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Resumen 
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Arquitectura  
 

Resumen de trabajo de grado  
 
Nombre del estudiante: Noguera Cepeda Isabel 
 
1.Alcance:  
 
A través de paisajes virtuales se busca proveer estrategias experienciales que aporten a la              
reinserción social del ser privado de la libertad. Recurriendo a la realidad virtual como              
herramienta proyectual; encargada de generar alternativas sensoriales, a la cárcel. 
 
2. Titulo:  Tránsito de realidades por medio de entornos virtuales, aplicado en ambientes 
carcelarios 
 
3. Problemática en la que se inscribe el trabajo: La falta de adaptabilidad de la arquitectura                
a nuevos perfiles y necesidades de la población. 
 
4. Objetivo general:  

Proponer un nuevo concepto para abordar la reintegración social del ser privado de la libertad, 
dentro de los espacios carcelarios Colombianos,por medio de la realidad virtual.  
 
5. Objetivos especificos: 
 
● Generar experiencias por medios virtuales que se adapten a los modelos actuales 

carcelarios. 
  

● Teniendo en cuenta que las infraestructuras carcelarias, se componen a partir de            
estructuras, modelos fijos y estáticos; en su gran mayoría, no permiten generar una             
reinserción adecuada. Este proyecto aumenta la capacidad espacial desde lo virtual           
para brindar nuevas posibilidades y características de uso. 

 



6. Breve descripción del trabajo:  

La búsqueda de obtener edificios eficientes, que mantuvieran las instancias de control y que              
además establecieran las condiciones programáticas que requería la prisión, condujo a una            
arquitectura caracterizada por celdas alineadas alrededor de un corredor, que dentro de la             
búsqueda de la repetición derivó a plantas ordenadas, geométricas, con un diseño espacial             
austero, que ha logrado replicarse con facilidad por todo el mundo. Las cárceles en Colombia               
también han buscado replicar las tipologías arquitectónicas carcelarias, generando modelos          
que mantienen las mismas características, que por ende presentan los mismos problemas.  

El espacio de control diseñado para los centros penitenciarios produce más riesgos y             
problemas que soluciones, los diseños herméticos e insípidos, sin libertad de uso, no cumplen              
el objetivo principal de la cárcel “recuperar a las personas condenadas a fin de evitar la                
reiteración de hechos delictivos. Debe facilitar, asimismo, los medios para que la integración de              
los penados en la sociedad sea real y efectiva.” (Ríos Martín, Julián-Carlos. Cabrera Cabrera             
Pedro-José), al contrario condenan más al preso a caer de nuevo en el crimen, precisamente               
porque, el habitar en un mismo espacio con las mismas condiciones perceptuales, construye             
una realidad alterna a la exterior para los detenidos. Una realidad que determina los aspectos               
visuales, sonoros, táctiles y olfativos de una persona, suprimiendo sus sentidos. Convirtiendo el             
habitar dentro de este espacio en una realidad perceptual inmóvil . Esto produce un              
extrañamiento y desconocimiento de lo que sucede en el exterior, lo que genera que exista un                
temor, al encontrarse de nuevo con la realidad exterior, haciendo que su integración sea más               
difícil. Y el habitar en ambientes de dura convivencia que se da de forma obligada y rompiendo                 
con los vínculos familiares que son de gran importancia para el recluso, origina que el detenido                
no consiga tener una asimilación de sus crímenes, conformando un índice de reincidencia             
mayor al 70 % en Colombia, asimismo tampoco cumple una función preventiva y/o disuasiva              
del delito, como lo afirma CIJUS (2000): "la carencia de relaciones familiares afecta la              
autoestima de los internos, lo cual fomenta la depresión y la drogadicción".  

La arquitectura sigue fabricando modelos de orden basados en estructuras rígidas y            
preestablecidas, inalterables y permanentes; mientras que nuestro universo, ciudades y tiempo,           
se han transformado en procesos dinámicos, que confluyen en el mundo de la información.              
Para llegar a una arquitectura que responda a la era contemporánea, y a los problemas de                
adaptabilidad del usuario al espacio penitenciario y sus efectos perceptivos, la idea es generar              
una nueva percepción de espacio, el cual será construido por todos los vínculos sociales y               
espaciales que se pueden dar a través de la tecnología, y así lograr establecer un espacio                
efímero, transformable y discontinuo, que se ajuste a las necesidades de la población             
carcelaria. Utilizando la arquitectura virtual, como herramienta principal, la cual brinda la            
posibilidad de creación de escenarios múltiples “transforma su espacio privado en público y             
viceversa. (…) Los límites no son evidentes. Los lugares y los tiempos se mezclan. Las               



fronteras nítidas dan lugar a una fractualización de los repartos.” (Lévy, Pierre. 1995) y produce               
diferentes lecturas y relaciones entre el entorno y el contenido, ocasionando que se             
establezcan diferentes conceptos de reintegración. 

7. ¿Desde la identidad javeriana, cuál considera usted que es el mejor aporte de su 
proyecto?  
 
Desde mi identidad javeriana considero que mi proyecto busca aportar a la adaptabilidad y              
habitabilidad de la población carcelaria, generando entornos de paz que busquen sanar al             
preso y ayudarlo en su proceso de reinserción, pues como afirma el “Informe centros de               
reclusión en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de flagrante violación de derechos              
humanos” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oficina             
en Colombia: 
 

“Las condiciones prevalentes en la gran mayoría de las cárceles y prisiones, en todas las               
estaciones de policía y en las salas de retenidos del país hacen que éstas beneficien poco a la                  
sociedad colombiana, perjudiquen a las familias de las personas privadas de libertad y den              
poca o nula satisfacción a las víctimas de la delincuencia. El índice de reincidencia delictiva de                
quienes pasan por los sistemas penitenciarios es muy elevado (generalmente por encima del             
70 %) y tiende a incrementarse. La cárcel, en su situación actual en Colombia, no cumple con                 
su función rehabilitadora, estipulada en la legislación colombiana y en los instrumentos de             
derechos humanos pertinentes. El incremento de los índices delictivos registrados en el país, a              
pesar del notorio aumento del uso de la privación de libertad como medida preventiva o como                
sanción penal, parece sugerir que la cárcel tampoco cumple una función preventiva y/o             
disuasiva del delito” 
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Problemática 

El Problema

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos
perfiles y necesidades de la población. 
 

Propuesta:
 
Influenciar el modelo básico de arquitectura carcelaria, a través de la implementa-
ción de entornos virtuales que generen una resocialización en el interno. 

 

 
La población carcelaria Colombiana, es tomada como la población afectada pues las 
cárceles son espacios de paso o no lugares donde el detenido permanece largos pe-
riodos de tiempo sin  pertenecer y sin constituir un cambio formativo. 

El hecho arquitectónico carcelario es un elemento permanente y resistente, donde 
la vigilancia y las instancias de control priman siempre, sobre la individualidad y la 
construcción de una sociedad carcelaria diferente, esto se ha traducido a modelos 
espaciales que se replican por todo el mundo. La preocupación por el recluso pasa 
al segundo plano en donde es más importante la adaptación de este al espacio, que 
la construcción y mejora del detenido a partir o en colaboración con el espacio. For-
mando seres que pierden su individualidad y generan extrañamiento total hacia la 
vida real que se da al exterior de la cárcel, produciendo que su reintegración futura 
no sea efectiva y sea más dura para el recluso. 

Por esta razón es pertinente considerar la creación de eventos diferenciadores a par-
tir de realidad virtual, que tomen al individuo y lo puedan alejar de esa realidad para 
concebir nuevos espacios de resocialización y encuentro personal; donde la arquitec-
tura física pase a un segundo plano y donde se componga una arquitectura efímera, 
continua y transformable, que transporte al recluso a una emancipación diferente e 
individual, donde las instancias de control permanecerán intactas.

 



Alcance  

Objetivo general  

Objetivos especificos

A través de paisajes virtuales se busca proveer estra-
tegias experienciales que aporten a la  reinserción so-
cial del ser privado de la libertad. Recurriendo a la 
realidad virtual como herramienta proyectual; encar-
gada de generar alternativas sensoriales, a la cárcel.

Proponer un nuevo concepto para abordar la reintegra-
ción social del ser privado de la libertad,  dentro de los 
espacios carcelarios Colombianos,por medio de la reali-
dad virtual. 

Generar experiencias por medios virtuales que se adap-
ten a los modelos actuales carcelarios.
 
Teniendo en cuenta que las infraestructuras carcelarias, 
se componen a partir de estructuras, modelos fijos y es-
táticos; en su gran mayoría, no permiten generar una re-
inserción adecuada. Este proyecto aumenta la capacidad 
espacial desde lo virtual  para brindar nuevas posibilida-
des y características de uso.



CAPITULO I
Marco contextual

¿Dónde ocurre el problema?
¿Cuál es el contexto? 





El problema se inscribe en los espacios carcelarios.
 
Definición tomada de la  RAE 

Del lat. carcer, -ĕris.
1. f. Local destinado a reclusión de presos.
2. f. Pena de privación de la libertad. 

“La cárcel es la institución en la que el sistema penal en-
comienda la función de recuperar a las personas conde-
nadas a fin de evitar la reiteración de hechos delictivos. 
Debe facilitar, asimismo, los medios para que la integra-
ción de los penados en la sociedad sea real y efectiva.”  
(Cabrera, Pedro-José, Ríos, Julián-Carlos.) 

La arquitectura carcelaria 
La arquitectura carcelaria, se basa en generar modelos de control y arquitecturas que 
buscan la vigilancia y visibilidad de los reclusos, generando espacialidades divisorias, 
individualizar y dominar a un sujeto. La búsqueda de obtener edificios eficientes, que 
mantuvieran las instancias de control y que además establecieran las condiciones 
programáticas que requería la prisión, condujo a una arquitectura caracterizada por 
celdas alineadas alrededor de un corredor, que dentro de la búsqueda de la repeti-
ción derivó a plantas ordenadas, geométricas, con un diseño espacial austero, que ha 
logrado replicarse con facilidad por todo el mundo. 

Existen cuatro aspectos fundamentales en el estudio tipológico que son: corredores, 
dormitorios, vigilancia y espacio de implantación. A continuación, se hará un análisis 
arquitectónico basado en las tipologías que suelen repetirse.  



Tipología de panóptico:

modulación celular de dormitorios
vigilancia directa
corredores interiores 
campus interior 

Fue diseñado para aumentar la disciplina y el control. Su espacialidad y geometría 
brindan una vigilancia directa sobre cada detenido, la visibilidad de cada celda es al 
exterior del dormitorio y al interior hacia todas las demás celdas y hacia el guardia 
que permanece en el centro de la circunferencia. 

Wilhelminastraat, Arnhem, Países Bajos

Stateville Correctional Facility, Illinois



Tipología de campus:

modulación celular de dormitorios
vigilancia directa
corredores mixtos 
campus interior 

La mayoría de veces cuenta con una planta cuadrada y un patio interior, los corredo-
res pueden estar al exterior de los dormitorios o al interior. Las visuales son siempre 
horizontales.

Correctional facility Rotterdam de Schie

Correctional facility Rotterdam de Schie



Tipología rectangular y de cadena: 

modulación celular de dormitorios
vigilancia indirecta
campus se conforma alrededor 

Esta tipología se conforma por un corredor que cruza perpendicularmente los pabe-
llones rectangulares, lo hace por el medio lo que permite que se puedan dar varias 
interpretaciones y manejos de vigilancia, ya que puede llegar a ser directa o indirec-
ta. Con respecto a la modulación de los dormitorios, estos se encuentran exterior-
mente con un corredor de circulación en el medio. La visibilidad es al exterior y hacia 
el corredor.  

La prison de Fresnes, Paris

La prison de Fresnes, Paris



Tipología en altura: 

modulación celular de dormitorios
vigilancia indirecta
corredores interiores 
campus se conforma alrededor 

Consiste en la construcción de pabellones unos sobre otros, creando una construc-
ción en altura que se implanta en un gran campus. Cada pabellón cuenta con dormi-
torios con modulación lineal y zonas comunes. 
 

Metropolitian Correctional Center, Chicago

Metropolitian Correctional Center, Chicago



 

Las cárceles en Colombia también han buscado replicar 
las tipologías arquitectónicas carcelarias, generando 
modelos iguales que mantienen las mismas caracterís-
ticas, que por ende presentan los mismos problemas. 
Modelos genéricos que se dan por todo el país. Según 
el “Informe centros de reclusión en Colombia: un estado 
de cosas inconstitucional y de flagrante violación de de-
rechos humanos” del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos Oficina en Colombia: 

“Las condiciones prevalentes en la gran mayoría de las 
cárceles y prisiones, en todas las estaciones de policía y 
en las salas de retenidos del país hacen que éstas bene-
ficien poco a la sociedad colombiana, perjudiquen a las 
familias de las personas privadas de libertad y den poca 
o nula satisfacción a las víctimas de la delincuencia. El 
índice de reincidencia delictiva de quienes pasan por los 
sistemas penitenciarios es muy elevado (generalmente 
por encima del 70 %) y tiende a incrementarse. La cár-
cel, en su situación actual en Colombia, no cumple con 
su función rehabilitadora, estipulada en la legislación 
colombiana y en los instrumentos de derechos humanos 
pertinentes. El incremento de los índices delictivos regis-
trados en el país, a pesar del notorio aumento del uso de 
la privación de libertad como medida preventiva o como 
sanción penal, parece sugerir que la cárcel tampoco 
cumple una función preventiva y/o disuasiva del delito”

 
Las cárceles en Colombia



La infraestructura carcelaria en Colombia ha sido consti-
tuida o categorizada en 3 generaciones, a partir del año 
en que fueron construidas: 

Primera generación: años (1611-1990), 120 estableci-
mientos, constituyendo el 89% de los centros peniten-
ciarios en colombia, por ende  recibiendo el 51% de 
internos,  “por la antigüedad de estas construcciones, 
fueron diseñadas sin darle suficiente importancia a los 
locales destinados a los programas de tratamiento peni-
tenciario, es por eso que sus talleres, aulas, consultorios, 
espacios deportivos y demás, son insuficientes y obso-
letos frente los requerimientos actuales del sistema, lo 
cual se constituye en una dificultad para la debida im-
plementación y desarrollo de los mismos.” (Hernández, 
Norberto)
 
Segunda generación: (1990-2000) 5 establecimiento, co-
rresponde al 3,7%, con el 12,6% de los cupos. 

 
Tercera generación. (2000-2018) 10 establecimientos, 
estableciendo el  7,4% de cárceles, cuya capacidad repre-
senta el 36,2% del total de las plazas, “Los establecimien-
tos de segunda y tercera generación, por ser construidos 
recientemente, cuentan con estructuras más apropiadas 
para el desarrollo de los programas de tratamiento pe-
nitenciario, sin embargo como se puede observar en la 
tabla número 3, estos albergan un mínimo porcentaje de 
la población reclusa del país; aparte de lo anterior por 
brindar mayores garantías para la seguridad, han sido 
destinados a albergar internos de altos perfiles jurídicos 
y delincuenciales, lo cual conlleva a la implementación 
de reglamentos de régimen interno más estrictos, que 
su vez terminan por dificultar los procesos de atención y 
tratamiento.” (Hernández, Norberto)



Los establecimientos carcelarios en Colombia  no cum-
plen  con el objetivo buscado por el sistema carcelario, 
las instalaciones e infraestructura además de no cum-
plir con los básicos estándares de habitabilidad, están 
conformados por diseños precarios, que poco ayudan a 
la reinserción y disuasión del delito para los detenidos, 
además de esto la idea de una arquitectura más inclusiva 
y reparadora, no se da ya que el cambio a las diferentes 
alternativas de diseño no son bienvenidas, y  las cárceles 
de nueva generación mantienen los mismos estándares, 
siendo construidas mediante la misma tipología que las 
de las generaciones pasadas, generando modelos gené-
ricos para todas las cárceles en Colombia.  



Primera generación



Cárcel de mujeres El Buen Pastor. Bogota, Colombia
tomado desde: www.google.com/maps

Primera generación



Segunda generación



Segunda generación



Tercera generación



Tercera generación











El hacinamiento

El hacinamiento ha sido un problema constante y de-
terminante en el sistema penitenciario de Colombia, las 
instalaciones carcelarias son deficientes y no tienen la 
capacidad para el número de presos que se presentan 
en el país. El hacinamiento actualmente supera en la ac-
tualidad el 50% es decir, que, de una capacidad carce-
laria de unos 76 mil cupos, hay población reclusa por el 
orden de unos 115 mil.

Además de hacer que la convivencia dentro del espacio 
sea negativa, el hacinamiento y la infraestructura pre-
caria, influencia los vínculos familiares entre el preso y 
su familia, las visitas, pues como lo argumenta el texto 
de “Familias de internos e internas:  una revisión de la 
literatura”:
 
“Por ejemplo, el CIJUS encuentra en la época de realiza-
ción de su estudio que en la Penitenciaría La Picota y la 
Cárcel Modelo (ambas en Bogotá), la situación es crítica 
por el hacinamiento y la infraestructura precaria y ob-
soleta, además del proceso de requisa degradante y se-
lectivo que se aplica a los visitantes.(...) El hacinamiento 
de internos en las cárceles es una situación que puede 
llegar a afectar el mantenimiento de los vínculos con las 
familias, debido a que esto puede implicar un flujo altí-
simo de visitantes, lo que se traduce en que los procesos 
de ingreso sean muy demorados e incómodos, llegando 
a que muchas veces las familias desistan de llevar a las 
visitas a los hijos pequeños, personas de la tercera edad, 
discapacitados o con problemas médicos, o incluso que 
ningún miembro del grupo familiar vaya a la visita.” 
(Moreno, Carlos Adolfo y Zambrano, Luis Enrique)





La resocialización del condenado en Colombia 

La resocialización es una técnica de tratamiento clínico 
que pretende cambiar la conducta del interno. Sin em-
bargo en el sistema carcelario colombiano a sido una de 
las mayores falencias,  originando que el detenido no 
consiga tener una asimilación de sus crímenes, confor-
mando un índice de reincidencia mayor al 70 % en Co-
lombia, asimismo no cumple con una función preventiva 
y/o disuasiva del delito. 

“El Sistema Carcelario actual no dispone de parámetros 
comunes y claros sobre los programas de resocializa-
ción, como consecuencia del abandono que ha tenido la 
reinserción social de quien ha cometido un delito, en la 
Política Criminal.” (Sentencia T-762 de 2015, Corte cons-
titucional). Adicionalmente, el documento CONPES 3828 
(Colombia, 2015, p. 8) reiteró que la infraestructura es 
insuficiente para la implementación del programa de 
resocialización y que esto no es un problema reciente 
sino de varios años atrás, lo que se ratifica en el tiempo, 
con el estudio de la sentencia T-153 de 1998 y el informe 
de la ONU anteriormente relacionado y los documentos 
más recientes analizados.(Hernández, Norberto)





Análisis atmosférico carcelario
A partir de la investigación inicial y al reconocer que existe un problema carcelario 
en Colombia, y que al mismo tiempo se repite el modelo de arquitectura, prosegui 
a analizar la tipología de patio interior, esto a partir del texto de Peter Zumthor “At-
mósferas”.  El cual hace  una detallada descripción logrando enunciar que compone 
la calidad arquitectónica, que como menciona “sólo puede tratarse de un edificio 
que conmueva o no”. El autor categoriza la arquitectura en capítulos escogidos a 
partir de su pertinencia a la hora de construir una atmósfera; a continuación, se 
analiza la cárcel utilizando estas categorías. Para analizar el espacio y las sensacio-
nes  que puede generar, al compararlo con los conceptos construidos por el arqui-
tecto Peter Zumthor.

El cuerpo de la arquitectura:

Como lo describe Zumthor hace referencia a “La presencia material de las cosas pro-
pias de una obra de arquitectura, de la estructura.” 

La mayoría de las tipologías carcelarias se construyen a partir del sistema de patios, 
este es:  “capaz de cobijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y ca-
racterísticas diferentes (...) podemos observar que un patio tal centra la atención del 
edificio convirtiéndolo en su principal elemento en cuanto que éste se configura como 
completo protagonista de la ordenación estructural, del aspecto visual de esta, de la 
relación del interior con el exterior y el aire libre, y del dominio del edificio mediante 
el recorrido a su través.” (Capitel, Antón. 2005)

Los patios interiores son espacios situados en el interior de un edificio o estructura, 
que son considerados como un espacio comunal, funciona como un punto central 
del cual se organizan el resto de funciones del edifico. En las cárceles el patio interior 
es el espacio de esparcimiento, donde los detenidos pueden recrearse y pasar su 
tiempo de condena, cuando no se encuentran en las celdas; los patios carcelarios se 
encuentran rodeados por celdas o dormitorios en forma celular. 

Las cárceles colombianas exigen que el área mínima de patio o zona comunal por 
preso sea de 20 a 30 metros cuadrados, mientras que de espacio de celda 3.4 metros 
cuadrados. 





Entre el sosiego y la seducción:

“Tiene que ver con el hecho de que nos movemos dentro de la arquitectura. Sin duda 
la arquitectura es un arte espacial, como se dice, pero también un arte temporal. No 
se la experimenta en solo un segundo. (...) los pasillos de un hospital conducen a la 
gente, pero también pueden seducirla dejándola libre, permitiéndole pasear pausa-
damente, y esto forma parte de lo que nosotros, los arquitectos, podemos hacer.” 
(Zumthor, Peter)

La arquitectura carcelaria, se basa en generar modelos de control y arquitecturas que 
buscan la vigilancia y visibilidad de los reclusos, generando espacialidades divisorias, 
rígidas, con poca libertad de movimiento. La vigilancia es directa, ya que al ser un es-
pacio dirigido al interior y totalmente hermético, el control se puede dar desde todos 
los puntos, sea desde las celdas, corredores o patios, pues además se presenta una 
pauta espacial o vacío dado por el patio, que genera continuidad visual verticalmente 
al igual que horizontalmente. Es así como el Panóptico de Bentham representa esta 
figura donde lo espacial y la geometría configuran una forma de control, donde la 
arquitectura brinda poder a unos y homogeniza a otros, como lo describe Foucault 
en su texto:

“De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente 
y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. 
Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su 
acción. Que la perfección del poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio; 
que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener una relación 
de poder independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los detenidos se hallen 
insertos en una situación de poder de la que ellos mismos son los portadores”.

“Recordemos que las características fundamentales del panóptico de Bentham son: 
1. Inspección central, 2. Minucioso dispositivo de seguridad, 3. Celda como unidad de 
alojamiento de varios individuos, y 4. Paredes interiores formadas por una reja, que 
permiten la visibilidad plena” (Hernández, Norberto).  La vigilancia y control de la cár-
cel, el “Big Brother is watching you”, es una constante en estos lugares. Lo que produ-
ce que se conviertan en espacios de rechazo, estigmatización y separación humana, 
donde las formas de control llevan transgreden y evitan su reinserción y mejora en la 
vida social del detenido.  





La tensión entre interior y exterior:

“De repente nos encontramos con un dentro y un afuera. (...) umbrales, tránsitos, 
aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de transición entre interior y exte-
rior, una inefable sensación del lugar (...) Y entonces tiene lugar allí un juego entre lo 
individual y lo público, entre las esferas de lo privado y lo público.” (Zumthor, Peter)

Los patios dentro de las cárceles están dirigidos a la vida íntima interior, configuran-
do un único contexto que se cierra y repele por completo el exterior. Lo que genera 
que las relaciones sociales siempre se conformen e influencien por el mismo espacio 
privado; haciendo que las interacciones con el exterior, lo público, sean inexistentes, 
generando un desconocimiento a la sensación del lugar. Por otro lado, las visuales 
“permitidas” para los detenidos se dan desde el patio interior hacia arriba con la 
posibilidad de únicamente ver el cielo, como componente de realidad exterior; por 
las ventanas de las celdas, el detenido puede obtener visual hacia el exterior del 
complejo carcelario, sin embargo, su rango de visión es muy reducido. 





Las cosas a mi alrededor: 

“Cada vez que entro en edificios, en espacios donde vive gente -amigos, conocidos o 
gente que no conozco- me siento impresionado por las cosas que la gente tiene consigo, 
en su entorno doméstico o laboral. Y a veces -no sé si os ha pasado- constató que las co-
sas coexisten de un modo cariñoso y cuidadoso y que quedan bien allí.” (Zumthor, Peter)

Dentro del espacio carcelario los únicos espacios propios son los espacios que com-
pran los detenidos, sea el camarote o la celda. Cuando esto ocurre pueden llamar 
los espacios como suyos y adquieren cierto respeto sobre estos. En otras oportu-
nidades los detenidos suelen conseguir esquinas, pequeños espacios en los que se 
sienten cómodos, “protegidos” que apropian y pasan mayor parte de su tiempo. 



Grados de intimidad: 

“Tiene que ver con la proximidad y la distancia. El arquitecto clásico lo llamaría “esca-
la”, (...) Yo me refiero a algo más corporal que la escala y las dimensiones. Concierne 
a distintos aspectos: tamaño, dimensión, proporción, masa de la construcción en re-
lación conmigo.” (Zumthor, Peter)

El área mínima y la estructura carcelaria, puede ser adecuada únicamente si el núme-
ro de personas que habitan dentro, es acorde a lo que la instalación puede acaparar, 
sin embargo, la escala y proporción del edificio dentro de las cárceles colombianas 
no responde a la proximidad y distancia mínima que debe haber, ya que el hacina-
miento rompe con todo esto y hace que el edificio se quede pequeño en proporción 
a los usuarios que habitan en él. el hacinamiento ha sido un problema constante y 
determinante en el sistema penitenciario de Colombia, las instalaciones carcelarias 
son deficientes y no tienen la capacidad para el número de presos que se presentan 
en el país. El hacinamiento actualmente supera en la actualidad el 50% es decir, que, 
de una capacidad carcelaria de unos 76 mil cupos, hay población reclusa por el orden 
de unos 115 mil.

Además de hacer que la convivencia dentro del espacio sea negativa, el hacinamien-
to y la infraestructura precaria, influencia los vínculos familiares entre el preso y su 
familia, las visitas, pues como lo argumenta el texto de “Familias de internos e inter-
nas:  una revisión de la literatura”:
 
“Por ejemplo, el CIJUS encuentra en la época de realización de su estudio que en la 
Penitenciaría La Picota y la Cárcel Modelo (ambas en Bogotá), la situación es crítica 
por el hacinamiento y la infraestructura precaria y obsoleta, además del proceso de 
requisa degradante y selectivo que se aplica a los visitantes.(...) El hacinamiento de 
internos en las cárceles es una situación que puede llegar a afectar el mantenimiento 
de los vínculos con las familias, debido a que esto puede implicar un flujo altísimo de 
visitantes, lo que se traduce en que los procesos de ingreso sean muy demorados e 
incómodos, llegando a que muchas veces las familias desistan de llevar a las visitas 
a los hijos pequeños, personas de la tercera edad, discapacitados o con problemas 
médicos, o incluso que ningún miembro del grupo familiar vaya a la visita.” (Moreno, 
Carlos Adolfo y Zambrano, Luis Enrique)



Tiempo dentro de 
la celda (horas) 

Área minima celdas 
individuales  (m2) 

Espacio por persona  
(m2) 

14
14 - 18
18 - 22

5.4
6.4
7.4

3.4
4.4
5.4

Altura minima: 2,45m 

Area de ventilacion: 10% del área total de la 
celda 

Estandares minimos para la construcción de celdas
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 La consonancia de los materiales: 

 “Luego vamos colocando distintas cosas (...) Vemos cómo reaccionan unas con otras. 
Todos sabemos que reaccionan entre sí. (...) Los materiales no tienen límites; coged 
una piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones será de nueva distin-
ta.” (Zumthor, Peter)

En la materialidad carcelaria se presentan primordialmente el uso del metal, el ladri-
llo y el concreto. Estos materiales en la mayoría de casos son dejados a la vista sin 
ningún recubrimiento, lo que produce en el metal una superficie lisa y opaca y en el 
ladrillo y concreto una textura rugosa, pesada y tosca;  sin embargo cuando les dan 
otro tipo de acabado suelen añadir colores en donde se enfatiza en el blanco como 
base con un color pastel como complemento, la mayoría de veces utilizan pinturas 
brillantes, y en muchas ocasiones el piso en concreto es recubierto para dar también 
un aspecto brillante. La reacción entre este tipo de materiales, texturas y colores 
suscita que la percepción de espacio sus de aséptico, neutro y frío, generando que 
el espacio de una sensación de repelencia en vez de ser un espacio receptivo o con-
fortable.

La luz sobre las cosas: 

“Me puse a examinar donde y como daba la luz de lleno, donde había sombras y 
como las superficies estaban apagadas, radiantes o emergían de la profundidad (...) 
¡Es tan hermoso poder elegir y combinar materiales, telas, vestidos que luzcan a la 
luz!”  (Zumthor, Peter)

La luz dentro de los espacios carcelarios se da principalmente por el patio interior y 
las ventanas de las celdas. El patio interior permite una asolación que da luz al patio 
principalmente y a las celdas únicamente en ciertas horas del día. Las celdas obtie-
nen muy poca luz pues el área de ventana permitida es muy pequeña únicamente 
el 10% del área total de celda, conformando una entrada de luz que oscila entre los 
20 y 25 centímetros. Además de esto los materiales comúnmente utilizados en la 
arquitectura carcelaria y los colores no son reflexivos ni luminosos, pues estos son 
básicamente concretos y ladrillo, haciendo que la luz sea absorbida por estos y se dé 
un aspecto de oscuridad dentro del recinto. 





El sonido del espacio:

“Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los amplifica, 
los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma, la superficie de los materia-
les que contiene y con cómo estos se han aplicado.” (Zumthor, Peter)

La tipología de patio interior, propicia una arquitectura completamente abierta, lo 
que sonoramente hace que el sonido se propague por todo el espacio, llegando hasta 
los espacios más íntimos, las celdas, ya que estas dan al patio interior y también se 
enfrentan con otras celdas. Esto ocasiona que el silencio no se da comúnmente en 
la estructura, pues cada acción será escuchada. Sin embargo, como la estructura se 
cierra tanto al exterior, dejando unas pequeñas ventanas como única conexión con 
el mundo exterior los sonidos exteriores son imperceptibles, haciendo que haya un 
extrañamiento y desconexión sonora con el afuera de la cárcel.

Por otro lado, los materiales interiores, el uso del metal y las condiciones del mobilia-
rio hacen que haya sonidos característicos que demuestran el estado de la estructura 
carcelaria.   



Conclusiones
El habitar en un mismo espacio con las mismas condicio-
nes perceptuales, construye una realidad alterna a la ex-
terior para los detenidos y para los guardias. Una realidad 
que determina los aspectos visuales, sonoros, táctiles y 
olfativos de una persona, suprimiendo sus sentidos. Con-
virtiendo el habitar dentro de este espacio en una reali-
dad perceptual inmóvil, donde los integrantes no tienen 
libertad de uso, sean guardias o detenidos. Esto produce 
un extrañamiento y desconocimiento de lo que sucede 
en el exterior y lo que compone a esa vida. Llevando a 
los presos a olvidar materiales, elementos, sonidos y sen-
saciones de la cotidianidad, lo que genera que exista un 
temor, extrañamiento e incertidumbre el encontrarse de 
nuevo con la realidad exterior, al salir del centro peniten-
ciario. El domesticar de nuevo la ciudad y sus dinámicas, 
llevan en la mayoría de las ocasiones al detenido a sentir-
se dominado por el espacio urbano, viéndose obligado a 
adentrarse en su hogar, con temor a salir; haciendo que 
su integración sea más difícil.

Por otra parte, el permanecer varias horas dentro del es-
pacio carcelario, genera altos niveles de estrés, que en 
muchas ocasiones repercuten en las actitudes y compor-
tamientos tanto de los detenidos como de los guardias; 
llevándolos a tener pensamientos negativos sobre su 
permanencia en la cárcel, generando frustraciones que 
pueden conducir a los usuarios a generar una conviven-
cia desfavorable, al uso de drogas y a estados mentales 
depresivos. 



El espacio de control diseñado para los centros peniten-
ciarios produce más riesgos y problemas que soluciones, 
los diseños herméticos e insípidos, sin libertad de uso, 
no cumplen el objetivo principal de la cárcel “recuperar 
a las personas condenadas a fin de evitar la reiteración 
de hechos delictivos. Debe facilitar, asimismo, los medios 
para que la integración de los penados en la sociedad sea 
real y efectiva.”(Cabrera, Pedro-José, Ríos, Julián-Carlos)  
al contrario condenan más al preso a caer de nuevo en 
el crimen, precisamente porque el desconocimiento de la 
realidad exterior no permite una integración positiva y el 
habitar en ambientes de dura convivencia que se da de 
forma obligada y rompiendo con los vínculos familiares 
que son de gran importancia para el recluso pues se ha 
encontrado con lo referido por el CIJUS (2000): “la caren-
cia de relaciones familiares afecta la autoestima de los 
internos, lo cual fomenta la depresión y la drogadicción” 
lo que demuestra que las familias son parte fundamental 
para el apoyo afectivo y moral del detenido, ayudándolo 
a soportar y controlar su tiempo en la cárcel. Esto origina 
que el detenido no consiga tener una asimilación de sus 
crímenes, conformando un índice de reincidencia mayor 
al 70 % en Colombia, asimismo tampoco cumple una fun-
ción preventiva y/o disuasiva del delito. 

Además de esto, la propia entidad encargada de controlar 
al preso y encaminarlo a la resocialización como lo es el 
INPEC, se ve enfrentada a condiciones laborales, especia-
les, inadecuadas que en muchos casos son peores que la 
de los mismos presos, llevándolos a sentir altos niveles de 
estrés, repercutiendo con la convivencia general de la cár-
cel, como lo argumenta el “Informe centros de reclusión 
en Colombia: un estado de cosas inconstitucional y de fla-
grante violación de derechos humanos” del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Oficina en Colombia mediante el artículo.



“Normalmente las personas que ejercen como guardianes 
son destinadas a laborar lejos de su entorno familiar y so-
cial, las condiciones de habitabilidad de los lugares que 
le son asignados dentro de las prisiones para su uso ex-
clusivo son inadecuadas y, en ocasiones, peor que las de 
lugares habitados por las personas privadas de libertad. 
La yuxtaposición de seguridad y resocialización les crea 
conflictos en el ejercicio de su función. Sienten la falta de 
apoyo administrativo y perciben que son el eslabón más 
vulnerable del sistema en la medida en que se les adjudica 
la responsabilidad de todas las situaciones problemáticas 
que se presentan en las cárceles y penitenciarías” 





CAPITULO II
Marco teórico 

Fundamentación, 
teorías, investigaciones y 
referentes



Cómo se siente el espacio 

Pertenecemos a una cultura oculocéntrica, la imagen ha 
ido ocupando cada vez más espacio en el panorama cul-
tural. El sentido de la vista se presenta en el lenguaje de 
forma inevitable, componiendo la mayoría de sensacio-
nes que se tienen frente al espacio. Demostrando como 
la representación visual puede llegar a generar diferen-
tes realidades y comportamientos. La creación de expe-
riencias espaciales, domésticas, de un espacio, se basan 
en los estímulos que las atmósferas pueden generar en 
el individuo, ya que la experiencia “es una forma de co-
nocimiento o habilidad derivados de la observación, de 
la participación y de la vivencia de un suceso provenien-
te de las cosas que suceden en la vida, es un conocimien-
to que se elabora colectivamente” (wikipedia, 2018), lo 
que indica que una experiencia se da cuando el espacio, 
comunica al receptor y juntos generan un vínculo o rela-
ción que determina una percepción, un comportamiento 
y por ende una experiencia, en el usuario. El tipo de ex-
periencia determinará si el espacio construido, su diseño 
y atmósfera son coherentes con su función y estética y si 
el usuario se ve capaz de domesticar el espacio, es decir 
generar un vínculo con este, que sea lo suficientemente 
fuerte para considerarlo lugar.

A partir de la teoría de el profesor colombiano Alfon-
so Solano, los espacios no se viven o habitan  como los 
piensa el arquitecto, los espacios se sienten.  Lo sensorial 
va más allá de lo perceptual. El análisis de la obtención 
de sentimientos frente al espacio se basa en 4 aspectos 
fundamentales a la hora de generar una relación entre el 
espacio y su habitante.  



 
Sensaciones: estímulo generado por las características 
existentes del espacio. La sensación es un estímulo de la 
atmósfera sobre la persona, desde los 5 sentidos.  

Percepción: la recepción de los estímulos generados por 
el espacio, las buenas sensaciones conducen a buenas 
percepciones.

Estado emocional: interpretación y relación producto 
del estímulo y la percepción. estímulo emocional 

Comportamiento: comportamiento derivado de la emo-
ción producida por estar en un espacio. 

El arquitecto busca la felicidad del usuario en el espacio, 
que tenga placer espacial,  para así obtener una emoción 
positiva frente este, las sensaciones producidas por el 
arquitecto deben construir una atmósfera que sea per-
cibida por el habitante de manera positiva para al final 
obtener un comportamiento positivo frente al espacio. 
Este aspecto es fundamental a la hora de observar el es-
pacio carcelario ya que la mala ejecución, puede influen-
ciar negativamente el comportamiento de los reclusos y 
así generar un ambiente negativo y más difícil de con-
trolar para los guardias como también para los mismos 
detenidos. 







¿Por qué los espacios 
carcelarios afectan al ser 
humano? 

El estudio “A Social Building? Prison Architecture and Staff– Prisoner Relationships” 
de A. Beijersbergen et.all es una investigación a partir del ámbito psicológico que de-
muestra que el espacio arquitectónico influencia el comportamiento y habitabilidad 
de los detenidos dentro de la prisión, haciendo una investigación basada en cómo 
la tipología parcelaria afecta las percepciones que se tienen de las relaciones entre 
guardias y detenidos, ya que esta es crucial para la vida dentro de la cárcel. Para el es-
tudio se utilizó una muestra de 1,715 prisioneros que permanecían en 117 celdas de 
32 centros penitenciarios de Holanda, los datos se tomaron a través de entrevistas y 
encuestas. se tomaron cárceles que mantenían tipologías que pueden estar determi-
nadas en seis: panóptico, radial, rectangular, de campus y de altura.  Los resultados 
obtenidos determinaron que la arquitectura influenciaba la experiencia carcelaria, 
pues afecta las interacciones sociales entre detenidos y guardias. Algunos de las dis-
cusiones argumentan que en la tipología panóptico los detenidos eran más negativos 
que los prisioneros de las demás tipologías; los detenidos que habitaban celdas más 
viejas y dobles eran menos positivos de las relaciones entre oficiales y prisioneros, 
en contraste a esto las tipologías de campus y de altura tenían una percepción más 
positiva sobre las relaciones sociales frente a los oficiales. 

Las experiencias que genera y propicia el espacio deben ser consideradas y analiza-
das ya que son parte fundamental del comportamiento y desarrollo del individuo 
dentro del espacio carcelario, la mala ejecución de este, puede traer problemas para 
la institución y el sistema carcelario, ya que puede influenciar en la convivencia y 
estado individual y colectivo de la población, sea guardia o detenido, la creación de 
correcta  arquitectura carcelaria es fundamental. 



Posibles soluciones

El artículo psicologico “Television, emotion and prison 
life: Achieving personal control” de  Victoria Knight, 
describe las relaciones que los detenidos tienen con la 
vida carcelaria y con el televisor, con el objetivo de de-
mostrar la perspectiva de la negatividad del habitar en 
la cárcel al igual que evidenciar como el televisor juega 
un rol importante para los detenidos. El estudio se hizo a 
partir de entrevistas, donde los resultados indicaron tres 
sentimientos determinantes en el habitar carcelario: 
aburrimiento, frustración y felicidad, todos estos fueron 
analizados, derivando a la relación que tenía cada senti-
miento con respecto al ver televisor. 

El sentimiento de aburrición es un sentimiento que se 
vive a diario en la cárcel y es el generador de ansiedad, 
desorientación y en muchos casos depresión y suicidio, 
el televisor en este caso funciona como una herramienta 
de protección, que brinda al detenido la capacidad de 
escapar de las duras condiciones carcelarias, dándoles la 
posibilidad de controlar sus emociones, mejorar sus re-
laciones sociales y estados mentales, y siendo una ven-
tana al mundo exterior, logrando que no se genera un 
extrañamiento tan fuerte hacia la vida social y física fue-
ra de la cárcel. La televisión en la cárcel más allá de ser 
únicamente un escape, propicia al detenido un acerca-
miento a la domesticidad espacial y social que se da fue-
ra de la cárcel, llevándolo a vivir diferentes experiencias, 
llevandolo a un estado de tranquilidad y paz interior. 





¿Pero como obtener soluciones 
sin generar cambios fisicos?
En la actualidad el concepto se enfoca en la Arquitectu-
ra hecha para el ciberespacio, aplicando tecnologías de 
Realidad Virtual, inmersiva o no. Aquel universo de ob-
jetos construidos, visualizados, accedidos, manipulados 
tridimensionalmente, con propósito arquitectónico y de 
permanencia con derecho propio, en un ámbito digital 
informático que les confiere su condición de virtualidad, 
pudiendo ésta ser activada dentro o fuera de línea.

El espacio se ha transformado y ha logrado llegar a ser una 
esfera de relaciones que se han expandido y en muchos 
casos han superado las barreras físicas. El sentido de ocu-
pación, las dinámicas sociales, al igual que las actividades 
y relaciones entre espacios y objetos han cambiado por 
completo. La arquitectura sigue fabricando modelos de 
orden basados en estructuras rígidas y preestablecidas, 
inalterables y permanentes; mientras que nuestro univer-
so, ciudades y tiempo, se han transformado en procesos 
dinámicos, que confluyen en el mundo de la información. 
Para llegar a una arquitectura que responda a la era con-
temporánea, la idea es estudiar la nueva percepción de 
espacio, el cual es construido por todos los vínculos so-
ciales y espaciales que se dan a través de la tecnología, 
y así lograr establecer un espacio efímero, transformable 
y discontinuo, que se ajuste a los gustos, necesidades y 
estilos de vida. utilizando la arquitectura virtual,  brinda 
la posibilidad de creación de escenarios múltiples y pro-
duce diferentes lecturas y relaciones entre el entorno y 
el contenido, ocasionando que se establezcan diferentes 
conceptos de habitabilidad. En este momento el progra-
ma arquitectónico se basa solo en ciertos aspectos de la 
actividad humana, reemplaza ciertas funciones e ignora 
otras.











Espacios virtuales como 
solución  
La introducción de los espacios virtuales a los espacios carcelarios, puede generar 
los mismo efectos que el uso de la televisión en los detenidos, ya que la virtualidad 
genera entornos a través de la representación, visual, sonora, sensorial. Siendo capaz 
no solo de generar entornos sino también de darle un significado a estos convirtién-
dolos en lugares. 

En la actualidad la cultura y el desarrollo digital ofrecen una amplia gama de opor-
tunidades de representación que “ofrece posibilidades extraordinarias de visita a 
través de la recreación en 3D, que nos da la posibilidad de acceder a lugares a veces 
vedados a los visitantes, de reconstruir ámbitos desaparecidos o de recuperarlos de 
una actuación deformadora”(Colorado, Arturo, 2007). Lo virtual se rige a partir del 
estatuto de Modernidad líquida desarrollado por el sociólogo polaco Zygmunt Bau-
man, el cual argumenta que la fluidez o liquidez son características propias de la fase 
actual, ya que, gracias a las tecnologías de la información, la inmediatez y la comu-
nicación, la posición espacial pierde importancia, mientras que la posición temporal 
se vuelve relevante. 
 



La virtualidad genera imágenes (entornos/espacios) di-
ferentes donde un usuario (objeto) se encuentra con-
tenido, en este momento de inmersión se compone un 
contexto (domesticación): “una relación particular que 
determina tanto el desenvolvimiento de ese contenido, 
como el desempeño de ese entorno y así, una relación bi-
lateral.” (Iliana Hernández, 2002). Es una relación infini-
ta de espacios posibles que va desde la virtualidad hasta 
la realidad física material. El objeto se desarrolla como 
un líquido que tiene una posición más temporal que es-
pacial, en donde las distancias y la localización material 
pierden importancia, para empezar a pensar la arquitec-
tura a partir de lo estático del contenido y el movimien-
to del entorno. El concepto junto a la estructuración del 
espacio determina la función de cada entorno.

La arquitectura transformable, brinda la posibilidad de 
creación de escenarios múltiples y produce diferentes 
lecturas y relaciones entre el entorno y el contenido, 
ocasionando que se establezcan diferentes conceptos de 
habitabilidad dentro de la virtualidad, como lo mencio-
na Iliana Hernández en su texto “Mundos virtuales ha-
bitados”: “en este contexto surgen posiciones dentro del 
concepto de habitabilidad que pretenden reemplazar el 
concepto de función por el de evento, ya que este aporta-
ría una serie de necesidades del individuo actual. Enten-
dido el evento como un incidente, una acción temporal 
o sorpresiva, adaptable a los cambios de la dinámica de 
la sociedad postindustrial”. El evento virtual debe ser un 
espacio transformable y efímero que pueda modificar 
continuamente su concepción, ya que debe adaptarse a 
los cambios del usuario para no convertirse en un espa-
cio obsoleto.





Lugares y No 
Lugares  
En la actualidad los espacios 
se convierten en plataformas 
de interacción individual y 
social en donde cualquier 
cosa es posible y en donde 
la identidad puede ser trans-
formada o construida de ma-
nera diferente. La virtualidad 
es una herramienta social, 
que más allá de construir un 
espacio, construye una posi-
bilidad, una experiencia, una 
acción. 

El territorio se esfuma, deja 
de ser importante. El papel 
de la arquitectura frente a 
la virtualidad es muy intere-
sante, pues se generan dos 
significados de arquitectura, 
la real, localizada, fija y la vir-
tual, efímera, transformable 
y líquida; ambas responden 
a la contemporaneidad, pero 
de formas diferentes en don-
de la existencia de una hace 
que la otra se vea influencia-
da, pero que al mismo tiem-
po la habitabilidad de una 
afecta la percepción que te-
nemos de la otra. su interior 
es también su exterior.

Simulando la Botella de 
Klein o superficie de Klein 
descrita por el matemático 
alemán Félix Klein, la cual 
consiste en una superficie 
no orientable que no tiene 
ni interior ni exterior, pues 
su superficie compone am-
bos espacios, pero al mismo 
tiempo ninguno. Este tipo 
de habitabilidad también 
se puede comparar con el 
Efecto Moebius, desarro-
llado por los matemáticos 
alemanes August Ferdinand 
Möbius y Johann Benedict 
Listing en 1858, el cual con-
siste en una banda que está 
compuesta de únicamente 
una cara, es decir 



Figura 1, Botella de Klein. 

Figura 2, Banda de Moebius 



En la habitabilidad el efecto moebius o la botella de 
Klein se da cuando se pasa de una realidad a la otra, 
pues cada realidad es diferente y lo que no tiene una 
lo suple la otra, pero ambas están inscritas en el mismo 
contexto. Generando unas dinámicas entre los lugares y 
los no lugares que componen la percepción del usuario. 
En lo real, la virtualización del cuerpo humano lleva a la 
infinidad de posibilidades y sensaciones; y dentro de lo 
virtual se busca lo concreto de lo real. El escritor y filó-
sofo tunecino Pierre Lévy en su texto “Qué es lo virtual” 
argumenta que “Otra de las características asociadas a 
menudo con la virtualización, además de la desterrito-
rialización, es el paso del interior al exterior y del exterior 
al interior”  él se basa en la banda moebius, concluyen-
do que el efecto moebius funciona como el contraste 
entre las dinámicas y las normas sociales que conjugan 
a cada plataforma sea real o virtual, “transforma su es-
pacio privado en público y viceversa. (…) Los límites no 
son evidentes. Los lugares y los tiempos se mezclan. Las 
fronteras nítidas dan lugar a una fractualización de los 
repartos.” (Lévy, Pierre. 1995). 

Basar el efecto moebius o la botella de Klein, en el estu-
dio de los lugares y no lugares del antropólogo francés 
Marc Auge que trabaja en el libro “LOS «NO LUGARES» 
ESPACIOS DEL ANONIMATO Una antropología de la So-
bremodernidad” brinda un acercamiento a lo que puede 
ser la domesticación y habitabilidad que se da en ambas 
realidades y cómo ambas se ven afectadas una a la otra. 
El texto de Marc Auge argumenta que los lugares, son 
los espacios que el ser humano puede reconocer como 
propios, ya que genera un vínculo con estos; mientras 
que los no lugares son espacios de paso en los que el ser 
humano considera efímeros por la función que estos le 
brindan. “Si un lugar puede definirse como lugar de iden-
tidad, relacional e histórico, un espacio que no puede de-
finirse ni como espacio de identidad ni como relacional



e histórico, un espacio que no puede definirse ni como 
espacio de identidad ni como relacional ni como históri-
co, definirá un no lugar.” (Auge, Marc. 1993). Los lugares 
y los no lugares ambos son espacios, lo que hace que 
cambien su condición de lugar o no lugar es la percep-
ción que el individuo que se encuentra inmerso en él 
tiene de este. 

Habiendo dicho esto, Un ejemplo de un evento virtual 
es el metaverso o juego, al cual se puede acceder desde 
internet, llamado Second Life o Segunda Vida. Este con-
siste en un mundo virtual donde los usuarios, llamados 
“residentes”, generan representaciones de ellos mismos 
(avatares), para así poder interactuar con otros usuarios, 
objetos, y lugares que ofrece el mundo virtual; Second 
Life brinda posibilidades en la creación de relaciones, 
actividades, hasta construcción y obtención de propie-
dades privadas virtuales. En este el evento es creado con 
un objetivo e ideología tan fuerte que permite que los 
usuarios creen vínculos con la virtualidad, viéndose li-
bres de interactuar y construir una segunda vida en un 
espacio completamente efímero e inexistente, donde lo 
que en realidad prima y permanece son las relaciones y 
la interacción que se da con seres reales y con el espacio 
o entorno. 

Figura 3, logo second life Figura 4 Figura 5





CAPITULO III
Marco metodológico

Referentes





Libertad incondicional 
 
“¿Dónde quisiera estar?”, le preguntó Duque a cada uno 
de los internos, hombres y mujeres, de la Cárcel Distrital 
que participaron en su  taller plástico. El artista decidió 
darles un poco de libertad a los detenidos mediante su 
obra, en donde a partir de las respuestas de estos, los 
logró teletransportar mediante la fotografía a los luga-
res que les podrían generar más tranquilidad. “Libertad 
incondicional” más allá de ser una obra de arte, es un 
proceso sociológico, realizado durante un largo tiempo a 
través del cual se busca visibilizar los sueños de libertad 
de doce reclusos que se encuentran en la cárcel Distrital 
de Bogotá. 

El trabajo del fotógrafo Carlos Duque representa los de-
seos y sueños, de muchos detenidos de tener de nuevo 
un acercamiento visual a lo que era un espacio queri-
do por ellos, el ejercicio del artista demuestra el vínculo 
sensorial y por ende experimental que cada detenido 
tenía con cada lugar, una experiencia positiva que lo lle-
vaba de nuevo a la libertad, al contexto exterior al que se 
encuentra totalmente ajeno.





Medalla de oro
Es una obra por Pepón Osorio un artista puertorrique-
ño que trabaja con el espacio, las contradicciones y lo 
doméstico, en donde su mayor objetivo es devolver el 
arte a la comunidad. La mayoría de sus obras son ins-
talaciones artistas que trabajan con el espacio comunal 
y cotidianos, convirtiendo las exposiciones en pequeños 
espacios de recuerdo que cuentan una historia. Su obra 
“medalla de oro” es una gran instalación de dos espa-
cios que se contraponen uno de estos es un cuarto de la 
cárcel, vacío, lúgubre e insípido y el otro el cuarto de un 
niño elaborado. Cada espacio corresponde a un perso-
naje, la cárcel al padre y el cuarto al hijo; una proyección 
en cada espacio retrata la conversación que ambos ac-
tores realizan desde sus respectivos espacios, cada uno 
describiendo lo que conforma su espacio. 

Esta obra es importante pues demuestra las contradicciones espaciales que se pue-
den dar entre el espacio doméstico y la cárcel, mostrando cómo ambos espacios son 
completamente diferentes, pero ambos son los lugares de mayor permanencia de 
ambos actores. la apropiación, la elaboración de un espacio, puede significar un lu-
gar, su hogar, su domesticidad. Para los detenidos la cárcel no constituye un lugar, es-
tando completamente alejados de la vida cotidiana del espacio vecinal y doméstico. 
Las visitas como se mencionaba anteriormente son un constante problema dentro de 
los procesos carcelarios, por los grandes índices de hacinamiento que se presentan, 
razón por la cual sería de gran ayuda generar una propuesta con este enfoque, cam-
biando por completo el concepto de visita; que pueda dirigir al preso a un espacio 
doméstico que lo lleve a vivir de nuevo el espacio cotidiano y el ambiente familiar al 
que estaba acostumbrado, manteniendo y fortaleciendo la conexión y vínculo fami-
liar y siendo de gran ayuda para la familia, la cual de vivir momentos incómodos a la 
hora de ir a visitar al detenido. 





Bill Viola
Es un artista estadounidense del videoarte, instalación y 
performance. Es considerado de los artistas más famo-
sos del mundo con respecto al videoarte. Sus obras han 
sido exhibidas en museos como el Museo Guggenheim 
de Berlín, New York y Bilbao, en el MoMa de Nueva York, 
entre otros. “Sus preocupaciones giran alrededor de la 
conciencia y experiencias humanas, como el nacimiento, 
la muerte, el amor, las emociones y otros sentimientos 
espirituales similares. Su carrera está influencia por su 
profundo interés en tradiciones místicas, especialmente 
la filosofía Zen, la teología mística cristiana y el sufismo” 
(Wikipedia,2018) . 

Una de sus obras llamada “La Ascensión de Tristán” evi-
dencia como el videoarte puede transmitir una expe-
riencia espiritual, la obra está compuesta a partir de un 
video que muestra “El cuerpo de un hombre yace sobre 
una losa en una sala de hormigón vacía. Unas pequeñas 
gotas de agua aparecen a medida que suben desde el 
suelo y ascienden en el espacio. Lo que comienza como 
una llovizna se transforma en un diluvio atronador, y el 
agua que cae empuja el cuerpo inerte del hombre, que 
pronto cobra vida. Sus brazos se mueven desgarbados 
y su torso se arquea en las aguas revueltas. Por último, 
todo el cuerpo se alza desde la losa, se eleva por la fuer-
za del agua y desaparece por la parte superior de la cas-
cada. El torrente se sosiega gradualmente y las gotas 
se van espaciando hasta que solo queda la losa vacía, 
brillante sobre el suelo húmedo.” (Museo Guggenheim 
Bilbao)



Bill viola es un gran ejemplo de estética virtual, en don-
de a partir de sus obras además de generar buenas pie-
zas visuales, logra transmitir al espectador millones de 
sensaciones y sentimientos. El además de traducir el es-
pacio en toda una experiencia visual y perceptual logra 
llevar al espectador a genera una conexión y un vínculo 
con la obra, convirtiéndolo en un gran postor de la esce-
na digital. Para la investigación es útil pues demuestra 
cómo puede ser utilizado el videoarte para generación 
no solo de contenidos visuales sino también de conteni-
dos sensoriales.



Figura 1, “La Ascensión de Tristan”. Bill Viola.



Figura 2, “La Ascensión de Tristan”. Bill Viola.



Nsena virtual training

La cárcel de mediana seguridad “Fremont correctional facility” de colorado, estados 
unidos, es una de las primeras instituciones en experimentar con realidad virtual. 
mediante un programa elaborado por la empresa “Nsena virtual training” que toma-
ba 9 detenidos que habían sido sentenciados desde que eran muy jóvenes y llevaban 
más de diez años pagando su condena, lo que hacía que su relación con la vida exte-
rior y las tareas básicas cotidianas fueran desconocidas para ellos. el programa tenía 
como objetivo ayudar al interno en la reinserción a la vida exterior; practicando ha-
bilidades que nunca aprendieron, como ir al supermercado o lavar la ropa, también 
los preparaba para situaciones de estrés que podrían vivir al salir de la cárcel.  sin 
embargo, no se ha podido visibilizar los resultados ya que ninguno de los detenidos 
ha salido de la cárcel, ya que después de acabar con el programa consideran su caso 
decidir si ya debe ser liberado, se espera que esto suceda en el 2020.  

Este referente es útil para la investigación pues demuestra como la realidad virtual 
es utilizada en los espacios carcelarios como herramienta de reinserción para los 
presos, a través de la implementación de espacios y actividades cotidianas; también 
demuestra que la implementación de un proyecto virtual dentro de la cárcel es po-
sible y es efectivo, lo que genera credibilidad sobre la tecnología y sus aplicaciones 
en espacios carcelarios. Como se ha mencionado anteriormente el espacio carcelario 
puede generar en el interno desconocimiento sobre el exterior, no solo en el espacio 
sino también las actividades comunes y cotidianas, el modelo presentado dirigido 
a la reinserción, mantiene herramientas de gran utilidad que se podrían utilizar en 
la propuesta que se desea generar, llevando la idea del reconocimiento espacial al 
detenido, para que este pueda interpretar y fluir en el espacio de una manera más 
llevadera  o amigable a la hora de salir de la cárcel. 



Figura 3

Figura 4





CAPITULO IV
Propuesta



El Concepto
La formulación espacial 
y arquitectónica se toma 
para ser actualizada y de-
sarrollada, para que no 
solo exista exclusivamente 
como un producto de dise-
ño y construcción sino para 
convertirse en vehículo de 
acción social, no sólo a par-
tir de su función sino de las 
características sensoriales 
y experimentales que pue-
de brindar al usuario. Uti-
lizando la virtualidad como 
herramienta principal, ya 
que la virtualidad se actua-
liza a través de la creación 
de acciones. “La simulación 
no es ya la de un territorio, 
una existencia referencial o 
una sustancia. Se trata de 
la generación de modelos 
de algo real que no tiene 
origen ni realidad: un “hipe-
rreal”.” (Baudrillard, Jean). 
El experimento consiste en 
una “simulacción” produci-
da a partir de la creación de 
una acción mediante una 
simulación, que pretende 
desvelar los mecanismos 
perceptivos y sociales a tra-
vés de la comunicación ar-
quitectónica y del proyecto, 

con acciones de reflexión 
de procesos tanto propios 
como ajenos. La estrategia 
se fundamenta en la utili-
zación de herramientas y 
procesos para comunicar el 
espacio, desarrollando las 
condiciones de un proble-
ma espacial, para llegar a la 
solución mediante un espa-
cio simulado. 



Objetivo general
El proyecto trabajo de grado está encaminado en hacer 
un planteamiento arquitectónico sobre un nuevo mode-
lo del sistema penitenciario en Colombia, buscando con 
ello, generar nuevas oportunidades para los procesos de 
resocialización y reinserción de los detenidos, por medio 
de lo virtual, su relación con la percepción y la creación 
de experiencias diferenciadoras. Esta propuesta busca 
ser el espacio liso dentro de lo estriado, basándose en 
el argumento del libro “Mil Mesetas, capitalismo y es-
quizofrenia” de Félix Guattari y Gilles Deleuze, se bus-
ca generar una convivencia entre dos espacios, siendo 
la virtualidad el espacio liso y nómada y la cárcel el es-
pacio estriado y sedentario. Donde la existencia de uno 
depende del otro, y donde el contraste entre ellos los 
hace más fuertes. 

Se hará una propuesta construida a partir de 2 herra-
mientas que pretenden mejorar 2 diferentes aspectos 
negativos que se presentan en la cárcel a través de la 
arquitectura, con el objetivo de beneficiar a tres actores: 
los guardias, los detenidos y sus familias. Mediante la 
construcción de realidades alternas sensoriales que lle-
ven a los usuarios a vivir diferentes experiencias; todo 
esto para permitir que las estancias de los usuarios al 
espacio carcelario y al tiempo de condena sea más lleva-
dero y soportable.

El experimentar nuevas experiencias dentro de los es-
pacios carcelarios, para obtener diferentes estímulos vi-
suales, busca conectar de nuevo al preso con la realidad 
exterior, brindándole la oportunidad de construir una 
percepción visual y realidad diferente a la que vive dia-
riamente. Esto será un aporte a su estadía, obteniendo 
apoyo familiar como también perceptual.



Objetivos especificos
Generar experiencias por medios virtuales que se adap-
ten a los modelos actuales carcelarios.
 
Teniendo en cuenta que las infraestructuras carcelarias, 
se componen a partir de estructuras, modelos fijos y es-
táticos; en su gran mayoría, no permiten generar una re-
inserción adecuada. Este proyecto aumenta la capacidad 
espacial desde lo virtual  para brindar nuevas posibilida-
des y características de uso.

Modelo ambiental

El modelo ambiental se basa en la ecología humana y 
social que puede generar el modelo en la vida de los 
presos, los guardias y las familias de los detenidos. Todo 
esto con el objetivo de hacer para los actores más lleva-
dera toda la situación que la cárcel implica.  Todo esto 
con el propósito de no afectar en lo más mínimo las es-
tructuras ya existentes del espacio penitenciario. 

El modelo ambiental se basa en los estatutos y leyes de-
terminados por las reglas Nelson Mandela y por el infor-
me centros de reclusión en Colombia: un estado de co-
sas inconstitucional y de flagrante violación de derechos 
humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos Oficina en Colombia que 
hace un análisis sobre el sistema carcelario de nuestro 
país. Ambas argumentan los estatutos que se deben to-
mar en cuenta dentro de las cárceles, para la propuesta 
se tomaron los siguientes: 



Reglas Nelson mandela 

“Regla 5 1. El régimen penitenciario procurará reducir al 
mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida 
en libertad que tiendan a debilitar el sentido de respon-
sabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser 
humano.” 

Regla 58 1. Los reclusos estarán autorizados a comuni-
carse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su 
familia y amigos: a) por correspondencia escrita y por 
los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales 
o de otra índole que haya disponibles; y b) recibiendo 
visitas.
Estatutos dados por el informe de la ONU 

66. Apoyo y promoción de programas amplios para faci-
litar la reinserción y la adaptación social de las personas 
privadas y ex-privadas de libertad al interior de los pena-
les y, muy especialmente, en la comunidad. Al igual que 
los programas de prevención del delito, la participación 
de la sociedad civil y un enfoque multisectorial son indis-
pensables para el éxito de los mismos.

56. Se debe promover la apertura de los sistemas peni-
tenciarios a la contribución de la sociedad civil para las 
mejoras necesarias, particularmente en el ámbito de los 
derechos humanos. El apoyo a la labor de las organiza-
ciones no gubernamentales especializadas en esta mate-
ria, en particular a las tareas de monitoreo por parte de 
activistas de derechos humanos, es de gran importancia





Herramienta: Apoyo

La arquitectura carcelaria, su localización y las normati-
vas presentes, hacen que para las familias sea muy com-
plicado ir y realizar visitas al detenido. La privación de 
la libertad implica la separación del individuo de todos 
los sistemas de interacción en los que se desenvuelve, el 
estar preso, afecta las relaciones familiares del detenido, 
haciendo que el vínculo familiar que es tan importante 
para la realización de su condena se vea afectado.

La propuesta de apoyo, busca unir al detenido con su 
familia o amigos mediante la realidad virtual, haciendo 
que la visita se virtualice para de esta forma evitar las 
incomodidades que conlleva el visitar a un preso. Todo 
esto mediante un programa junto a las familias donde 
ellos serán los principales desarrolladores del modelo 
virtual, en el que podrán transportar al detenido Al es-
pacio privado doméstico.

Esto es de gran validez para la ecología social, familiar 
y ambiental del preso pues esto mejorará los niveles de 
stress del preso, además de subir su autoestima pues 
sabe que tiene el apoyo de sus allegados, haciendo que 
su forma de llevar su condena sea más llevadera. Para la 
familia será positivo, pues tendrán presente que apoyan 
a su familiar, sin embargo, pudiendo afectar los largos y 
complicados procesos que esto conlleva haciendo que 
la condena y separación que llevan con su familiar preso 
no sea tan nociva para su vida cotidiana. Por último, esto 
será bueno para los procesos carcelarios y de instalacio-
nes del centro penitenciario pues se bajará el número de 
personas que realiza las visitas, bajando los índices de 
hacinamiento en estas actividades. 





Herramienta : reinsertiva 

La permanencia durante largos periodos de tiempo en 
la cárcel genera un desconocimiento de la realidad ex-
terior, en ámbitos, sociales, funcionales, personales, 
visuales, sonoros, entre otros. El temor, extrañamiento 
e incertidumbre que puede generar el encontrarse de 
nuevo con la ciudad es una realidad en la vida del de-
tenido que sale del centro penitenciario. El domesticar 
de nuevo la ciudad y sus dinámicas, llevan en la mayoría 
de las ocasiones al detenido a sentirse dominado por el 
espacio urbano, viéndose obligado a adentrarse en su 
hogar, con temor a salir; haciendo que su integración sea 
más difícil.

Esta propuesta reinsertiva busca brindar al preso una he-
rramienta de resocialización e introducción a la libertad, 
con el objetivo de hacer una reintegración y localización 
espacial y perceptual del detenido frente al exterior mu-
cho más fácil y llevadera. Todo esto con el propósito de 
convertir los espacios en posibles lugares para el reclu-
so, logrando empezar a construir una identidad colectiva 
como también individual. 

El situarse dentro del espacio, genera una ubicacion y un 
reconocimiento de lo representado, un vínculo , una opi-
nión,  “Si un lugar puede definirse como lugar de identi-
dad, relacional e histórico, un espacio que no puede de-
finirse ni como espacio de identidad ni como relacional 
ni como histórico, definirá un no lugar (Augé, 83)”. La uti-
lización del espacio privado y el público es esencial pues 
la existencia de uno refuerza al otro, y más allá de solo 
generar un acercamiento visual, también se desea gene-
rar un sentimiento y una opinión sobre cada espacio y 
el combinar ambas existencias es una forma de hacerlo.



Modelo estético 
La propuesta busca trabajar a partir del concepto de la percepción espacial, tocando 
aspectos relacionados con la interpretación, y comunicación arquitectónica, dentro 
de lo ya existente en la cárcel y el espacio exterior a esta. Yendo del patio interior y el 
espacio enclaustrado, a espacios domésticos privados, como también a espacios pú-
blicos cotidianos o espacios de relajación. Toda la propuesta se basa en la construc-
ción de experiencias a partir del contraste que estas generan. Todo esto a partir de 
la utilización de realidad virtual como herramienta principal, ya que la virtualidad se 
actualiza a través de la creación de acciones. El experimento consiste en una “simu-
lación” producida a partir de la creación de una acción mediante una simulación, que 
pretende desvelar los mecanismos perceptivos y sociales a través de la comunicación 
arquitectónica y del proyecto, con acciones de reflexión de procesos tanto propios 
como ajenos. La propuesta se construye a partir de una compilación de espacios gra-
bados por mi con una cámara de 360 grados  que permite al usuario estar inmerso 
dentro del espacio. 

Herramienta : Apoyo

“Considerar la importancia de la relación que el habitante establece con el espacio en 
la construcción de la intimidad no es tarea pequeña. Que las prácticas de la intimidad 
juegan con el habitar y se plantean de formas distintas de acuerdo con la naturaleza 
del espacio que se habita es cuestión que no planteamos. (...) Sin embargo, observar 
los espacios destinados a un individuo consiste en una forma, entre muchas, de acer-
carnos a las cuestiones concernientes a la construcción de la intimidad como un tema 
espacial” (Pereira, Ana Sofia. 2015)

El modelo estético de la herramienta 2 busca llevar al preso a los espacios domés-
ticos en los que solía vivir su vida en libertad, básicamente es la generación de una 
visita a lo que solía hacer y lo que hace su familia en este momento. Más allá de todo 
mantiene una estética dirigida a la vida doméstica y cotidiana del exterior carcelario, 
la vida en familia. la vida privada pero también pública que tienen conquistada su 
familia y seguramente él también. Sin embargo, el programa y el storyboard será 
completamente determinado por la familia del preso, ellos serán completamente 
libres de diseñar la “visita” que deseen realizarle a su familiar detenido. 





Herramienta 3:  reinsertiva 

“La intimidad concierne al territorio de la experiencia que no tiene que ser obligato-
riamente explicada, o aún al ámbito de lo inexpresable. Aunque el espacio íntimo no 
esté necesariamente vinculado solo al espacio privado y doméstico este no le es del 
todo ajeno. El espacio de la intimidad nace también con la conciencia del pudor, con 
el secreto con la necesidad de habitar un lugar oculto. Los espacios de la intimidad 
no se remiten apenas al habitar aislado, surgen también como resultado de la vida 
en común, de la vida vivida con el otro. Asimismo el espacio de la intimidad no es 
apenas espacio de proyección individual como puede ser también espacio de con-
frontación con otro, el otro que es cercano, familiar o cómplice. Los espacios íntimos 
son los habitados sin máscara o protocolo. Son los lugares del desnudarse. Son los 
lugares de lo profundo, de lo recóndito, de lo intrínseco.”(Pereira, Ana Sofia. 2015)

Se busca generar un módulo de realidad virtual que pueda llevar al recluso a vivir 
momentos y espacios cotidianos de la vida fuera de la cárcel esto con el objetivo de 
poder generar un acercamiento a lo que es la libertad y a tener un reconocimiento 
espacial, visual y sonoro de lo que ocurre al exterior. Los espacios elegidos para hacer 
parte del modelo, constituyen esa “nueva caverna” constituyendo espacios públicos, 
pero que mantienen una relación más privada con el usuario, brindándole la como-
didad de pertenecer, al igual que el resguardo y protección.  Espacios de tránsito, 
efímeros que están inscritos en el vivir de todos los días, espacios domesticables por 
su alto nivel de uso. Donde el detenido tenga un acercamiento a la realidad cotidia-
na, pero que al mismo tiempo esté resguardado por la condición de cada espacio, 
como lo dice Juan Carlos Jaramillo: “Por otra, fundar (crear o construir) un lugar que 
albergue a muchos pero que, paradójicamente, no sea necesariamente morada, ni 
refugio como lo ha sido el hogar; hablamos en este caso de la llamada nueva caver-
na, correspondiente al centro comercial que es, como antiguamente, en la primera 
morada, un lugar de protección (no el lugar) donde no existe ni el espíritu comunita-
rio, ni el lugar para el solaz y para la morada, sino para el vagabundeo, para mirar 
y ser mirado, para vivir la superabundancia, desear, comprar o desechar. Cada día 
esa nueva caverna es distinta y es lugar que amenaza la intimidad y la integridad.” 



)Utilizando la teoría situacionista, de Guy Debord en el 
texto clásico sobre la «Teoría de la dérive» que se define 
como «una técnica de tránsito fugaz por diferentes am-
bientes». “La idea básica de Debord es que este proyecto 
de vagabundeo por la ciudad no debería estar determi-
nado por ningún plan preconcebido, sino por las atrac-
ciones o contraatracciones desalentadoras de la propia 
ciudad. Exige un «dejar pasar» las «razones usuales para 
el movimiento y la acción», podríamos casi decir que es 
un dejar pasar la identidad diaria.” (Wollen, Peter)





Modelo tecnológico
El modelo tecnológico de la propuesta se basa en tres 
variables: produccion, post produccion y realizacion.  

Producción: la producción de las herramientas se da 
mediante la utilización de:

1. Camara Samsung Gear 360: esta permite grabar en 
360 grados, lo que permite que la representación sea 
inmersiva.

2. Trípode

3. Micrófono 

Videos YouTube: en algunas ocasiones es bueno tomar 
videos que ya han sido realizados, cumpliendo con las 
normas APA que son permitidas.

Post producción: la producción de las herramientas se 
da mediante la utilización de los siguientes programas:

4. Samsung Action director: este programa sirve para la 
unión de las visuales para convertir las imágenes en una 
representación de 360 grados

5. Adobe Premiere Pro: permite editar los videos toma-
dos y unirlos 



Realización:

6. Gafas Samsung Gear VR 

Experiencia inmersiva
Compatible con Smartphones Samsung
Color: Negro
Sensores: Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximi-
dad
Dimensiones: 92,6 x 201,9 x 116,4 mm
Peso: 318 g
Lente: Óptico
Campo de visión: 96º

7. Celular samsung s7

Pantalla 5.1”, 1440 x 2560 pixels
Procesador Exynos 8890 Octa 2.3GHz / Snapdragon 820 
2.15GHz
4GB RAM
32GB/64GB, microSD
Cámara: 12 MP
Batería: 3000 mAh
OS: Android 6.0.1
Perfil: 7.9 mm
Peso: 152 g

8.Audífonos 

9. Silla: los videos deben verse sentados ya que la ex-
periencia fue diseñada de esta manera, la silla debe ser 
rotativa para que toda la experiencia se pueda disfrutar, 
los 360 grados. 





Modelo de Gestion
Identificar: 

Mediante la propuesta se pretende llegar a las institu-
ciones carcelarias, con el objetivo de llevar a cabo los 
diferentes modelos y de esta manera aportar y mejorar 
las instancias del sistema carcelario.

Crear: 

APP, esta tiene como objetivo ser el servicio de comu-
nicación entre los actores del proyecto, configurando 
un comunicador y un receptor. Los comunicadores es-
tán compuestos por los diferentes creativos que están 
dispuestos en subir a la aplicación sus producciones, 
los receptores son las personas que están dispuestas a 
pagar por las experiencias.  Sin embargo el coste de las 
producciones tendrá un costo bajo, para que el número 
de receptores pueda ser mucho mayor. La demanda será 
mayor, logrando que más personas se motiven a subir 
sus trabajos. 

Compartir:

El objetivo de esta etapa está dirigido a transferir el co-
nocimiento al lugar donde se necesita, en el momento 
adecuado y con la calidad requerida. este proceso se 
basa 3 pasos:



1. Adquirir el modelo: para hacer esto es necesario que 
las cárceles hagan una inversión inicial para poder adqui-
rir los medios de visualización.

2. Conocer el modelo: la aplicación está encargada de 
hacer un set de instrucciones y un video inicial para mos-
trar como es el modo de uso, sus beneficios y alcances. 
Los actores dentro de la utilización pueden ser tanto 
guardias como presos.

3. Compartir la información: el compartir la información 
no debe ser presencial, se hace por medio de la app. Se 
da una relación entre el comunicador y el receptor, la 
app es el medio de comunicación, donde el comunica-
dor sube el modelo y el receptor lo descarga.

Conseguir los recursos: 

Los recursos de la app inicialmente vendrán a partir de 
inversionistas, mientras se inicia el proceso de ejecu-
ción, los primeros costes de las experiencias serán desti-
nados a la aplicación, cuando el proyecto logre obtener 
varios usuarios de uso se incluirá publicidad. Para utilizar 
la aplicación sean comunicadores o receptores, se debe-
rá generar un usuario a partir de los datos generales de 
estos, lo cual construirá una base de datos, que podrá 
ser vendida futuro. Sin embargo después de la primera 
inversión, los costes que pueda generar la app están re-
lacionados únicamente con la logística tecnológica. 



Modelo de utilización:

El modelo de utilización se hará tomando como ejemplo 
la cárcel la picota o COMEB que se encuentra en la ciu-
dad de Bogotá; mantiene un índice de hacinamiento de 
44% y cuenta con un total de 6,378 condenados. 

Herramientas> 

Producción:
 
Las familias que quieran añadir sus vídeos, tendrán una 
cuenta destinada especialmente para esto y se generará 
una categoría dentro de la app, claro está que los videos 
generados por ellos si se desea pueden ser privados, ge-
nerando un código de entrada que solo tendrá el dete-
nido familiar, la producción de los videos o las escenas 
domésticas se puede hacer a partir del uso de la mayoría 
de smartphones. 



Reproducción 

La idea es que se pueda abordar mínimo al 10% de la 
población carcelaria al mes, para que en un rango de 10 
meses toda la población carcelaria tenga la oportunidad 
de disfrutar del modelo. Para hacer esto, se hizo una 
estimación del número de personas que pueden disfru-
tar de la experiencia en un día. Cada experiencia tiene 
un máximo de duración de 10 minutos, y se puede dar 
un rango de 5 minutos entre la entrada y salida de las 
personas, sin embargo, la batería del celular teniendo la 
pantalla totalmente encendida dura 8 horas. lo que indi-
ca que la experiencia se pueda utilizar de 8 am a 4pm. 
Si el tiempo entre experiencias es 15 minutos, en una 1 
hora (60 minutos) se darán 4 experiencias. Constituyen-
do que en un día útil de 8 horas se darán 32 experien-
cias. A la semana se darán 160 y al mes 640 experiencias. 
Se generó una ecuación para determinar cuántas gafas 
son necesarias para llevar a cabo la experiencia, tenien-
do en cuenta que el 10% debe ser beneficiado al mes.

(# presos x 0.10)

_____________________________ = número de gafas necesarias  

(capacidad de las gafas al mes =640)

***si la respuesta supera 1 se deben comprar dos equi-
pos de reproducción

El costo de reproducción es de: 1,869,648 pesos 

Precios de reproducción fijos: 

Gafas con controlador: 391,020 pesos
Celular:  GALAXY S7 32GB: 1,428,728 pesos 
Audífonos: Audífonos tipo banda para la cabeza serie ZX 
Sony: 49,900 pesos
 



Y el costo de ambientación es de 105,000 pesos, sin em-
bargo, este es completamente opcional ya que la institu-
ción puede aportar este. 

      3. Silla giratoria LINIO:  105,000 pesos
El espacio determinado para el uso de las gafas debe ser 
dado por el espacio carcelario, teniendo en cuenta que 
el metraje necesario es de 1 metro cuadrado, al igual 
que teniendo en cuenta que para el uso de los mode-
los es necesario el uso del celular, por lo cual debe es-
tar completamente controlado por seguridad. Se da por 
entendido que por patio debe haber por lo menos unas 
gafas pues los detenidos no deben ser movilizados de 
sus áreas para obtener la experiencia. 
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Wilhelminastraat, Arnhem, Países Bajos

Stateville Correctional Facility, Illinois

Tipologia Panoptico 

composición celular 

supervisión directa

inspección central 

Fue diseñado para aumentar la disciplina y el control. Su espaciali-
dad y geometría brindan una vigilancia directa sobre cada detenido, 
la visibilidad de cada celda es al exterior del dormitorio y al interior 
hacia todas las demás celdas y hacia el guardia que permanece en el 
centro de la circunferencia.

Tipología de campus:

modulación celular de dormitorios

vigilancia directa

campus interior 

La mayoría de veces cuenta con una planta cuadrada y un patio in-
terior, los corredores pueden estar al exterior de los dormitorios o al 
interior. Las visuales son siempre horizontales.

La prison de Fresnes, Paris

La prison de Fresnes, Paris

Tipología  en altura: 

modulación celular de dormitorios

vigilancia indirecta
 
campus se conforma alrededor 

Consiste en la construcción de pabellones unos sobre otros, creando 
una construcción en altura que se implanta en un gran campus. Cada 
pabellón cuenta con dormitorios con modulación lineal y zonas co-
munes. 
 

Metropolitian Correctional Center, Chicago

Metropolitian Correctional Center, Chicago

Tipología rectangular y de cadena: 

modulación celular de dormitorios

vigilancia indirecta

campus se conforma alrededor 

Esta tipología se conforma por un corredor que cruza perpendicu-
larmente los pabellones rectangulares. La visibilidad es al exterior y 
hacia el corredor.  

Correctional facility Rotterdam de Schie

Correctional facility Rotterdam de Schie

1939

Cárcel de Combita. Tunja, Colombia. tomado desde
 www.gooogle.com/maps

            C
Á

RC
ELES  D

E   PRIM
ERA

    G
EN

ERA
C

IÓ
N

Cárcel de mujeres El Buen Pastor. Bogota, Colombia
tomado desde: www.google.com/maps

Cárcel de Picaleña. Ibague, Colombia. 
tomado desde: google.com/maps
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Cárceles en Colombia

Cárcel de mujeres. El Buen Pastor. Bogota, Colombia. tomado desde
 www.gooogle.com/maps

Penitenciaría Nacional de Palmira. Palmira. Bogota, Colombia. tomado desde
 www.gooogle.com/maps

Penitenciaría Nacional San Isidro. Popayan, Colombia. tomado desde
 www.gooogle.com/maps

Cárcel de Picaleña . Ibague, Colombia. tomado desde
 www.gooogle.com/maps

Cárcel La Picota . Bogota, Colombia. tomado desde
 www.gooogle.com/maps

PROBLEMATICA:  La falta de adaptabilidad de la arquitectura a 
nuevos perfiles y necesidades de la población.

PROPUESTA: Influenciar el modelo basico de arquitectura carcela-
ria, a través de la implementeacion de entornos vistuales que generen 
una resocialización del interno

ALCANCE: A través de paisajes virtuales se busca proveer estrate-
gias experienciales que aporten a la  reinserción social del ser priva-
do de la libertad. Recurriendo a la realidad virtual como herramienta 
proyectual; encargada de generar alternativas sensoriales, a la cárcel.

OBJETIVO GENERAL:Proponer un nuevo concepto para abordar 
la reintegración social del ser privado de la libertad,  dentro de los 
espacios carcelarios Colombianos, por medio de la realidad virtual. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Generar experiencias por medios vir-
tuales que se adapten a los modelos actuales carcelarios.
 
Teniendo en cuenta que las infraestructuras carcelarias, se componen 
a partir de estructuras, modelos fijos y estáticos; en su gran mayoría, 
no permiten generar una reinserción adecuada. Este proyecto aumen-
ta la capacidad espacial desde lo virtual  para brindar nuevas posibi-
lidades y características de uso.

“Tránsito de realidades por medio de entornos virtuales, aplicado en ambientes carcelarios”           Plancha 1/5 Pontificia Universidad Javeriana            Facultad de Arquitectura y Diseño         Trabajo de Grado          Isabel Noguera Cepeda
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El cuerpo de la arquitectura: 
“La presencia material de las cosas propias de una obra de arquitectura, de la estructura.”
 (Zumthor, Peter. 2003)

La mayoría de las tipologías carcelarias se construyen a partir del sistema de patios, Los patios interiores son espacios situados en el interior 
de un edificio o estructura, capaz de cobijar una gran cantidad de usos, formas, tamaños, estilos y características diferentes. En las cárceles el 
patio interior es el espacio de esparcimiento, donde los detenidos pueden recrearse y pasar su tiempo de condena, cuando no se encuentran en 
las celdas. 

La tensión entre interior y exterior

“De repente nos encontramos con un dentro y un afuera. (...) umbrales, tránsitos, aquel pequeño escondrijo, espacios imperceptibles de tran-
sición entre interior y exterior, una inefable sensación del lugar (...) Y entonces tiene lugar allí un juego entre lo individual y lo público, entre 
las esferas de lo privado y lo público.” 
 (Zumthor, Peter. 2003)

Los patios dentro de las cárceles configuran un único contexto que se cierra y repele por completo el exterior. Lo que genera que las relaciones 
sociales siempre se conformen e influencien por el mismo espacio privado; eliminando las interacciones con el exterior, lo público, Por otro 
lado, las visuales “permitidas” para los detenidos se dan desde el patio interior hacia arriba con la posibilidad de únicamente ver el cielo,   pro-
duciendo un desconocimiento a la realidad exterior, ocasionando problemas con la reintegracion a la libertad.

 La consonancia de los materiales: 

 “Luego vamos colocando distintas cosas (...) Vemos cómo reaccionan unas con otras. Todos sabemos que reaccionan entre sí. (...) Los mate-
riales no tienen límites; coged una piedra en porciones minúsculas o en grandes proporciones será de nueva distinta.” (Zumthor, Peter. 2003)

En la materialidad carcelaria se presentan primordialmente el uso del metal, el ladrillo y el concreto. Estos materiales en la mayoría de casos 
son dejados a la vista sin ningún recubrimiento, lo que produce en el metal una superficie lisa y opaca y en el ladrillo y concreto una textura 
rugosa, pesada y tosca;  sin embargo cuando les dan otro tipo de acabado suelen añadir colores en donde se enfatiza en el blanco como base con 
un color pastel como complemento, la mayoría de veces utilizan pinturas brillantes, y en muchas ocasiones el piso en concreto es recubierto 
para dar también un aspecto brillante. La reacción entre este tipo de materiales, texturas y colores suscita que la percepción de espacio sus de 
aséptico, neutro y frío, generando que el espacio de una sensación de repelencia en vez de ser un espacio receptivo o confortable.

Las cosas a mi alrededor: 

“Cada vez que entro en edificios, en espacios donde vive gente -amigos, conocidos o gente que no conozco- me siento impresionado por las 
cosas que la gente tiene consigo, en su entorno doméstico o laboral. Y a veces -no sé si os ha pasado- constató que las cosas coexisten de un 
modo cariñoso y cuidadoso y que quedan bien allí.”
(Zumthor, Peter. 2003)

Dentro del espacio carcelario los únicos espacios propios son los espacios que compran los detenidos, sea el camarote o la celda. Cuando esto 
ocurre pueden llamar los espacios como suyos y adquieren cierto respeto sobre estos. En otras oportunidades los detenidos suelen conseguir 
esquinas, pequeños espacios en los que se sienten cómodos, “protegidos” que apropian y pasan mayor parte de su tiempo.

Grados de intimidad: 

“Tiene que ver con la proximidad y la distancia. El arquitecto clásico lo llamaría “escala”, (...) Yo me refiero a algo más corporal que la escala 
y las dimensiones. Concierne a distintos aspectos: tamaño, dimensión, proporción, masa de la construcción en relación conmigo.”
 (Zumthor, Peter. 2003)

El área mínima y la estructura carcelaria, puede ser adecuada únicamente si el número de personas que habitan dentro, es acorde a lo que la 
instalación puede acaparar, sin embargo, la escala y proporción del edificio dentro de las cárceles colombianas no responde a la proximidad 
y distancia mínima que debe haber, ya que el hacinamiento rompe con todo esto y hace que el edificio se quede pequeño en proporción a los 
usuarios que habitan en él. El hacinamiento de internos en las cárceles es una situación que puede llegar a afectar el mantenimiento de los vín-
culos con las familias, debido a que esto puede implicar un flujo altísimo de visitantes, lo que se traduce en que los procesos de ingreso sean 
muy demorados e incómodos.

Entre el sosiego y la seducción:

“Tiene que ver con el hecho de que nos movemos dentro de la arquitectura. Sin duda la arquitectura es un arte espacial, como se dice, pero 
también un arte temporal. No se la experimenta en solo un segundo. (...) los pasillos de un hospital conducen a la gente, pero también pueden 
seducirla dejándola libre, permitiéndole pasear pausadamente, y esto forma parte de lo que nosotros, los arquitectos, podemos hacer.” 
(Zumthor, Peter. 2003)

“De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamien-
to automático del poder. Hacer que la vigilancia sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción. Que la perfección del 
poder tienda a volver inútil la actualidad de su ejercicio; que este aparato arquitectónico sea una máquina de crear y de sostener una relación 
de poder independiente de aquel que lo ejerce; en suma, que los detenidos se hallen insertos en una situación de poder de la que ellos mismos 
son los portadores”.
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“La arquitectura es la expresión física 
de una sociedad y las características de 
estos artefactos arquitecturales reflejan 
la cultura de este grupo, ¿puede enton-
ces la arquitectura llevar a una doble 
existencia? Cuando la arquitectura fí-
sica se mezcla con la información que 
fluctúa en el ciberespacio cuando los 
artefactos materiales se convierten en 
expresión de y puerta del mundo virtual, 
todas las limitaciones son superadas” 
(Zidarich, Verónica, 2002).

“Los fluidos, por así decirlo, no se fijan 
al espacio ni se atan al tiempo. En tan-
to los sólidos tiene una clara dimensión 
espacial pero neutralizan el impacto -y 
disminuyen la significación- del tiempo 
(resisten efectivamente su flujo o lo vuel-
ven irrelevante los fluidos no conservan 
una forma durante mucho tiempo y es-
tán constantemente dispuestos y procli-
ves) a cambiarla; por coincidente, para 
ellos lo que cuenta es el flujo del tiempo 
más que el espacio que pueden ocupar: 
ese espacio que, después de todo, sólo 
llenan “por un momento”.” 
(Bauman, Zygmunt. 1999)

“Otra de las características asociadas 
a menudo con la virtualización, además 
de la desterritorialización, es el paso 
del interior al exterior y del exterior al 
interior” 

“Transforma su espacio privado en pú-
blico y viceversa. (…) Los límites no son 
evidentes. Los lugares y los tiempos se 
mezclan. Las fronteras nítidas dan lugar 
a una fractualización de los repartos.” 
(Lévy, Pierre. 1995)

“En este contexto surgen posiciones 
dentro del concepto de habitabilidad 
que pretenden reemplazar el concepto 
de función por el de evento, ya que este 
aportaría una serie de necesidades del 
individuo actual. Entendido el evento 
como un incidente, una acción temporal 
o sorpresiva, adaptable a los cambios 
de la dinámica de la sociedad postin-
dustrial” (Hernandez, Iliana. 2002)

“En este contexto surgen posiciones 
dentro del concepto de habitabilidad 
que pretenden reemplazar el concepto 
de función por el de evento, ya que este 
aportaría una serie de necesidades del 
individuo actual. Entendido el evento 
como un incidente, una acción temporal 
o sorpresiva, adaptable a los cambios 
de la dinámica de la sociedad postin-
dustrial” (Hernandez, Iliana. 2002)

Piramides de Egipto (c. 2500 a. C) Catedral de Milán  (1386 ) Simone da Orsenigo. Seagram Building (1958) Ludwig Mies van der 
Rohe, Philip Johnson

Hagia Sophia (532-537) Antemio de Tralles e 
Isidoro de Mileto

 Casa danzante (1996) Frank Gehry

La arquitectura sigue fabricando modelos 
basados en estructuras rígidas, preestable-
cidas y permanentes; mientras que nuestro 
universo, ciudades y tiempo, se han trans-
formado en procesos dinámicos, que con-
fluyen en el mundo de la información.
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SERVICIO COMERCIOESPACIO PUBLICO ABIERTO CERRADO RUIDOSO CALMADO LENTO RAPIDO AGRADABLE DESAGRADABLE EXIJE COMPORTAMIENTRO MEMORIA

ESPACIO 
PÚBLICO

DESCANSO DESCANSO ESPARCIMIENTO ESPARCIMIENTOALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN SOCIAL SOCIALÍNTIMO ÍNTIMO

SERVICIO COMERCIO ESPACIO
ABIERTO

ESPACIO
CERRADO

ESPACIO
RUIDOSO

ESPACIO
TRANQUILO

LENTO RÁPIDO AGRADABLE DESAGRADABLE EXIGE UN 
COMPORTAMIENTO

VÍNCULO 
MEMORIA/

SENTIMIENTO

Bus SITP

Sala Sala

Comedor Comedor

Cocina Cocina

Habitación Habitación 

Tunel 

Camino 
ecológico 

Calle 72
con 11

Panaderia
barrial

Catedral de 
Lourdes

Tienda Oxxo

Restaurante

Parque el 
Virrey

Cafetería

Plaza del 
Museo del 
Oro
Plaza de 
Bolivar

Eje 
ambiental

Estación de 
buses

Estación de 
transmilenio

Plaza de los
periodistas

Parque 
Nacional

Cajero 

Cancha 
deportiva 

Centro 
comercial

Supermer-
cado

Carrera 7 con 
calle 28

Espacio en 
construcción

Micelania 

Calle vecinal 

Calle vecinal 

Zona de 
vendedores 
ambulantes 

Museo 
Nacional 
exterior 

Museo 
Nacional 
interior

Centro 
Internacional

Plaza de 
toros

Parque de la 
Independen-
cia

Cafe Tostao

Frutería

Plaza con 
fuente

Banco

Calle vecinal 

Parqueadero

Papelería

Tienda D1

Biblioteca

Avenida 
Caracas con 
35
Avenida 
Caracas con 
51

Puente
peatonal

Calle con 
moteles 

Peluquería

Universidad

Taller de 
tapicería

Dream House. La Monte Young y  Marian Zazeela

Nsena Virtual Training

La Ascención de Tristán, Bill Viola

Libertad Incondicional, Carlos Duque 

Medalla de Oro, Pepon Osorio

“Considerar la importancia de la relación que el habi-
tante establece con el espacio en la construcción de la 
intimidad no es tarea pequeña. Que las prácticas de la 
intimidad juegan con el habitar y se plantean de formas 
distintas de acuerdo con la naturaleza del espacio que se 
habita es cuestión que no planteamos. (...) Sin embargo, 
observar los espacios destinados a un individuo consiste 
en una forma, entre muchas, de acercarnos a las cuestio-
nes concernientes a la construcción de la intimidad como 
un tema espacial” (Pereira, Ana Sofia. 2015)

En el texto clásico sobre la «Teoría de la dérive» de Guy 
Debord se define la teoria Situacionista como «una técni-
ca de tránsito fugaz por diferentes ambientes». “La idea 
básica de Debord es que este proyecto de vagabundeo por 
la ciudad no debería estar determinado por ningún plan 
preconcebido, sino por las atracciones o contraatracciones 
desalentadoras de la propia ciudad. Exige un «dejar pa-
sar» las «razones usuales para el movimiento y la acción», 
podríamos casi decir que es un dejar pasar la identidad 
diaria.” (Wollen, Peter)
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Gestión

Modelos de Propuesta 

Technología

Ambiental

Estético
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Samsung Galaxy S7 

Pantalla 5.1”, 1440 x 2560 pixels
Procesador Exynos 8890 Octa 2.3GHz / Snapdragon 820 
2.15GHz
4GB RAM
32GB/64GB, microSD
Cámara: 12 MP
Batería: 3000 mAh
OS: Android 6.0.1
Perfil: 7.9 mm
Peso: 152 g

La batería del celular teniendo la pantalla totalmente encen-
dida dura 8 horas. Lo que indica que la experiencia se pueda 
utilizar de 8 am a 4pm. Si el tiempo entre experiencias es 
15 minutos, en una 1 hora se darán 4 experiencias. Consti-
tuyendo que en un día útil de 8 horas se darán 32 experien-
cias. A la semana se darán 160 y al mes 640 experiencias.

costo:  1,428,728 pesos

Receptor

El preso a la que se le brinde el servicio podra pertenecer a
los tres tipos de seguridad, alta, mediana y minima.

Aplicacion Canal 

Es el canal de comunicación entre los actores del proyecto, 
configurando un emisor y un receptor. 

La reproduccion de experiencias tiene un costo de 1,000 
pesos, que seran destinados a los creativos.

Samsung Gear VR 

Experiencia inmersiva
Compatible con Smartphones Samsung
Color: Negro
Sensores: Acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad
Dimensiones: 92,6 x 201,9 x 116,4 mm
Peso: 318 g
Lente: Óptico
Campo de visión: 96º

Se generó una ecuación para determinar cuántas gafas son 
necesarias para llevar a cabo la experiencia, teniendo en 
cuenta que el 10% debe ser beneficiado al mes. 

(# presos x 0.10)
____________________________ = número de gafas necesarias  
(capacidad de las gafas al mes =640)

***si la respuesta supera 1 se deben comprar dos equipos 
de reproducción

costo:  391,020 pesos

Emisor 1 

La propuesta de apoyo, busca unir al detenido con su fami-
lia o amigos mediante la realidad virtual, haciendo que la 
visita se virtualice para de esta forma evitar las incomodi-
dades que conlleva el visitar a un preso. Todo esto mediante 
un programa junto a las familias donde ellos serán los prin-
cipales desarrolladores del modelo virtual, en el que podrán 
transportar al detenido Al espacio privado doméstico.

Las familias que quieran añadir sus vídeos, tendrán una 
cuenta destinada especialmente para esto y se generará una 
categoría dentro de la app,  la producción de los videos o 
las escenas domésticas se puede hacer a partir del uso de la 
mayoría de smartphones.

La familia puede utilizar la ayuda de estas aplicaciones que 
hacen el trabajo más fácil:

Google Street view
Sphere
HD Panorama
Bubbli
Auto stitch
DMD Panorama
Photaf Panorama

Emisor 2 

El segundo emisor de información es un agente externo 
dedicado a producir experiencias de realidad virtual. Este 
puede subir sus productos a la aplicación y obtener una re-
muneración por reproducción. 

El INPEC

Como organización que busca la paz interior de la cárcel y 
la seguridad de los detenidos, como de la población civil, 
estara autorizado de observar el contenido y considerar si es 
apropiado o no.

Regla 5 “ El régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en 
libertad que tiendan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a su dignidad como ser huma-
no.”
 
Regla 58 “Los reclusos estarán autorizados a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con su familia 
y amigos: a) por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otra 
índole que haya disponibles; y b) recibiendo visitas.”

Consejo Económico y Social, O. N. U. (2015). Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)
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