimentario, los PPL y restauración colectiva. La investigación centró la atención 

en cómo se organiza el servicio de alimentación en las instituciones penitenciarias, y la 

percepción del servicio por parte de las PPL. Los autores consideran la existencia de cierta 

brecha entre las propuestas institucionales y las prácticas y percepciones cotidianas de los 

usuarios. Algunos cambios en los alimentos y platos servidos en los menús, como por ejemplo 

la reducción de carnes y un aumento del consumo de legumbres, podrían contribuir a una mejora 

nutricional, de percepción y económica del menú. Una mayor variedad de alimentos y mayor 

posibilidad de elección tanto en el comedor como en el economato podrían ser también positivas. 

Una reordenación estratégica del uso del tiempo y de los espacios en el comedor que redujese 

la sensación de provisionalidad y el ruido podría contribuir a un mejor y más agradable uso de 

este, a la vez que contribuiría a una mejor percepción de la comida y del bienestar en general.  

La aceptación de los alimentos preparados por parte de las PPL, tanto en España como 

en Colombia, está condicionada a gustos particulares, de ahí que algunas preparaciones no sean 
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del agrado de algunas mientras que sí lo son de la mayoría. Lo anterior pone de manifiesto la 

dificultad operativa de responder a las preferencias culturales dada la diversidad de las PPL; 

sumado a la falta de socialización al momento de elaborar las minutas y el hecho de que a las 

PPL no se les da participación para la toma de decisiones en relación con los alimentos que les 

serán suministrados durante el cumplimiento de sus condenas. 

Otro estudio relacionado con los derechos de la PPL es la tesis de grado “El derecho al 

trabajo de las personas privadas de la libertad”, (Capelo, 2016) desarrollado mediante 

investigación mixta y seguimiento observacional en campo de los procesos de trabajo 

desarrollados en la cárcel por las personas PPL realizada el centro de rehabilitación de 

Latacunga, Ecuador. La autora llegó a la conclusión de que algunos internos viven su día a día 

en pésimas condiciones donde no sólo se pone en riesgo el derecho a la dignidad humana sino 

también los derechos a la alimentación y al trabajo. De igual manera la autora menciona que con 

la implementación de la normatividad ecuatoriana vigente se ha logrado avanzar en relación con 

el cumplimiento al derecho al trabajo de las PPL encaminado a mejorar las condiciones de vida 

de estos. 

De acuerdo con el caso de estudio, en Ecuador sucede una situación similar a la que 

ocurre en Colombia en relación con que no se da total cumplimiento al derecho al trabajo de las 

PPL. La falta de garantía del derecho de a la dignidad, entorpece el proceso de resocialización y 

pone en riesgo las posibilidades de una reinserción laboral posterior al cumplimiento de la pena 

lo cual aumenta el riesgo de reincidencia en las conductas delictivas. 

En la investigación “Análisis de la alimentación en un centro penitenciario español y grado 

de percepción en una muestra de reclusos” (Varoucha, 2019), el autor analiza la oferta 

alimentaria del Centro Penitenciario Quatre Camins en Barcelona, en donde se modificaron los 



 
Capítulo 2. Estado del arte 25 

 

menús en los primeros meses del año 2017, con el objetivo de adecuarlos a una propuesta 

alimentaria más saludable. El autor utilizó una metodología mixta: a) descriptivo de la nueva 

oferta alimentaria del servicio de cocina; y b) análisis de los menús según el Índice de la 

Alimentación Saludable Español (IASE); así como una descripción de las patologías crónicas y 

metabólicas más prevalentes en la población reclusa en el centro penitenciario. Por otra parte, la 

valoración de los internos en cuanto a calidad, cantidad y percepción de la dieta como saludable 

no llegó al aprobado. Los resultados obtenidos sugirieron que la oferta alimentaria en la prisión 

“necesitaba cambios”, según la clasificación del IASE. Por último, el autor recomienda que el 

servicio de alimentación de la empresa pública de la Generalitat de Catalunya: el Centre 

d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) y los equipos sanitarios de los centros penitenciarios 

trabajen conjuntamente en esta línea. Añade el autor que también podría ser oportuno 

implementar programas de promoción de hábitos saludables, como han sugerido otros autores. 

El autor identifica el nivel de insatisfacción existente en la población reclusa alrededor de 

las preparaciones alimenticias suministradas en el servicio de alimentación, lo cual es similar a 

lo que sucede en el Estado colombiano, donde las PPL manifiestan abiertamente su 

inconformidad con los alimentos que reciben por parte de los contratistas. Lo anterior pone de 

relevancia la importancia de las funciones sociales y culturales de la alimentación que trasciende 

a las físicas y psíquicas. Por otra parte, cuando se modifican de los menús para ofrecer alimentos 

más saludables sin un proceso de consulta o socialización previa, las PPL tienden a no aceptarlos 

al considerar que les están entregando menos cantidad de la que deben darles. Esta situación 

también pone de relieve la importancia de la participación de las PPL alrededor de la toma de 

decisiones en relación con la alimentación. 

Bozelko (2022), quien estuvo por seis (6) años en una prisión de Estados Unidos de 

América en el artículo de opinión “La alimentación en prisión es terrible, y la experiencia de comer 



 
26 Derecho humano a la alimentación adecuada en personas privadas de la libertad 

en el Centro de Detención Transitoria del municipio de Arauca, Arauca 

 
en ella la hace peor”. La autora hace un llamado de atención en relación con que la discusión 

sobre la alimentación en las prisiones estadounidenses no debe limitarse sólo a las fechas 

conmemorativas como la del día de Acción de Gracias, sino que debe ser una discusión más 

profunda que comprenda aspectos sobre cómo la calidad de la alimentación y la manera en que 

las personas reclusas la reciben incide sobre sus procesos de resocialización. Bozelko relata que 

la comer en la prisión es un proceso desordenado en sí mismo en donde las personas no tienen 

la oportunidad de conversar y compartir dado que es una actividad cronometrada. La autora 

critica la postura de la Corte Federal que definió en 1985 que una alimentación bien balanceada 

solamente requiere los nutrientes suficientes para preservar la salud, lo que para la autora 

significa, alimentación que permita mantener con vida a las personas recluidas. La autora arguye 

que este enfoque le quita el significado que la alimentación tiene para las personas, que es 

mucho más complejo que la sola supervivencia. Hace una crítica a la manera en cómo se sirven 

los alimentos que está orientada a la preservación del orden y que impide que la población 

reclusa comparta los alimentos en un sentido más amplio en términos sociales. Lo cual, además, 

contribuye a alterar la relación que los reclusos tienen con los alimentos. Así mismo, se pierde el 

potencial socializador que tendrían los espacios de alimentación. 

De acuerdo con la autora, para el sistema penitenciario estadounidense las dos únicas 

funciones de los alimentos suministrados es no dejar enfermar o morir a los reclusos; subestima 

la relación entre salud, alimentación saludable, intercambio de ideas y compañía. Es decir, se 

pierden otras funciones claves como la construcción de relaciones comunitarias y prosociales. 

Concluye la autora que, si la manera de alimentarse se diera de manera diferente, es decir, no 

sólo que se invirtiera en mejores alimentos sino en mejores formas de consumo: Lo anterior, 

según la autora, tendría efectos de ahorro a largo plazo para el sistema en general ya que 

representaría menos gastos en atenciones en salud, así como menor reincidencia. Para Bozelko 
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reformar la alimentación sería una de las reformas con mayor impacto en el sistema penitenciario 

de su país. 

3.2. Contexto colombiano 

La Corte Constitucional ha venido advirtiendo sobre la constante privación de alimentos 

y el hambre que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante que atenta contra los 

derechos a la vida, la dignidad, la salud y la integridad personal de las PPL y a su vez, obstaculiza 

los procesos de rehabilitación, reinserción social y la resocialización como fin principal de la pena 

privativa de la libertad. En la Tabla 1 se relaciona las diferentes sentencias emanadas por la 

Corte Constitucional a partir del año 1998 hasta el año 2022. 

En el artículo “Alimentación penitenciaria: entre higiene y derechos” (Bejarano, Celedón 

& Socha, 2015), se presentan resultados de investigación en donde los autores reúnen y 

comparan normatividad nacional e internacional de derechos en relación con la alimentación y 

su incidencia en el bienestar de las PPL durante el periodo de detención. Los autores hacen una 

descripción de ciertas características encontradas en algunos ERON colombianos con la 

intención de describir de manera general el suministro de alimentos por el sistema de ración. 

Concluyen que: i). El derecho a la alimentación es uno de los más importantes de las PPL ante 

la incapacidad de suplir este por sus propios medios; ii). Los ERON deben propender por entonos 

saludables para el bienestar físico y mental de las PPL considerando que una vez cumplida su 

condena se reintegraran a la sociedad; iii). Se requiere un control que inspeccione, vigile y 

controle el cumplimiento de los prestadores del servicio de alimentación por el sistema de ración 

a nivel nacional, así como mejorar las condiciones sanitarias de los centros de producción y 

consumo de alimentos para garantizar inocuidad y minimizar el riesgo de enfermedades 

transmitidas por alimentos (ETA). 
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En la investigación “Hábitos alimenticios en los internos de la penitenciaria de Palogordo, 

Girón, Santander” (Ortiz & Niño, 2017), los autores hicieron el estudio en la penitenciaria de alta 

y mediana seguridad de Girón-Palogordo durante 2017, con el fin de indagar cómo los hábitos 

alimentarios de la población reclusa pueden afectar de forma directa su salud y corroborar qué 

tan relevante es para ellos. Los autores recomendaron al personal encargado de la elaboración 

de las minutas en el INPEC, no hacerlas con base en las preferencias y gustos de los internos, 

sino equilibrarlas de tal forma que las preparaciones sean balanceadas. Las minutas son 

elaboradas de acuerdo con la región del país y los platos típicos de estas son tenidos en cuenta. 

Así mismo, en el artículo “La corrupción en el servicio de suministro de alimentos a las 

personas privadas de la libertad” (Pardo, 2019), el autor analiza los riesgos de corrupción 

asociados al suministro de alimentos a nivel carcelario (infracción del principio de responsabilidad 

y deber de selección objetiva en la contratación pública, por un lado, y colusión, por el otro) en 

tanto tienen que ver directamente con el goce de derechos fundamentales de las PPL, así como 

el comportamiento de la administración frente a tales riesgos. El autor concluye que el 

responsable último de la alimentación de las PPL es el Estado a través de la USPEC. Aunque 

esta función sea delegada a particulares, la corrupción en relación con el servicio de suministro 

de alimentos por el sistema de ración en los ERON es grave ya que no sólo defrauda el erario, 

sino que además genera la violación de derechos fundamentales de las PPL, quienes son 

especialmente vulnerables dadas su situación. El incumplimiento de las obligaciones de los 

contratistas de suministro de alimentos a nivel carcelario tiene una relación directa con las 

condiciones de vida y los derechos a la alimentación, integridad personal y salud de las personas 

privadas de la libertad. También menciona que en lo que se refiere al incumplimiento de las 

obligaciones de los contratistas de servicio de alimentación a las PPL no es considerado como 
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un problema de corrupción, por lo tanto, no se han establecido institucionalmente mecanismos 

de acción para hacerle frente.  

En el trabajo de grado “Resocialización penitenciaria y carcelaria en Colombia y su 

impacto en la reincidencia” (Anaya & Dájome, 2019), en esta investigación los autores analizaron 

cómo la reforma constitucional de 1991 afectó la estructura penitenciaria y carcelaria en 

Colombia, el efecto de estas modificaciones en los programas de resocialización y la efectividad 

de estos programas en relación con la reincidencia delincuencial. Los autores concluyeron que 

la falta de herramientas educativas y laborales afectan al cambio positivo en relación con la 

estructura de valores y comportamiento de las PPL para que se les facilite la reinserción social 

una vez recobren su libertad. Lo anterior va de la mano con la precariedad de las condiciones de 

reclusión, la violación sistemática de derechos fundamentales de los reclusos, el hacinamiento 

carcelario, la ausencia de una política penitenciaria integral que establezca los objetivos y 

lineamientos de intervención social para el desarrollo de los diferentes programas de tratamiento 

y que priorice los recursos necesarios para su ejecución. En conclusión, se imposibilita el logro 

del fin resocializador.  

En el informe de la consultoría “Prestación del servicio de alimentación a la población 

privada de la libertad – PPL. Análisis diagnóstico y recomendaciones” (USPEC & Universidad de 

los Andes, 2020), se analizó el proceso del servicio de alimentación por el sistema de ración a 

las PPL. Este diagnóstico permitió formular recomendaciones encaminadas a la mejora continua 

y el control del suministro de alimentos a través de los prestadores del servicio contratados. 

Finalmente, los autores consideraron que: i). Se deben establecer mecanismos de colaboración 

entre la USPEC – INPEC, que permitan fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control 

sobre los operadores y apoyar en las labores de supervisión de la prestación del servicio de 

alimentación a las PPL; ii). Realizar un análisis de roles y responsabilidades en las distintas 
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Subdirecciones de la USPEC, para determinar y establecer acciones de trabajo colaborativo y 

mecanismos de coordinación entre estas; iii). Se recomienda fortalecer los programas de 

reinserción social y labores dentro de los establecimientos penitenciarios a través de un trabajo 

articulado con el SNP; iv). Invertir en un sistema de información y personal capacitado, que 

permita llevar un registro de raciones diarias entregadas, peticiones, quejas y reclamos del 

servicio, así como un validador de lo planeado frente a lo ejecutado, entre otros; v). Evaluar 

comparativamente las diferentes modalidades de contratación, en busca de encontrar la forma 

más costo-eficiente de operar el servicio de alimentación con calidad (USPEC & Universidad de 

los Andes, 2020, 22 y 23).  

En el trabajo de grado de maestría “Papel de la oferta institucional del Estado colombiano 

en la garantía del derecho a la alimentación de la población privada de la libertad a cargo del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC.” (Silva, 2021), la autora se centró en analizar 

el papel que juega la oferta institucional del Estado colombiano en el cumplimiento de las 

obligaciones de garantía, respeto y protección del derecho a la alimentación de las PPL a cargo 

del INPEC. Además, identificó el rol de los actores que integran el sistema penitenciario en la 

garantía y goce efectivo del derecho a la alimentación de las PPL; la caracterización de la oferta 

institucional del Estado colombiano relacionada con la garantía del DHAA de la PPL; e hizo 

recomendaciones para el diseño y ejecución de políticas públicas con enfoque de derechos, 

orientadas hacia la garantía, respeto de este derecho de las PPL. La autora pudo concluir que 

existe un sistema penitenciario nacional organizado y estructurado de acuerdo con las normas 

jurídicas que así lo exigen. Sin embargo, existen grandes brechas respecto al reconocimiento de 

los derechos de las PPL, partiendo del hecho de que no existe claridad en la normatividad 

colombiana, respecto a los derechos especiales de este grupo de población. La autora identificó 

que las PPL no tienen claridad acerca de sus derechos generales y de su derecho a la 
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alimentación en particular. Lo anterior, no sólo les limita a las PPL su poder para participar 

activamente en la toma de decisiones respecto al tema, sino que además reduce las 

posibilidades de exigibilidad para que sus derechos sean garantizados, respetados y protegidos.  

Así mismo, la autora identificó que no existe garantía plena y efectiva del DHAA de las 

PPL por parte del Estado colombiano. Para que exista goce efectivo y progresivo de este derecho 

se debe tener claro que la alimentación y la garantía de ésta no sólo depende del acceso a los 

recursos naturales, sino que también abarca aspectos de tipo social y humanos que permitan 

reconocer que la alimentación se constituye en un elemento clave para el libre desarrollo social 

de cada individuo. Para la autora, en materia de la oferta alimentaria, es claro que la oferta no 

resulta ser suficiente para cubrir las necesidades de las PPL dado que hace falta un 

reconocimiento más exigente de su parte como titulares de derechos. Por otra parte, más que 

como cuerpo de condenados, es necesario que el Estado colombiano, a través de sus 

instituciones, se exija a sí mismo ejecutar de forma adecuada y oportuna todos aquellos 

enunciados descritos en las leyes vigentes en relación con sus obligaciones con las PPL. Para 

la autora se hace necesario que se involucre a la PPL en la toma de decisiones respecto a su 

alimentación y que se generen espacios de dialogo y participación permanente entre ellas y las 

instituciones del Estado. 

Otra investigación que aporta información sobre el tema alimentario y las PPL, se titula 

“El entorno en prisión como factor central del proceso de resocialización” (Parada, 2020), 

propone que a través del acondicionamiento físico de las instalaciones de la prisión es posible 

brindar a las PPL las herramientas que garanticen sus Derechos Humanos y beneficien su 

proceso de resocialización. El autor concluye que Colombia necesita adaptar su entorno 

penitenciario para cumplir con el fin resocializador. Propone que todo espacio penitenciario 

brinde condiciones básicas de vida digna y que los lugares esenciales en el proceso de 
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resocialización como los espacios de alojamiento, educación, trabajo, ocio y visitas, utilicen el 

entorno como instrumento en sí mismo para facilitar el proceso de retorno a la libertad. Reconoce 

que la habitabilidad es un factor central que puede contribuir e influenciar positivamente el 

proceso de resocialización y dentro de estos se encuentra la alimentación y su área de influencia. 

En el artículo “Estado de cosas inconstitucional y hacinamiento carcelario en Colombia: 

¿es factible la resocialización?” (Hincapié & Paz, 2021), los autores plantean como objetivo, 

establecer la relación existente entre el hacinamiento carcelario y la resocialización, así como la 

influencia que hay entre los dos, y verificar si las condiciones carcelarias actuales del país inciden 

en la reincidencia en los delitos. Los autores concluyeron que, por la falta de garantía a los 

derechos fundamentales y servicios básicos, desencadenada por el hacinamiento, no se logra 

cumplir con el fin de la pena que es la resocialización del reo. También consideraron que hay 

probabilidad de que a mayor hacinamiento en los centros carcelarios haya mayor índice de 

reincidencia, lo que indica que sin un proceso de resocialización es menos probable la reinserción 

social. 

Tanto en Colombia como en los países en donde se desarrollaron las investigaciones 

mencionadas en este aparte, la garantía de los derechos de la población privada de la libertad 

es un aspecto crítico especialmente el de la alimentación adecuada. Además, en estas 

investigaciones se identifica cómo la alimentación es un aspecto clave para la garantía de los 

demás derechos fundamentales, pero sobre todo cómo esta aporta a la salud física y psíquica 

de los detenidos. También evidencian cómo alrededor de la alimentación se tejen relaciones de 

poder en detrimento de las PPL.  

Por otra parte, las investigaciones revisadas señalan que hay un fracaso del Sistema 

Penitenciario y Carcelario en Colombia en términos de resocialización de las personas privadas 
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de la libertad debido a la inadecuada operativización de las políticas públicas pese al marco 

normativo existente. Es decir, mientras se ha logrado un desarrollo adecuado de la dimensión 

normativa de las políticas públicas dirigidas a las PPL, su operativización es deficiente dando 

como resultado un ECI que se prolonga desde 1998. Si bien es cierto que no es del alcance de 

la presente investigación, es interesante indagar sí las brechas en la operativización de la política 

pública tiene que ver con barreras actitudinales de los servidores públicos con competencias en 

Sistema Penitenciario y Carcelario con relación a cómo perciben a las PPL, es decir, sí no las 

perciben como sujetos de derechos sino como criminales objeto de la venganza social. 

 



 

3. Consideraciones teóricas y 
metodológicas 

3.1. Marco teórico y conceptual 

Dado que el objetivo de este trabajo es analizar la garantía del derecho humano a la 

alimentación adecuada y su relevancia en el proceso de resocialización de las personas privadas 

de la libertad del Centro de Detención Transitoria -Estación de Policía, en el municipio de Arauca; 

el análisis de los resultados se hizo desde el enfoque de derechos humanos. Por consiguiente, 

se tendrán en consideración las definiciones de i). Derechos humanos en el marco internacional 

de los derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad (Constitución Política de 

Colombia, Art 93) o por desarrollo jurídico interno; ii). Enfoque de derechos como categoría 

analítica de las políticas públicas; iii). Definición del Derecho Humano a la Alimentación 

Adecuada; iv). Relación de especial sujeción de la persona privada de la libertad con el Estado 

colombiano; v). Qué se entiende como proceso de resocialización de las personas privadas de 

la libertad en relación de especial sujeción con el Estado. 

3.1.1. Derechos humanos 

Durante la primera mitad del siglo XX ocurrieron las dos guerras mundiales, que 

ocasionaron un número indeterminado de muertos y heridos tanto en población combatiente 

como en población civil. Se estima que durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) murieron 
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alrededor de 10 millones de personas además de quedar heridas otros 20 millones18. La Segunda 

Guerra Mundial ocurrió aproximadamente dos décadas más tarde entre 1939-1945 y en ella se 

estima que murieron entre 70 y 80 millones de personas, aunque no se ha logrado determinar 

con exactitud. Estos dos conflictos bélicos ocasionaron sufrimiento, pérdidas de vidas humanas 

y bienes materiales que sustentaban la vida, en escalas nunca vistas. La devastación física y 

moral motivó la creación de mecanismos orientados a trabajar conjuntamente para evitar que 

situaciones similares ocurrieran, es así como en 1945 se creó el Sistema de las Naciones Unidas 

organismo encargado de crear los instrumentos que establecen las definiciones de los derechos 

humanos que toda persona debe gozar. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 aprobó la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como normas fundamentales que los Estados 

deben respetar y proteger. La Declaración Universal; el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y sus dos protocolos facultativos; y, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales conforman la Carta Internacional de Derechos Humanos, así como los 

demás instrumentos desarrollados en el seno del Sistema de las Naciones Unidas: acuerdos, 

pactos, tratados, protocolos, convenio o convenciones (OHCHR, s.f.). También existen 

instrumentos a nivel regional para temas comunes, para el caso de Las Américas, están los 

desarrollados por la Organización de Estados Americanos -OEA.  

En el ordenamiento jurídico de Colombia todos los acuerdos del derecho internacional de 

los derechos humanos u otros instrumentos internacionales ratificados entran a ser parte del 

bloque de constitucionalidad (Constitución Política de la República Art. 93). Por consiguiente, los 

 
18 Las cifras estimadas de muertes durante la Primera Guerra Mundial pueden ser revisadas en: 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/muertos-que-causo-primera-guerra-mundial_18389 y 
https://www.france24.com/es/20180928-la-primera-guerra-mundial-en-cifras Recuperado el 29/11/2023 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/muertos-que-causo-primera-guerra-mundial_18389
https://www.france24.com/es/20180928-la-primera-guerra-mundial-en-cifras
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desarrollos jurídicos en términos de derechos humanos están alineados a los del Sistema de 

Naciones Unidas.  

Dado que el derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones, 

(los deberes) que los Estados deben respetar, absteniéndose de interferirlos o limitarlos 

(OHCHR, s.f.). En Colombia, y teniendo en cuenta que los derechos tienen un correlato con los 

deberes, es decir que son inseparables; y, en este sentido, el Estado tiene deberes con sus 

asociados, los ciudadanos con el Estado y las personas con sus semejantes. (Valencia, 2014, p. 

17 y 18). Entonces, dentro de la estructura del Estado colombiano, la vocería de las minorías 

olvidadas e invisibilizadas históricamente en los procesos sociopolíticos y económicos es tomada 

por la Corte Constitucional que se fundamenta en la racionalidad de limitar el principio de las 

mayorías para garantizar los derechos fundamentales de las minorías (Sentencia T-153 de 

1998). Tal es el caso de la vocería tomada por la Corte Constitucional en relación con las PPL y 

sus derechos fundamentales.  

Los derechos humanos se pueden definir como la serie de atributos de dignidad que les 

permiten a las personas, vivir bien de acuerdo con su valoración, es decir, vivir como quieren, y 

hacerlo sin humillaciones, lo que implica tener unas condiciones materiales que se los permita. 

Lo anterior, independientemente de su sexo, raza, edad, nacionalidad, condición social, partido 

político, creencia religiosa, origen familiar, capacidad económica u otra condición. Algunos de 

estos atributos tienen una naturaleza individual y algunos otros una más colectiva, por lo cual se 

pueden agrupar en las siguientes categorías: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, 

colectivos, del medio ambiente, de los pueblos, del desarrollo y de la paz (Valencia, 2014). Los 

derechos humanos tienen las siguientes características: universales, inherentes, inalienables, 
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incondicionados, esenciales, indivisibles, interdependientes, intangibles, imprescriptibles e 

inviolables. 

3.1.2. Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) o Enfoque de 
Derechos Humanos (EDH) como categoría analítica de las 
políticas públicas.  

Este enfoque se entiende como el marco conceptual basado en los estándares 

internacionales de los derechos humanos, operacionalmente dirigido a promover y proteger los 

derechos humanos, analizar las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias (UNSDG, 

s.f.). En este sentido el EBDH/EDH es un referente no sólo para el diseño de las políticas 

públicas, que son los instrumentos a través de las cuales los Estados garantizan los derechos 

humanos, sino que también orienta las acciones de cooperación internacional tanto para el 

desarrollo como humanitarias. Entonces, el EBDH/EDH tiene dos perspectivas, una normativa y 

otra operacional. La primera tiene que ver con las disposiciones y estándares contenidos en los 

instrumentos internacionales, globales y regionales, de los derechos humanos: tratados, 

declaraciones, convenciones, recomendaciones, entre otros. La segunda, está orientada a las 

acciones concretas de promoción y protección de los derechos humanos a través de las políticas 

públicas, es decir, la materialización de los derechos humanos para todas las personas. 

(UNICEF, 2022). Por otra parte, las políticas públicas son el marco de orientación para la acción 

de una autoridad gubernamental investida de poder público que se presenta en la forma de un 

instrumento compuesto de un conjunto de prácticas y normas y está orientada a la 

materialización de los derechos de las personas dentro de un territorio. Las características de la 

política pública son: contenido, programa, orientación normativa, factor de coerción y 

competencia social (Meny &Thoenig, s.f., p. 89-91). 
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3.1.3. Definición del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 

En el ordenamiento jurídico internacional el derecho a la alimentación es reconocido como 

derecho humano al ser parte integral del derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a 

cada persona y a su familia, la salud y el bienestar (Declaración de los Derechos Humanos, art. 

25). De la misma manera, está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de 1966. Este derecho establece que todas las personas tengan acceso a 

una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad 

alimentaria. Lo anterior, le impone a los Estados obligaciones jurídicas para garantizar a sus 

ciudadanos la realización plena del derecho a una alimentación adecuada, a no sufrir hambre o 

desnutrición de tal manera que cada persona pueda desarrollar plenamente su potencial físico y 

mental. Entonces, la vinculación de la alimentación a los derechos humanos significa que la falta 

de medidas que aseguren la alimentación para las personas implica una infracción a su dignidad 

e integridad (Bernal Ballesteros; 2017, 125). Que el Estado tenga el deber de garantizar el DHAA 

no significa que las personas tengan que ser alimentadas de manera gratuita, puesto que esto 

además de ser inviable podría generar dependencia y socavamiento de la capacidad de agencia 

de las personas. Sin embargo, el Estado sí está obligado a garantizar las condiciones para que 

las personas puedan alimentarse a sí mismas y a sus familias: semillas, infraestructura física, 

educación, saneamiento, riegos, etc. Sólo en situaciones extremas como en un conflicto, un 

desastre o cuando las personas estén en detención el Estado deberá suministrar la alimentación 

directamente (ACNUDH & FAO, Boletín informativo No 34, 2010). 

El DHAA al estar incluido en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, 

implica obligatoriedad de los Estados en relación con la garantía de este derecho que no sólo se 

limita a sus territorios, sino que también tiene implicaciones internacionales, tales como el 

establecimiento de relaciones comerciales justas que no socaven las condiciones de otros 
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Estados para que sus ciudadanos realicen el derecho humano a la alimentación adecuada a 

plenitud. 

Para la garantía del DHAA se deben tener en cuenta que el alimento debe estar: i). 

Disponible, lo que significa que puedan ser obtenidos de los recursos naturales, ya sea mediante 

cultivo y producción u obtención directa en la naturaleza; o ser adquiridos en los mercados; ii). 

Accesible, que se refiere tanto al acceso físico como económico, es decir, al alcance de todas 

las personas sin necesidad de comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas; y, iii). 

Adecuado, se refiere a que el alimento satisfaga las necesidades nutricionales de las personas 

de acuerdo con su edad, preferencias culturales, condiciones de salud, sexo, entre otras 

(ACNUDH & FAO, Boletín informativo No 34, 2010, p 3-4). 

El DHAA tiene relación con otros derechos: i). La nutrición que se logra con la 

alimentación que es indispensable para la salud; ii). Si no hay una alimentación adecuada las 

personas pueden padecer desnutrición, hambre, enfermedad y hasta perder la vida; iii). Para la 

preparación de los alimentos es necesario el acceso al agua apta para consumo humano; iv). Si 

la vivienda no tiene las condiciones para preparar o almacenar los alimentos esto puede afectar 

el derecho a la alimentación de las personas que la habitan; v). Los niños y las niñas que sufren 

desnutrición y hambre ven afectada su capacidad de aprendizaje y, por consiguiente, su derecho 

a la educación; vi). El derecho al trabajo y a la seguridad social, a través de los cuales se 

generan los ingresos para la consecución de los alimentos; v). La exigibilidad del derecho a la 

alimentación adecuada puede verse afectada para aquellos grupos excluidos que no tengan 

garantizado la libertad de asociación y el derecho a participar en espacios públicos; vi). 

Para realizar el DHAA el acceso a la información verídica es fundamental; vii). Los niños, las 

niñas y adolescentes sin acceso a una alimentación adecuada están más expuestos a que se le 

vulnere su derecho a la libertad de las peores formas de trabajo infantil; y, viii). Privar o limitar 
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la alimentación a personas privadas de la libertad puede atentar contra el derecho a la libertad 

de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes (ACNUDH & FAO, Boletín 

informativo No 34, 2010). 

Adicionalmente, para el país, FIAN Colombia desarrolló el concepto de escalas de 

realización social del DHAA que plantea que para su alcance progresivo el Estado debe tomar 

medidas orientadas al alcance de la soberanía alimentaria nacional y las autonomías alimentarias 

de las comunidades a nivel territorial. Estos dos conceptos trascienden el de seguridad 

alimentaria y nutricional en la medida en que vinculan aspectos tales como la cultura, los sistemas 

productivos propios, el intercambio por fuera de las lógicas de mercado, la sostenibilidad 

ambiental y la territorialización; esta última referida al vínculo de las personas con el territorio. 

Este abordaje permite entender el DHAA desde una perspectiva amplia y en conexión íntima con 

la cultura, el ambiente y el territorio (ICBF, 2024).  

Los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos relativos a la 

alimentación son: i). La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979); ii). La Convención sobre los Derechos del Niño (1989); y, iii). La 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). A nivel regional están: 

iv). El Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador (1988); v). La Carta 

Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño (1990); y, vi). El Protocolo de la Carta Africana 

de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África (2003). Por 

otra parte, están otros instrumentos no vinculantes (recomendaciones, directrices, resoluciones 

y declaraciones), entre ellas están las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria 
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nacional que sirven como orientadoras a los Estados en términos del DHAA (ACNUDH & FAO, 

Boletín informativo No 34, 2010). 

3.1.4. Relación de especial sujeción de la persona privada de la libertad 
con el Estado colombiano 

De acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional, las personas privadas de la 

libertad “se encuentran vinculados con el Estado por una especial relación de sujeción”. En virtud 

de lo anterior, el Estado puede exigirles a las PPL, dado su comportamiento antisocial, su 

sometimiento a “un conjunto de condiciones que comportan precisamente la suspensión y 

restricción de distintos derechos fundamentales, condiciones sobre las cuales debe añadirse que 

deben ajustarse a las prescripciones del examen de proporcionalidad” (Sentencia T-153 de 

1998). Los límites del poder del Estado están determinados por los derechos fundamentales de 

las PPL que no están restringidos o suspendidos; lo anterior implica la existencia de derechos y 

deberes tanto del Estado como de las PPL, es decir, que estos últimos conservan su calidad de 

sujetos activos de derechos y, por consiguiente, los centros penitenciarios son lugares de 

derecho. Entre los derechos que el Estado está en la obligación de garantizar están: a la vida; la 

integridad física; la libertad de una vida libre de tortura, trato indigno e inhumano; el debido 

proceso; entre otros. Colombia se reconoce como un Estado social de derecho fundada en el 

respeto de la dignidad humana (Constitución Política de la República de Colombia, Art. 1). 

Entonces, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar los derechos no suspendidos o 

restringidos, por consiguiente, implica que los establecimientos penitenciarios cuenten con 

suministro de alimentación adecuada, agua potable, utensilios de higiene personal, asistencia 

médica, lugares adecuados para el descanso nocturno, procesos de resocialización (actividades 

de estudio, trabajo y terapias psicológicas), entre otros.  
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En relación con la alimentación, el Estado está en la obligación de garantizar el DHAA a 

través del suministro de alimentos en concordancia con lo establecido en los estándares de las 

Guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana (GABA) del ICBF y las 

recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes para la población colombiana (RIEN) del 

Ministerio de Salud y la Protección Social. 

3.1.5. Proceso de resocialización en el marco de las personas privadas 
de la libertad en relación de especial sujeción con el Estado 

Colombia entró en la lógica de entender las penas como un fin resocializador y de 

prevención en relación con el comportamiento de las personas que cometen delitos, de ahí que, 

a partir de la Constitución Política de 1991, el enfoque del ordenamiento jurídico relativo a las 

personas privadas de la libertad se ha desarrollado desde la perspectiva de entenderlas como 

sujetas de derechos, es decir como individuos. Es así como el Código Penitenciario y Carcelario 

de la República de Colombia (Ley 65 de 1993) define que la finalidad de la pena y del tratamiento 

penitenciario es alcanzar la resocialización del condenado y prepararlo para la vida (Art 9, 10 y 

142). En este sentido, en el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia se define 

la resocialización como el proceso de cambio de la conducta del interno (PPL) a través de un 

tratamiento clínico. Es decir, que la PPL aprende o vuelve a aprender las expectativas sociales 

e internalizas las normas de conducta, actitudes y valores conforme a como la sociedad quiere 

(INPEC, Informe Estadístico No 07, 2023, p. 12). 

Por otra parte, la Corte Constitucional expresa que: 

“La labor de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, 

sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, 

establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social. 
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Precisamente desde la perspectiva de la dignidad de los reclusos y de la obligación del 

Estado de brindarles los medios necesarios para su resocialización se deben interpretar 

distintos artículos del Código Penitenciario que regulan las condiciones de albergue de 

los internos, y sus derechos al trabajo, a la educación y enseñanza, al servicio de sanidad, 

a la comunicación con el exterior y la recepción de visitas, a la atención social, etc.” 

(Sentencia T-153 de 1998, 1). 

En esta providencia, la Corte Constitucional enfatiza en el tratamiento del sujeto como 

individuo que, posteriormente a la pena, debe estar habilitado para reinsertarse en la vida social. 

Se puede observar que este énfasis del marco jurídico colombiano trasciende el enfoque 

tradicional del Derecho Penal de la pena como castigo y venganza de la sociedad con el infractor. 

Además, este enfoque de la pena como fin resocializador está alineado con el marco de derecho 

internacional de las PPL: Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Para el Tratamiento de los 

Reclusos o Reglas Mandela y Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 

Personas Privadas de la Libertad en Las Américas. 

Las investigadoras Acosta y López (2014, p. 182) definen la socialización como el proceso 

que se hace con el infractor para integrarlo y hacerlo beneficioso para la sociedad, teniendo en 

cuenta que tal vez es producto de un contexto social. Para las autoras, la resocialización podría 

ser parte de la solución de la crisis penitenciaria y carcelaria del país. Para Anaya y Dájome la 

resocialización tiene como meta “formar al condenado a través de distintos programas sociales, 

para que al momento de regresar a la vida en sociedad no recaiga en el delito” (2020, p.20) 

además, añaden las autoras, que “la función resocializadora de la pena debe ir estrechamente 

ligada con el tratamiento penitenciario y la realidad carcelaria”, puesto que son un conjunto y si 

uno de estos dos elementos falla, el fin de la pena no se logra. 
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Entonces, lo establecido, en términos de derechos y tratamiento de las PPL, en los marcos 

normativos nacional e internacional, debería tener una operacionalización vía políticas públicas. 

Sin embargo, el Estado colombiano no ha logrado hacerlo efectivamente y una muestra de ello 

es la persistencia por más de dos décadas del Estado de Cosas Inconstitucional declarado y 

ratificado por la Corte Constitucional. Es evidente que existen problemas estructurales que 

dificultan la operativización de las políticas públicas relativas a las PPL que trasciende la 

disponibilidad de los recursos financieros. Sin embargo, este es un aspecto que no será abordado 

dentro de la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Capítulo 3. Consideraciones teóricas y metodológicas 45 

 

3.2. Marco metodológico 

El diseño metodológico de esta investigación se usó un enfoque mixto que implicó 

recolectar, analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos para abordar el planteamiento del 

problema (Fernández y Baptista, 2014). Se usaron fuentes primarias (PPL, servidores públicos 

del INPEC, de la Policía y del Ministerio Público), y secundarias: i). Pesquisa bibliográfica y 

documental; ii). Entrevistas semiestructuradas a informantes claves; iii). Visitas de observación 

participante no intrusivas al centro de detención transitoria; iv). Aplicación de encuestas a PPL; 

y, v). Análisis de los hallazgos. 

3.2.1. Fuentes secundarias 

i). Pesquisa bibliográfica y documental. Comprendió la revisión de investigaciones 

sobre el derecho humano a la alimentación adecuada en centros de reclusión, tanto en Colombia 

como en otros países, y su relación con los procesos de resocialización. Por otra parte, se revisó 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el sistema penitenciario y carcelario. 

Esta corporación ha hecho un seguimiento por más de dos décadas a la situación derechos de 

las PPL en el país. También se revisaron los diferentes informes de seguimiento de los ERON y 

CDT realizados por las entidades del Ministerio Público a nivel nacional en su labor de 

seguimiento a la declaración de Estado del ECI. Por otra parte, se hizo una revisión de prensa 

nacional sobre las noticias sobre la situación de los centros carcelarios y penitenciarios en el país 

y en el municipio de Arauca. 

3.2.2. Fuentes primarias 

i). Entrevistas semiestructuradas a informantes claves. Se hicieron nueve (9) 

entrevistas a cinco (5) servidores públicos y a cuatro (4) PPL. Los criterios de selección para los 

servidores públicos fueron: i). Ser responsable del centro de detención: CDT y EPMSC; ii). 



 
46 Derecho humano a la alimentación adecuada en personas privadas de la libertad 

en el Centro de Detención Transitoria del municipio de Arauca, Arauca 

 
Responsable de la cadena de custodia de los alimentos; iii). Desempeñarse como servidor del 

ministerio público del municipio de Arauca. En relación con las PPL se seleccionó al 

representante de derechos humanos de cada patio. En la Tabla 2 la relación de los y las 

informantes clave: 

Tabla 1. Informantes claves

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

Personas Privadas de la Libertad se hizo la indagación a partir de preguntas que 

comprendieron: 1). Nombre; 2). Tiempo en reclusión; 3). Conocimiento sobre el derecho a la 

alimentación y la garantía del Estado; 4). Importancia que representa la garantía del DHA y cómo 

contribuye a garantizarla; 5). Articulación entre el DHA y otros derechos; 6). Pertinencia de los 

ciclos de menú vs calidad, variedad, higiene y limpieza; 7). Inconvenientes e incumplimientos 

identificados; 8). Identificación de incumplimientos en el suministro del servicio; 9). Inclusión de 

las PPL en la toma de decisiones. (Ver anexo A: Consentimiento informado – entrevista / 

encuesta – PPL). 
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Funcionarios públicos, se plantearon preguntas orientadas a: 1). Funciones y relación con 

las PPL; 2). Relación entre suministro de alimentación y bienestar; 3). Alimentación vs proceso 

de resocialización; 4). Cómo promueven la garantía del DHAA y otros derechos; 6). Calidad de 

la ración; 7). Conocimiento sobre el financiamiento del servicio de alimentación; 8). Identificación 

de incumplimientos o inconvenientes en el suministro del servicio; 9). Mecanismos en caso de 

incumplimientos; y, 10). Participación de las PPL en toma de decisiones; (Ver anexo B 

Consentimiento informado entrevista / encuesta para servidor público, contratista o funcionario 

con vínculo estatal o de cualquier ONG). 

ii). Visitas de observación participantes al centro de detección transitoria. Proceso 

de observación participante a las instalaciones locativas del Centro de Detección Transitoria 

(realizadas entre abril y diciembre de 2023). Este espacio cuenta con tres (3) celdas con una 

capacidad máxima recomendada de 15 personas; y una con capacidad para dos (2) personas, 

destinada a las mujeres. Las tres (3) celdas grandes cuentan con un sanitario, una ducha y no 

tienen lavamanos. En cada una de las celdas grandes están recluidas en promedio 45 PPL, lo 

que indica una sobrepoblación de 30 personas por cada celda. No existen puntos de hidratación 

en donde se puedan proveer de agua potable.  

iii). Aplicación de encuestas a PPL. En el momento de definición de la muestra se 

encontraban 137 PPL en el Centro de Detención Transitoria, de este universo se definió una 

muestra de 96 PPL, teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un intervalo de confianza 

del 95% conformada por 90 hombres y 6 mujeres. El formulario de encuesta se aplicó en 

herramienta digital usando el programa Google Forms. Las preguntas se dividieron en ocho 

secciones (Ver anexo C, Ficha técnica de encuesta): 
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• Sociodemográficas: edad, sexo, nacionalidad, estado civil, pertenencia étnica, 

orientación sexual e identidad de género diversa, estado de gestación y/o lactancia. 

• Washington group: identificación de discapacidades en visión, audición, movilidad, 

cognición, autocuidado, comunicación verbal.  

• Tipos de alimentos consumidos: acceso, disponibilidad, cantidad, calidad, frecuencia 

de consumo y tipo de alimentos consumidos. 

• Condiciones de alojamiento en establecimiento de reclusión: espacios para 

descanso nocturno y dotación de elemento para dormir. 

• Agua, saneamiento e higiene: condiciones de la infraestructura hidrosanitaria. 

• Educación: nivel de escolaridad. 

• Salud: condiciones generales de salud y acceso a servicios. 

• Derecho humano a la alimentación a adecuada y proceso de resocialización: 

percepción sobre las condiciones de la alimentación en el CDT del municipio de Arauca. 

 

v). Análisis de los hallazgos. Análisis de los datos e interpretación final que es producto 

de la comparación e integración de resultados cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos 

resultado del proceso de observación participante no intrusiva y de las entrevistas 

semiestructuradas se compararon para corroborar su concordancia, específicamente lo relativo 

a la infraestructura y a la alimentación. Además, a la información registrada en las entrevistas se 

les hizo un análisis de discurso. Los datos cuantitativos del cuestionario fueron procesados por 

el programa Google Forms. 



 

4. Resultados y análisis: 
resocialización y derecho humano a 
la alimentación adecuada en el 
centro de detención transitoria del 
municipio de Arauca 

Como se señaló previamente19 la situación de las PPL en los establecimientos 

penitenciarios y carcelarios del departamento de Arauca son precarias; es decir, lo que en ellos 

sucede es similar a la realidad nacional. La Corte Constitucional ha emitido diferentes 

providencias señalándole al Estado su obligatoriedad en cumplir con la garantía de los derechos 

fundamentales de las PPL (ver tabla 2). Sin embargo, las medidas de política pública tomadas 

por los diferentes gobiernos no han logrado solucionar los problemas estructurales del Sistema 

Nacional Penitenciario y Carcelario. En este capítulo se analiza, en primer lugar, cómo se 

suministra la alimentación a las PPL, y, en segundo lugar, si esta contribuye con las funciones 

físicas, psíquicas, culturales y sociales que aporten al proceso de resocialización y reinserción 

en la sociedad que es la finalidad de la pena. 

  

 
19 Ver el inciso 1.3. de los Antecedentes  



 
50 Derecho humano a la alimentación adecuada en personas privadas de la libertad 

en el Centro de Detención Transitoria del municipio de Arauca, Arauca 

 
Tabla 2. Sentencias de la Corte Constitucional en relación con las personas privadas de la 
libertad 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.1. Situación de las personas privadas de la libertad en el 
centro de detención transitoria del municipio de Arauca 

En el momento de definición de la muestra el universo poblacional en el CDT 134 PPL, 

de ahí que el tamaño fue de 96 personas, que corresponden a 90 hombres y 6 mujeres. 

 

Figura 2. Distribución por sexo de las PPL encuestadas

 

Fuente: elaboración propia (2023). 

 

El rango de las edades de las PPL encuestadas oscila entre los 18 y los 62 años, en 

donde el grupo entre los 20 a los 29 años es el de mayor prevalencia con un 43% del total de la 

población, lo que significa que la mayoría de los infractores son jóvenes, lo cual llama la atención 

sobre las condiciones de contexto en las que se da la comisión de los delitos. Las nacionalidades 

de la población encuestada son: 55,2% colombiana, 43,8% venezolana y 1% ecuatoriana. La alta 

proporción de población venezolana se explica no sólo por la condición de frontera del municipio 

de Arauca, sino por el fenómeno de flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela a partir 

de 2016. El 3,1% de las PPL se auto reconocen como indígenas, mientras que 96,9% no se auto 

reconocen como parte de un grupo étnico determinado. 
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Figura 3. Nacionalidad y pertenencia étnica 

Fuente: elaboración propia (2023). 
 

El 52,1% de las PPL encuestadas son solteras, el 16,7% están separados y el 15,6% 

están en unión libre, una PPL se identifica con orientación e identidad de género diversa (OSIGD) 

y es soltera. 

El CDT del municipio de Arauca20 está conformado por tres (3) espacios o celdas: patio21 

1, patio 2, patio 3. La capacidad máxima es de 47 PPL, y por patios su capacidad es de 15 PPL 

y una celda transitoria para 2 PPL. Sin embargo, al finalizar octubre de 2023 se encontraban 123 

PPL, lo que corresponde a 261%; de hacinamiento. En las celdas no hay suficientes lugares para 

el descanso nocturno, el número de placas de concreto que fungen como camas corresponden 

a la capacidad instalada, así que la mayoría de las PPL usan chinchorros, o duermen 

directamente en el suelo.  

En la imagen 1. Centro de Detención Transitoria, municipio de Arauca, se observa la 

fachada de la Estación de Policía de Arauca y la celda que corresponde al patio 1, en donde 

había 46 PPL al momento de la visita. El 93,8% de las PPL considera que las condiciones 

generales del establecimiento de reclusión son malas, el 84,4% menciona que el principal 

 
20 En este municipio también se encuentra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario. 
21 Patio es la denominación que tanto PPL como los servidores públicos a cargo denominan las celdas 
de reclusión. 
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problema en los espacios cerrados es el hacinamiento, el 75% manifiesta que al menos un PPL 

tiene que dormir en el suelo. Lo anterior, demuestra que las condiciones de vida dentro del 

establecimiento de reclusión son precarias y que el Estado colombiano está vulnerando el 

derecho a la dignidad de las PPL recluidas en este CDT. 

 

Imagen 1. Centro de Detención Transitoria, municipio de Arauca 

 

Fachada de la Estación de Policía del municipio de Arauca en donde funciona el CDT. En 
la imagen de la derecha, disposición de chinchorros para el descanso nocturno. 
Fotografías tomadas por el autor (10/10/2023 y 14/11/2023). 

En relación con la disponibilidad de agua potable en el CDT, el suministro está limitado a 

horarios determinados durante el día. En las celdas cuentan con contenedores plásticos en 

donde almacenan agua para todos los usos que van desde el consumo humano hasta para el 

aseo personal y la limpieza del espacio. Aunque el agua del CDT proviene del acueducto 

municipal, esta es almacenada en tanques aéreos que no cuentan con un protocolo de limpieza 

y desinfección ajustado a la normatividad colombiana y en las celdas no cuentan con los 
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mecanismos para evitar la contaminación del agua almacenada en los contenedores. Sin 

embargo, el 93,8% de las PPL encuestadas manifestaron contar con abastecimiento de agua 

para la higiene personal pese a que el 79,2% refirió que el agua está disponible en tiempos 

específicos y el 83,3% considera regular la calidad del agua. El 93,8% de las PPL mencionan 

que no existe instalación alguna dentro de las celdas para el lavado de manos y que sólo usan 

agua porque no cuentan con otros elementos de limpieza.  

 
Imagen 2. Suministro de agua (2023) 

 

 
 

En la imagen superior izquierda muestra los tanques de almacenamiento del agua del 
acueducto, uno de ellos sin tapa; las otras imágenes muestran los recipientes de 
almacenamiento de agua dentro de las celdas. Fotografías tomadas por el autor 
(04/12/2023). 

 
Según lo referido por el 79,2% de los encuestados en el CDT, el aprovisionamiento de 

agua está disponible en tiempos específicos principalmente en horas de la mañana. Al interior 

de las celdas no existen puntos para la hidratación, por lo cual el agua para consumo humano 

se recolecta en recipientes directamente de las duchas y no se adoptan medidas adicionales de 

purificación según lo manifestado por el 99% de los encuestados. El agua suministrada está 
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expuesta a contaminación biológica que puede causar enfermedad diarreica aguda y parasitosis, 

es evidente que estas condiciones atentan contra los derechos fundamentales no sólo a la vida 

sino a la dignidad las PPL. 

Imagen 3. Tanques plásticos de almacenamiento de agua en la celda 2 (2023). 
 

 
 
La PPL está lavando un recipiente desechable en los que los alimentos son suministrados. 
Fotografías tomadas por el autor. 

 

Las condiciones de la infraestructura en general del CDT no garantizan la dignidad de las 

PPL que se encuentran en él recluidas puesto que el hacinamiento no permite que las PPL 

tengan los espacios para el descanso nocturno, para el ejercicio físico y/o de las actividades 

sociales que permitirían facilitarían su resocialización. Por otra parte, se puede observar la 

delgadez que presentan las PPL, al no recibir de manera constante las raciones de alimentos 

que contengan cada uno de los componentes establecidos y aprobados en el ciclo de menú que 

debieran responder a los estándares del ICBF contenidos en las guías alimentarias basadas en 

alimentos. 

En lo que corresponde a la infraestructura hidrosanitaria esta no sólo es inadecuada sino 

insuficiente lo que genera focos de contaminación biológica. Por otra parte, cada una de las 

celdas están dotadas sólo con una ducha y un sanitario los cuales son compartidos por 45 



 
56 Derecho humano a la alimentación adecuada en personas privadas de la libertad 

en el Centro de Detención Transitoria del municipio de Arauca, Arauca 

 
personas en promedio. El suministro de agua y los lugares adecuados para la higiene personal 

son dos aspectos estrechamente ligados con la garantía del DHAA en términos de inocuidad y 

de aprovechamiento biológico. Lo anterior teniendo en cuenta que, si el agua de consumo 

humano no es apta, facilita la proliferación de parásitos intestinales que afecta la salud de las 

PPL en general. 

Imagen 4. Infraestructura sanitaria (2023) 

 
 
En la imagen de la izquierda sanitario en la celda “patio 2”. En la imagen del centro un 
lavamanos; y en la de la derecha un orinal. Fotografías tomadas por el autor (04/12/2023)22. 

 

Durante las visitas se pudo constatar que las condiciones de infraestructura física del CDT 

del municipio de Arauca son insuficientes para albergar al número de PPL que están recluidas 

en él. Pero no sólo son estas condiciones de hacinamiento, sino los daños de la infraestructura 

sanitaria existente que agravan la situación de los espacios y la habitabilidad vulnerando el 

derecho a la dignidad de las PPL el cual, de acuerdo con la Constitución y la ley, debe ser 

garantizado por el Estado colombiano en virtud a la relación de especial sujeción. 

 
22 El sanitario es el único en una celda que alberga a 45 PPL en promedio. El lavamanos fuera de uso; y 

el orinal está dañado.  
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4.2. Suministro de alimentos en el centro de detención 
transitoria de Arauca 

El Estado colombiano está en la obligación de garantizar el derecho humano a la 

alimentación adecuada de las PPL en términos de alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 

satisfagan sus necesidades energéticas y alimentarias. Dentro de lo establecido por el estado 

colombiano para cumplir con la garantía del derecho a la alimentación adecuada de las PPL, se 

cuenta con una minuta patrón, diferenciada por sexo, concebida para proporcionar el 100 % en 

el porcentaje de cubrimiento de energía y el nivel de ingesta promedio diario estimado de calcio 

para el grupo etario adultos, de acuerdo con lo establecido en la resolución 3803 de 2016. A 

partir de esta minuta patrón, se determina un ciclo de veintiún menús que conforman la ración 

estándar, la cual se utiliza como punto de corte para derivar las dietas, ración para condiciones 

especiales (para personas con condiciones especiales de salud) y ración para gestantes y 

lactantes. Así mismo, las minutas que son diseñadas diferencialmente de tal manera que se 

aproxime a las costumbres culturales de cada una de las regionales establecidas por el INPEC 

(Noroeste, Occidente, Central, Oriente, Viejo Caldas y Norte). 

Características generales de la alimentación. El servicio de alimentación por el sistema 

ración, para la población privada de la libertad-PPL- recluida en el centro de detención transitoria 

CDT, en la Estación de Policía Arauca, está conformado por cuatro (04) tiempos de comida: 

desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno. Tiene por objeto cubrir las necesidades 

nutricionales de las PPL, bajo estándares de calidad conforme con los requerimientos técnicos 

mínimos establecidos en la normatividad legal vigente y el documento oferta técnica mínima-

OTM diseñado por la USPEC. Los alimentos que integran cada uno de los componentes de la 

ración, deben cumplir con las características higiénico-sanitarias en cada una de las etapas 
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desde la recepción hasta su entrega a las PPL con el fin de disminuir los factores de riesgo 

asociados a las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAS).  

Durante la aplicación de encuesta, entrevistas a informantes clave y trabajo de campo se 

evidenció que las PPL: i). No recibieron ninguno de los cuatro (4) tiempos de comida durante un 

mismo día, situación que ha sido repetitiva; y, ii). No recibieron al menos uno de los tiempos de 

comida, especialmente el refrigerio nocturno, esta situación es una constante. Es decir que las 

PPL han padecido hambre de manera repetida. Al respecto uno de los informantes claves de las 

PPL comenta: 

“Referente al servicio que prestan los contratistas. Sí, claro se han presentado en varias 

ocasiones, siendo la última en el mes de marzo en la cual incumplieron no trajeron la 

alimentación por tres días. Por lo cual tocó activar mecanismos y prácticamente a que 

llegara un plan de contingencia con los mismos familiares de los capturados, y no todos 

los capturados tienen aquí familiares. Entonces muchas familias llegaban y traían para 

los otros o simplemente ellos ahí adentro internamente compartían. Pero se ha 

presentado eso o en ocasiones el refrigerio nocturno no llega. Son cosas que legalmente 

deberían de llegar y no es así, pero cuando suceden le toca la empresa sobre la marcha 

ir organizando y responderles, o sea, hasta el momento, han respondido, pero no ha sido 

un cien por ciento” (entrevistado 6). 

Ciclo de menú. Consta de un ciclo de veintiún (21) menús, que el operador contratista 

del servicio de alimentación debe publicar en un lugar visible al interior de cada celda o patio en 

la Estación de Policía Arauca, indicando la fecha de inicio de la prestación del servicio y los 

horarios de entrega en cada tiempo de consumo, lo anterior para conocimiento de las PPL. 

Adicionalmente, el operador contratista, dentro de los primeros quince (15) días calendario al 
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inicio de la prestación del servicio, deberá presentar a la USPEC un acta de socialización del 

ciclo de menús a los representantes de DDHH de las PPL y el responsable del establecimiento 

de reclusión. (OTM, USPEC 2022). Sin embargo, de acuerdo con lo referido por los informantes 

claves, en el CDT del municipio de Arauca el ciclo de menú no fue publicado, por lo tanto, las 

PPL no conocen con anterioridad qué alimentos van a recibir durante el día. Por lo anterior, las 

PPL refieren que no es posible dar seguimiento al cumplimiento al ciclo de menú por parte del 

operador contratista. Por lo general, y de acuerdo con lo manifestado por ellas y por los custodios, 

en los tiempos de comida almuerzo y cena no han recibido pescado, el menú es repetitivo; en el 

desayuno prima la entrega de arepa y queso en porciones inferiores a las establecidas en la 

contratación; y al almuerzo el pollo es la proteína que entregan con mayor frecuencia y no 

siempre entregan ensalada y postre. 

El suministro de alimentos al CDT del municipio de Arauca lo ha hecho la USPEC a través 

de los operadores contratistas: FOMBISOL y la Unión Temporal Dinámica a partir de agosto de 

2023. Debido a la suspensión total de actividades del rancho del EPMSC Arauca ordenada por 

la UAESA, a partir del 1 de febrero de 2023 la preparación de los alimentos se hace en una planta 

externa desde donde se distribuyen a los dos lugares de reclusión: el EPMSC y el CDT. Las 

raciones correspondientes a los cuatro momentos de comida se entregan en empaques 

desechables. Sin embargo, las bebidas se envían en contenedores plásticos tapados y es 

distribuida en las porciones individuales por las PPL que no sólo no cuentan con formación en 

buenas prácticas de manufactura (BPM), sino que además no cuentan con los elementos 

requeridos para esta actividad de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente.23 

 
23 Resolución 2674 de 2013. 
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Imagen 5. Proceso de transporte y almacenamiento temporal de raciones para las PPL 
del CDT del municipio de Arauca 
 

 
 
En la imagen superior izquierda el vehículo de transporte de la alimentación. En la imagen 
superior derecha e inferior izquierda el proceso de descargue de las raciones. En la 
imagen inferior derecha trasvasado de la bebida de las raciones. Fotografías 06/09/2023; 
20/11/2023; 30/10/2023 y 08/07/202324. 

Transporte de los alimentos. El operador contratista debe garantizar el transporte de 

cada uno de los componentes que hacen parte de los cuatro (4) tiempos de comida: desayuno, 

almuerzo, cena y refrigerio nocturno. El vehículo debe ser apto para el transporte de alimentos, 

es decir: i). Estar en adecuadas condiciones físicas y de higiene; ii). Estar autorizado por la 

autoridad sanitaria (UAESA); y, iii). El conductor debe contar con la documentación requerida por 

la autoridad sanitaria: certificación de aptitud para manipular alimentos, certificación en 

 
24 En el proceso de descargue de las raciones se hace desde el vehículo directamente sobre el piso. El 

jugo es trasvasado a un recipiente plástico sin tapa para posteriormente distribuirlo a las PPL. Así mismo 

se puede evidenciar el deterioro del estado nutricional de las PPL debido a que no reciben las raciones 

alimenticias adecuadas con cada uno de los componentes establecidos y aprobados en el ciclo de menú, 

así mismo se observa a las PPL en condiciones humanas no dignas como no contar con calzado.  
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educación sanitaria no mayor a un (1) año de expedición, licencia de conducción, tarjeta de 

propiedad, SOAT y revisión técnico mecánica vigente. 

Horario de entrega de los tiempos de comida. Para la entrega de alimentación a la 

PPL recluida en las estaciones de Policía, los horarios de entrega de cada tiempo de comida no 

deberán exceder de una hora posterior a los horarios de entrega establecidos para el caso que 

dicho suministro sea realizado desde el ERON, adicionalmente la USPEC, podrá autorizar 

ajustes en el horario de entrega, de acuerdo con situaciones por eventos específicos de 

contingencia (USPEC, OTM, 2022). Los horarios establecidos son: 

 

Tabla 3. Horarios de los tiempos de comida 

TIEMPO DE COMIDA HORARIO DE SUMINISTRO 

DESAYUNO 6:00 a.m. - 8:00 a.m. 

ALMUERZO 11:00 a.m. - 1:30 p.m. 

CENA  3:00 p.m. - 6:00 p.m. 

REFRIGERIO  
NOCTURNO 

3:00 p.m. - 6:00 p.m. 

 
Fuente: elaboración propia (2023). 

En Arauca los alimentos se preparan por fuera del EPMSC en una planta externa, debido 

a la suspensión total de actividades emitida por la UAESA. Durante las visitas de campo al CDT 

se observó la llegada tardía de los alimentos; y, de acuerdo con lo referido por el transportador, 

se debían a varios factores entre ellos fallas mecánicas del vehículo, demoras en la preparación 

en la planta externa, falta de combustible asociada al incumplimiento del pago del arrendamiento 

del vehículo por parte del operador contratista del servicio de alimentación. 

En términos de aceptación: cantidad, calidad e inocuidad, distribución y cumplimiento en 

la entrega; la población encuestada refiere que el suministro de alimentos que reciben no es 

idóneo. El 86,5% de las PPL consideran que la alimentación no es suficiente; el 66,7% se sienten 
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insatisfechos y consideran que la alimentación no le aporta a su bienestar; el 94,8% de las PPL 

mencionan que no recibieron el refrigerio nocturno en al menos 10 ocasiones durante el último 

mes; el 91,7% manifestó haberse ido a dormir al menos en dos ocasiones sin consumir ningún 

tipo alimentos durante los últimos treinta días porque no les fueron suministrados por el operador 

de la alimentación, mientras que el 96,9% refiere que durante el último mes se fueron a dormir 

con hambre.  

Los resultados anteriores coinciden con lo referido por los informantes claves: “A ver para 

darle una calificación sobre 5 le otorgó un 2.5 porque no es la [alimentación] adecuada ya que lo 

que está escrito en el ciclo de menú es una belleza que no se acerca a la realidad de lo que nos 

entregan acá. […] los gramajes que se contemplan en la minuta no se cumplen ya que no son 

los mismos que llegan acá” (entrevistado 4). 

Durante el proceso de observación participante se corroboraron varias de las situaciones 

registradas mediante las encuestas y las entrevistas. Por ejemplo, el proceso de distribución de 

las bebidas se hace en recipientes plásticos deficientemente higienizados y las raciones 

entregadas no cumplen con las cantidades establecidas, ni con los componentes establecidos 

en el menú (ver imagen 6). Por otra parte, se observó la manipulación excesiva de los alimentos 

al momento de la distribución, lo cual aumenta el riesgo de contaminación, además este proceso 

es realizado por las PPL quienes no tienen la formación en educación sanitaria y/o manipulación 

de alimentos ni la distribución al interior de la celda es de su responsabilidad (ver imagen 7). 
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Imagen 6. Raciones alimentarias suministradas en el CDT (2023) 
 

  
 
En la imagen superior izquierda, uno de los recipientes en donde se transporta las 
bebidas. En la imagen superior derecha bebidas empacadas en bolsas. En las imágenes 
raciones al momento de la entrega a las PPL. Fotografías tomadas por el autor 
(25/01/2023 y 04/12/2023)25. 

 

Características organolépticas. Referente a la percepción por parte de las PPL y 

personal policial a cargo de la distribución al interior del CDT, la evaluación organoléptica de la 

alimentación entregada a las PPL no es buena. En este sentido el entrevistado 1 expresa “Si 

claro, por ejemplo, lo que está estipulado es un gramaje y unos menús, pero a nosotros todos 

los días nos llega lo mismo, al desayuno pan con huevo sancochado y una avena ¡que eso no 

se sabe ni que es ya! que no tiene sabor, el almuerzo es lo mismo”. Entre las situaciones tanto 

 
25 El recipiente donde se transporta la bebida (jugo de fruta) está en deficientes condiciones de limpieza, 

se puede ver la suciedad en sus bordes. Las bebidas están empacadas en bolsas cuando la norma 

establece que deben ir en envase individual. Las cantidades de una ración al momento de la entrega a las 

PPL que no corresponden a lo estipulado para la alimentación de una persona adulta en términos de 

cantidad y calidad, ausencia de hortalizas o verduras y la porción del componente proteico es deficiente. 
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referidas por los entrevistados y corroboradas por la observación participante, están: i). Las 

bebidas con leche o fruta se perciben muy diluidas, con poca cantidad de leche o fruta según sea 

el caso; ii). Bajo gramaje o peso servido en los componentes de proteína, cereal (arroz), 

tubérculos, plátanos o raíces; iii). Es recurrente que no incluyan hortalizas o verduras.  

En este sentido, las malas características organolépticas de la alimentación suministrada 

a las PPL reducen su capacidad para cumplir tanto las funciones físicas y psíquicas como las 

culturales y sociales que son esenciales en el potencial de interiorización simbólica de las 

personas (Espeitx, E., & Gracia, M., 2012) y que son determinantes en el proceso de 

resocialización y posterior reinserción social. 

Dietas terapéuticas. El operador contratista deberá garantizar la entrega de dietas, 

incluso a la PPL detenidas en los CDT, una vez se haya surtido todo el procedimiento de la 

prescripción mediante la remisión del médico tratante y el traslado a manejo de dieta terapéutica 

a través del nutricionista del contratista. En este sentido, a pesar de que algunas PPL manifiestan 

presentar patologías como diabetes e hipertensión arterial, entre otras enfermedades no 

transmisibles (ENT), estas personas no reciben una alimentación acorde a dicha condición de 

salud, además refieren que no han recibido consultas médicas o nutricionales de seguimiento a 

sus casos. Al respecto el entrevistado 1 refiere que “por lo menos yo requiero de dieta terapéutica 

y nunca me llegan los alimentos adecuados según mi diagnóstico”; situación similar afronta la 

entrevistada 3 que al ser indagada sobre si la alimentación satisface las necesidades refiere que 

para “los compañeros de dieta no porque deben recibir los mismos alimentos que los demás”. 

También se estipula que las mujeres en gestación o en lactancia tengan una dieta 

apropiada que responda a sus necesidades nutricionales. Sin embargo, dado que al momento 
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del registro de la información no había mujeres en gestación o lactancia, no se logró indagar si 

en estos casos se daba cumplimiento con las dietas diferenciales. 

Así mismo, el potencial de los momentos de alimentación como parte integral del proceso 

de resocialización de Las PPL en el CDT Arauca es desaprovechado. Por ejemplo, las PPL 

refieren que no son tenidas en cuenta al momento de la toma de decisiones para la elaboración 

del ciclo de menús que incluyan preparaciones alimentarias relacionadas con sus preferencias 

regionales, culturales o religiosas, así que estas dimensiones no se incluyen. Teniendo en cuenta 

que el momento de la alimentación es más que la ingesta de los nutrientes necesarios para vivir 

como necesidad biológica, sino que es un espacio de socialización con los otros comensales con 

quienes se comparten pensamientos e ideas y se establecen relaciones de confianza y apoyo. 

En este sentido, el momento de la alimentación es también un momento social y cultural de 

transmisión de información material y simbólica (Espeitx, E., & Gracia, M., 2012). Por 

consiguiente, alimentarse es una actividad central en términos de aprender, reaprender o y 

transformar normas y valores sociales que es uno de los objetivos que pretende la resocialización 

(INPEC, Informe Estadístico No 07, 2023) para la posterior reinserción social. 

Sin embargo, para que el momento de alimentación cumpla plenamente con las funciones 

sociales y culturales, se requieren condiciones que la propicien tales como espacios adecuados 

en donde las personas puedan ubicarse cómodamente, que estén debidamente higienizados y 

les permitan alimentarse sin prisas. Por una parte, el CDT está concebido para albergar a las 

personas detenidas por un periodo máximo de 36 horas26, y, por consiguiente, no cuenta con 

una infraestructura robusta para alojamiento, descanso y alimentación. Por otra parte, la 

infraestructura existente está deteriorada a lo que se le suma el hacinamiento. En la realidad del 

 
26 Acción de Tutela No STP7573-2020 En: https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-
content/uploads/relatorias/tutelas/B%20NOV2020/FICHA%20STP7573-2020.docx  

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20NOV2020/STP7573-2020.doc
https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20NOV2020/FICHA%20STP7573-2020.docx
https://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/tutelas/B%20NOV2020/FICHA%20STP7573-2020.docx
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municipio de Arauca es que en el CDT hay PPL sindicadas y condenadas recluidas con tiempos 

de permanencia de hasta tres años y dada la naturaleza temporal del CDT en la estación de 

policía y no está bajo la responsabilidad directa del INPEC, por consiguiente, no se desarrollan 

las actividades específicas contempladas en los planes de resocialización. 

Aunado a la imposibilidad de convertir los momentos de alimentación en espacios sociales 

y culturales, la manera en cómo son distribuidos atenta contra la dignidad de las PPL. Como se 

ha venido mencionando, los alimentos son almacenados en recipientes inadecuados y con 

limpieza deficiente. Lo anterior ocurre usualmente con las bebidas que son almacenadas en 

grandes recipientes desde donde son distribuidas por las PPL a recipientes improvisados con 

envases de bebidas industrializadas que no son debidamente lavados por la falta de suministro 

de agua y jabón en las celdas. 

Imagen 7. Manipulación de alimentos al interior de las celdas del CDT 

 
En la imagen superior izquierda distribución de las porciones de queso del desayuno. 
En la imagen superior derecha distribución de la ración de pan del desayuno. En las 
fotografías inferiores distribución de bebidas. Fotografías tomadas por el autor 
(29/05/2023; 30/10/2023; 23/09/2023 y 29/05/2023)27. 

 

 
27 Se observa la manipulación inadecuada de alimentos lo que genera riesgos de contaminación. 
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Las PPL han manifestado su inconformidad relativas a los incumplimientos en la garantía 

del derecho humano a la alimentación adecuada, que no es un derecho suprimido o restringido 

debido a su condena privativa de la libertad, y que además en razón a su relación de especial 

sujeción con el Estado, este último está en el deber de garantizar. Entonces, las PPL han 

recurrido a reiteradas de huelgas de hambre por los incumplimientos en la garantía del DHAA. 

Al indagar a las PPL sobre la responsabilidad de estas situaciones, el 88,5% arguye que una de 

las principales razones por las cuales no reciben los alimentos en las cantidades suficientes y en 

los tiempos establecidos es por el incumplimiento por parte del operador contratista, el 7,3% 

consideran que es por falta de control y seguimiento, y, el 2,1% que es consecuencia de la falta 

de seguridad en la zona. Al respecto el entrevistado 4 refiere “sí, hay muchas inconsistencias 

hasta en el horario de entrega pues nos están llegando los alimentos tarde, fríos y en ocasiones 

con indicios de descomposición. Además, el contratista realiza intercambios en el menú sin 

ninguna autorización por parte de la USPEC o del COSAL, estas falencias generan 

inconformidad en la población de la cárcel; incluso afecta a los guardias porque deben esperar 

más tiempo para encerrarnos hasta pasada la hora establecida”. 
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4.3. Proceso de resocialización y derecho humano a la 
alimentación adecuada 

 

De acuerdo con el marco normativo colombiano en relación con el Sistema Nacional 

Penitenciario y Carcelario, el fin de la pena es la resocialización de las PPL (Código de 

Procedimiento Penal, Art. 9, 10 y 142 y Sentencia T-762 de 2015, magistrada ponente. Gloria 

Stella Ortiz Delgado). Por consiguiente, las actividades durante el tiempo de reclusión deberán 

estar orientadas al alcance de este fin. En este sentido, garantizar el derecho humano a la 

alimentación adecuada es una de las maneras de garantizar las condiciones determinantes para 

la resocialización teniendo en cuenta que la alimentación está en el centro de la vida social 

humana, desde los sistemas de producción de alimentos hasta los momentos de consumo.  

Según el investigador Bernard Gesch, citado por Sáiz, M., Fornons, D., Medina, X., & 

Aguilar, X. (2014), la agresividad de los reclusos disminuye con el suministro de una dieta que 

satisfaga las necesidades proteicas. Por otra parte, la alimentación es considerada como una de 

las formas en que lo social se inscribe en el cuerpo, por consiguiente, se convierte en una 

estrategia cultural de transmisión de valores. Durante la alimentación cotidiana las personas no 

sólo elaboran nuevos recuerdos, sino que evocan experiencias pasadas, comparten valores y 

normas socialmente aceptados que hacen que el individuo fortalezca su sentido de pertenencia 

al grupo (Sánchez, 2008). Entonces, alimentarse es una práctica no sólo individual sino también 

colectiva que implica cotidianidad y ritualidad; y en este sentido están marcadas por las 

relaciones sociales de poder, género, ideologías políticas e identidades; es decir, es una de las 

actividades humanas centrales en términos de reproducción social (Espeitx & Gracias, 2012, 

138). 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-86972018000100002#B81
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Por otra parte, los espacios de alimentación también son parte fundamental de las 

funciones de la alimentación dado que propician la socialización lo cual incluye desde el 

mobiliario hasta la disposición de estos (Parada, 2020). En este sentido, en el Manual de Pautas 

Mínimas de la USPEC, se sugiere que, los espacios dispuestos para la alimentación deben estar 

cerca de un lugar soleado, las PPL dispongan de al menos 0.8m2 por persona, una silla y un 

espacio de mesa. Así mismo, el Código Penal y Carcelario estipula que el Estado debe garantizar 

que las PPL dispongan de mesas y mobiliario digno en donde puedan ubicarse para alimentarse 

(Art. 68). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la alimentación debería de ser uno los ejes centrales dentro 

del proceso de resocialización de las PPL que, como se ha mencionado, es el propósito último 

de la aplicación de la pena; sin embargo, en el SNPC se priorizan otros aspectos que si bien son 

importantes son menos determinantes para la transmisión de valores, tales como la educación 

para el trabajo. 

Como se ha venido mencionando, el DHAA de las PPL en el CDT del municipio de Arauca 

se incumple debido la falta de seguridad alimentaria y nutricional por los problemas con el 

suministro que ya fueron descritos en el inciso anterior: distribución, cantidad, calidad y 

regularidad en la entrega. Una de las situaciones más críticas de la no garantía del DHAA es la 

referida por las PPL a haberse ido a dormir con hambre. Esto implica no sólo el incumplimiento 

de este derecho fundamental, sino la afectación de los otros derechos tales como la salud, la 

dignidad, la libertad de tortura y tratos crueles. Es decir, que las funciones físicas y psíquicas de 

la alimentación en términos individuales y las funciones culturales y sociales en términos 

colectivos se ven severamente afectadas. 
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Sí bien es cierto que difícilmente pueden replicarse en la reclusión las condiciones 

culturales y sociales de la alimentación, es cierto que tampoco se aprovecha su potencial 

resocializador. En relación con lo primero está la diversidad cultural de las PPL recluidas en el 

CDT del municipio de Arauca que en la práctica no permitiría satisfacer las necesidades 

culturales alimentarias particulares. Y, en relación con lo segundo, la dimensión social se pierde 

debido a la falta de espacios adecuados para compartir los momentos de alimentación e 

intercambiar valores y normas.  

Por otra parte, dadas las condiciones higiénicas, de hacinamiento, de suministro deficiente 

de agua e infraestructura sanitaria el impacto positivo sobre la salud y el bienestar de las PPL se 

reduce, además que atenta contra su derecho fundamental a la dignidad humana.  

Podría plantearse entonces que la alimentación, tal y como está siendo suministrada a las 

PPL en el CDT del municipio de Arauca, hace parte de una estrategia de control sobre los 

reclusos; sin embargo, de acuerdo con los hallazgos descritos, las deficiencias están más 

relacionadas con problemas estructurales del SNPC y del operador contratista en la ejecución 

puesto que los recursos dispuestos por la USPEC son suficientes. 
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4.4. Recomendaciones a la política pública carcelaria en 
Colombia en relación con la protección del derecho 
humano a la alimentación en procesos de resocialización 
de personas privadas de la libertad 

El servicio de alimentación por la modalidad de ración suministrado a las PPL en el CDT 

del municipio de Arauca no cumple con las especificaciones técnicas de calidad plasmadas en 

la contratación realizada entre la USPEC y la firma contratista mediante la modalidad de 

tercerización, afectando la garantía del DHAA. Dado que las PPL tienen una relación de especial 

sujeción con el Estado colombiano, es a este último a quien corresponde garantizar una 

alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población teniendo en cuenta 

primordialmente el derecho humano inherente al acceso de manera permanente a una 

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda entre otras 

cosas a las tradiciones culturales y convicciones religiosas, de la población a la que pertenecen 

los consumidores y que garantice una vida digna durante su permanencia en el lugar de 

reclusión; Por lo anterior se recomienda: 

i). Incluir acciones de salud, alimentación y nutrición de las PPL dentro de los CDT, en el 

paquete que el Estado colombiano presenta para dar respuesta a las conductas delictivas dentro 

del Plan Nacional de Política Criminal, desde una perspectiva que trascienda la prestación de 

servicios y esté orientada a aprovechar las relaciones que se tejen alrededor y que cumplen tanto 

las funciones físicas y psíquicas como las culturales y sociales. Estas últimas debieran ser 

aprovechadas en su potencial de resocialización. 

ii). Implementar procesos de capacitación continua y formación efectiva en educación en 

derechos humanos al personal que hace parte del SNP, a través del INPEC y la Policía Nacional, 

con el propósito de contribuir a la prevención de la violación sistemática de los derechos humanos 
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de las PPL propendiendo por una justicia social enmarcada en el respeto y la dignificación de los 

seres humanos representados en este grupo poblacional de especial sujeción con el Estado.  

iii). Ejercer medidas de control efectivas durante la ejecución de los recursos destinados 

para el suministro de la alimentación a las PPL por la modalidad de ración, toda vez que se 

cuenta con el rubro suficiente por parte del Estado para garantizar el DHAA, mediante la 

contratación por la modalidad de tercerización a través de empresas prestadoras del servicio de 

alimentación; sin embargo, no existe correlación por parte de los operadores contratistas al 

momento de ejecutar dicho presupuesto. Durante esta investigación se pudo evidenciar, que es 

en esta etapa de ejecución, específicamente durante el suministro de las raciones por parte del 

operador, que se pone en riesgo la garantía del DHAA y por ende se afecta de manera 

significativa el proceso de resocialización de las PPL en la EP Arauca y su posterior reinserción 

social una vez recobren la libertad.  

Por consiguiente, el Estado colombiano, a través de la USPEC, tiene que implementar de 

manera urgente medidas efectivas durante el proceso de contratación del operador para verificar 

que tenga capacidad operativa y financiera suficiente; además de verificar el cumplimiento a 

través de un proceso robusto de supervisión e interventoría durante la prestación del servicio de 

tal manera que se garanticen las dimensiones de disponibilidad, acceso, calidad e inocuidad. Por 

otra parte, el SNPC tendrá que tomar las medidas relativas a la infraestructura física tales como 

espacios adecuados para el consumo de alimentos, infraestructura hidrosanitaria adecuada y 

suficiente que permitan las condiciones óptimas consumo y aprovechamiento biológico de los 

alimentos. Así mismo, mejorar las condiciones determinantes de la dignidad de las PPL. 

iv). Desarrollar un análisis detallado de las dinámicas y conductas que predominan en los 

CDT en torno a los problemas de alimentación y nutrición de las PPL, con el propósito de lograr 
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articulación entre los actores del SNPC no sólo para visibilizarlo a su interior sino para diseñar 

respuestas más adecuadas que trasciendan el abordaje centrado en el suministro. Este debe no 

sólo hacerse en condiciones de calidad y cantidad adecuados, sino que debe estar acompañadas 

de las condiciones que permitan el desarrollo de las funciones culturales y sociales de la 

alimentación. 

Los entes encargados de la supervisión, vigilancia y control de las condiciones generales 

de la prestación del servicio de alimentación por la modalidad de ración a las PPL en la CDT del 

municipio de Arauca ejerzan con mayor diligencia la aplicación de los mecanismos utilizados 

para el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las responsabilidades que tienen los 

operadores contratistas de tal manera que cumplan a cabalidad con las obligaciones 

contractuales. 

v). Que los operadores y/o firmas contratistas contratados por la USPEC mediante la 

modalidad de tercerización laboral, se ajusten al cumplimiento de las obligaciones consignadas 

en el contrato cuyo objeto es: “suministrar el servicio de alimentación la Población Privada de la 

Libertad (PPL) a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), recluida bajo 

modalidad intramural en los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON), 

Estaciones de policía (EP), Unidades Tácticas (UT) y en los casos que exista por orden judicial 

personas privadas de la libertad (exceptuando las PPL en detención domiciliaria), a cargo a la 

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC; teniendo en cuenta que por su 

condición están en especial sujeción frente al Estado colombiano, y no tienen manera de 

satisfacer de manera unipersonal su legítimo derecho humano a la alimentación adecuada. 
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5. Conclusiones 

i). La alimentación es una actividad central en la vida social y cultural de los humanos y 

va más allá de la simple satisfacción de las necesidades biológicas. Los momentos de 

alimentación se constituyen en espacios de socialización de normas, conductas y 

comportamientos que son socialmente valorados; es decir, son espacios de reproducción social. 

Por lo anterior, dentro del proceso de resocialización de las PPL la alimentación debería 

constituirse en una actividad central para la transformación de las conductas que condujeron a 

las personas a la comisión de delitos. Sin embargo, la manera como se está suministrando la 

alimentación a las PPL, no sólo en el CDT de Arauca, sino en Colombia, está lejos de garantizar 

el DHAA en el sentido que sólo está contribuyendo, y de manera precaria, a su mantenimiento 

físico. Por otra parte, no sólo deja de lado las funciones psíquicas, culturales y sociales, sino que 

las socava en la medida en que las deficiencias en la alimentación que padecen las PPL les 

causa angustia. 

ii). A las personas privadas de la libertad recluidas en el centro de detención transitoria 

del municipio de Arauca no se les garantiza el suministro de los alimentos en condiciones de 

cantidad, calidad y sostenibilidad, de acuerdo con lo estipulado en el documento oferta técnica 

mínima de la USPEC debido a los continuos incumplimientos del operador contratista en el 

suministro de la alimentación. Lo anterior ocasiona que el Estado incumpla en la garantía del 
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derecho humano a la alimentación adecuada de las personas privadas de la libertad teniendo en 

cuenta que es responsable de garantizarlo debido a su relación de especial sujeción.  

iii). El derecho humano a la alimentación adecuada no es uno de los derechos 

fundamentales suprimidos o restringidos a las personas privadas de la libertad debido a la pena 

impuesta; y dado que esta población no puede proveerse los alimentos por sus propios medios, 

el Estado colombiano debe hacerlo, teniendo en cuenta las dimensiones culturales y sociales. 

Sin embargo, en el centro de detención transitoria del municipio de Arauca, no se incluye a las 

personas privadas de la libertad para que puedan ser partícipes en la toma de decisiones 

abordando aspectos relacionados con estas dimensiones lo que le resta posibilidades a la 

alimentación para contribuir en el sentido de la dignificación de las personas.  

iv). El centro de detención transitoria del municipio de Arauca no está concebido para que 

personas privadas de la libertad permanezcan en él por más de 36 horas, sin embargo, la realidad 

es que hay personas sindicadas y condenadas con periodos de reclusión de hasta más de tres 

años. La naturaleza transitoria explica la falta de infraestructura para actividades propias del plan 

de resocialización como aquellas que tienen que ver con el trabajo, no obstante, no es una razón 

para que no haya áreas separadas para los momentos de alimentación que garanticen que las 

personas privadas de la libertad se alimenten en condiciones de dignidad. Por otra parte, la 

infraestructura hidrosanitaria existente es inadecuada e insuficiente y afecta la garantía del 

derecho humano a la alimentación en las dimensiones de inocuidad y calidad, además de atentar 

contra la dignidad humana de las personas privadas de la libertad. 

v). Si se tiene en cuenta que a través de la USPEC el Estado apropia los recursos 

suficientes para el suministro de la alimentación a las personas privadas de la libertad, y pese a 

los problemas de infraestructura locativa, el incumplimiento por parte del operador contratista del 

servicio de alimentación es uno de los problemas centrales en la garantía del derecho a la 
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alimentación adecuada de las personas privadas de la libertad en el centro de detención 

transitoria en el municipio de Arauca. 

vi). Los mecanismos de seguimiento y control por parte de la USPEC al operador 

contratista son ineficientes lo cual genera que el Estado colombiano esté vulnerando el derecho 

humano de las personas privadas de la libertad del centro de detención transitoria del municipio 

de Arauca a alimentarse dignamente. 
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