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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar la influencia de la 

Arquitectura Penitenciaria en la readaptación de reclusas del centro penitenciario 

Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. La metodología fue cuantitativa y 

el diseño descriptivo-propositivo, en donde participaron 92 reclusas a quienes se 

les aplicó un cuestionario sobre programas de readaptación ofrecidos y, el 

investigador analizó el centro por medio de una lista de cotejo, ambos instrumentos 

correctamente validados para el estudio. Dentro de los resultados se obtuvo que en 

el centro penitenciario no se cumple el 100% de arquitectura penitenciaria; sin 

embargo, la gestión penitenciaria cumple en un 100%. Además, se encontró una 

correlación entre la variable readaptación de reclusas con la dimensión espacios 

espirituales (r= .821), con la dimensión espacios educacionales (r= .869), con la 

dimensión espacios laborales (r= .757) y con la dimensión espacios culturales (r= 

.715 ) del centro. Por lo cual, se concluye que una de las causas para que las 

reclusas recaigan en su detención, es que el centro no cuenta con programas de 

readaptación acordes al objetivo de reinserción en todos los ámbitos, por lo cual, 

es necesario reevaluar la arquitectura penitenciaria y realizar los cambios según los 

lineamientos que esta rama propone. 

Palabras clave: arquitectura penitenciaria, diseño arquitectónico, gestión 

penitenciaria, programas de readaptación.  
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to identify the influence of the 

Penitentiary Architecture to achieve the rehabilitation of inmates of the Nuestra 

Señora de las Mercedes penitentiary center, Sullana-2021. The methodology was 

quantitative and the design descriptive-purposeful, in which 92 inmates participated, 

who were given a questionnaire about rehabilitation programs offered and the 

researcher analyzed the center by means of a checklist, both instruments correctly 

validated for the study . Within the results it was obtained that the penitentiary center 

does not comply with 100% of penitentiary architecture; however, prison 

management is 100% compliant. In addition, a correlation was found between the 

variable rehabilitation of inmates with the dimension spiritual spaces (r = .821), with 

the dimension educational spaces (r = .869), with the dimension work spaces (r = 

.757) and with the cultural spaces dimension (r = .715) of the center. Therefore, it is 

concluded that one of the causes for the inmates to relapse into their detention is 

that the center does not have rehabilitation programs in accordance with the 

objective of reintegration in all areas, therefore, it is necessary to reevaluate the 

penitentiary architecture and make the changes according to the guidelines that this 

branch proposes. 

Keywords: prison architecture, architectural design, prison management, rehabilitation 

programs.
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I. INTRODUCCIÓN 

 La pandemia COVID-19 que hoy en día sufre la población (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2020) ha repercutido, entre todo, a los sistemas 

penitenciarios de más de 11 millones de reos a nivel mundial, según indicó 

Meissner (2021), personal especialista en reforma penitenciaria de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estiman a su vez 527 000 reclusos que 

se infectaron, un promedio de 3 800 muertos, en alrededor 122 países en 47 de 

esas naciones. Pese a la problemática vigente, Amnistía Internacional (2021) 

informó que lo más grave en los establecimientos penitenciarios es el 

“hacinamiento”, calculando que más de 102 países reflejan en la actualidad niveles 

superiores al 110% de sobreocupación; a lo cual se le puede sumar la falta de 

higiene que se requiere (Bachelet, 2020). 

 No obstante, antes de la pandemia también se veían problemas tan graves 

como los ya mencionados en los centros penitenciarios (Meissner, 2021), pues, el 

crecimiento demográfico de las ciudades marcaba día a día una mayor incidencia 

en el actuar violento y delictivo de la población (Peñaranda, 2019). La BBC Mundo 

(2018) redactó una lista de países con mayor tasa de presos, encontrando a tres 

países de América Latina entre los 20 primeros lugares del mundo por cada 100 

000 habitantes, entre ellos, Estados Unidos y El Salvador ocuparon el primer y 

segundo lugar del ranking. Por otro lado, si bien Perú no estaba cerca de los 

primeros puestos en el ranking, si ha presentado un incremento en su población 

penitenciaria, por ejemplo, en febrero del 2018 registró un total de 104 643 

población penitenciaria, en su mayoría de la región de Lima (Instituto Nacional 

Penitenciario [INPE], 2018a), y tan solo un mes después incrementó en 1 882 

reclusos (INPE, 2018b). 

 En Perú, el Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Adjuntía 

para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, encabezado por 

Castillo et al. (2019) informaron que existe un total de 54 establecimientos 

penitenciarios supervisados, de los cuales el 37.1% son de varones, el 42.6% mixto 

y el 20.3% de mujeres, siendo esta última población la requerida para el presente 

estudio. A nivel nacional, se han registrado 4 706 reclusas de establecimientos 
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mixtos y exclusivos de mujeres; es decir, 6% del total. Sin embargo, es oportuno 

conocer el progreso de dicha población en un contexto más amplio. Nuñovero 

(2019) recabó información del World Prison Briefen 2000 al 2018 de los centros de 

América Latina, determinando que su incidencia ha disminuido ligeramente en 

países como: Venezuela, Perú, Uruguay, Panamá, Ecuador y Costa Rica entre 0 a 

2%, mientras la disminución en Bolivia fue la mayor en casi 9%; no obstante, países 

como Brasil, Guatemala y El Salvador incrementaron dentro del mismo periodo 

entre 3 a 5%. Cabe precisar que, si bien la población ha podido disminuir, el número 

de delitos registrados y de mujeres condenadas por dichos delitos incrementó 

(Juanatey, 2018). 

 Dentro de los centros de reclusión y reintegración para mujeres, tenemos el 

establecimiento penitenciario “Nuestra Señora de las Mercedes” ubicado en la 

provincia de Sullana, el cual tiene capacidad para 100 reclusas; no obstante, el año 

2018 albergó a 131. Además, el área que comprende es de 1 999.25 metros 

cuadrados y su perímetro delimitado del establecimiento penitenciario de mujeres 

de Sullana es de 180.00 metros lineales. Por otro lado, es importante conocer la 

distribución interna que conforma el recinto, el cual se divide en siete zonas: 

administrativo, educativo, laboral, servicio, íntimo, recreativo y religioso. Cabe 

precisar que la Defensoría del Pueblo, Castillo et al. (2019) reportó que el centro no 

cuenta con ambientes lúdicos ni de tratamiento médico, aunque sí cuentan con 

medicamentos básicos, pero igual no dan abasto. 

 Tras el problema de las reclusas en los CP, Réategui (2020) indicó que la 

sobrepoblación y el hacinamiento es un desencadenante de violencia que se vive 

en la mayoría de los penales día a día. Por lo cual, la Arquitectura Penitenciaria 

forma parte de las nuevas tendencias para la reinserción de las reclusas (Ruiz-

Morales, 2020) y, para lograr la rehabilitación absoluta del preso, evitando secuelas 

adversas que conlleva la sanción penal de la privación de libertad, han surgido 

bases teóricas donde indican que los arquetipos, infraestructuras o formas edilicias, 

neutralizan o al menos minimizan, estos efectos contraproducentes para los 

reclusos (Beijersbergen et al., 2014). 
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 En cuanto a la problemática detallada del área de estudio y su influencia en 

la reinserción efectiva de reclusas, se puede observar la influencia existente en la 

estructura interna y externa de los establecimientos, siendo importante regirse en 

base a una teoría como la Arquitectura Penitenciaria. Y en función a esta realidad 

nace la necesidad de conocer ¿Cuál es la influencia de la Arquitectura Penitenciaria 

en la readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana-2021? 

 La presente investigación se justifica teóricamente debido a que permitirá 

entender y comprender las características teóricas de la Arquitectura Penitenciaria 

y su influencia en el comportamiento de las reclusas por medio de la búsqueda de 

diferentes fuentes de recopilación confiables basadas en teorías científicas. 

Además, se justifica metodológicamente porque se probarán las hipótesis de 

estudio haciendo uso de los instrumentos de recolección de datos elaborado con 

rigor científico y procedimental, el cual permitirá medir y cuantificar los resultados 

respaldando la investigación. También, se justifica de forma práctica puesto que, al 

analizar la Arquitectura Penitenciaria para lograr la readaptación de reclusas, 

permitirá proponer aspectos de mejoras para el centro penitenciario de estudio e 

informar y concientizar a las autoridades sobre la importancia de replicarlo para 

otros centros ya construidos o en proceso de construcción. Finalmente, tiene una 

relevancia social debido que al tomar en cuenta las propuestas de investigación, 

los centros penitenciarios mejorarán no sólo en el diseño sino en los objetivos de 

readaptación o reinserción de los infractores de la ley. 

 Bajo las premisas formuladas se plantea como objetivo general: Identificar 

la influencia de la Arquitectura Penitenciaria en la readaptación de reclusas del 

centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Para ello, se 

tomará como objetivos específicos: Conocer la influencia de los niveles de la 

gestión penitenciaria en los programas de readaptación de reclusas del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021; conocer la influencia 

de los niveles del diseño arquitectónico en los programas de readaptación de 

reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. 

Como hipótesis general de investigación se plantea: Existe una influencia 

significativa de la Arquitectura Penitenciaria para lograr la readaptación de reclusas 
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del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Dentro de 

las hipótesis específicas se considera: Existe una influencia significativa de los 

niveles de la gestión penitenciaria en los programas de readaptación de reclusas 

del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021; existe una 

influencia significativa de los niveles del diseño arquitectónico en los programas de 

readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, 

Sullana-2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 Las investigaciones realizadas a nivel internacional sobre la temática son 

variadas, dentro de ellas tenemos a Ruiz (2020), quien tuvo como objetivo analizar 

la evolución de la arquitectura penitenciaria a partir de la noción de castigo 

desarrollada e implantada en determinado momento histórico. Su metodología fue 

cualitativa-explicativa, por la cual, dio un recorrido a la literatura desde hace cuatro 

décadas. Dentro de los resultados, determinó que los países tienen diferente 

concepto de justicia, por lo cual es importante conocer que la arquitectura 

penitenciaria debe considerarse según el lugar y su nivel de cultura, valores, tasas 

de criminalidad, realidad política, económica, etc. Por lo que concluyó que la 

arquitectura penitenciaria se enfoca en la proyección de edificios reclusorios cuya 

finalidad es rehabilitar al recluso y reducir los efectos nocivos del encierro y castigo.  

 También, García (2018) planteó describir las prisiones de cuarta generación 

y las características que las diferencian de los modelos convencionales. Su tipo de 

investigación fue cualitativa y su diseño descriptivo. Se obtuvo como resultados que 

el problema de más relevancia es la falta de conocimiento de la arquitectura 

penitenciaria, y como tal, su función penológica, la cual permite condiciones 

óptimas de detención, además de las necesidades de diseño arquitectónico, 

criminológico y de gestión penitenciaria, en conjunto proporcionarán ambientes 

iluminados, ventilados, de fácil limpieza, nivel acústico bueno, espacios 

cromáticamente estimulados y la conexión con la naturaleza. Concluyendo que la 

solución, no son más sino mejores prisiones enfocadas sobre todo a la cuarta 

generación, la cual acompaña de un menor tiempo de privación y mejores 

condiciones para ese tiempo de readaptación. 

 Mientras que, a nivel nacional tenemos la investigación de Jave y Munaylla 

(2020) quienes diseñaron un centro penitenciario productivo para mujeres, fuera de 

la ciudad de Huarmey-Perú, que pueda convertirse en un prototipo de 

infraestructura carcelaria. La investigación se desarrolló en dos momentos 

paralelos, teórica y propositiva. Dentro de los resultados, analizaron los centros 

penitenciarios de mujeres de INPE, desde su interacción diaria, visitas y entrevistas, 

lo cual permitió realizar la investigación propositiva respecto a la distribución y 

ubicación según la zona. En conclusión, las personas privadas de su libertad, deben 
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ser tratadas humanamente respetando su dignidad y de ninguna forma la 

arquitectura penitenciaria debe percibirse como un medio de castigo o vergüenza.  

 Además, Rondan (2019) diseñó un eficiente establecimiento penitenciario 

para la provincia de Lima, a través de una infraestructura y diseño innovador, 

basado en sistemas arquitectónicos penitenciarios. La metodología fue deductivo-

inductivo por medio del análisis sistémico. Tras el análisis, se obtuvo como 

resultado un diseño que cumplía con los estándares nacionales, áreas mínimas y 

cantidad de aforo establecido según los internos destinados al centro en la zona 

periférica del distrito de Carabayllo, lo cual contribuye en la mejora de sus 

ambientes y tratamientos que los internos pueden tener reinsertarse a la sociedad 

y reformular su pensamiento. Concluyendo que, la infraestructura penitenciaria es 

pieza fundamental para reducir los reincidentes de delito, direccionando a un 

desarrollo personal y crecimiento positivo en la sociedad.   

 Arroyo (2018) desarrolló su investigación y determinó las características de 

las cárceles productivas teniendo en cuenta que el recluso y la actividad económica 

local permiten el rediseño del penal de Huacariz-Cajamarca para el incremento de 

la actividad productiva. En su metodología utilizó fichas documentales para la 

variable independiente y analizó tres casos como referencia de la variable 

dependiente. Dentro de sus resultados obtuvo que los centros penitenciarios son 

conocidos como cárceles productivas siempre y cuando tengan espacios de estudio 

y trabajo, con un análisis previo sobre las economías del lugar para ofrecer e 

incentivar la productividad dentro del centro penitenciario. Se concluyó que los reos 

y la actividad económica son piezas determinantes en los centros penitenciarios, 

siendo de influencia para que el desempeño de los reclusos dentro del centro sea 

similar a las actividades económicas que harían fuera. 

 Por otro lado, Ysla (2017) determinó las características de los espacios 

intermedios que influyen en la rehabilitación de los presos. La metodología fue 

descriptiva-no experimental, en la cual, hizo uso de fichas documentales para la 

validación de la variable independiente y analizó casos para la referencia del diseño 

arquitectónico. Dentro de los resultados se conoció que un centro penitenciario 

cuya finalidad es la rehabilitación de los presos, debe cumplirse con las 
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características de los “espacios intermedios”, para el desarrollo de actividades que 

influyen en la reinserción y rehabilitación de reos, pero antes es necesario conocer 

el perfil de reos admitidos al centro de régimen semiabierto, el cual solo debe admitir 

infractores con delitos menores (fraudes de estado, fraudes procesales, hurtos 

menores, entre otros). Se concluyó que, los espacios intermedios y las actividades 

de rehabilitación ayudan al recluso en su proceso de reinserción y rehabilitación, 

considerado como base principal la arquitectura penitenciaria.  

 Dentro de los antecedentes a nivel local, encontramos a Palacios (2017), 

quien tuvo como objetivo general determinar si se cumple con la resocialización 

como fin primordial de la pena en el Centro Penitenciario de Mujeres de Sullana. La 

metodología fue de carácter descriptivo–explicativo y la propuesta de investigación 

fue transeccional, para desarrollar la investigación, administró un cuestionario 

destinado a las reclusas y se elaboró una guía para observar y conocer el estado 

físico de los ambientes (bueno o malo) y por último entrevistas a una proporción del 

personal administrativo. Dentro de los resultados, se conoció un alto índice de 

hacinamiento lo cual causa incomodidad e insalubridad. Lo cual permitió concluir 

que el cimiento retrasa o anula el adecuado progreso de reinserción penitenciaria, 

así también, hay una carencia de personal capacitado para otorgar servicios de co-

ayuda para su rehabilitación.  

 Finalmente, Elías (2017) buscó demostrar que la arquitectura penitenciaria 

contribuye en la rehabilitación y reinserción del interno a la sociedad, mejorando 

sus condiciones de habitabilidad. La metodología fue inductiva-deductiva con 

carácter descriptivo explicativo, lo cual permitió estudiar la relación causa-efecto, 

estableciendo una variable causal o independiente, y una variable dependiente o 

de efecto. La arquitectura cumple un rol importante en los centros penitenciarios, al 

considerarse, contribuye a disminuir aspectos tales como la sobrepoblación para 

mejorar la convivencia y espacio de trabajo; además, de mejorar las condiciones 

de habitabilidad. A modo de conclusión, se determinó que la arquitectura 

penitenciaria aporta un modelo nuevo con finalidades de rehabilitación y reinserción 

a la sociedad.  
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Haciendo un recorrido teórico, tenemos que la Arquitectura Penitenciaria es 

definida como el arte y la ciencia encargada de proyectar y construir 

establecimientos penitenciarios (Altmann, 1970); sin embargo, añade un valor 

cultural al penal (Hillier, 1996), representando el encuentro del prisionero con el 

poder del estado, el significado que tendrá el encierro y la experiencia que le espera 

al recluso (Ariza y Iturralde, 2016) pero, no perdiendo la estructura edilicia de todo 

centro penitenciario (Ruiz-Morales, 2020). 

Los establecimientos penitenciarios de cumplimiento de pena no sólo son 

entidades arquitectónicas, administrativas y funcionales del sistema, sino que son 

contextos ecosistémicos, de socialización y de educación-reeducación para los 

reclusos (Añaños, Fernández y Llopis, 2013). Su diseño y funcionamiento son una 

pieza fundamental; sin embargo, no es suficiente para resolver todas las 

dificultades (García, 2018). Desde el inicio de la reclusión, el reo va cambiando 

diversos aspectos a causa de, exposición al hambre, la violencia entre compañeros 

y autoridades, falta de sueño, posibles enfermedades o dolores. La cárcel se 

ensaña en el cuerpo, obligándolos a modificar sus prácticas, rutinas, privaciones 

dando como resultado un desequilibrio y trastorno de la conducta y accionar 

(Calveiro, 2010). 

Para García (2018), es fundamental resolver uno de los problemas más 

resaltantes en los centros penitenciarios, la ignorancia de la arquitectura 

penitenciaria, lo cual involucra hacer frente a las necesidades penológicas, 

criminológicas, gestión penitenciaria y como tal, el diseño arquitectónico; no 

obstante, el presente trabajo ahondará sobre los aspectos de diseño arquitectónico 

y gestión penitenciaria, siendo las más oportunas para el presente.  

Dentro de un centro penitenciario, la coordinación entre autoridades 

gubernamentales y penitenciarias, son indispensables pues determinan la 

instrucción y el lugar que se le brindará a los reclusos. Sin embargo, diversas 

capacitaciones pueden otorgarse dentro de las instalaciones penitenciarias, pero 

otros, fuera de la prisión y por ello es importante considerar una gestión 

penitenciaria acorde para el centro. El nivel de la gestión penitenciaria consta en 

mantener un máximo de normalidad, promover la salud y el desarrollo personal y 
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mantener vínculos con la comunidad. La gestión basada en la trilogía custodia-

seguridad-control apoyada en las barreras físicas que compartimentan el interior 

dificultan los flujos circulatorios (García, 2018). De este modo, la correcta gestión 

penitenciaria presta atención al control de bienes y de reclusos tanto interna como 

externamente, otorgando seguridad en el proceso de ingreso y retiro de los mismos. 

Por otro lado, la necesidad de diseño arquitectónico abarca consideraciones 

en el alojamiento de reclusos, instalaciones y apoyo penitenciario (Oficina de las 

Naciones Unidas de Servicios de Proyectos [UNOPS], 2016). Dentro del 

alojamiento de los reclusos, es importante considerar que el espacio corresponde 

al número y categoría fijados en el perfil de cada establecimiento penitenciario. Por 

lo cual, se debe considerar tantas celdas dentro del diseño, celdas individuales y 

grupales, dormitorios equipados y el alojamiento de los reclusos vulnerables; 

además, los pabellones deben contar con servicios básicos de primera necesidad: 

duchas, retretes, sala de interacción, patio, mantenimiento de infraestructura 

eléctrica y mecánica, saneamiento constante, pero todo cumpliendo con las normas 

de seguridad con las que el penal se rige.  

Siguiendo con las necesidades de diseño, es importante considerar las 

instalaciones para los reclusos; es decir, brindar instalaciones con la finalidad de 

promover la salud, el bienestar y la reeducación de reclusos. Se hace referencia a 

los espacios acordes para las visitas de los internos, aulas, bibliotecas cuyo fin es 

educativo; además, áreas para el desarrollo físico (esparcimientos, deportes), 

instalaciones de salud y laborales, entre otras. Y, el apoyo penitenciario, lo que 

involucra detallar las disposiciones adecuadas para la seguridad del 

establecimiento, del personal y los propios reclusos, la infraestructura y otros 

aspectos que logren el funcionamiento correcto. Entre estas condiciones, está el 

diseño del departamento de seguridad para las operaciones correspondientes, 

establecer los límites de la zona de reclusión, entrada y salida controlada de los 

visitantes y de los reos. Las orientaciones sobre la infraestructura de servicios 

comprenden aspectos relacionados con el suministro de agua y los servicios de 

saneamiento, electricidad, calefacción, ventilación y aire acondicionado, e 

informática; y también, considera los departamentos de mantenimiento y 
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almacenes centrales siendo la instalación de administración que gestiona los 

recursos financieros, administrativos y humanos de la prisión (UNOPS, 2016). 

Dentro de los criterios de diseño con el que se basa la Arquitectura 

Penitenciaria, según López (2013), tenemos: brindar una máxima libertad a los reos 

sin comprometer la seguridad; proponer una amplia organización entorno a un patio 

de esparcimiento; establecer conexiones con el medio ambiente; considerar 

circuitos internos para la circulación y conexión de los espacios arquitectónicos; 

separar entre lo judicial y penitenciario dentro del mismo sistema, sin tratarse de 

una desvinculación de la función de estos dos elementos; jerarquizar y graduar el 

nivel de barreras, generando una máxima protección exterior y una mínima 

protección interior; generar una relación exterior-interior; reducir puntos de control; 

promover trabajos de resocialización del interno por medio de la arquitectura 

traducida en espacio físico; eliminación del hacinamiento; generar espacios aptos 

para la educación y el trabajo; entre otros. 

A miras de una segunda oportunidad, el tratamiento penitenciario engloba 

diversas actividades que propicien la capacitación y formación de los internos, cuya 

finalidad es promover una mayor posibilidad de reinsertarse en la comunidad (Vega 

et al., 2019). Los espacios para programas culturales, laborales, formación 

académica y espirituales son los ideales para propiciar actividades y soluciones 

similares con los que se desarrollan en el mundo habitual, lo que permite modificar 

o mejorar el comportamiento de cada interno, con el propósito de no volver a 

delinquir y ser reingresado al centro penitenciario. Se trata de equipar a los 

delincuentes con la mejor y mayor posibilidad de recursos brindando áreas positivas 

con el fin de ser protagonistas positivos de su historia (Latorre, 2015). 
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III.     METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación por su finalidad es aplicada, dado que hace uso de 

una teoría anteriormente planteada (Landeau, 2007, p. 55). Por su naturaleza tiene 

un enfoque cuantitativo, el cual permite identificar las variables de estudio, 

definirlas operacionalmente precisando sus dimensiones e indicadores; además de 

utilizar métodos estadísticos para el análisis de resultados (Monje, 2011, p.92). 

Finalmente, su alcance temporal es transversal debido a que se aplicará en un 

solo momento durante el proceso de investigación. 

El diseño de investigación es descriptivo, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) tiene como finalidad analizar el cómo es y cómo se 

manifiesta la variable de estudio; es decir, sólo recoge la información de manera 

independiente a las otras variables inmersas en la investigación (p.80); por último, 

su carácter es propositiva porque concluye en una propuesta basada en una teoría 

de Arquitectura Penitenciaria. 

 Para graficar el diseño, Aguado (2014) precisó que el diseño descriptivo-

propositivo se realiza de la siguiente forma: 

 

● R1: Realidad Inicial 

● AR: Antecedentes relacionados con la realidad 

● Dx: Problemática del estudio de la realidad inicialmente observada 

● MT: Modelo teórico para modificar la problemática de la realidad inicial 

● PS: Propuesta de solución 

● R”: Aspiración de la realidad mejorada 

 

Dónde: 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable independiente: Arquitectura Penitenciaria 

Definición conceptual:  

Es definida como el arte y la ciencia encargada de proyectar y construir 

establecimientos penitenciarios, el cual añade un valor cultural al penal, 

representando el encuentro del prisionero con el poder del estado, generando una 

experiencia particular sin perder la estructura edilicia de todo centro penitenciario. 

Definición operacional:  

Variable que expresa cuatro tipos de necesidades (penológica, 

criminológica, gestión penitenciaria y diseño) los cuales al cubrirlos proporcionará 

una prisión o centro penitenciario óptimo para la readaptación de reclusas. 

Indicadores:  

Los indicadores de la variable son trilogía custodia - seguridad – control; 

alojamiento de reclusos; instalaciones y apoyo penitenciario. 

Escala de medición:  

Nominal 

Variable dependiente: Readaptación de reclusas 

Definición conceptual:  

Son una serie de actividades para posibilitar la capacitación y formación de 

los internos que les permitan una mayor posibilidad de reinserción en la comunidad. 

Incluye espacios para programas para brindar soluciones similares a las del mundo 

libre. 

Definición operacional: 

La finalidad de la variable es la que todo centro penitenciario debe 

proyectarse para su población.  
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Indicadores:  

Los indicadores que componen la variable son: espacios culturales; espacios 

laborales; espacios educacionales y espacios espirituales. 

Escala de medición:  

La escala de medición es ordinal con opciones de respuesta de tipo Likert 

(1= Totalmente en desacuerdo, 2= Desacuerdo, 3= De acuerdo y 4= Totalmente de 

acuerdo). 

  3.3. Población, muestra y muestreo 

La investigación se realizará en el centro penitenciario Nuestra Señora de 

las Mercedes, Sullana, en donde actualmente residen 120 internas (Instituto 

Nacional Penitenciario, 2020). Para formar parte del estudio deben cumplir con los 

siguientes criterios: 

Criterios de inclusión: 

- Ser reclusas del Centro Penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana. 

- Ser mayor de edad. 

- Participar voluntariamente en el estudio. 

- Tener mínimo un mes de recluida en el centro. 

Criterios de exclusión: 

- Haber ingresado al centro penitenciario con un periodo menor a un 

mes. 

- Tener dificultades motriz o cognitiva para la resolución del 

cuestionario. 

- Encontrarse delicada de salud. 

- No participar voluntariamente en el estudio. 

La muestra estará constituida por 92 reclusas del Centro Penitenciario, 

determinado con un 95% de nivel de confianza y con un 5% de margen de error, 

mediante la siguiente fórmula: 
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𝑛 =
𝑁×𝑍2×𝑝×𝑞

𝑒2×(𝑁−1) × 𝑍2×𝑝×𝑞
  

Donde: 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza  

p = probabilidad de éxito o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

𝑒2 = precisión 

Para esta investigación se utilizará el muestreo no probabilístico por 

conveniencia según la accesibilidad del investigador. 

  3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: dentro de la investigación se utilizará la encuesta, técnica que 

permite recoger la información necesaria en la población de estudio (López-Roldán 

y Fachelli, 2015). 

Instrumentos: los datos se recolectarán mediante dos instrumentos (Arias, 

2006): lista de cotejo para conocer la presencia o ausencia de aspectos según la 

arquitectura penitenciaria; y, el cuestionario cuya modalidad es escrita mediante un 

instrumento o formato papel que contiene una serie de preguntas. 

  3.5. Procedimiento 

Como primer paso se seleccionará en centro penitenciario para luego 

conocer el número de reclusas internas en el penal para aplicar el instrumento, 

describiendo de manera precisa el objetivo principal de la investigación y se 

brindará la libertad de elegir participar o no de la misma. A continuación, se les 

entregará el cuestionario sobre la variable dependiente “Readaptación de reclusas”, 

para facilitar la respuesta de las participantes se les aclarará las instrucciones de la 

prueba y tras su resolución, se les agradecerá por la participación. Por otro lado, se 

realizará un análisis documental de la variable independiente la cual es la 
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Arquitectura Penitenciaria y se apoyará en base a una lista de cotejo para conocer 

la presencia o ausencia de sus indicadores de estudio. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para analizar los datos, primero se establecerá una comparación entre la 

situación actual o inicial frente a la situación ideal, en otras palabras, la evaluación 

conocerá entre lo que es y lo que debería ser para proponer adecuadamente los 

lineamientos en base a la arquitectura penitenciaria para la readaptación de 

reclusas de un centro penitenciario específico. Este proceso se realizará de la 

siguiente forma: 

1. Fase de diagnóstico: la primera fase consta de evaluar la readaptación de 

reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana, 

mediante una encuesta elaborada por el investigador y además, por medio 

de una lista de cotejo se conocerá el estado de la Arquitectura Penitenciaria 

en el mismo centro.   

2. Fase de conceptualización teórica: luego se buscará material teórico de la 

arquitectura penitenciaria como influencia en la readaptación de reclusas. En 

base a estos resultados, se conocerán los posibles lineamientos y/o 

soluciones para la problemática. 

3. Fase de diseño o proposición: para finalizar, uniendo los resultados de las 

dos primeras fases, se determinarán los lineamientos viables para otorgar 

una solución adecuada para proponerlo al centro penitenciario de estudio.  

3.7. Aspectos éticos 

La investigación cumple con los principios éticos de toda investigación, en 

donde, el investigador firmó una constancia de autenticidad precisando que el 

trabajo no es plagiado o auto plagio, siendo un aporte para la variable de estudio. 

Para recoger la información de estudio, se presentó un consentimiento informado a 

cada una de las internas evaluadas del centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana, en la cual se les indicaba el anonimato y protección de datos 

recogidos en la investigación, manteniéndolos dentro de un marco confidencial. 
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Fue importante para el investigador buscar el bienestar de las evaluadas, 

preocupándose por un ambiente adecuado y haciendo el uso correcto de la 

confianza brindada y la información anticipada sobre el uso y objetivo de su 

participación dentro de la investigación y el tiempo que tomará su resolución. 

Finalmente, el investigador tras recolectar la información asumió una postura 

responsable de investigación, planificando adecuadamente los resultados para 

analizarlos y evitar la presencia de error apareciera en los resultados, recalcando 

su veracidad de estos. 
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IV.     RESULTADOS 

Descripción de resultados del nivel de la Arquitectura Penitenciaria y de la 

readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, 

Sullana-2021. 

Tabla 1  

Nivel de arquitectura penitenciaria desde la percepción del investigador del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

 

 

 

               Fuente: Base de datos lista de cotejo (Anexo N°7) 

Interpretación: 

En la tabla N° 1 se observa que el investigador afirma que no se cumple el 100% 

de arquitectura penitenciaria en el centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana 2021. 

Figura 1  

Nivel de arquitectura penitenciaria desde la percepción del investigador del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

 

Fuente: Tabla N°1 
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Tabla 2  

Nivel de las dimensiones de la variable arquitectura penitenciaria desde la 

percepción del investigador del centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana 2021 

 Gestión Penitenciaria Diseño Arquitectónico 

 N° % N° % 

CUMPLE 1 100.0 0 0.0 

NO CUMPLE 0 0.0 1 100.0 

                  Fuente: Base de datos de la variable Arquitectura Penitenciaria (Anexo N°7) 

 

Interpretación: 

En la tabla N° 2 se observa que el investigador afirma que la gestión penitenciaria 

cumple en un 100%, mientras que en el diseño arquitectónico no se cumple al 100% 

de diseño arquitectónico en el centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana 2021. 

Figura 2  

Nivel de las dimensiones de la variable arquitectura penitenciaria desde la 

percepción del investigador del centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana 2021 

 

Fuente: Tabla N°2 
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Tabla 3  

Nivel de readaptación de reclusas desde la percepción de la población 

penitenciaria del centro penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 

2021. 

 

 

 

 

               Fuente: Base de datos de la variable Readaptación de reclusas (Anexo N°7) 

 

Interpretación: 

En la tabla N°3 se observa que el 46.7% de la población penitenciaria del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana-2021 tiene una percepción 

alta de la readaptación de reclusas, mientras que el 53.3% de la población tiene 

una percepción media. 

Figura 3  

Nivel de readaptación de reclusas desde la percepción de la población 

penitenciaria del centro penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N°3 

Readaptación de reclusas N° % 

ALTO 42 46.7 

MEDIO 48 53.3 

BAJO 0 0.0 

Total 90 100.0 
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Tabla 4  

Nivel de las dimensiones de la variable readaptación de reclusas desde la 

percepción de la población penitenciaria del centro penitenciario Nuestra señora 

de las Mercedes, Sullana 2021 

Fuente: Base de datos de la variable Readaptación de reclusas (Anexo N°7) 

Interpretación: 

En la tabla N°4 se observa que el 36.7% de la población penitenciaria del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana-2021 tiene una percepción 

alta de espacios culturales, el 26.7% de espacios educacionales, el 47.8% de 

espacios laborales y espirituales. Por otro lado, el 60.0% tiene una percepción 

media de espacios culturales, el 73.3% de espacios educacionales, el 51.1% de 

espacios laborales y el 7.8% de espacios espirituales. Por último, el 3.3%, 1.1% y 

44.4% considera un nivel bajo de los espacios culturales, laborales y espirituales 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espacios 
culturales 

Espacios  
educacionales 

Espacios 
laborales 

Espacios  
espirituales 

 N° % N° % N° % N° %  

ALTO 33 36.7 24 26.7 43 47.8 43 47.8  

MEDIO 54 60.0 66 73.3 46 51.1 7 7.8  

BAJO 3 3.3 0 0.0 1 1.1 40 44.4  

Total 90 100 90 100 90 100 90 100  
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Figura 4  

Nivel de las dimensiones de la variable readaptación de reclusas desde la 

percepción de la población penitenciaria del centro penitenciario Nuestra señora 

de las Mercedes, Sullana 2021 

 

Fuente: Tabla N°4 

Tabla 5  

Prueba de normalidad de datos de la variable readaptación de reclusas del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

Pruebas de normalidad 

Variable 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Readaptación de reclusas .070 90 ,200* 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

Fuente: Base de datos de la variable readaptación de reclusas (Anexo N°7) 

Interpretación: 

En la tabla N° 5 se observa el análisis de la prueba de normalidad en base a 

Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores a 50 (n>50), denotándose que el nivel 

de significancia de la readaptación de reclusas es mayor a 5% (p>0.05) 

demostrándose que tiene un comportamiento normal. 
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Luego de aplicar el instrumento a la población penitenciaria y aplicar la lista de 

cotejo estando presente en todos los espacios del centro penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, Sullana 2021. A continuación, se muestran los siguientes 

resultados para el objetivo general: Identificar la influencia de la Arquitectura 

Penitenciaria en la readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, Sullana-2021. 

Ho: No existe una influencia significativa de la Arquitectura Penitenciaria en 

la readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las 

Mercedes, Sullana-2021. 

Hi: Existe una influencia significativa de la Arquitectura Penitenciaria en la 

readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, 

Sullana-2021. 

Tabla 6  

La readaptación de reclusas y su relación con su dimensión programas de 

readaptación y sus indicadores dentro del centro penitenciario Nuestra señora de 

las Mercedes, Sullana 2021. 

Fuente: Base de datos de la variable Arquitectura Penitenciaria (Anexo N°7) 

Interpretación: 

En la tabla N° 6, se observa que el coeficiente de correlación de Pearson es .000 

demostrándose que la relación es altamente significativa y positiva a la vez, donde 

la variable tiene una correlación de .821 con la dimensión espacios espirituales, 

.869 con la dimensión espacios educacionales, .757 con la dimensión espacios 

laborales y .715 con la dimensión espacios culturales del centro penitenciario 

Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

 DIMENSIÓN: PROGRAMAS DE READAPTACIÓN 

CORRELACIÓN DE PEARSON 
ESPACIOS 

ESPIRITUALES 

ESPACIOS 

EDUCACIONALES 

ESPACIOS 

LABORALES 

ESPACIOS 

CULTURALES 

Readaptación 

de reclusas 

Coeficiente de 

correlación 
,821** ,869** ,757** ,715** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 90 90 90 90 
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Prueba de hipótesis general:  

Los resultados permiten aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis 

nula, tras obtener un nivel de significancia menor al 1% (p< 0.01). En tal sentido, se 

indica que existe una influencia significativa de la Arquitectura Penitenciaria en la 

readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, 

Sullana-2021.  

Objetivo específico 1: Conocer la influencia de los niveles de la gestión 

penitenciaria en los programas de readaptación de reclusas del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. 

Ho: No existe una influencia significativa de los niveles de la gestión 

penitenciaria en los programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario 

Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021 

Hi: Existe una influencia significativa de los niveles de la gestión penitenciaria 

en los programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, Sullana-2021 

Tabla 7  

Nivel de gestión penitenciaria desde la percepción del investigador del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

   

   

 

 

Fuente: Base de datos de la variable Arquitectura Penitenciaria (Anexo N°7) 

Interpretación: 

En la tabla N° 7 se observa que el investigador afirma que cumple el 100% de la 

gestión penitenciaria en el centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, 

Sullana 2021. 

Gestión penitenciaria N° % 

CUMPLE 1 100.0 

NO CUMPLE 0 0.0 
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Figura 5  

Nivel de gestión penitenciaria desde la percepción del investigador del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

 

Fuente: Tabla N°7 

Prueba de hipótesis especifica 1:  

Los resultados permiten aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis 

nula, tras obtener un nivel de 100% del cumplimiento del nivel de gestión 

penitenciaria. En tal sentido, se indica que existe una influencia significativa de la 

gestión penitenciaria en los programas de readaptación de reclusas del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. 

Objetivo específico 2: Conocer la influencia los niveles del diseño 

arquitectónico en los programas de readaptación de reclusas del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021.  

Ho: No existe una influencia significativa de los niveles del diseño 

arquitectónico en los programas de readaptación de reclusas del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. 

Hi: Existe una influencia significativa de los niveles del diseño arquitectónico 

en los programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, Sullana-2021. 
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Tabla 8  

Nivel de diseño arquitectónico desde la percepción del investigador del centro 

penitenciario Nuestra señora de las Mercedes, Sullana 2021. 

Diseño arquitectónico N° % 

CUMPLE 0 0.0 

NO CUMPLE 1 100.0 

                 Fuente: Base de datos de la variable Arquitectura Penitenciaria (Anexo N°7) 

Interpretación: 

En la tabla N° 8 se observa que el investigador afirma que no existe el 100% de 

diseño arquitectónico en el centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, 

Sullana 2021. 

Figura 6  

Nivel de diseño arquitectónico desde la percepción del investigador del centro 

penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana 2021 

 

Fuente: Tabla N°8 
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Los resultados permiten aceptar la hipótesis de investigación y rechazar la hipótesis 

nula, tras obtener un nivel de 100% donde no se cumple con el nivel de gestión 

penitenciaria. En tal sentido, se indica que existe una influencia significativa del 
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V. DISCUSIÓN 

 El objetivo general de la presente investigación fue identificar la influencia de 

la Arquitectura Penitenciaria en la readaptación de reclusas del centro penitenciario 

Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Dentro de los resultados se obtuvo 

que existe una relación positiva y altamente significativa entre la variable 

readaptación de reclusas con los espacios espirituales de r= .821, con los espacios 

educacionales r= .869, con los espacios laborales r= .757 y con los espacios 

culturales r= .715, estos resultados permitieron aceptar la hipótesis de 

investigación, la cual hace referencia que existe una influencia significativa de la 

Arquitectura Penitenciaria en la readaptación de reclusas del centro penitenciario 

Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Esto significa que los centros 

penitenciarios destinados a la pena privativa, no sólo deben ser entidades 

arquitectónicas, administrativas y funcionales del sistema, sino que deben ser 

consideradas como contextos de socialización, reeducación y reinserción para las 

reclusas y, si bien su diseño y funcionamiento son una pieza fundamental; no son 

suficientes para resolver todas las dificultades y asegurar que las criminales no 

volverán a reincidir. Estos resultados se corroboran con la investigación de Ruiz 

(2020) quien precisa que la arquitectura penitenciaria se enfoca en la proyección 

de edificios reclusorios cuya finalidad es rehabilitar al recluso y reducir los efectos 

nocivos del encierro y castigo. Además, Jave y Munaylla (2020) obtuvo como 

resultado de su investigación que las personas privadas de su libertad, debe ser 

tratada humanamente respetando su dignidad y de ninguna forma la arquitectura 

penitenciaria debe percibirse como un medio de castigo o vergüenza. En el caso 

del centro penitenciario de estudio, la realidad es que muchas de las reclusas 

vuelven a reincidir en los actos delinquidos pues, si bien se cuenta con un espacio 

para cubrir su pena, este no ha sido diseñado para cubrir a sus necesidades y, los 

programas de reinserción no aportan adecuadamente para readaptarse a su nueva 

realidad, pues el espacio para desarrollarlos es muy pequeño y no se pueden 

desarrollarse de la forma esperada. 

Para dar respuesta al objetivo general, en el objetivo específico N° 1 se 

buscó conocer la influencia de los niveles de la gestión penitenciaria en los 

programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de 
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las Mercedes, Sullana-2021. Como resultados se obtuvo que el 100% de la gestión 

penitenciaria sí cumple dentro del centro penitenciario, estos resultados permitieron 

aceptar la hipótesis de investigación, la cual hace referencia que existe una 

influencia significativa de la gestión penitenciaria en los programas de readaptación 

de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-

2021. Esto significa que debe existir coordinación entre las autoridades que 

determinan la instrucción y el lugar que se les brindará a las reclusas, prestando 

atención al control de bienes y de reclusos tanto interna como externamente, 

otorgando seguridad en el proceso de ingreso y retiro de los mismos. Estos 

resultados se corroboran con la investigación de Arroyo (2018) quien indica que los 

reos y la actividad económica son piezas determinantes en los centros 

penitenciarios, siendo de influencia para que el desempeño de los reclusos dentro 

del centro sea similar a las actividades económicas que harían fuera. A su vez, 

Elías (2017) precisa que la arquitectura cumple un rol importante en los centros 

penitenciarios, pues contribuye a disminuir aspectos tales como la sobrepoblación 

para mejorar la convivencia y espacio de trabajo; además, de mejorar las 

condiciones de habitabilidad. Dentro de la realidad del centro, se observa que la 

directora del penal realiza una adecuada gestión, buscando que, ante los talleres o 

actividades planeadas, existan los materiales necesarios y, por el tema económico, 

diversas cooperativas los agencian; por lo cual, si bien los programas buscan la 

readaptación de las reclusas, la gestión penitenciaria asegura que estos se 

desarrollen de la manera adecuada.  

Por último, el objetivo específico N° 2 buscó conocer la influencia de los 

niveles del diseño arquitectónico en los programas de readaptación de reclusas del 

centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Se obtuvo en 

un 100% que no se cumple con un adecuado diseño arquitectónico en el centro 

penitenciario, estos resultados permitieron aceptar la hipótesis de investigación, la 

cual hace referencia que existe una influencia significativa del diseño arquitectónico 

en los programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Esto significa que el alojamiento de las 

reclusas es importante y se les debe considerar que el espacio corresponde al 

número y categoría fijados en el perfil de cada establecimiento penitenciario, celdas 
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individuales y grupales, dormitorios equipados y el alojamiento de los reclusos 

vulnerables; además, los pabellones deben contar con servicios básicos de primera 

necesidad: duchas, retretes, sala de interacción, patio, mantenimiento de 

infraestructura eléctrica y mecánica, saneamiento constante, pero todo cumpliendo 

con las normas de seguridad con las que el penal se rige. Estos resultados se 

contrastan con la investigación de Rondan (2019) quien considera que la 

infraestructura penitenciaria es pieza fundamental para reducir los reincidentes de 

delito, direccionando a un desarrollo personal y crecimiento positivo en la sociedad.  

Y, Palacios (2017) resalta que el cimiento retrasa o anula el adecuado progreso de 

reinserción penitenciaria, así también, hay una carencia de personal capacitado 

para otorgar servicios de co-ayuda para su rehabilitación. Dentro de la realidad del 

centro, se observa que el centro penitenciario de estudio no cuenta con un diseño 

arquitectónico idóneo, pues desde que se ingresa al penal, se observa la carencia 

de un espacio donde el personal del INPE dé el ingreso y salida a los visitantes; 

además, dentro de las oficinas, se observa que el lugar es angosto no permitiendo 

la adecuada función de los puestos. También, las reclusas carecen de un espacio 

proporcional a la cantidad de personas que lo habitan, tanto en su lugar de 

descanso, alimentación y recreación dificultando su adecuada readaptación. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se concluye a modo general que la Arquitectura Penitenciaria influye 

significativamente en la readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, Sullana-2021, pues si bien los programas están 

destinados a lograr dicha readaptación, previamente se debe confirmar una 

adecuada arquitectura penitenciaria de los centros, basándose en dos indicadores 

esenciales para su adecuada realización: gestión penitenciaria y diseño 

arquitectónico.  

Además, se concluye que existe una influencia de la gestión penitenciaria en 

los programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora 

de las Mercedes, Sullana-2021, esta dimensión es la encargada de la coordinación 

entre autoridades gubernamentales y penitenciarias, indispensables para la 

realización de actividades como lo son los programas de readaptación (culturales, 

laborales, educativos y espirituales), brindándoles a las reclusas espacios, 

materiales y profesionales a cargo para que se puedan desempeñarse de la mejor 

manera.  

Y, se concluye que existe influencia del diseño arquitectónico en los 

programas de readaptación de reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de 

las Mercedes, Sullana-2021, considerando que, si el 100% del diseño 

arquitectónico no cumple con los criterios de la arquitectura penitenciaria, afectará 

significativamente en el desarrollo de los programas de readaptación para las 

reclusas y, esto se ve reflejado en la actualidad, pues carecen de un lugar adecuado 

para llevar a cabo cada una de las actividades que contribuirían con su 

readaptación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Al centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana se le 

recomienda contratar a un Arquitecto Penitenciario para que realice un diagnóstico 

detallado del estado del reclusorio y, en base a los resultados emitir las sugerencias 

a la municipalidad de la zona para hacerles conscientes de la realidad. 

Además, se recomienda a los directivos del centro penitenciario evaluar 

periódicamente la gestión penitenciaria que vienen realizando, por medio de 

consultas objetivas a las reclusas y al personal que labora en la institución. En base 

a los resultados, elaborar un plan estratégico para subsanar los errores que se 

vienen cometiendo. 

Finalmente, se sugiere que tras el análisis al Arquitecto Penitenciario 

anteriormente recomendado, este profesional pueda realizar sugerencias viables 

para que momentáneamente el centro penitenciario pueda invertir en mejorar el 

espacio que hoy en día se emplea para el cumplimiento de la condena de las 

reclusas.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS MEDICIÓN 

 Variable 
Independiente: 

Arquitectura 
Penitenciaria 

Es definida como el arte y 
la ciencia encargada de 
proyectar y construir 
establecimientos 
penitenciarios, el cual 
añade un valor cultural al 
penal, representando el 
encuentro del prisionero 
con el poder del estado, 
generando una 
experiencia particular sin 
perder la estructura 
edilicia de todo centro 
penitenciario.  

Variable que expresa 
cuatro tipos de 
necesidades 
(penológica, 

criminológica, gestión 
penitenciaria y diseño) 
los cuales al cubrirlos 

proporcionará una 
prisión o centro 

penitenciario óptimo 
para la readaptación 

de reclusas. 

Nivel de la 
gestión 

penitenciaria 

Trilogía 
custodia - 

seguridad - 
control 

1. ¿Existe un máximo 
de normalidad de la 
seguridad y control 
entre el personal del 
INPE y las reclusas? 

Lista de 
cotejo 

2. ¿Existe campañas 
médicas que velen 
por el cuidado de la 
salud de las 
reclusas? 

3. ¿Existe programas 
que promuevan el 
desarrollo personal 
de las reclusas? 

4. ¿Se mantienen 
vínculos entre la 
comunidad y las 
reclusas? 

Diseño 
arquitectónico 

Alojamiento de 
reclusos 

5. ¿Existe un espacio 
correspondiente al 
número y las 
categorías de 
reclusos? 

6. ¿Existen pabellones 
de servicios de 
primera necesidad? 

7. ¿Existe una 
infraestructura 
eléctrica y 
mecánica? 

8. ¿Existe condiciones 
de saneamiento? 
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Instalaciones 

9. ¿Existen espacios 
para las visitas? 

10. ¿Existen espacios 
para las aulas? 

11. ¿Existe un espacio 
para la biblioteca? 

Apoyo 
penitenciario 

12. ¿Existe seguridad 
del personal de 
seguridad? 

13. ¿Existen servicios 
de infraestructura 
donde se brinde 
apoyo penitenciario? 

14. ¿Existen anillos de 
seguridad en los 
espacios de la 
prisión? 

15. ¿Existen módulos de 
ingresos de los 
intemos? 

16. ¿Existe un 
adecuado traslado 
de los intemos? 

17. ¿Existe un 
adecuado 
procesamiento de 
los reclusos? 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA 
VALORATIVA 

 Variable 
Dependiente: 
Readaptación 
de reclusas 

Son una serie de 
actividades para 
posibilitar la 
capacitación y 
formación de los 
internos que les 
permitan una mayor 
posibilidad de 
reinserción en la 
comunidad. Incluye 
espacios para 
programas para brindar 
soluciones similares a 
las del mundo libre. 

La finalidad de la 
variable es la que 
todo centro 
penitenciario debe 
proyectarse para 
su población.  

Programas de 
readaptación 

Espacios 
culturales 

1. ¿Considera usted que 
el penal de mujeres 
propicia un espacio de 
expresión artística 
para las internas? 

2. ¿Considera usted que 
el personal está 
capacitado para dirigir 
los espacios 
culturales? 

3. ¿Cree usted que la 
expresión artística o 
cultural es tomada 
como una actividad 
importante para las 
reclusas? 

4. ¿Considera usted que 
existen momentos 
donde la expresión 
artística de las 
internas es 
visualizada por 
personas fuera del 
establecimiento 
penitenciario? 

Opciones de 
respuesta nominal 
(si o no) y ordinal 

tipo Likert (1= 
totalmente en 

desacuerdo, 2= 
desacuerdo, 3= de 

acuerdo y 4= 
totalmente de 

acuerdo) 

Espacios 
laborales 

5. ¿Considera usted que 
el penal de mujeres 
incentiva actividades 
laborales para el 
desarrollo de las 
internas? 

6. ¿Considera usted que 
la actividad laboral 
que desempeña 
dentro del penal de 
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mujeres le beneficia 
para su desarrollo? 

7. ¿Considera usted que 
el penal le otorga los 
materiales necesarios 
para realizar su 
trabajo? 

8. ¿Considera usted que 
el material con el que 
trabaja está en buen 
estado? 

9. ¿Considera usted que 
las capacitaciones 
laborales son 
importantes para 
mejorar su 
desempeño? 

10. ¿Considera 
usted que los 
encargados 
constantemente 
aplauden sus logros? 

11. ¿Considera 
usted que los 
ambientes laborales 
dentro del centro 
penitenciario propician 
autonomía en las 
internas? 

Espacios 
educacionales 

12. ¿Considera 
usted que el penal de 
mujeres cuenta con un 
espacio educativo 
apropiado para el 
aprendizaje de las 
internas? 
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13. ¿Considera 
usted que existe un 
programa educativo 
adecuado dentro del 
Penal de Mujeres? 

14. ¿Considera 
usted que la biblioteca 
del centro 
penitenciario está 
implementada 
adecuadamente? 

15. ¿Considera 
usted que el material 
educativo con el que 
trabaja el centro 
penitenciario 
corresponde a las 
temáticas que 
enseña? 

16. ¿Percibe usted 
su progreso educativo 
a diferencia del 
momento en que 
ingresó al centro 
penitenciario? 

17. ¿Considera 
usted que el programa 
educativo en el que se 
encuentra le brinda 
información necesaria 
para practicarlo, una 
vez acabe tu 
condena? 

18. ¿Considera 
usted que recibe una 
educación de calidad? 



41 
 

19. ¿Considera 
usted que el personal 
encargado de tu 
educación está 
capacitado para la 
labor que brinda? 

Espacios 
espirituales 

20. ¿Considera 
usted que el penal de 
mujeres cuenta con un 
espacio de 
manifestación 
espiritual, según tus 
creencias (iglesia, 
capillas, sala de 
reuniones, etc.)? 

21. ¿Considera 
usted que el penal, 
cuenta con personal 
de acompañamiento 
espiritual, ya sea 
sacerdotes o guías 
espirituales? 

22. ¿Considera 
usted que existe un 
ambiente apropiado 
para acudir a un 
encuentro espiritual? 

23. ¿Considera 
usted importante las 
actividades 
asistencialistas o de 
integración con su 
familia? 
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ANEXO N° 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema de 

investigación 
Objetivos Hipótesis 

Variabl

e 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Item

s 

Escala de 

medición 
Metodología 

General 

¿Cuál es la 

influencia de 

la 

Arquitectura 

Penitenciaria 

para lograr la 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-

2021? 

Específicos: 

¿Cuál es la 

influencia de 

la gestión 

penitenciaria 

con respecto 

a los 

programas de 

General 

Identificar la 

influencia de 

la 

Arquitectura 

Penitenciaria 

para lograr la 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021. 

Específicos: 

Conocer la 

influencia de 

la gestión 

penitenciaria 

con respecto 

a los 

programas de 

readaptación 

General 

Existe una 

influencia 

significativa 

de la 

Arquitectura 

Penitenciaria 

para lograr la 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021. 

Específicos: 

Existe una 

influencia 

significativa 

de la gestión 

penitenciaria 

con respecto 

a los 

A
rq

u
it
e
c
tu

ra
 P

e
n
it
e
n

c
ia

ri
a
 

Es definida 

como el arte y la 

ciencia 

encargada de 

proyectar y 

construir 

establecimiento

s penitenciarios, 

el cual añade un 

valor cultural al 

penal, 

representando 

el encuentro del 

prisionero con el 

poder del 

estado, 

generando una 

experiencia 

particular sin 

perder la 

estructura 

edilicia de todo 

centro 

penitenciario. 

  

Variable que 

expresa 

cuatro tipos 

de 

necesidades 

(penológica, 

criminológica, 

gestión 

penitenciaria 

y diseño) los 

cuales al 

cubrirlos 

proporcionar

á una prisión 

o centro 

penitenciario 

óptimo para 

la 

readaptación 

de reclusas. 

Nivel de la 

gestión 

penitenciaria  

Trilogía 

custodia - 

seguridad - 

control 

1-4 

Nominal 

  

Lista de 

cotejo 

  

Tipo: Aplicada 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Alcance   : 

Transversal 

Diseño: 

Descriptivo 

Carácter :  

Propositivo 

Población: 120 

reclusas 

Muestra : 90 

personas 

Técnicas e 

instrumentos 

Análisis de datos: 

Lista de cotejo 

Diseño 

arquitectónic

o  

  

Alojamiento 

de reclusos 
5-8 

Instalaciones 9-11 

Apoyo 

penitenciario 

12- 

17 
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readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021. 

¿Cuál es la 

influencia del 

diseño 

arquitectónic

o con 

respecto a 

los 

programas de 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021 

Conocer la 

influencia del 

diseño 

arquitectónic

o con 

respecto a 

los 

programas de 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021. 

programas de 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021. 

Existe una 

influencia 

significativa 

del diseño 

arquitectónic

o con 

respecto a 

los 

programas de 

readaptación 

de reclusas 

del centro 

penitenciario 

Nuestra 

Señora de las 

Mercedes, 

Sullana-2021. 

R
e
a

d
a
p

ta
c
ió

n
 d

e
 r

e
c
lu

s
a

s
 

Son una serie 

de actividades 

para posibilitar 

la capacitación y 

formación de los 

internos que les 

permitan una 

mayor 

posibilidad de 

reinserción en la 

comunidad. 

Incluye espacios 

para programas 

para brindar 

soluciones 

similares a las 

del mundo libre. 

La finalidad 

de la variable 

es la que 

todo centro 

penitenciario 

debe 

proyectarse 

para su 

población. 

Programas 

de 

readaptación 

Espacios 

culturales 
1-4 

Ordinal tipo 

Likert  

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacuerd

o 

De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo  

Encuesta: 

Cuestionario 

Procedimiento: 

03 fases, las 

cuales son: 

Seleccionar el 

Centro 

Penitenciario, 

conocer el 

número de 

reclusas internas 

en el penal y 

aplicar los 

instrumentos. 

Método de 

análisis de datos: 

03 fases: Fase 

de diagnóstico, 

fase de 

conceptualizació

n teórica y fase 

de diseño o 

proposición. 

Espacios 

laborales 
5-11 

Espacios 

educacionale

s 

12-

19 

Espacios 

espirituales 

20-

23 
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ANEXO N° 3. LISTA DE COTEJO DE LA ARQUITECTURA PENITENCIARIA 
DEL CENTRO PENITENCIARIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, 

SULLANA-2021 

CENTRO PENITENCIARIO: ________________ FECHA: __________________ 

INVESTIGADOR: __________________________________________________ 

INDICADORES CUMPLE  
NO 

CUMPLE 

DIMENSIÓN 1: Nivel de la gestión penitenciaria 

¿Se cumple con el máximo de normalidad de la seguridad 
y control entre el personal del INPE y las reclusas? 

  

¿Se cumple con las campañas médicas que velen por el 
cuidado de la salud de las reclusas? 

  

¿Se cumple con programas que promuevan el desarrollo 
personal de las reclusas? 

  

¿Se cumple con los vínculos entre la comunidad y las 
reclusas? 

  

DIMENSIÓN 2: Diseño arquitectónico   

¿Se cumple con espacios correspondiente al número y 
las categorías de reclusos? 

  

¿Se cumple con pabellones de servicios de primera 
necesidad? 

  

¿Se cumple con una infraestructura eléctrica y 
mecánica? 

  

¿Se cumple con las condiciones de saneamiento?   

¿Se cumple con espacios para las visitas?   

¿Se cumple con espacios para las aulas?   

¿Se cumple con un espacio para la biblioteca?   

¿Se cumple con la seguridad del personal de 
seguridad? 

  

¿Se cumple con los servicios de infraestructura donde 
se brinde apoyo penitenciario? 

  

¿Se cumple con anillos de seguridad en los espacios de 
la prisión? 
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¿Se cumple con los módulos de ingresos de los 
internos? 

  

¿Se cumple con un adecuado traslado de los internos?   

¿Se cumple con un adecuado procesamiento de los 
reclusos? 
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ANEXO N° 4. ENCUESTA DE MEDICIÓN SOBRE READAPTACIÓN DE 
RECLUSAS DEL CENTRO PENITENCIARIO NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES, SULLANA-2021 
 

Consentimiento informado: 

 Estimada participante, el objetivo de la presente investigación es identificar 

la influencia de la Arquitectura Penitenciaria en la readaptación de reclusas del 

centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021. Si desea 

formar parte de esta investigación, es importante mencionar que tu participación 

es voluntaria y anónima; además, los datos entregados serán tratados 

confidencialmente y no se comunicarán a terceras personas ni tienen como 

finalidad un diagnóstico individual. Esta información recogida se utilizará 

únicamente para los propósitos de este estudio. 

Acepto (   ) No Acepto (    ) 

DNI: _________________ 

EDAD: _______________ TIEMPO DE RECLUSIÓN: 

______________________ FECHA DE APLICACIÓN: 

_________________________________________________ 

Indicaciones: 

Lee las siguientes preguntas y elige sólo una de las opciones de respuestas 

detalladas que describe la percepción que tiene frente a la readaptación de 

reclusas, recuerde que no hay preguntas buenas ni malas:  

1= Totalmente en desacuerdo; 2= Desacuerdo; 3= De acuerdo;  4= Totalmente 

de acuerdo 

ÍTEMS 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

e
n

 

d
e
s
a
c
u

e
rd

o
 

D
e
s
a

c
u

e
rd

o
 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

d
e
 a

c
u

e
rd

o
 

 

1. ¿Considera usted que el penal de mujeres 
propicia un espacio de expresión artística para las 
internas? 

    

2. ¿Considera usted que el personal está capacitado 
para dirigir los espacios culturales? 

    

3. ¿Cree usted que la expresión artística o cultural 
es tomada como una actividad importante para las 
reclusas? 
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4. ¿Considera usted que existen momentos donde la 
expresión artística de las internas es visualizada por 
personas fuera del establecimiento penitenciario? 

    

5. ¿Considera usted que el penal de mujeres 
incentiva actividades laborales para el desarrollo de las 
internas? 

    

6. ¿Considera usted que la actividad laboral que 
desempeña dentro del penal de mujeres le beneficia 
para su desarrollo? 

    

7. ¿Considera usted que el penal le otorga los 
materiales necesarios para realizar su trabajo? 

    

8. ¿Considera usted que el material con el que 
trabaja está en buen estado? 

    

9. ¿Considera usted que las capacitaciones 
laborales son importantes para mejorar su desempeño? 

    

10. ¿Considera usted que los encargados 
constantemente aplauden sus logros? 

    

11. ¿Considera usted que los ambientes laborales 
dentro del centro penitenciario propician autonomía en 
las internas? 

    

12. ¿Considera usted que el penal de mujeres cuenta 
con un espacio educativo apropiado para el aprendizaje 
de las internas? 

    

13. ¿Considera usted que existe un programa 
educativo adecuado dentro del Penal de Mujeres? 

    

14. ¿Considera usted que la biblioteca del centro 
penitenciario está implementada adecuadamente? 

    

15. ¿Considera usted que el material educativo con el 
que trabaja el centro penitenciario corresponde a las 
temáticas que enseña? 

    

16. ¿Percibe usted su progreso educativo a diferencia 
del momento en que ingresó al centro penitenciario? 

    

17. ¿Considera usted que el programa educativo en 
el que se encuentra le brinda información necesaria para 
practicarlo, una vez acabe tu condena? 

    

18. ¿Considera usted que recibe una educación de 
calidad? 

    

19. ¿Considera usted que el personal encargado de 
tu educación está capacitado para la labor que brinda? 
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20. ¿Considera usted que el penal de mujeres cuenta 
con un espacio de manifestación espiritual, según tus 
creencias (iglesia, capillas, sala de reuniones, etc.)? 

    

21. ¿Considera usted que el penal, cuenta con 
personal de acompañamiento espiritual, ya sea 
sacerdotes o guías espirituales? 

    

22. ¿Considera usted que existe un ambiente 
apropiado para acudir a un encuentro espiritual? 

    

23. ¿Considera usted importante las actividades 
asistencialistas o de integración con su familia? 
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ANEXO N° 5. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

I. ASPECTOS INFORMATIVOS 

Apellidos y 

nombres del 

Especialista 

Cargo del lugar 

donde labora 

Nombre de instrumento 

de Evaluación 

Autor del 

Instrumento 

  - Encuesta de medición 

sobre readaptación de 

reclusas del Centro 

Penitenciario Nuestra 

Señora de las Mercedes, 

Sullana-2021 

Br. Castillo 

Peña, 

Jhostin 

Harold 

TÍTULO: Influencia de la Arquitectura Penitenciaria en la readaptación de 

reclusas del centro penitenciario Nuestra Señora de las Mercedes, Sullana-2021 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

1 2 3 4 5 

Muy 

deficiente 

0-20% 

Deficiente 

21-40% 

Regular 

41-60% 

Buena 

61-80% 

Excelente 

81-100% 

 

INDICADORES CRITERIOS 1 2 3 4 5 

CLARIDAD Los ítems están formulados con 
lenguaje apropiado es decir, libre de 
ambigüedades 

     

OBJETIVIDAD Los ítems tienen coherencia con la 
variable en todas sus dimensiones e 
indicadores tanto en su aspecto 
conceptual como operacional 

     

ACTUALIDAD El instrumento evidencia vigencia 
acorde con el conocimiento científico 
y tecnológico 

     

ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica entre 
los ítems del instrumento 

     

SUFICIENCIA Los ítems del instrumento 
comprenden los aspectos en cantidad 
y calidad 

     

INTENSIONALIDAD Es adecuado para valorar las      
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variables sus dimensiones e ítems 

CONSISTENCIA Se respalda en fundamentos técnicos 
y/o científicos 

     

COHERENCIA Existe coherencia entre los ítems, 
indicadores y las dimensiones 

     

METODOLOGÍA La estrategia responde a una 
metodología y diseño aplicados para 
lograr probar la hipótesis 

     

PERTINENCIA El instrumento muestra la relación 
entre los componentes de la 
investigación y su adecuación a 
método científico  

     

 

III. OPCIÓN DE APLICABILIDAD 

El instrumento cumple con los requisitos para su aplicación                 

El instrumento no cumple con los requisitos para su aplicación  

PROMEDIO DE VALIDACIÓN (100%) 

   

Lugar y fecha Firma del Experto DNI 
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ANEXO N° 6. CALIFICACIÓN DE JUECES EXPERTOS 
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ANEXO 7. TABULACIÓN DE DATOS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

N 
ESPACIOS CULTURALES ESPACIOS LABORALES ESPACIOS EDUCACIONALES ESPACIOS ESPIRITUALES NIVEL DE LA VARIABLE 

1 2 3 4 P N 5 6 7 8 9 10 11 P N 12 13 14 15 16 17 18 19 P N 20 21 22 23 P         N P N 

1 2 2 4 2 10 MEDIO 3 3 2 2 3 4 3 20 MEDIO 4 3 1 3 3 3 3 3 23 MEDIO 3 3 2 4 12 MEDIO 65 MEDIO 

2 3 3 3 3 12 MEDIO 4 4 2 3 3 3 3 22 ALTO 3 3 2 3 4 4 2 2 23 MEDIO 4 3 4 4 15 ALTO 72 ALTO 

3 4 2 3 3 12 MEDIO 4 3 4 3 4 3 2 23 ALTO 4 1 3 3 3 3 3 3 23 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 70 ALTO 

4 1 2 3 3 9 MEDIO 3 2 2 3 3 3 1 17 MEDIO 3 3 1 1 3 3 2 3 19 MEDIO 3 2 2 3 10 MEDIO 55 MEDIO 

5 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 4 4 4 4 4 28 ALTO 3 4 3 3 4 4 4 4 29 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 88 ALTO 

6 1 2 2 3 8 BAJO 3 3 2 3 2 3 2 18 MEDIO 2 2 2 2 3 2 2 2 17 MEDIO 1 1 2 2 6 BAJO 49 MEDIO 

7 2 2 3 2 9 MEDIO 3 3 4 3 1 3 2 19 MEDIO 1 3 1 3 3 3 3 3 20 MEDIO 1 3 1 3 8 BAJO 56 MEDIO 

8 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 3 3 4 4 4 26 ALTO 3 4 3 3 3 4 3 4 27 ALTO 4 4 4 3 15 ALTO 83 ALTO 

9 3 2 4 4 13 ALTO 4 4 3 3 4 2 2 22 ALTO 1 2 1 3 3 3 2 3 18 MEDIO 3 2 1 1 7 BAJO 60 MEDIO 

10 3 2 4 4 13 ALTO 4 4 3 3 4 2 2 22 ALTO 1 2 1 3 3 3 2 3 18 MEDIO 3 2 1 1 7 BAJO 60 MEDIO 

11 2 4 4 3 13 ALTO 3 4 3 3 3 2 2 20 MEDIO 3 3 2 3 3 3 3 3 23 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 68 MEDIO 

12 3 3 3 3 12 MEDIO 4 3 3 3 3 3 3 22 ALTO 3 3 3 3 3 4 2 3 24 MEDIO 4 2 3 3 12 MEDIO 70 ALTO 

13 2 3 4 4 13 ALTO 4 4 2 2 3 4 3 22 ALTO 4 3 3 4 4 3 2 3 26 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 76 ALTO 

14 3 3 4 4 14 ALTO 4 4 2 2 3 4 3 22 ALTO 4 3 3 4 4 3 2 3 26 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 77 ALTO 

15 4 4 4 3 15 ALTO 4 4 1 3 3 3 3 21 MEDIO 4 4 3 3 3 4 4 4 29 ALTO 4 3 3 3 13 ALTO 78 ALTO 

16 1 2 4 4 11 MEDIO 4 4 2 3 4 4 4 25 ALTO 2 4 1 3 3 4 3 4 24 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 76 ALTO 

17 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 1 1 3 3 3 17 MEDIO 2 3 3 3 3 3 3 3 23 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 64 MEDIO 

18 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 2 3 4 3 4 24 ALTO 2 3 2 4 4 4 4 4 27 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 83 ALTO 

19 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 69 MEDIO 

20 3 2 3 3 11 MEDIO 4 4 3 3 3 3 3 23 ALTO 3 3 1 3 3 4 3 3 23 MEDIO 4 2 3 4 13 ALTO 70 ALTO 

21 3 3 4 2 12 MEDIO 4 4 3 3 3 3 3 23 ALTO 1 3 2 2 4 4 3 4 23 MEDIO 4 2 4 4 14 ALTO 72 ALTO 

22 2 3 4 4 13 ALTO 4 3 1 2 2 3 3 18 MEDIO 3 3 3 4 4 2 3 3 25 ALTO 1 2 3 3 9 MEDIO 65 MEDIO 

23 2 2 4 3 11 MEDIO 3 4 3 3 4 3 2 22 ALTO 2 3 3 2 3 2 2 2 19 MEDIO 3 3 2 4 12 MEDIO 64 MEDIO 
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24 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 2 3 3 3 2 19 MEDIO 3 2 3 3 3 3 3 3 23 MEDIO 2 3 3 3 11 MEDIO 65 MEDIO 

25 3 3 4 4 14 ALTO 3 3 2 3 3 4 3 21 MEDIO 3 3 4 4 4 4 4 4 30 ALTO 4 2 3 4 13 ALTO 78 ALTO 

26 3 3 3 4 13 ALTO 4 4 3 2 4 3 3 23 ALTO 1 3 1 3 4 2 3 3 20 MEDIO 4 2 4 3 13 ALTO 69 MEDIO 

27 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 3 4 3 22 ALTO 2 3 2 3 3 2 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 66 MEDIO 

28 4 1 4 4 13 ALTO 4 4 1 4 4 4 4 25 ALTO 1 3 1 4 4 4 4 1 22 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 76 ALTO 

29 1 2 3 3 9 MEDIO 3 2 3 3 3 3 1 18 MEDIO 3 2 1 1 3 3 2 3 18 MEDIO 3 2 2 3 10 MEDIO 55 MEDIO 

30 1 2 3 3 9 MEDIO 3 2 2 3 3 3 1 17 MEDIO 3 3 1 1 3 3 2 3 19 MEDIO 3 2 2 3 10 MEDIO 55 MEDIO 

31 1 2 3 3 9 MEDIO 3 2 2 3 3 3 1 17 MEDIO 3 3 1 1 3 3 2 3 19 MEDIO 3 2 2 3 10 MEDIO 55 MEDIO 

32 3 2 3 2 10 MEDIO 3 3 3 2 3 3 2 19 MEDIO 2 2 3 2 3 3 2 2 19 MEDIO 3 2 3 2 10 MEDIO 58 MEDIO 

33 2 3 3 2 10 MEDIO 3 3 2 3 3 3 3 20 MEDIO 2 3 3 3 3 3 3 3 23 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 65 MEDIO 

34 4 2 4 2 12 MEDIO 4 4 1 2 3 3 3 20 MEDIO 2 3 3 3 3 3 3 3 23 MEDIO 4 3 3 3 13 ALTO 68 MEDIO 

35 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 MEDIO 3 3 3 4 13 ALTO 70 ALTO 

36 1 2 4 4 11 MEDIO 4 4 2 3 4 4 4 25 ALTO 2 4 1 3 3 4 3 4 24 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 76 ALTO 

37 3 2 3 4 12 MEDIO 3 3 2 2 3 4 3 20 MEDIO 3 3 2 3 3 2 3 3 22 MEDIO 4 3 3 3 13 ALTO 67 MEDIO 

38 1 1 4 4 10 MEDIO 3 3 3 4 4 4 4 25 ALTO 1 3 4 1 4 4 3 3 23 MEDIO 3 1 3 3 10 MEDIO 68 MEDIO 

39 1 1 3 3 8 BAJO 4 3 4 3 3 4 4 25 ALTO 2 3 4 3 4 4 4 3 27 ALTO 4 2 3 3 12 MEDIO 72 ALTO 

40 3 2 4 3 12 MEDIO 4 4 2 1 3 4 3 21 MEDIO 4 4 2 4 4 4 3 3 28 ALTO 4 3 4 4 15 ALTO 76 ALTO 

41 2 2 3 3 10 MEDIO 3 3 2 2 3 3 2 18 MEDIO 2 2 2 2 3 3 2 3 19 MEDIO 2 2 2 3 9 MEDIO 56 MEDIO 

42 3 3 4 4 14 ALTO 3 3 2 3 4 4 4 23 ALTO 3 3 4 4 4 4 4 4 30 ALTO 4 2 3 4 13 ALTO 80 ALTO 

43 3 3 4 4 14 ALTO 3 3 2 3 3 4 3 21 MEDIO 3 3 4 3 3 4 3 3 26 ALTO 3 2 3 4 12 MEDIO 73 ALTO 

44 3 2 4 4 13 ALTO 4 4 3 3 4 2 2 22 ALTO 1 2 1 3 3 3 2 3 18 MEDIO 3 2 1 1 7 BAJO 60 MEDIO 

45 4 3 4 4 15 ALTO 3 4 3 3 2 3 4 22 ALTO 3 2 3 3 4 3 4 4 26 ALTO 3 2 3 4 12 MEDIO 75 ALTO 

46 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 4 3 3 22 ALTO 2 3 2 3 2 3 2 2 19 MEDIO 4 4 4 3 15 ALTO 68 MEDIO 

47 2 2 3 3 10 MEDIO 3 3 2 2 3 3 2 18 MEDIO 2 2 2 2 3 3 2 3 19 MEDIO 2 2 2 3 9 MEDIO 56 MEDIO 

48 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 2 3 3 3 2 19 MEDIO 2 2 2 2 3 2 2 3 18 MEDIO 2 2 2 3 9 MEDIO 57 MEDIO 

49 4 4 4 3 15 ALTO 3 4 1 1 3 1 1 14 BAJO 3 3 1 1 4 4 3 2 21 MEDIO 4 4 1 4 13 ALTO 63 MEDIO 

50 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 1 3 3 3 3 19 MEDIO 2 3 2 3 4 4 3 3 24 MEDIO 4 3 3 4 14 ALTO 69 MEDIO 

51 3 4 4 3 14 ALTO 4 4 3 3 3 4 4 25 ALTO 3 3 2 3 3 3 3 2 22 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 77 ALTO 

52 3 3 3 3 12 MEDIO 2 3 1 3 3 3 3 18 MEDIO 3 2 2 2 2 2 2 2 17 MEDIO 2 2 2 2 8 BAJO 55 MEDIO 
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53 3 1 3 3 10 MEDIO 3 3 1 3 1 2 2 15 MEDIO 1 3 1 3 3 3 3 3 20 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 57 MEDIO 

54 3 2 4 3 12 MEDIO 4 4 3 2 4 3 3 23 ALTO 2 4 2 3 4 3 3 3 24 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 75 ALTO 

55 2 2 3 3 10 MEDIO 3 4 2 4 3 3 3 22 ALTO 2 3 2 3 4 3 3 3 23 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 67 MEDIO 

56 1 2 3 3 9 MEDIO 3 3 2 3 3 3 2 19 MEDIO 2 2 2 2 3 2 2 2 17 MEDIO 1 1 1 4 7 BAJO 52 MEDIO 

57 4 3 3 3 13 ALTO 4 4 3 4 4 3 3 25 ALTO 3 4 2 3 3 4 3 4 26 ALTO 4 4 3 4 15 ALTO 79 ALTO 

58 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 MEDIO 3 3 3 4 13 ALTO 70 ALTO 

59 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 MEDIO 3 3 3 4 13 ALTO 70 ALTO 

60 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 4 4 4 3 26 ALTO 2 3 2 3 4 3 3 4 24 MEDIO 4 4 4 4 16 ALTO 81 ALTO 

61 3 3 3 3 12 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 2 3 3 3 3 3 3 3 23 MEDIO 3 3 3 4 13 ALTO 69 MEDIO 

62 3 3 4 2 12 MEDIO 4 4 2 2 3 3 3 21 MEDIO 2 4 2 3 3 3 3 3 23 MEDIO 4 3 4 4 15 ALTO 71 ALTO 

63 2 3 4 3 12 MEDIO 4 4 2 3 4 4 4 25 ALTO 3 4 4 3 3 3 4 4 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 81 ALTO 

64 3 3 3 4 13 ALTO 3 3 3 3 4 3 2 21 MEDIO 3 3 3 3 3 3 4 3 25 ALTO 3 3 3 4 13 ALTO 72 ALTO 

65 3 4 3 4 14 ALTO 4 3 4 4 4 3 2 24 ALTO 3 3 3 3 4 4 4 4 28 ALTO 4 4 4 3 15 ALTO 81 ALTO 

66 2 2 3 2 9 MEDIO 3 3 2 2 3 2 3 18 MEDIO 2 2 3 3 3 2 2 2 19 MEDIO 3 2 3 3 11 MEDIO 57 MEDIO 

67 1 2 3 4 10 MEDIO 3 4 2 3 3 3 1 19 MEDIO 2 3 1 3 3 3 2 3 20 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 61 MEDIO 

68 1 2 3 4 10 MEDIO 3 4 2 3 3 3 2 20 MEDIO 2 3 2 3 3 3 2 3 21 MEDIO 4 3 3 3 13 ALTO 64 MEDIO 

69 4 3 4 4 15 ALTO 4 4 3 3 3 3 4 24 ALTO 2 4 2 1 4 4 4 3 24 MEDIO 3 4 3 4 14 ALTO 77 ALTO 

70 3 2 3 2 10 MEDIO 4 4 2 2 4 2 3 21 MEDIO 1 3 2 2 3 2 2 2 17 MEDIO 3 4 1 4 12 MEDIO 60 MEDIO 

71 3 2 3 2 10 MEDIO 4 3 4 2 4 2 3 22 ALTO 1 3 2 2 3 2 2 2 17 MEDIO 3 4 2 4 13 ALTO 62 MEDIO 

72 2 3 3 3 11 MEDIO 3 3 3 3 3 3 2 20 MEDIO 2 2 2 2 3 3 3 3 20 MEDIO 3 3 2 4 12 MEDIO 63 MEDIO 

73 3 3 4 4 14 ALTO 3 3 3 3 3 3 3 21 MEDIO 3 3 3 3 3 3 3 3 24 MEDIO 3 3 3 3 12 MEDIO 71 ALTO 

74 3 4 3 3 13 ALTO 4 3 2 3 4 3 3 22 ALTO 2 3 4 3 4 3 2 2 23 MEDIO 3 2 3 4 12 MEDIO 70 ALTO 

75 3 4 3 3 13 ALTO 4 3 2 3 4 3 4 23 ALTO 2 2 4 3 4 3 2 2 22 MEDIO 3 2 3 4 12 MEDIO 70 ALTO 

76 2 3 4 4 13 ALTO 4 3 1 2 2 3 3 18 MEDIO 1 3 3 4 4 2 3 3 23 MEDIO 1 2 3 3 9 MEDIO 63 MEDIO 

77 1 1 4 4 10 MEDIO 3 3 4 4 4 3 2 23 ALTO 2 4 4 3 3 3 3 3 25 ALTO 4 1 3 3 11 MEDIO 69 MEDIO 

78 1 1 3 3 8 BAJO 3 4 4 3 3 4 4 25 ALTO 1 3 3 1 3 3 4 4 22 MEDIO 4 1 3 4 12 MEDIO 67 MEDIO 

79 2 4 4 4 14 ALTO 4 4 3 2 3 4 4 24 ALTO 4 4 4 4 3 3 4 3 29 ALTO 4 3 4 3 14 ALTO 81 ALTO 

80 2 1 4 4 11 MEDIO 3 4 3 3 4 3 3 23 ALTO 2 3 3 2 3 4 3 3 23 MEDIO 4 2 4 4 14 ALTO 71 ALTO 

81 3 4 2 3 12 MEDIO 3 4 3 2 3 3 2 20 MEDIO 4 3 4 3 2 3 4 4 27 ALTO 3 3 4 2 12 MEDIO 71 ALTO 
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82 1 1 4 4 10 MEDIO 4 4 3 4 4 3 4 26 ALTO 2 3 4 2 4 4 4 4 27 ALTO 3 2 3 3 11 MEDIO 74 ALTO 

83 3 2 3 3 11 MEDIO 3 3 2 3 3 3 0 17 MEDIO 2 2 2 3 3 4 3 3 22 MEDIO 3 2 3 4 12 MEDIO 62 MEDIO 

84 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 2 4 3 3 3 23 ALTO 4 4 3 3 4 3 3 2 26 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 81 ALTO 

85 2 2 3 3 10 MEDIO 3 3 2 3 3 3 2 19 MEDIO 1 2 2 2 3 2 2 3 17 MEDIO 2 2 2 4 10 MEDIO 56 MEDIO 

86 2 2 3 3 10 MEDIO 3 3 2 3 3 3 2 19 MEDIO 1 2 2 2 3 2 2 3 17 MEDIO 2 2 2 4 10 MEDIO 56 MEDIO 

87 4 4 4 4 16 ALTO 4 4 2 4 4 3 4 25 ALTO 4 4 3 4 3 4 3 3 28 ALTO 4 4 4 4 16 ALTO 85 ALTO 

88 4 4 3 3 14 ALTO 3 3 3 0 4 3 2 18 MEDIO 2 4 1 3 4 4 4 4 26 ALTO 3 3 3 4 13 ALTO 71 ALTO 

89 2 3 4 4 13 ALTO 4 4 4 2 0 3 0 17 MEDIO 2 3 1 2 3 3 2 3 19 MEDIO 3 3 4 3 13 ALTO 62 MEDIO 

90 1 2 4 4 11 MEDIO 4 4 4 3 4 3 2 24 ALTO 1 2 1 2 3 3 3 2 17 MEDIO 4 3 3 4 14 ALTO 66 MEDIO 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

VI:ARQUITECTURA PENITENCIARIA NIVEL DE LA 
VARIABLE 

INVESTIGADOR 
NIVEL DE GESTIÓN PENITENCIARIA DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

1 2 3 4 PUNTAJE NIVEL 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PUNTAJE NIVEL PUNTAJE NIVEL 

1 2 1 2 2 7 EXISTE 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16 NO EXISTE 23 NO EXISTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


