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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo determinar la influencia de las experiencias 

sensoriales en la percepción espacial de los visitantes del museo Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Se utilizó un enfoque cualitativo con 

un diseño fenomenológico y se basó en las experiencias de siete informantes: 

cuatro estudiantes de arquitectura de los últimos ciclos y tres adultos de 45 a 60 

años. A través de entrevistas semiestructuradas y un análisis interpretativo 

cualitativo, los resultados evidenciaron que fenómenos sensoriales como la 

iluminación, la temperatura, las texturas y el entorno sonoro evocan recuerdos 

traumáticos, generan emociones intensas y establecen una conexión profunda con 

los sucesos vividos durante la época del terrorismo en el Perú. En consecuencia, 

se concluye que las experiencias sensoriales desempeñan un papel fundamental 

en la forma en que los visitantes perciben y se relacionan con el entorno físico, así 

como con el contexto histórico y simbólico del museo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Experiencia sensorial, percepción espacial, emociones, 

memoria. 
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ABSTRACT 

This research work aims to determine how sensory experiences influence the 

spatial perception of visitors to the museum Place of Memory, Tolerance and 

Social Inclusion, a qualitative approach was applied, with a basic type study and 

a phenomenological design. The study was based on the experiences of seven 

informants, four architecture students in the last cycles and three adults between 

45 and 60 years of age. These experiences were expressed through semi-

structured interviews, as well as a qualitative interpretative analysis. The results 

show that sensory phenomena such as the play of light and shadow, temperature, 

textures, and the ravine of silence evoke traumatic memories, generate intense 

emotions, and promote a deep connection with the events experienced during the 

era of terrorism in Peru, in a way that elevates the experience lived in the museum. 

Therefore, it is concluded that sensory experiences play a fundamental role in the 

way visitors perceive and relate to the physical environment, the historical and 

symbolic context of the museum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Sensory experience, spatial perception, emotions, memory. 
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I INTRODUCCIÓN  

La arquitectura siempre se ha preocupado por brindar a las personas refugio y 

protección contra los elementos, pero con el tiempo, el alcance de la arquitectura 

se ha ampliado para incluir el bienestar emocional y psicológico de las personas 

(Rassia y Zervou, 2019). El diseño de espacios sensoriales, que se enfoca en crear 

espacios que estimulen los sentidos, se ha vuelto cada vez más importante en la 

arquitectura moderna. Por este motivo, las experiencias sensoriales en la 

arquitectura se reconocen cada vez más como un aspecto importante del proceso 

de diseño (Salvi, 2023). 

Las experiencias sensoriales implican interactuar con el entorno construido 

a través de múltiples sentidos, como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y 

están influenciadas por una variedad de factores, incluidos los materiales, la 

iluminación, la organización espacial y el contexto cultural (Helmy, 2022). El estudio 

de las experiencias sensoriales es un campo interdisciplinario que incorpora 

principios de la psicología, la neurociencia y la arquitectura. Se preocupa por el 

diseño de espacios que involucren los sentidos para crear respuestas emocionales 

o experiencias específicas en los individuos (Bérubé, 2022). 

 Asimismo, el objetivo del diseño de espacios que generen experiencias 

sensoriales es crear espacios que no solo sean funcionales sino también 

estéticamente agradables, emocionalmente atractivos y propicios para el bienestar 

humano (Kezia y Lukman, 2020). Sin embargo, otro factor que se ve involucrado es 

la percepción espacial que permite entender nuestro entorno e interpretar la 

información recibida por los sentidos a partir de las experiencias sensoriales para 

crear conexiones significativas entre las personas y su entorno (Smith y Karol, 

2019).  

La percepción espacial, abarca la intrincada relación entre los individuos y 

las cualidades espaciales del entorno construido que los rodea. Se adentra en el 

ámbito de cómo los humanos perciben, interpretan y se relacionan con los espacios 

arquitectónicos, teniendo en cuenta la importancia de las experiencias sensoriales 

y cognitivas (Cha et al., 2019). Asimismo, la percepción espacial se caracteriza 

como la comprensión mental y la interpretación de los entornos urbanos, donde se 

enfatiza el papel de los individuos en la formación de su percepción del espacio a 

través de su movimiento, observación y memoria (Salmin y Odeh, 2023). 
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A nivel internacional, los museos son instituciones culturales que 

desempeñan un papel importante en la configuración de nuestra comprensión de 

la historia, el arte y la ciencia. El diseño arquitectónico de los museos es crucial 

para crear un entorno que mejore las experiencias sensoriales de los visitantes. Sin 

embargo, el diseño de museos también puede presentar desafíos que afectan las 

experiencias sensoriales y la percepción sensorial de los visitantes, ya que existe 

un fuerte vínculo entre el visitante y el museo, tanto a través de estas experiencias 

como de los nuevos programas y funciones que se incorporan a los museos (Kaya, 

y Kirci, 2022). 

Uno de los principales desafíos en el diseño arquitectónico de los museos es 

crear un entorno que sea accesible e inclusivo para todas las personas. En Canadá 

se encontró que los museos a menudo exhiben objetos que son culturalmente 

específicos y el diseño del museo debe tener en cuenta las experiencias 

sensoriales y las expectativas de los visitantes de diferentes orígenes culturales. 

Por ejemplo, algunas personas pueden encontrar incómodas ciertas condiciones 

de iluminación o temperaturas, y el diseño del museo debe adaptarse a estas 

necesidades (Bérubé, 2022). 

En Finlandia se encontró que otro desafío en el diseño arquitectónico de los 

museos es crear un ambiente que facilite la percepción sensorial de las 

exhibiciones. La iluminación, la acústica y la temperatura del museo deben 

considerarse cuidadosamente para crear un entorno que mejore la percepción 

sensorial de las exhibiciones por parte del visitante. Además, el diseño del museo 

debe considerar la ubicación y disposición de las exhibiciones para facilitar el 

compromiso del visitante con los objetos en exhibición (Mäkelä, 2020). 

En Japón, el diseño de espacios sensoriales es un aspecto integral de la 

arquitectura, con muchos arquitectos y diseñadores que incorporan elementos 

sensoriales en sus diseños. Japón tiene una cultura que valora las experiencias 

sensoriales, como la ceremonia del té, que enfatiza la importancia de los elementos 

sensoriales como el sonido, la textura y el aroma. La arquitectura japonesa a 

menudo incorpora elementos que involucran los sentidos, como el uso de 

materiales naturales, como madera y piedra, y el uso de iluminación que crea una 

sensación de calidez y comodidad (Konovalova, 2021). 
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En Australia, el diseño de espacios sensoriales se ha convertido en un foco 

importante en los últimos años, con una serie de arquitectos y diseñadores que 

incorporan elementos que generen experiencias sensoriales agradables en sus 

diseños. Una de las fuerzas impulsoras detrás de este enfoque es la creciente 

conciencia del impacto de los entornos sensoriales en la salud mental y el bienestar. 

(Grant 2020). El Instituto Australiano de Arquitectos ha reconocido la importancia 

del diseño de espacios sensoriales y ha desarrollado pautas para arquitectos y 

diseñadores para crear espacios sensoriales que sean inclusivos, accesibles y 

promuevan el bienestar (Sinnamon y Miller, 2021). 

A nivel de América Latina y el Caribe, los espacios sensoriales en los museos 

pueden brindar una experiencia rica y atractiva para los visitantes, pero también 

pueden presentar desafíos en cuanto a las experiencias sensoriales. Un problema 

es la falta de conocimiento de las necesidades de los visitantes en torno a su 

percepción espacial. Si bien algunos museos en América Latina han comenzado a 

incorporar espacios y adaptaciones sensoriales, como descripciones de audio o 

pantallas táctiles, estas iniciativas no están muy extendidas. Esto puede dificultar 

que los visitantes participen plenamente en las exhibiciones y puede generar 

sentimientos de exclusión en ciertas personas (Cruz-Ramírez, 2021). 

Asimismo, existe una tipología arquitectónica llamada museo de la memoria, 

la cual hace referencia a un  espacio lingüístico inscrito en el tiempo que permite 

recordar los acontecimientos que marcaron la historia de un territorio para generar 

una reflexión al ciudadano (Campos, 2020). En ese sentido, a nivel global se han 

construido diferentes museos de la memoria que reflejan los crímenes, atentados y 

violaciones de los derechos humanos a causa del terrorismo; como por ejemplo el 

Museo Nacional de la Memoria, en Bogotá, Museo Sitio de Memoria Esma, en 

Argentina, el Museo de la memoria y derechos humanos, en Chile y el museo Lugar 

de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, en Perú. 

A nivel local, se identificaron la aplicación de recursos y fenómenos 

sensoriales en el museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión social, 

con la finalidad de incentivar experiencias significativas al visitante, adjuntadas 

mediante una ficha de observación que se visualiza en la tabla 1. Con respecto a 

la subcategoría experiencia visual, se identificaron elementos arquitectónicos como 

la fachada perforada por cientos de agujeros circulares, la ventana amplia ubicada 
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a lado de rampa, las aberturas en el techo, las ventanas trasparentes, pavonadas, 

oscuras y reflectantes, asimismo la vista hacia el mar y el juego de iluminación 

artificial por parte de las salas de exhibiciones, las cuales generan al usuario 

experiencias memorables y significativas.   

Por otro lado, se evidenció en la subcategoría experiencia táctil, la aplicación 

de elementos arquitectónicos como los muros de ladrillo de barro, la fachada de 

hormigón armado y revestidos de canto rodado, las plataformas escalonadas con 

peldaños de vidrio templado, los pisos escalonados, las superficies con desniveles, 

la amplitud de las salas de exhibiciones, las plataformas de doble altura y el sistema 

de rampas que hacen de la experiencia táctil un gran receptor de emociones, ya 

que son estos los elementos que invitan a los participantes poder continuar y ser 

parte de la historia junto con su recorrido, tanto para los que lo vivieron y para los 

que aún están conociendo la historia del terrorismo en la década de los 80 y 90.  

Respecto a la subcategoría experiencia auditiva, se evidenció la aplicación 

de fenómenos auditivos en el museo, tales como el espacio denominado la 

quebrada del silencio, la brisa del mar, las salas de exhibiciones donde estimula al 

oído a través de audioguías y grabaciones, por lo que el visitante disfruta de 

sensaciones y experiencias auditivas agradables; variedades de emociones y 

recuerdos inolvidables. Y por último en la subcategoría experiencia olfativa, se 

identificó el fenómeno de la brisa del mar siendo el estímulo más distinguido en el 

museo, ya que la presencia de este fenómeno sensorial genera sentimientos al 

visitante, debido a su olor característico del mar.  

A continuación, se describen los fenómenos lumínicos, acústicos, táctiles y 

olfativos que se identificaron en el lugar de estudio, mediante una guía de 

observación que se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Fenómenos lumínicos, acústicos, táctiles y olfativos en el lugar de estudio 

Guía de observación 

Caso de 

estudio: 

El museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social” 

Categoría: Experiencias sensoriales 

Fecha: 09/05/23 

SC: Experiencias visuales 

Fotografía Descripción 

 

La fachada perforada del museo, con 

cientos de agujeros circulares, evoca 

emociones y sensaciones relacionadas 

con las víctimas del terrorismo, 

generando una experiencia visual 

significativa. 

 

La ventana amplia junto a la rampa 

permite la interacción del entorno exterior 

con el espacio interior, creando una 

sensación relajante para el visitante. 



6 

 

 

 

La imagen muestra la iluminación en el 

techo mediante aberturas circulares, 

evocando emociones y sensaciones 

peculiares en el visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ambiente se caracteriza por su 

amplitud en las salas de exhibiciones, 

creando sensaciones imponentes y 

memorables gracias a su escala 

arquitectónica. 

 

 

Las ventanas en cada nivel del museo, 

transparentes, pavonadas, oscuras y 

reflectantes, se destacan en la fachada 

principal, aportando factores como 

iluminación y contraste. Estos elementos 

brindan al usuario una experiencia única 

en su recorrido. 
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Las plataformas de doble altura en el 

museo brindan al usuario emociones y 

experiencias únicas al transportarlo a su 

propia memoria. Este elemento 

arquitectónico juega un papel importante 

en el uso de la experiencia visual. 

SC: Experiencias táctiles 

Fotografía Descripción 

 

El espacio destaca la experiencia táctil al 

interactuar físicamente con elementos 

como el hormigón armado, el canto 

rodado y el cemento pulido. Estos 

elementos mejoran la experiencia del 

visitante, haciendo que su recorrido sea 

ameno y memorable. 

 

El ambiente resalta la experiencia táctil a 

través de los muros de adobe, evocando 

recuerdos y generando una conexión 

emocional con la historia vivida. Esto hace 

que el relato sea memorable y 

significativo para el visitante. 
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Las plataformas escalonadas con 

peldaños de vidrio templado, palpables a 

través de la experiencia táctil, generan 

sensaciones y emociones en el visitante, 

siendo un punto clave en su recorrido y 

memorable en su memoria. 

 

Los pisos escalonados, percibidos 

táctilmente, brindan un recorrido singular 

al visitante y se relacionan con la historia 

y los hechos del pasado. 

 

 

Las superficies con desniveles de 45cm, 

percibidas táctilmente, permiten al 

participante revivir experiencias y 

empatizar con los hechos del pasado. 
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Las rampas en el recorrido ascendente 

permiten al visitante conectar con los 

niveles y relatos del museo, 

enriqueciendo su experiencia táctil y 

generando un vínculo significativo. 

SC: Experiencias auditivas 

Fotografía Descripción 

 

Al final del recorrido, la brisa marina activa 

la experiencia auditiva, brindando al 

usuario una sensación de paz y 

tranquilidad. 
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Al descender la "Quebrada del Silencio", 

se generan factores que mantienen al 

visitante concentrado y reflexivo sobre los 

sucesos del terrorismo, conectándolo con 

el entorno y brindando una experiencia 

significativa a través del sentido auditivo. 

SC: Experiencias olfativas 

Fotografía Descripción 

 

En este espacio se percibe la brisa marina 

a través del sentido del olfato, orientando 

y enriqueciendo el recorrido del visitante 

con emociones y diversas percepciones, 

haciendo que sea inolvidable. 

Fuente: elaboración propia. 

En ese sentido se ha planteado el problema general de la investigación, ¿de 

qué manera las experiencias sensoriales influyen en la percepción espacial de los 

visitantes del museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social?, 

asimismo se planteará los problemas específicos: a) ¿De qué manera las 

experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes en el entorno 

físico del museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social?, b) ¿De 

qué manera las experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes 

en el contexto histórico del museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
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Social? y c) ¿De qué manera las experiencias sensoriales influyen en la percepción 

de los visitantes en el contexto simbólico del museo Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión Social?  

La presente investigación se justifica teóricamente ya que el estudio está 

apoyado en las teorías de las experiencias sensoriales y en la percepción espacial, 

las cuales poseen sus raíces en la comprensión de la arquitectura no solo como 

una experiencia visual, sino una experiencia multisensorial que puede moldearse y 

manipularse para crear diferentes emociones y respuestas en las personas. Por 

ello, se basa en la fenomenología aplicada en la arquitectura, la que enfatiza la 

importancia de la experiencia del entorno construido en la configuración de la 

percepción y el comportamiento humano, rescatando la importancia de la 

experiencia humana e involucrando a todos los sentidos para crear una experiencia 

rica y significativa.  

Asimismo, se justifica metodológicamente en el enfoque cualitativo, con un 

estudio de tipo básico y con diseño fenomenológico que tiene como propósito 

comprender, buscar y describir la percepción desde el punto de vista de la persona. 

En cuanto a la justificación práctica se podrá obtener una mejor comprensión de la 

incidencia de las experiencias sensoriales en la percepción espacial de los 

visitantes del museo para así desarrollar estrategias para mejorar la experiencia 

general del visitante.  

El objetivo general de este proyecto de investigación fue determinar cómo 

las experiencias sensoriales influyen en la percepción espacial de los visitantes del 

museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Además, se tiene 

como objetivos específicos: a) Determinar cómo las experiencias sensoriales 

influyen en la percepción de los visitantes en el entorno físico del museo del Lugar 

de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social b) Determinar cómo las 

experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes en el contexto 

histórico del museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social y c) 

Determinar cómo las experiencias sensoriales influyen en la percepción de los 

visitantes en el contexto simbólico del museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia 

y la Inclusión Social. 
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II MARCO TEÓRICO 

En referencia a los trabajos previos revisados en el contexto nacional sobre el tema 

de investigación, se tuvo a Infantes, García-Zavala y Quaresma (2020) quienes en 

su investigación “Estudio exploratorio sobre la experiencia multisensorial en el 

Museo Vivencial de Vino y Pisco”, tuvieron como finalidad explorar la experiencia 

de los visitantes al interactuar con la tecnología de estimulación sensorial 

implementada en el Museo Vivencial del Vino y Pisco. Se utilizó un enfoque 

cualitativo-fenomenológico para alcanzar este objetivo. Los resultados revelaron 

que la mayoría de los visitantes tuvieron una experiencia satisfactoria, ya que sus 

sentidos fueron estimulados, brindándoles una experiencia novedosa. Sin 

embargo, también se identificaron elementos que tuvieron un impacto negativo en 

la visita. Esta investigación proporciona una comprensión de la importancia, 

limitaciones y consecuencias de la aplicación de tecnología innovadora en el sector 

del turismo del vino y pisco. 

 Asimismo, Andrade y Campos (2022), quienes en su estudio denominado 

“Percepción sensorial y condición físico-espacial de trabajo en el distrito de San 

Juan de Lurigancho”, tuvieron como finalidad comprender la influencia de la 

condición-físico-espacial en la percepción sensorial del trabajador. El enfoque 

metodológico utilizado para la investigación se caracterizó por ser de naturaleza 

básica, debido a su alcance temporal longitudinal y su diseño correlacional no 

experimental con un enfoque cualitativo fenomenológico. La muestra consistió en 

15 empleados, y se emplearon técnicas de encuestas, entrevistas y observación, 

utilizando cuestionarios, fichas de entrevista y observación como instrumentos de 

recolección de datos. Los resultados revelaron que las condiciones físico-

espaciales tienen un impacto en la percepción sensorial. Se encontró que los 

espacios carecen de un diseño adecuado y no presentan un enfoque planificado en 

términos de la experiencia sensorial. Además, se observó que los trabajadores 

tienen una percepción negativa de las condiciones dentro de los espacios de 

trabajo, lo cual afecta su percepción espacial, háptica y ambiental. Se pudo concluir 

que la condición físico-espacial incide en la percepción sensorial del trabajador. 

Del mismo modo, López y Quispe (2021), quienes en su investigación 

“Influencia del diseño urbano arquitectónico del Vivero Forestal en la percepción 

sensorial de los jóvenes de Chimbote”, tuvieron como propósito determinar la 
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influencia del diseño urbano arquitectónico en la percepción sensorial. El estudio 

fue de tipo básico, con un diseño de investigación fenomenológico, no experimental, 

de corte transversal y de enfoque cualitativo. La muestra se conformó por 103 

jóvenes. La recolección de datos se obtuvo mediante la observación, la encuesta y 

la entrevista. En cuanto a los resultados se obtuvo que el diseño urbano 

arquitectónico del lugar que no presenta un enfoque sensorial planificado. Por otra 

parte, sobre los elementos de diseño urbano arquitectónico que inciden en la 

experiencia sensorial del usuario, se obtuvo como resultado que los elementos 

naturales tienen mayor relevancia en la experiencia física y emocional. Respecto a 

las experiencias sensoriales que desarrollan los jóvenes dentro de este espacio 

recreativo, se halló que la percepción háptica y auditiva son las más desarrolladas. 

Se concluyó que el diseño urbano arquitectónico del lugar posee incidencia en la 

percepción sensorial del usuario joven. 

Referente a los antecedentes internacionales se tuvo a Chen et al. (2022), 

quien en su estudio “Sensory Perception Mechanism for Preparing the 

Combinations of Stimuli Operation in the Architectural Experience”, tuvo el objetivo 

de analizar el efecto del estímulo sensorial en la percepción sensorial de los 

estudiantes de arquitectura. El método empleado fue de enfoque mixto, utilizándose 

como instrumento un cuestionario para medir el nivel de sensibilidad de la 

percepción sensorial ante los estímulos sensoriales de 72 participantes. El estudio 

mostró que existen diferencias significativas entre los niveles de sensibilidad de los 

participantes a los diferentes dominios sensoriales y a los diferentes estímulos 

sensoriales, por ello se concluyó que el estudio proporciona una base teórica 

relacionada con la elección sensorial, la mejora de la percepción sensorial y las 

formas de combinación de las percepciones sensoriales. Además, con esta base 

teórica sobre el diseño de percepción de estímulos multisensoriales se puede 

mejorar la calidad del ambiente interior de la arquitectura multisensorial normal e 

inteligente. 

 Asimismo, Elvekrok y Gulbrandsøy (2021) en su estudio “Creating positive 

memory in staged experiences through sensory tolos”, tuvieron como finalidad 

investigar el vínculo entre el grado de estimulación de la experiencia sensorial y la 

memoria positiva en experiencias de asistentes al museo. Se llevó a cabo un 

estudio de campo con enfoque cualitativo-cuantitativa sobre cómo dos museos 
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utilizaron herramientas de experiencia sensorial en el diseño de su experiencia. Los 

datos fueron recolectados mediante guías de observación y encuestas a 47 

participantes. Los hallazgos mostraron que los sentidos jugaron un papel 

importante en la evaluación de la experiencia. Sin embargo, el efecto real a menudo 

se sentía en un nivel subconsciente, lo que dificultaba que los visitantes 

distinguieran entre la importancia de los diferentes sentidos. Además, los resultados 

mostraron una fuerte relación entre la experiencia sensorial y la memoria positiva, 

en parte mediada por las dimensiones cognitiva y afectiva. Se pudo concluir que 

estos hallazgos y la metodología elegida se suman al creciente conocimiento sobre 

el diseño de experiencias sensoriales.  

 En cuanto a Saraswati y Lukman (2021), en su estudio “Sensory design 

study of Museum Bank Indonesia in accommodating visually impaired visitors”, tuvo 

como propósito evaluar cómo los elementos físicos en el Museo del Banco de 

Indonesia inciden en la percepción, orientación y movilidad de los visitantes con 

discapacidad visual. Se trató de una investigación cualitativa, con discusión 

descriptiva. Los datos se recopilaron a través de la observación y la entrevista, y 

luego se analizaron mediante considerando aspectos de los requisitos técnicos y el 

aspecto del diseño sensorial. Los resultados mostraron que algunos elementos 

físicos en el museo ya son adecuados para acomodar a los visitantes con 

discapacidad visual. Por otro lado, también existieron elementos físicos que 

dificultaban a los visitantes con discapacidad visual y no satisfacían las 

necesidades del usuario. Por lo tanto, se concluyó que se necesita mejorar el 

diseño de los elementos físicos para que pueda acomodar mejor a la experiencia 

sensorial de los visitantes. 

 Elsamman, Radwan y Hosney (2021) en su investigación “The importance 

of Multisensory architecture tools in designing learning spaces for visually impaired 

children” tuvo el propósito de estudiar la importancia de utilizar herramientas de 

arquitectura multisensorial para alcanzar el mejor rendimiento en el diseño de 

espacios sensoriales para niños con discapacidad. El estudio fue de enfoque 

cualitativo en el cual se analizó un estudio de caso relacionado al diseño de un aula 

para ciegos en la ciudad de Pattaya en Tailandia. Como resultado del análisis de 

este proyecto aparecieron las herramientas de arquitectura que se utilizaron para 

hacer el aula un espacio multisensorial que pudiera ser sentido por los diferentes 
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sentidos de los alumnos. Otro hallazgo fue que era necesario resaltar los sentidos 

básicos que se deben utilizar para diseñar un espacio para usuarios con 

discapacidad visual. El estudio concluye que, al aplicar las herramientas de diseño 

multisensorial, los usuarios con discapacidad visual pueden sentir el espacio al 

tocar, escuchar, oler o incluso sentir el espacio a través de sus termorreceptores. 

Un edificio creado con la multisensorialidad puede alcanzar un gran éxito como 

producto arquitectónico o como producto humano. 

 Además, Kezia y Lukman (2020) en estudio “Sensory Design in School 

Architecture, Playgroup-Tk Jagad Alit Waldorf, Bandung” tuvo la finalidad de 

identificar qué aspectos arquitectónicos pueden brindar experiencias 

multisensoriales a los niños. El estudio utilizó un método descriptivo con un enfoque 

cualitativo. Los datos del edificio escolar se recopilaron mediante la observación del 

campo y la documentación con fotografías del área de la escuela. Los datos del 

diseño sensorial se recopilaron mediante un estudio de la literatura. Los hallazgos 

demostraron que los aspectos arquitectónicos cumplen con la experiencia 

multisensorial de los niños, siendo el aspecto sensorial del tacto el más 

desarrollado. Otro hallazgo fue que la disposición de los muebles crea un espacio 

amplio que brinda suficiente espacio para que los niños se muevan libremente.  

 En el caso de Wang (2020), en su investigación “Museum as a sensory 

space: A discussion of communication effect of multi-senses in taizhou museum”, 

tuvo como propósito estudiar la percepción multisensorial de los asistentes a la 

exposición del Museo de Taizhou. El método fue mixto donde se aplicó tres técnicas 

de recolección de datos (cuestionario, entrevista en profundidad y observación) 

para evaluar varios tipos de experiencias sensoriales en el museo. Como resultado 

se encontró que, los sentidos múltiples adquieren significados creativos sobre el 

poder atractivo y de retención de las exposiciones de los museos, específicamente 

la relevancia emocional y las resonancias. Por lo tanto, se pudo concluir que es 

necesario que los museos tengan mayor atención por la conexión y la interacción 

compleja entre los sentidos y la experiencia sensorial, para de esta manera puedan 

ser activos con las experiencias visuales, auditivas, olfativas, gustativas y 

propioceptivas para así comprometerse con el impacto potencial en los visitantes 

desde los aspectos cognitivos y emocionales, lo cual es un factor importante en 

tendencia para el desarrollo futuro de los museos.  
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 Además, Bakir et al. (2020) en su estudio “Towards Multisensory 

Architecture: A Phenomenological Investigation of Vivid Experiences” tuvo como 

finalidad investigar la fenomenología de la percepción multisensorial de la 

arquitectura. Se adoptó un enfoque de investigación cualitativa de tipo 

fenomenológico. El estudio se basó en las vívidas experiencias de dos informantes. 

Estas experiencias fueron documentadas a través de diarios personales. Para 

complementar los hallazgos de los diarios, se usó como técnica las entrevistas 

semiestructuradas en profundidad. Como resultados se identificaron temas que 

describen los ambientes asociados a las experiencias vividas de los informantes. 

Entre esos ambientes se encuentran la tensión, la vitalidad, la ambigüedad, el 

atractivo, la tranquilidad y la previsibilidad. Sin embargo, cada experiencia está 

moldeada por un ambiente central. Por lo tanto, se concluyó que existe los 

ambientes centrales, ambiente de tensión y ambiente vibrante, en los cuales se 

halló una relación con las cualidades espaciales multisensoriales que han 

estimulado los sentidos de los informantes, vinculando los resultados con los 

hallazgos de investigaciones y literatura previas. 

Respecto a la definición de la categoría independiente experiencias 

sensoriales, se inició con la indagación del concepto desde las distintas áreas del 

conocimiento que lo han desarrollado, por lo que se identificó tres áreas que han 

construido definiciones sobre el contenido: arquitectura, filosofía, psicología. Para 

dar inicio a este proceso de indagación, resultó necesario preguntar ¿qué es la 

experiencia?, desde la etimología el término experiencia, se origina del latín 

experientia y tiene como significado la acción de procurar o experimentar a partir 

de las cosas, sus componentes léxicos son: el prefijo ex (separación del interior), la 

raíz peri (intentar, arriesgar) y el sufijo compuesto entia (cualidad de un agente), 

además, la Real Academia Español, RAE, lo delimita como el resultado de un 

conocimiento o sensación basada en las vivencias y observaciones que causa 

alguna situación.  

Asimismo, en el aspecto filosófico De Franco y Vera (2020) mencionaron 

que la experiencia fenomenológica no solo se sustenta en el aprendizaje directo, 

sino que también a través de una experiencia perceptible y sensible, generando de 

esa manera experiencia basadas en situaciones vividas, por otra parte, visto desde 

la perspectiva arquitectónica Saldarriaga (2022) sostuvo que la acción como la 
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intención es la que forma la experiencia en un espacio para que este pueda ser 

recordable a través de la percepción del usuario. 

Del mismo modo se preguntó ¿qué es lo sensorial? desde el campo 

etimológico, el término sensorial se origina del latín y significa relativo al que puede 

sentir algo externo, sus componentes léxicos son: sensus (acción de sentir, 

percibir), el sufijo ario (que indica procedencia, pertenencia) y el sufijo al (relativo 

a), de manera que la RAE lo identifica como parte de un órgano que transmite 

sensibilidad y susceptibilidad generándose a través de los sentidos. Así pues, al 

investigar el significado del término sensorial desde la perspectiva psicológica, se 

descubre que hace mención a los órganos de los sentidos estableciendo de esa 

manera un lazo con el término de sensación, ya que existe un vínculo con la palabra 

sensorial (Sánchez, 2017). 

De tal manera las estimulaciones sensoriales delimitan las sensaciones por 

lo que sin la causa de una participación sensorial no se puede reflejar una 

sensación, Berleant (2019) en su teoría sobre la percepción sensorial, manifestó 

que el efecto de las sensaciones pueden alterar de manera positiva o negativa a 

las experiencias producidas por los diversos estímulos sensoriales o físicos, 

llegando a formar gran parte significativa para el ser humano.  

Para dar continuidad a la indagación teórica, según Vera (2022) manifestó 

que las experiencias sensoriales estimulan todos los sentidos del ser humano 

simultáneamente a través de las experiencias visuales, experiencias táctiles, 

experiencias auditivas y experiencias olfativas con la finalidad de proporcionar al 

individuo experiencias agradables y positivas. Asimismo, Saldarriaga (2019) definió 

a las experiencias sensoriales como entornos estimulantes que  tienen la capacidad 

de transmitir sensaciones y experiencias por medio de aromas, luces, sonidos, 

sombras, silencio, texturas al ser humano, permitiéndoles capturar toda esta 

información en emociones y valores. 

 Por otro lado, Pallasmaa (1994) mencionó que las experiencias sensoriales  

es el conjunto de estimulaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, 

vestibulares y propioceptivos presentes en el entorno construido. En arquitectura, 

la experiencia sensorial es esencial para crear espacios significativos y memorables 

que resuenen con los usuarios. 
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Para Rathod y Wagner (2022), las experiencias sensoriales, consisten en los 

encuentros profundos e inmersivos que las personas tienen con los espacios 

arquitectónicos, involucrando sus sentidos y evocando una variedad de respuestas 

sensoriales. Implica el diseño intencional y la orquestación de espacios que 

estimulan e involucran los sentidos, incluidos la vista, el tacto, el oído, el olfato e 

incluso el gusto, para crear experiencias ricas y significativas. 

Por último, Spence (2020) señaló que la experiencia sensorial se refiere a 

las formas en que percibimos e interactuamos con nuestro entorno construido a 

través de nuestros sentidos. Por lo tanto, se concluye que las experiencias 

sensoriales son cualidades espaciales que estimulan al usuario a utilizar sus 

sentidos y que se dan a través del espacio habitado. En la tabla 2, se muestra las 

definiciones de experiencias sensoriales de manera ordenada y resumida. 

Tabla 2. Modelos de definiciones de la categoría independiente experiencias 

sensoriales                                                                                                  

Autor/año Definición 

Vera (2022) 

Estimulan todos los sentidos del ser humano 

simultáneamente a través de las experiencias visuales, 

experiencias táctiles, experiencias auditivas y 

experiencias olfativas con la finalidad de proporcionar al 

individuo experiencias agradables y positivas 

Saldarriaga (2022) 

Son entornos estimulantes que tienen la capacidad de 

transmitir sensaciones y experiencias por medio de 

aromas, luces, sonidos, sombras, silencio, texturas al ser 

humano. 

Pallasmaa (1994) 

Es el conjunto de estimulaciones visuales, auditivas, 

olfativas, gustativas, táctiles, vestibulares y 

propioceptivos presentes en el entorno construido. 

Rathod y Wagner 

(2022) 

Consisten en los encuentros profundos e inmersivos que 

las personas tienen con los espacios arquitectónicos, 
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involucrando sus sentidos y evocando una variedad de 

respuestas sensoriales 

Spence (2020) 

Se refiere a las formas en que percibimos e 

interactuamos con nuestro entorno construido a través de 

nuestros sentidos. 

 Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con las siguientes definiciones citadas por distintos autores en 

relación a la categoría independiente experiencias sensoriales, se tomó como 

modelo a Vera (2022) para definir las subcategorías. Las cuales son: experiencias 

visuales, experiencias táctiles, experiencias auditivas y experiencias olfativas, 

asimismo siendo de vital importancia conocer estos conceptos, a continuación, se 

presentan sus definiciones. 

De acuerdo con Leccese et al. (2020) la experiencia visual es un aspecto 

crucial de la arquitectura, ya que determina la percepción e interpretación de un 

entorno construido. En ese sentido, Li y Zhou (2021) manifestaron que la 

experiencia visual es la forma en que las personas ven e interpretan los diversos 

elementos, como la forma, color, textura, escala y contexto de una construcción. 

Asimismo, para Ahmady-Abdeldayem (2021) la experiencia visual no se limita a la 

percepción de la apariencia física de un edificio, sino que también incluye las 

emociones, sentimientos y asociaciones que surgen de la interacción entre el 

espectador y el edificio. 

Además, Adeola (2021) sostuvo que la experiencia visual en la arquitectura 

está influenciada por varios factores, como el diseño, el material, la ubicación y el 

contexto del edificio. El diseño de un edificio juega un papel importante en la 

experiencia visual, ya que determina la forma y la escala del edificio. La elección 

de los materiales también afecta la experiencia visual, ya que los diferentes 

materiales tienen diferentes texturas, colores y propiedades reflectantes que 

afectan la forma en que se perciben. La ubicación y el contexto también son factores 

cruciales que influyen en la experiencia visual. Los edificios que están ubicados en 

entornos naturales, como bosques o montañas, tienen una experiencia visual 

diferente a los ubicados en áreas urbanas.  
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Del mismo modo, Maghool, Schnabel y Moleta (2020) alegaron que el 

contexto de un edificio también afecta la sensación visual, ya que puede mejorar o 

restar valor a la apariencia del edificio. Por ejemplo, un edificio ubicado junto a un 

hito histórico puede beneficiarse de su contexto, mientras que un edificio ubicado 

junto a una carretera muy transitada puede restar valor a su apariencia. 

En el caso de la experiencia táctil, Lee, (2022) señaló que está ligada al 

sentido del tacto que las personas experimentan cuando interactúan con el entorno 

construido. Se trata de las sensaciones físicas que se generan cuando las personas 

tocan diferentes materiales, texturas y superficies en un edificio. La experiencia 

táctil es un aspecto importante de la experiencia sensorial, ya que contribuye a la 

respuesta emocional y psicológica de los usuarios del edificio. 

 Además, de acuerdo con Bérubé (2022), la experiencia táctil está 

íntimamente ligada a la materialidad de un edificio. La elección de los materiales y 

la forma en que se utilizan para construir el edificio impactan en la experiencia táctil. 

Del mismo modo, Słuchocka (2020) la experiencia táctil también se ve afectada por 

la forma en que se utilizan los materiales para crear texturas y patrones, como la 

aspereza de una pared de piedra o la suavidad de una superficie de vidrio. 

Para Im y Sang (2021), la experiencia táctil se puede analizar desde 

diferentes enfoques, como la fenomenología, la materialidad y la percepción 

háptica. Según Spence (2020), en arquitectura, la fenomenología se usa para 

comprender cómo las personas experimentan los edificios a través de sus sentidos, 

incluido el tacto. La materialidad es otro enfoque que se utiliza para analizar la 

experiencia táctil en la arquitectura. La materialidad se centra en las propiedades 

físicas de los materiales y cómo contribuyen a la experiencia sensorial general. 

Además, Madangopal, Jagannath y Madapur (2020) sostuvieron que la percepción 

háptica es un tercer enfoque que se utiliza para analizar la experiencia táctil en la 

arquitectura. La percepción háptica es el estudio de cómo las personas usan el 

tacto para percibir y comprender el mundo que les rodea. 

En cuanto a la experiencia auditiva Milo y Reiss (2019) indicaron que se 

relaciona con las sensaciones auditivas que se generan cuando las personas 

interactúan con el entorno construido. Se trata de los sonidos producidos por el 

propio edificio, así como los sonidos que se escuchan dentro y alrededor del 

edificio. Asimismo, Fratoni (2020) señaló que la experiencia auditiva está 
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íntimamente ligada a las propiedades acústicas de un edificio. El diseño del edificio 

y los materiales utilizados en su construcción afectan la forma en que se transmite 

y absorbe el sonido dentro y fuera del edificio. Las propiedades acústicas de un 

edificio pueden afectar la experiencia auditiva de diversas formas, como mejorar o 

disminuir ciertos sonidos, crear una sensación de amplitud o intimidad, o producir 

ecos o reverberaciones. 

Ghazali, Sakip y Samsuddin (2019) sostuvieron que la experiencia auditiva 

se puede analizar utilizando diferentes enfoques, como la acústica, la psicoacústica 

y los estudios de paisajes sonoros. En arquitectura, la acústica se utiliza para 

analizar las propiedades acústicas de un edificio y optimizar la calidad del sonido 

dentro y fuera del edificio. La psicoacústica es otro enfoque que se utiliza para 

analizar la experiencia auditiva en la arquitectura. La psicoacústica es el estudio de 

cómo las personas perciben y procesan el sonido, y se puede utilizar para 

comprender cómo las personas experimentan y responden a los sonidos de un 

edificio. Los estudios de paisajes sonoros son un tercer enfoque que se utiliza para 

analizar la experiencia auditiva en la arquitectura. Los estudios de paisaje sonoro 

son estudios interdisciplinarios que se centran en el entorno acústico de un espacio 

y el impacto que tiene en la percepción del espacio por parte de las personas. 

Asimismo, Bordegoni, Carulli y Ferrise (2019) manifestaron que la 

experiencia olfativa está relacionada a la percepción sensorial del olor dentro del 

entorno construido. La experiencia olfativa en la arquitectura está determinada por 

la interacción entre el edificio y sus ocupantes, así como por los materiales 

utilizados en la construcción del edificio. El diseño de un edificio puede afectar la 

experiencia olfativa de varias maneras, como controlar el flujo de aire, introducir 

fragancias o aromas e incorporar elementos naturales como plantas o fuentes de 

agua. Los materiales utilizados en la construcción de un edificio, como madera, 

piedra o metal, también pueden afectar la sensación olfativa al emitir olores y 

aromas distintivos. 

Además, Chang et al. (2023) indicaron que la experiencia olfativa se puede 

analizar utilizando diferentes enfoques, como la psicología ambiental, el análisis 

sensorial y la ciencia cognitiva. La psicología ambiental es una disciplina que 

estudia la interacción entre las personas y su entorno físico, y se puede utilizar para 

comprender cómo las personas experimentan y responden a los olores de un 
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edificio. Słuchocka (2020) señaló que el análisis experiencia sensorial es un 

enfoque científico que estudia las propiedades del olfato, el gusto y otros sentidos. 

Del mismo modo, para Reinert y Fukunaga (2022), la ciencia cognitiva es un campo 

interdisciplinario que estudia los procesos mentales involucrados en la percepción, 

la memoria y el aprendizaje, y se puede utilizar para comprender cómo las personas 

perciben y responden a los olores en un edificio. 

Según Lee, (2022), la experiencia sensorial es un fenómeno complejo que 

implica la interacción entre nuestros receptores sensoriales y el entorno construido. 

En ese sentido, Muzquiz (2017) sostuvo que el ámbito sensorial es el campo 

primario y esencial de la arquitectura. Por ello, la experiencia sensorial es un 

aspecto crucial de la arquitectura porque da forma a nuestra percepción del espacio 

y puede evocar respuestas emocionales. Al diseñar teniendo en cuenta la 

experiencia sensorial, los arquitectos pueden crear espacios que no solo son 

funcionales sino también emocionalmente atractivos. 

Respecto a la definición de la categoría dependiente percepción espacial, de 

acuerdo Sánchez et al., (2022) con la percepción espacial consiste en la capacidad 

del individuo para percibir y comprender las características espaciales de un 

entorno construido. Implica los procesos mentales a través de los cuales uno 

interpreta visual y sensorialmente el arreglo, la escala, las proporciones y las 

relaciones de los elementos arquitectónicos dentro de un espacio dado. Por ello, 

Thwaites, Simpson y Simkins (2020) manifestaron que la percepción espacial 

permite a las personas comprender y navegar por su entorno, formando un mapa 

cognitivo y desarrollando un sentido de lugar. Abarca la experiencia subjetiva de la 

orientación espacial, la percepción de la profundidad y la distancia, y la capacidad 

de percibir e interpretar señales y relaciones espaciales. 

Asimismo, para Schröder (2021) la percepción espacial es el proceso 

cognitivo a través del cual los individuos perciben e interpretan las cualidades 

espaciales de su entorno. Abarca la comprensión subjetiva del entorno físico, el 

contexto histórico y el contexto simbólico de un espacio. El entorno físico se 

relaciona con los aspectos tangibles, como el diseño arquitectónico y las cualidades 

sensoriales. El contexto histórico considera la dimensión temporal, incluyendo el 

significado histórico y las asociaciones culturales. El contexto simbólico ahonda en 

los significados metafóricos y culturales asignados a los elementos arquitectónicos. 
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Juntas, estas subcategorías enriquecen nuestra comprensión de la percepción 

espacial, lo que permite la creación de entornos significativos y culturalmente 

significativos que resuenan con las personas en múltiples niveles. 

Asimismo, Li et al. (2020) indicaron que la percepción espacial se refiere al 

proceso de percibir y comprender las relaciones espaciales entre los diferentes 

elementos arquitectónicos y el entorno. En ese sentido, Türel y Ayşe-Gür (2019) 

sostuvieron que la percepción espacial está relacionada con la capacidad de formar 

representaciones mentales de las relaciones espaciales y utilizar estas 

representaciones para navegar a través del espacio físico. En arquitectura, la 

percepción espacial es crucial para crear espacios funcionales y estéticamente 

agradables que mejoren la experiencia del usuario. 

 Para Abdul-Kadir y Wilastrina (2023), la percepción espacial no se limita a 

los estímulos visuales, sino que involucra también a otros sentidos. La forma en 

que se percibe el espacio no es simplemente visual sino multisensorial, 

involucrando todos los sentidos en una interacción continua que conforma nuestra 

percepción del entorno. Por ello, Słuchocka (2020) señaló que los espacios 

arquitectónicos se pueden experimentar de diversas maneras. En ese sentido, la 

percepción del espacio se puede manipular para crear diferentes efectos y estados 

de ánimo. Por ejemplo, el uso de luz natural y sombras puede crear una sensación 

de profundidad y volumen en un espacio, mientras que el uso de superficies 

reflectantes puede mejorar la percepción de amplitud. 

En consecuencia, la percepción espacial se produce a través de las señales 

que se reciben por medio de los sentidos en respuesta a estímulos externos. En la 

tabla 3, se muestra las definiciones de percepción sensorial de manera ordenada y 

resumida. 

 

 

 

 

Tabla 3. Modelos de definiciones de la categoría dependiente percepción espacial 

Autor/año Definición 
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Sánchez et al., 

(2022) 

Consiste en la capacidad del individuo para percibir y 

comprender las características espaciales de un entorno 

construido 

Thwaites et al., 

(2020) 

Permite a las personas comprender y navegar por su 

entorno, formando un mapa cognitivo y desarrollando un 

sentido de lugar. 

Schröder  

(2021) 

Es el proceso cognitivo a través del cual los individuos 

perciben e interpretan las cualidades espaciales de su 

entorno. Abarca la comprensión subjetiva del entorno 

físico, el contexto histórico y el contexto simbólico de un 

espacio. 

Li et al. 

(2020) 

Se refiere al proceso de percibir y comprender las 

relaciones espaciales entre los diferentes elementos 

arquitectónicos y el entorno. 

Türel y Ayşe-Gür 

(2019) 

Está relacionada con la capacidad de formar 

representaciones mentales de las relaciones espaciales 

y utilizar estas representaciones para navegar a través 

del espacio físico. En arquitectura, la percepción espacial 

es crucial para crear espacios funcionales y 

estéticamente agradables que mejoren la experiencia del 

usuario. 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con las siguientes definiciones citadas por distintos autores en 

relación a la categoría dependiente percepción espacial, se tomó como modelo a 

Schröder (2021) para definir las subcategorías. Las cuales son: entorno físico, 

contexto histórico y contexto simbólico, asimismo siendo de vital importancia 

conocer estos conceptos, a continuación, se presentan sus definiciones.  

En cuanto a la subcategoría entorno físico, de acuerdo con Izadpanah, 

Parvaresh, Şekerci y (2021) comprende los aspectos tangibles y materiales de un 
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espacio que son perceptibles a través de los sentidos. Abarca los atributos físicos, 

las características y las cualidades del entorno construido, incluido el diseño 

arquitectónico, la distribución, la configuración espacial, la escala, las proporciones, 

los materiales, las texturas, los colores y los estímulos sensoriales.  

Según  Shi et al. (2022), el entorno físico influye significativamente en cómo 

las personas perciben, experimentan e interactúan con un espacio, dando forma a 

su conciencia espacial, orientación y respuesta emocional. Para Burleson y Witzgall 

(2020) es un componente fundamental en el proceso de diseño, ya que los 

arquitectos y diseñadores consideran y manipulan cuidadosamente el entorno físico 

para crear espacios funcionales, estéticamente agradables y significativos que 

satisfagan las necesidades y el bienestar de los usuarios. 

 En cuanto a la subcategoría contexto histórico, según Jagxhiu (2020), 

consiste en la dimensión temporal que influye en la comprensión e interpretación 

de un espacio. Abarca el significado histórico, el patrimonio cultural y las narrativas 

en evolución asociadas con un entorno arquitectónico particular. Para 

Bekaidarovich y Ivanovich (2020), el contexto histórico proporciona una 

comprensión más profunda de las fuerzas sociales, culturales y políticas que han 

dado forma al espacio a lo largo del tiempo. Comprende factores tales como estilos 

arquitectónicos, movimientos culturales, eventos pasados y transformaciones 

sociales que contribuyen a la memoria colectiva y la identidad de un lugar. Yazgan 

y Akalin (2020) sostuvieron que tener en cuenta el contexto histórico en el diseño 

arquitectónico permite a los arquitectos y diseñadores crear espacios que reflejen 

y respeten el patrimonio, fomenten un sentido de continuidad y establezcan una 

conexión significativa con el pasado.  

En cuanto a la subcategoría contexto simbólico , de acuerdo con 

Abdulhussain (2021), se relaciona con el significado y asociaciones culturales 

atribuidas a un espacio. Abarca los aspectos simbólicos, metafóricos y 

representativos de los elementos arquitectónicos y las configuraciones espaciales. 

Según Gołębiewski (2020), el contexto simbólico considera cómo estos elementos 

comunican mensajes, evocan emociones y encarnan el simbolismo cultural, 

religioso o social. Explora las interpretaciones y asociaciones subjetivas que los 

individuos y las comunidades asignan a las formas arquitectónicas, los materiales, 

los colores y los arreglos espaciales. Por ello, Ghom y George (2021) manifestaron 
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que comprender e incorporar el contexto simbólico en el diseño arquitectónico 

permite la creación de espacios que resuenan con los usuarios previstos, 

comunican valores compartidos y fomentan un sentido de identidad y pertenencia 

dentro del entorno construido. 

Por consiguiente, para dar consistencia al tema de investigación se presenta 

la siguiente teoría principal “La trialéctica del espacio” del filósofo Lefebvre (1974) 

el cual respaldó la investigación. Mediante esta teoría el autor hace mención al 

espacio como la agrupación de relaciones sociales el cual separa en tres factores, 

menciona en primer lugar al espacio vivido el cual nombra como el espacio 

experimentado ya que se relaciona de manera directa con los usuarios y habitantes 

por medio de representaciones gráficas, figuras e imágenes dando ventaja al 

espacio físico, por otro lado, comenta acerca del espacio percibido y la integración 

que forma  parte de la producción y reproducción de las relaciones sociales, así 

como las diversas agrupaciones de edad y género o la procreación de la familia. 

Además, estos se mantienen vinculados con la percepción que los usuarios 

identifican a su rutina cotidiana con respecto a sus puntos de encuentro y sus 

trayectos de paseo entre otros. Finalmente, mencionó al espacio concebido, el cual 

habla de una realidad dominante en la sociedad que se encuentra ligado a la 

producción de relaciones que se impone actualmente. En conclusión, para el 

filósofo Lefebvre (1974) el espacio en general llega a ser el resultado de la razón 

social por el cual la historia y las diversas ocupaciones de tipo artesanal, industrial 

o agrícola llega a ser la agrupación del trabajo junto a sus subconjuntos.  

De acuerdo a la teoría principal se construyó la siguiente interpretación 

relacionada con el tema de investigación. En dicha interpretación, se concibe el 

espacio vivido como aquel en el cual el usuario estimula sus sentidos mediante 

recursos y fenómenos arquitectónicos que generan fuertes impresiones 

sensoriales. Estos fenómenos incluyen elementos como el silencio, la luz y sombra, 

así como recursos táctiles, visuales y olfativos, que contribuyen a la adquisición de 

conocimiento por parte del visitante. Por otro lado, el espacio percibido se define 

como el ámbito donde el usuario construye representaciones mentales de las 

relaciones espaciales y experimenta e interpreta de forma única y subjetiva el 

espacio vivido. Por último, el espacio concebido se refiere al espacio donde el 

usuario desarrolla conceptos, ideas y opiniones sobre el espacio percibido. En 
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resumen, esta interpretación presenta una conexión coherente entre la teoría 

principal y los objetivos de la investigación, destacando la influencia de las 

experiencias sensoriales en la percepción y comprensión espacial de los visitantes 

del museo. Se presenta la figura 1, un esquema detallado de la teoría para una 

mejor comprensión 

 

Figura 1. Esquema de la teoría de “La trialéctica del espacio” 

El modelo teórico propuesto sugiere que las experiencias sensoriales desempeñan 

un papel fundamental en la percepción espacial. Se plantea que el espacio vivido, 

donde los visitantes de un museo estimulan sus sentidos a través de recursos y 

fenómenos arquitectónicos, genera impresiones sensoriales intensas que permiten 

adquirir conocimiento. A su vez, el espacio percibido se concibe como el ámbito 

donde se forman representaciones mentales y se interpreta de manera única y 

subjetiva el espacio vivido. Además, el espacio concebido se refiere a la formación 

de conceptos, ideas y opiniones sobre el espacio percibido. Este modelo teórico 

resalta la importancia de las experiencias sensoriales en la configuración de la 
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percepción y comprensión espacial de los visitantes en un contexto físico, histórico 

y simbólico. 

Con respecto a los modelos teóricos vinculantes, se encuentra el modelo 

teórico “Los ojos de la piel” del arquitecto Pallasmaa (1994), el cual consiste en 

valorar a  los cinco sentidos del ser humano como el medio principal para percibir 

el espacio arquitectónico, en consecuencia, desvalora al sentido de la vista como 

el único órgano sensorial que predomina en las experiencias vivenciales del ser 

humano, ya que actualmente  lo visual prevalece en la sociedad, posteriormente el 

finlandés plantea al tacto como sentido integrador de los demás sentidos y lo define 

como el órgano sensorial más grande del cuerpo, es decir, lo representa como el 

órgano sensorial jerárquico de acuerdo a los demás sentidos, considera que la piel 

es contacto e intimidad por lo que permite que el individuo se sienta y pueda sentir 

al mundo; asimismo afirma que las cualidades espaciales se miden a partes iguales 

a través del sistema sensorial y por el cuerpo. De esta manera el modelo teórico se 

relaciona con el tema de investigación, especialmente con la categoría experiencias 

sensoriales. 

Por lo que se interpreta que las experiencias sensoriales son el contacto con 

el espacio arquitectónico está determinada por cualidades espaciales, el tacto junto 

a los demás sentidos permite experiencias perdurables en la memoria del ser 

humano. Otro modelo teórico de Pallasmaa (1994) es la teoría “transferencia 

sensorial”, la cual trata de como la persona puede asociar un sentido con el otro, 

por ejemplo, cuando el ser humano cierra los ojos y con tan solo escuchar el canto 

de unos pajarillos, reconoce que son pájaros, de esta manera se valida lo que 

manifiesta el autor que todos los sentidos actúan juntos.  

Este modelo teórico permite a los visitantes del museo percibir el espacio 

arquitectónico a partir de los sentidos e insertar las experiencias sensoriales en el 

equipamiento, porque se diseña con los sentidos para los sentidos. A continuación, 

se presenta la figura 2 y 3, un esquema detallado que nos permite validar que 

ningún sentido actúa por separado y que las experiencias sensoriales a través de 

espacios sensoriales enriquecen la experiencia arquitectónica.    
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Figura 2. Transferencia sensorial en la experiencia arquitectónica 

 



30 

 

Figura 3. Cualidades perceptivas de los sentidos en el espacio sensorial 

Por otro lado, el período entre 1980 y 2000 estuvo marcado por una ola de 

terrorismo en Perú, con el grupo extremista Sendero Luminoso jugando un papel 

importante. Sin embargo, Jara, (2019) sostiene que es crucial reconocer que el 

terrorismo de Estado también predominó en esta época, caracterizada por la 

desaparición forzada de personas, en particular de estudiantes, incluidos los de 

reconocidas universidades. Para preservar la memoria de esta época tumultuosa, 

se estableció el Museo de la Memoria. Su principal objetivo es garantizar que las 

atrocidades cometidas por ambos bandos no se olviden. Para obtener una 

comprensión integral de los hechos ocurridos durante este período, es muy 

recomendable consultar el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 

que ofrece un análisis en profundidad del conflicto. 

Asimismo, se arroja luz sobre los atroces actos de violencia perpetrados por 

actores estatales, particularmente dentro del infame cuartel militar conocido como 

el Pentagonito. En ese sentido, Uceda (2004) explora las desapariciones y 

ejecuciones extrajudiciales ocurridas al interior de esta institución, brindando un 

relato escalofriante del terrorismo de estado y su impacto en la sociedad peruana. 

Ello, ofrece una perspectiva amplia sobre el período, donde se ahonda los actos de 

represalia que surgieron en respuesta a las atrocidades cometidas por Sendero 

Luminoso y el Estado, exponiendo la sombría realidad que enfrentaban los 

peruanos comunes durante esos tiempos difíciles. 
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Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) ofrece relatos de 

primera mano, testimonios personales y un análisis del contexto sociopolítico más 

amplio. Sirven como recursos valiosos para cualquiera que busque una 

comprensión integral de las complejidades del período, arrojando luz sobre las 

motivaciones, las consecuencias y los efectos duraderos del terrorismo en el Perú. 

Este informe proporciona un análisis completo e imparcial de la violencia que azotó 

a Perú durante el período 1980-2000. Presenta evidencia detallada de abusos a los 

derechos humanos cometidos tanto por actores estatales como no estatales. El 

informe destaca la magnitud del conflicto, con estimaciones de aproximadamente 

70.000 personas que pierden la vida o desaparecen durante este tiempo. 

En ese sentido, Macedo-Janto, (2021) sostiene que el informe enfatiza la 

necesidad de justicia, reparación y reconciliación. Identifica la responsabilidad de 

varias partes involucradas y recomienda medidas para abordar las atrocidades 

pasadas y evitar que se repitan. El informe subraya la importancia de reconocer a 

las víctimas y sus familias, brindarles apoyo y crear mecanismos para asegurar la 

rendición de cuentas y prevenir futuras violencias. 

Al combinar la información y las perspectivas presentadas en el Informe de 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) con los relatos que se encuentran 

en "Muerte en el Pentagonito" y "Ojo por ojo", se puede lograr una comprensión 

más matizada del período. Estas fuentes contribuyen a la memoria colectiva del 

Perú, exponiendo los capítulos oscuros de su historia y fomentando una cultura del 

recuerdo, la empatía y la sanación. De esta manera, el período de 1980 al 2000 en 

el Perú estuvo marcado por el terrorismo, con Sendero Luminoso y actores 

estatales perpetrando actos de violencia. El Museo de la Memoria sirve como 

testimonio de estos tiempos convulsos, esforzándose por preservar la memoria de 

las víctimas. 

Referente al marco conceptual, una vez culminada la redacción de la teoría 

general y los modelos teóricos vinculantes, se procedió a dar mención de quince 

términos con sus respectivas definiciones que ayuden a comprender mejor la 

investigación. 
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Espacio: Es el lugar donde se le permite al usuario poder desenvolver y 

desarrollar sus actividades presentando un correcto confort brindado por el 

ambiente como también la variabilidad de elementos tales como las formas 

geométricas, entre otros (Huynh, 2018). 

Estímulo: Se define como una parte del organismo que es capaz de poder 

provocar y ocasionar diversas sensaciones en el cuerpo humano, estas se perciben 

por todas las partes somatosensoriales de la estimulación humana hasta lograr 

captar una evocación (Gloeckner, 2017). 

Sentidos: Consiste en las facultades a través de las se percibe y experimenta 

el mundo, incluyendo la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. (Spence 2020). 

Sensación: Es la respuesta inmediata y directa de nuestros sentidos a los 

estímulos del entorno, que se produce a través de los receptores sensoriales y las 

vías neurales (De Freitas et al., 2019). 

Experiencia: Es el encuentro subjetivo y personal con el entorno, que abarca 

los aspectos sensoriales, emocionales y cognitivos de la interacción de un individuo 

con su entorno (Kaya y Kirci, 2022). 

Percepción: Es el proceso mental de organizar, interpretar y dar sentido a la 

información sensorial recibida del entorno, dando forma a la comprensión y 

conciencia del mundo (Boarin et al., 2020). 

Memoria: Es la facultad que nos permite almacenar, retener y recordar 

experiencias, información y conocimientos pasados, lo que influye en la percepción, 

toma de decisiones e interpretación del presente (Kim y Lee, 2020). 

Fenómeno: Es un evento, suceso o situación observable que se manifiesta 

y es percibido por los sentidos, a menudo utilizado para describir fenómenos 

notables o excepcionales en el contexto de la arquitectura (Pohanicova y 

Ondrusova, 2019). 
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III METODOLOGÍA                                                                

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

La siguiente investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo el cual, de 

acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), tiene como objetivo 

interpretar la forma en que los participantes de esta investigación perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean a través de los significados que ellos 

realicen. Asimismo, Flores (2019) indicó que la investigación cualitativa se centra 

en la riqueza y complejidad de las experiencias humanas, con el objetivo de 

descubrir significados, patrones y temas que pueden no ser fácilmente 

cuantificables. Enfatiza el contexto, las interpretaciones específicas del contexto y 

los aspectos sociales y culturales que rodean el fenómeno en estudio. 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue fenomenológico. Según Duque y Aristizábal (2019) 

el diseño fenomenológico centra en comprender la esencia y el significado de las 

experiencias vividas por los individuos. Su objetivo es explorar cómo las personas 

dan sentido al mundo que les rodea y cómo interpretan y atribuyen significado a 

sus experiencias. La investigación fenomenológica proporciona un análisis en 

profundidad de las experiencias, perspectivas y emociones subjetivas, con el 

objetivo de capturar la riqueza y complejidad de la conciencia humana. 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

Teniendo en cuenta las categorías empleadas en este trabajo de investigación, a 

continuación, se deriva a la experiencia sensorial y la percepción espacial.    

En la categoría independiente “experiencias sensoriales” Spence (2020) 

definió las experiencias sensoriales como los encuentros perceptivos y las 

respuestas que tienen los individuos cuando interactúan con los entornos 

construidos, asimismo, en la definición operacional Vera (2022) mencionó que las 

experiencias sensoriales estimulan todos los sentidos del ser humano 

simultáneamente a través de las experiencias visuales, experiencias táctiles, 

experiencias auditivas y experiencias olfativas con la finalidad de proporcionar al 

individuo experiencias agradables y positivas, asimismo, en cuanto a la 

operacionalización de categorías, las subcategorías que se consideró son las 
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experiencias auditivas, experiencias olfativas, experiencias táctiles y experiencias 

visuales.  

En cuanto a la categoría dependiente, Türel y Ayşe-Gür (2019) definieron 

la percepción espacial como la capacidad de formar representaciones mentales 

de las relaciones espaciales y utilizar estas representaciones para navegar a 

través del espacio físico. De igual manera, en la definición operacional, Schröder 

(2021) mencionó que la percepción espacial es el proceso cognitivo a través del 

cual los individuos perciben e interpretan las cualidades espaciales de su entorno. 

Abarca la comprensión subjetiva del entorno físico, el contexto histórico y el 

contexto simbólico de un espacio. Adicionalmente, en la operacionalización de 

categorías se consideró las subcategorías de aspecto histórico, aspecto físico y 

aspecto simbólico. (Ver anexo 1). 

3.3   Escenario de estudio 

Se tuvo como escenario de estudio al museo “El Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión Social”, inaugurado el 17 de diciembre en el año 2015, el 

cual se encuentra ubicado entre una de las bajadas vehiculares y los farallones 

de la Costa Verde limitando entre los distritos de San Isidro y Miraflores. Este 

equipamiento cuenta con 7,573 m2, y es diariamente frecuentado por usuarios de 

todas las edades, en su mayoría adultos y jóvenes. (Ver figura 4). 

  

Figura 4. Ubicación del museo el “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social” 

 



35 

 

3.4 Participantes 

Los participantes considerados para la elaboración de esta investigación fueron 

los visitantes del museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”, 

el cual se aplicó criterios de selección, a un pequeño grupo de estudiantes de 

arquitectura del noveno y décimo ciclo de una universidad, teniendo como rango 

de edad entre los 20 a 22 años, con la finalidad de aplicar la primera guía de 

entrevista y con ello responder al primer objetivo específico.  

Asimismo, se seleccionó a un grupo de visitantes adultos de 45 años a más, en la 

cual se consideró aplicar la segunda guía de entrevista y con ello responder al 

segundo y tercer objetivo específico, el cual permitió complementar y enriquecer 

la investigación a través de perspectivas diferentes en cuanto a las situaciones 

vividas y conocimientos únicos en cada participante con respecto a sus 

experiencias. (Ver tabla 4). 

Tabla 4. Tabla de participantes de la zona de estudio 

Participantes DNI Cantidad 
Criterio de 

selección 

Thalia Solís 

Monsalve 
77346423 1 

Visitante del museo, 

estudiante del 9no 

ciclo de arquitectura. 

Sayuri Sunmy 

Ortega Tacas 
74087165 1 

Visitante del museo, 

estudiante del 10mo 

ciclo de arquitectura. 

Stephe D. 

Zavaleta Requejo 
74895003 1 

Visitante del museo, 

estudiante del 9no 

ciclo de arquitectura. 

Gianelly Bendezú 

Alarcón 
73736809 1 

Visitante del museo, 

estudiante del 9no 

ciclo de arquitectura. 

Lucio Melitón 

Vargas Oliver 

08190391 
1 

Visitante adulto de 

45 años a más. 

Víctor Hugo Ávila 

Márquez 

08735025 
1 

Visitante adulto de 

45 años a más. 
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Pablo Helí Ocaña 

Alejo 

32607335 
1 

Visitante adulto de 

45 años a más. 

  Fuente: elaboración propia. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación las técnicas que se 

utilizaron para la recolección de información fueron la fuente documental, la 

entrevista y la observación; esto con la finalidad de recolectar información 

pertinente que posibilite responder al planteamiento del objetivo general y a los 

objetivos específicos. (Ver tabla 5). 

Para determinar la influencia de las experiencias sensoriales en la 

percepción espacial del visitante del museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y 

la Inclusión Social”, se recurrió en primer lugar al uso de entrevistas (ver anexo 6 

y 7) para identificar las sensaciones, percepciones y opiniones del usuario con 

respecto a los espacios multisensoriales del museo, cuya entrevista no se habría 

logrado sin antes haber aplicado la técnica de observación (ver anexo 4), la cual 

permitió a la investigación identificar  las características y cualidades de los 

espacios multisensoriales que sirvieron en la formulación de las preguntas de la 

guía de entrevista, asimismo, la técnica de fuentes documentales (ver anexo 5) a 

través del plano arquitectónico del museo permitió a la ficha de observación ubicar 

los elementos arquitectónicos, que sirvieron para identificar con rapidez los 

espacios donde se iba a intervenir. 

Tabla 5. Técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación                                                                                                                                                      

Técnica Tipo/Modo Instrumento 
Objeto de 

análisis 

Observación Presencial/visual 
Guía de 

Observación 
Lugar de estudio 

Entrevista Presencial/visual 
Guía de 

Entrevista 

Dos grupos de 

visitantes 

(estudiantes de 

arquitectura) y 

(adultos de 45 

años de más). 
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Fuentes 

documentales 
Presencial/visual Planos 

Museo Lugar de 

la Memoria, la 

Tolerancia y la 

Inclusión Social 

   Fuente: elaboración propia. 

3.6 Procedimientos 

En cuanto al procedimiento y modo de recolección de la información se desarrolló 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se realizó la primera visita al 

caso de estudio con la finalidad de identificar los fenómenos sensoriales. 

Seguidamente se elaboró un esquema gráfico para los estudiantes de arquitectura 

(ver anexo 3), el cual les permitió orientarse e identificar los elementos sensoriales 

del museo.  

Posteriormente se llevó a los cuatros estudiantes de arquitectura al caso 

de estudio, una vez culminada la exposición se les aplicó la primera guía de 

entrevista, la  cual duró aproximadamente entre 10 a 12 minutos por cada 

visitante, asimismo, se programó otra visita para entrevistar a los tres visitantes 

adultos de 45 años de más y aplicar la segunda guía de entrevista, la  cual duró 

aproximadamente entre 15 a 17 minutos, en consecuencia, las respuestas 

obtenidas por los visitantes fueron analizadas mediante el software Atlas.ti 23, 

llegando finalmente a la obtención de los resultados de la investigación. (Ver tabla 

6).  

  Tabla 6. Procedimiento de recolección de información por etapas 

Etapa 1: Diagnostico respecto a las dos categorías desde un enfoque 

cualitativo 

En primer lugar, se identificaron los fenómenos y recursos sensoriales 

presentes en los planos arquitectónicos del museo, los cuales sirvieron como 

base para la elaboración de la guía de observación y la guía de entrevista. 

A partir de la información recopilada de los planos arquitectónicos, se procedió 

a elaborar la guía de observación. 

Posteriormente, se realizó la primera visita al caso de estudio con el fin de 

recopilar información específica sobre la categoría de experiencias 

sensoriales, utilizando la guía de observación.  
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Una vez recopilada la información mediante la guía de observación, se 

formularon las preguntas de la guía de entrevista. 

Etapa 2: La aplicación del instrumento (guía de entrevista) 

Se establecieron los criterios de inclusión y exclusión para seleccionar a los 

dos grupos de visitantes del museo: estudiantes de arquitectura de los ciclos 

noveno y décimo, y adultos de 45 años a más. 

Una vez establecidos los criterios, se llevó a cabo la segunda visita al caso de 

estudio, durante la cual se aplicó la primera guía de entrevista a los estudiantes 

de arquitectura mencionados. 

Posteriormente, se realizó la tercera visita al caso de estudio con el propósito 

de aplicar la segunda guía de entrevista a los adultos de 45 años a más. 

Etapa 3: Analizar la información obtenida mediante el instrumento (guía 

de entrevista) 

Se examinó la información obtenida de las preguntas para la elaboración de la 

codificación.  

Etapa 4: Interpretar la codificación obtenida 

Se llevó a cabo la interpretación de la codificación que se obtuvo luego de 

emplear el software Atlas.ti 23, el cual pudo brindar los resultados de la 

investigación.  

Fuente: elaboración propia.  

3.7 Rigor científico  

La investigación se basó en un enfoque cualitativo y buscó garantizar su rigor 

científico a través de diversas estrategias. En primer lugar, se realizó una 

exhaustiva revisión bibliográfica utilizando bases de datos científicas como Scopus, 

Dialnet, Scielo y EBSCO, lo que permitió fundamentar el estudio en conocimientos 

previos y establecer una base teórica sólida. Según Guillén y Sanz (2021), es 

fundamental para los investigadores cumplir con criterios que garanticen la calidad 

científica, como la dependencia, la credibilidad, la transferibilidad y la 

confirmabilidad. Además, se utilizaron instrumentos de recolección de datos, como 

una guía de entrevista y una guía de observación, las cuales fueron validadas por 

especialistas en el tema investigado. Esta validación asegura la pertinencia y 

adecuación de las preguntas y criterios de observación, aumentando la 
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confiabilidad de los resultados obtenidos. Asimismo, se llevó a cabo una prueba 

piloto para evaluar la viabilidad y efectividad de los instrumentos y procedimientos 

empleados, lo que permitió ajustes y mejoras antes de la implementación definitiva. 

Estas medidas rigurosas en la metodología del estudio garantizan la confiabilidad 

y validez de los datos recopilados, así como la calidad científica del estudio en 

general. 

3.8 Método de análisis de información 

El estudio de la información se llevó a cabo mediante una técnica de simplificación 

de datos que permitió detallar las unidades y codificar las subcategorías 

emergentes. Además, se realizó una codificación y categorización para examinar y 

comparar los datos de manera adecuada. 

En este estudio, se siguió una guía metodológica clave para su desarrollo, 

utilizando el software Atlas.ti para realizar análisis cualitativos de la información. 

Estos análisis se centraron en las áreas examinadas cualitativamente, lo que 

garantizó la validez de los procesos de investigación. Esta etapa fue de gran 

importancia, ya que, al organizar la información en la base de datos, las categorías 

y teorías permitieron establecer el marco de la investigación. Posteriormente, se 

procesó la información utilizando el programa Atlas.ti y los resultados se 

presentaron en el entorno de Windows. Este proceso se llevó a cabo considerando 

la relación entre las categorías y subcategorías, utilizando un enfoque abierto en el 

desarrollo del filtro. 

3.9 Aspectos éticos 

Esta investigación está sujeta de acuerdo a los tres principios universales de la 

investigación, respeto por las personas, beneficencia y justicia. La información que 

está expuesta en este documento ha sido obtenida sin perjudicar el bienestar de 

los participantes y asimismo cumple con las normas decretadas por la norma ISO 

690-2 que sirvió para ordenar el documento, citar y referenciar las fuentes de 

información. Se respetará los principios éticos ya que se asegurará que los sujetos 

de investigación puedan comprender que su participación es voluntaria.  

 A continuación, se expone los principios éticos que se utilizaron en el trabajo 

de investigación. En primer lugar, se tuvo al valor social, donde la investigación 

tuvo como objetivo proporcionar conocimiento a la sociedad por lo que ha partido 
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de una problemática que aqueja a los ciudadanos. También se tuvo en cuenta la 

validez científica, ya que se ha utilizado una metodología adecuada que permitió 

que los resultados de la investigación respondan al planteamiento del problema, 

asimismo para la elaboración del marco teórico y se ha utilizado artículos 

científicos a partir de bases de datos confiables como Scielo, Scopus y Dialnet.  

 Del mismo modo, se ha contemplado la selección equitativa, siendo la 

elección de los participantes justa y no se ha subestimado a ningún grupo social. 

Además, se tuvo en cuenta el consentimiento informado, respetándose las 

decisiones que tomen los participantes, no se les obligó a nada, asimismo antes 

de ser entrevistados se les consultó para proceder con la entrevista. Finalmente, 

se ha tenido respeto a los sujetos de investigación, ya que los usuarios que 

proporcionaron información a esta investigación se le ha brindado el derecho a la 

no divulgación de su persona y del mismo modo se ha brindado completa 

seguridad y confidencialidad a su privacidad. 

 

 

 

 

 

 



IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación se obtuvieron a través de la 

participación de dos grupos de visitantes: estudiantes de arquitectura en los últimos 

ciclos y adultos de 45 años a más. Estos participantes experimentaron la 

sensorialidad del museo y fueron objeto de análisis. Tras analizar las respuestas 

proporcionadas por los participantes, se llevó a cabo la codificación de las 

categorías independientes y dependientes (Anexo 13, 14,15,16). En relación al 

objetivo general, se lograron identificar nuevos códigos emergentes mediante el 

uso del software Atlas.ti, tal como se muestran a continuación. 

Tabla 7. Resultados de la codificación de las experiencias sensoriales 

Categoría Subcategoría Enraizamiento Densidad 

Experiencias sensoriales 

Experiencia auditiva 10 7 

Experiencia olfativa 12 8 

Experiencia táctil 11 8 

Experiencia visual 12 9 

 

 

Figura 5. Resultados de la codificación de las experiencias sensoriales 

La tabla 7 y la figura 5 muestran los resultados del análisis de la entrevista 

para las experiencias sensoriales, donde la experiencia auditiva posee un 

enraizamiento de 10 y una densidad de 7, la experiencia olfativa posee un 
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enraizamiento de 12 y una densidad de 8, la experiencia táctil posee un 

enraizamiento de 11 y una densidad de 8 y la experiencia visual posee un 

enraizamiento de 12 y una densidad de 9. 

Tabla 8. Resultados de la codificación de la percepción espacial 

Categoría Subcategoría Enraizamiento Densidad 

Percepción espacial 

Entorno físico 41 21 

Contexto histórico 18 12 

Contexto simbólico 15 7 

 

 

Figura 6. Resultados de la codificación de la percepción espacial 

La tabla 8 y la figura 6 muestran los resultados del análisis de la entrevista 

para la percepción espacial, donde el entorno físico posee un enraizamiento de 41 

y una densidad de 21, el contexto histórico posee un enraizamiento de 18 y una 

densidad de 12, y el contexto simbólico posee un enraizamiento de 15 y una 

densidad de 7.   

Por ello, en relación al objetivo general se pudo determinar que las 

experiencias sensoriales influyen en la percepción espacial de los visitantes del 

museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, ya que, las 

respuestas de los participantes revelaron que diferentes estímulos sensoriales 

presentes en el entorno físico del museo generaron una variedad de emociones y 

Percepción espacial 
Percepción espacial 
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percepciones. Por ejemplo, los fenómenos como la brisa marina y los recursos 

como las texturas, la iluminación y los materiales utilizados en la construcción 

fueron identificados como elementos que impactaron la experiencia de los 

visitantes. Además, también destacaron la importancia de elementos 

arquitectónicos específicos, como las fachadas perforadas, las ventanas y las 

paredes de ladrillo de barro, en la creación de sensaciones emocionales y una 

conexión con el contexto histórico del museo. Estos elementos generaron 

emociones diversas, que van desde la tristeza y la fragilidad hasta la emoción y el 

asombro, contribuyendo así a una experiencia sensorial significativa. Asimismo, se 

observó que el diseño del entorno físico del museo, como las rampas, las escaleras 

y las salas de exhibición amplias, también influyó en la percepción espacial de los 

visitantes. Estos elementos arquitectónicos facilitaron la exploración, crearon una 

conexión fluida entre los espacios, despertaron emociones positivas y generaron 

una sensación de libertad y comodidad. 

Tabla 9. Resultados de la codificación del entorno físico 

Subcategoría Categoría emergente Código Enraizamiento Densidad 

Entorno físico 

Espacio Quebrada del 
silencio 

EF1 3 2 

Brisa del mar EF2 2 1 

Fachada de hormigón 
armado y revistada de 

canto rodado y cemento 
pulido 

EF3 3 2 

Fachada perforada por 
cientos de agujeros 

circulares 
EF4 4 1 

Ventanas transparentes, 
pavonadas, oscuras y 

reflectantes 
EF5 3 2 

Paredes de ladrillo de barro EF6 3 1 

Sistema de rampas EF7 3 1 

Ventana amplia EF8 3 2 

Plataformas escalonadas 
con peldaños de vidrio 

templado 
EF9 3 2 

Espacio de doble altura EF10 4 2 

Amplitud salas de 
exhibiciones 

EF11 2 1 

Salas con desniveles de 45 
cm 

EF12 3 2 
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Piso escalonado EF13 2 1 

Aberturas en el techo EF14 3 1 

 

 

Figura 7. Resultados de la codificación del entorno físico 

La tabla 9 y la figura 7, muestran los resultados en torno al primer objetivo 

específico, donde se muestra los resultados de enraizamiento y densidad para las 

categorías emergentes, respectivamente: espacio quebrada del silencio (3; 2), brisa 

del mar (2; 1), fachada de hormigón armado y revistada de canto rodado y cemento 

pulido (3; 2), fachada perforada por cientos de agujeros circulares (4; 1), ventanas 

transparentes, pavonadas, oscuras y reflectantes (3; 2), paredes de ladrillo de barro 

(3; 1), sistema de rampas (3; 1), ventana amplia (3; 2), plataformas escalonadas 

con peldaños de vidrio templado (3; 2), espacio de doble altura (4; 2), amplitud salas 

de exhibiciones (2; 1), salas con desniveles de 45 cm (3; 2), piso escalonado (2; 1), 

aberturas en el techo (3; 1). 
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Por ello, se pudo percibir que estas experiencias sensoriales influyen en la 

percepción de los visitantes en el entorno físico del museo del Lugar de la Memoria, 

la Tolerancia y la Inclusión Social, ya que generan una amplia gama de emociones 

y percepciones en los visitantes. El entorno físico, como la quebrada del silencio, la 

brisa marina y los materiales utilizados en la construcción, influye en la creación de 

sensaciones de paz, conexión emocional, sorpresa, nostalgia y cambios de humor. 

Elementos arquitectónicos como las fachadas perforadas, las ventanas y las 

paredes de ladrillo de barro también generan respuestas emocionales diversas, 

evocando tristeza, asombro, empatía y conexión con la historia. Estos hallazgos 

resaltan la importancia de considerar las experiencias sensoriales en el diseño de 

espacios arquitectónicos, ya que influyen significativamente en la percepción y la 

conexión emocional de los visitantes con el entorno del museo. 

De esta manera, en relación al primer objetivo, se pudo interpretar que las 

experiencias sensoriales desempeñaron un papel fundamental en la generación de 

sensibilidad emocional en los estudiantes de arquitectura. Además, se identificaron 

varios fenómenos y elementos sensoriales percibidos por los visitantes, como la 

interacción con la luz y la sombra, la influencia de la temperatura, la apreciación de 

las texturas y la presencia del silencio. Estos elementos contribuyeron a elevar la 

experiencia vivida en el museo y permitieron que los estudiantes  de arquitectura 

se apropiaran del lugar de manera significativa. La relación entre las experiencias 

sensoriales y la conexión de los estudiantes de arquitectura con el entorno físico 

del museo fue claramente evidenciada. 

Tabla 10. Resultados de la codificación del contexto histórico 

Subcategoría Categoría emergente Código Enraizamiento Densidad 

Contexto 
histórico 

Conciencia histórica CH1 6 4 

Temporalidad e historicidad CH2 3 2 

Remembranza CH3 5 3 

Identificación CH4 4 3 
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Figura 8. Resultados de la codificación del contexto histórico 

La tabla 10 y la figura 8, muestran los resultados en torno al segundo objetivo 

específico, donde se muestra los resultados de enraizamiento y densidad para las 

categorías emergentes, respectivamente: conciencia histórica (6; 4), temporalidad 

e historicidad (3; 2), remembranza (5; 3) e identificación (4; 3). Dichos hallazgos 

evidencian, se pudo percibir que el entorno histórico ligado a los elementos 

arquitectónicos del museo evoca recuerdos traumáticos, generan emociones 

intensas y promueven una conexión profunda con los sucesos vividos durante la 

época del terrorismo en Perú. La quebrada del silencio, la fachada perforada, los 

testimonios y el diseño general del museo actúan como disparadores de memoria, 

permitiendo a los visitantes adultos de 45 años a más procesar y compartir sus 

experiencias pasadas, así como transmitir la historia a las generaciones actuales y 

futuras. Estas experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes, 

creando un espacio de pertenencia y reflexión, donde pueden confrontar su historia 

personal y colectiva, y buscar la paz y la superación a través de la comprensión y 

la memoria. 
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Por ello, en relación al segundo objetivo específico se determinó que las 

experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes en el contexto 

histórico del museo del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, a 

través de las experiencias sensoriales, los visitantes adultos de 45 años a más 

lograron establecer una conexión con el tiempo y su historia, específicamente con 

los sucesos relacionados al terrorismo de estado y al terrorismo ejercido por 

sendero luminoso. El diseño general del museo evocó en los visitantes de 45 años 

a más, poder compartir sus experiencias sobre el daño causado por el terrorismo 

de estado. Esto, a su vez, contribuyeron a fortalecer su conciencia histórica y a 

reconstruir valores en la sociedad. 

Tabla 11. Resultados de la codificación del contexto simbólico 

Subcategoría Categoría emergente Código Enraizamiento Densidad 

Contexto 
histórico 

Memoria colectiva CS1 5 2 

Sentido de pertinencia CS2 3 2 

Identidad cultural CS3 3 1 

Costumbres y tradiciones CS4 4 2 
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Figura 9. Resultados de la codificación del contexto simbólico 

La tabla 11 y la figura 9, muestran los resultados en torno al tercer objetivo 

específico, donde se muestra los resultados de enraizamiento y densidad para las 

categorías emergentes, respectivamente: memoria colectiva (5; 2), sentido de 

pertinencia (3; 2), identidad cultural (3; 1) y costumbres y tradiciones (4; 2). Los 

hallazgos demostraron que las experiencias sensoriales juegan un papel 

fundamental en la percepción de los visitantes en el contexto simbólico. El diseño 

general del museo, provoca una conexión simbólica y permiten identificarse con los 

sucesos ocurridos durante el periodo del terrorismo ejercido por sendero luminoso 

y el terrorismo de estado. Las salas temporales y permanentes del museo y los 

lugares asociados al dolor transmiten de manera impactante la historia vivida, 

mientras que la salida hacia el mar simboliza libertad y paz. A través de la memoria, 

el testimonio y la reflexión, el museo ayuda a los visitantes a conectarse con la 

historia de su país y reafirmar su identidad cultural. El recorrido ascendente y 

descendente brinda la oportunidad de confrontar el pasado, revivir emociones 

simbólicas y reflexionar sobre su significado, fortaleciendo la conciencia de la 

importancia de recordar y aprender de la historia. Los espacios del museo fomentan 

la memoria colectiva, generando empatía y facilitando la construcción de una 

memoria compartida. Estos hallazgos resaltan la relevancia de las experiencias 

sensoriales y el entorno simbólico para promover la identificación, la conexión 

emocional y la construcción de una memoria colectiva en los visitantes. 

En relación al tercer objetivo específico, se ha podido interpretar que las 

experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes adultos de 45 

años a más en el contexto simbólico del museo del Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión Social, ya que permitieron al visitante establecer una 

conexión emocional con los hechos ocurridos durante el periodo de terrorismo de 

estado y el terrorismo ocasionado por sendero luminoso, así como también con la 

cultura, las costumbres y las tradiciones de esa época. Además, el equipamiento 

del museo en su conjunto contribuyó a generar un sentido de pertenencia en los 

visitantes. Estos hallazgos evidencian la importancia de las experiencias 

sensoriales y del entorno del museo para fomentar la identificación y el vínculo 

emocional de los visitantes con el contexto simbólico abordado en la exhibición. 
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En cuanto la discusión, en el presente estudio de acuerdo al objetivo general, 

se pudo determinar que las experiencias sensoriales influyen en la percepción 

espacial de los visitantes del museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social, respaldando los hallazgos de Wang (2020), que resaltaron la 

conexión de la interacción compleja de los sentidos con la experiencia sensorial y 

su incidencia en la percepción espacial. De esta manera, a través de los resultados 

obtenidos en las respuestas de los estudiantes de arquitectura y adultos de 45 años 

a más, se pudo apreciar la influencia significativa de las experiencias sensoriales 

en la percepción y conexión emocional de los visitantes con el entorno físico, el 

contexto histórico y el contexto simbólico del museo. 

En relación al primer objetivo específico, que consistía en determinar cómo 

las experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes en el entorno 

físico del museo, los hallazgos revelaron que los estudiantes de arquitectura 

experimentaron diversas percepciones y emociones asociadas con el entorno físico 

de la quebrada del silencio. Algunos reportaron sensaciones de paz, tranquilidad y 

conexión interna, mientras que otros experimentaron sorpresa, incomodidad o 

emociones positivas como la emoción y el disfrute. Estas respuestas fueron 

respaldadas por Chen et al. (2022) quienes pusieron de manifiesto la importancia 

de las experiencias sensoriales en la configuración de la percepción espacial, lo 

cual en el estudio quedó en evidencia que el entorno físico del museo pudo generar 

respuestas emocionales diversas en los visitantes.  

Asimismo, estos hallazgos concuerdan con los estudios de Elvekrok y 

Gulbrandsøy (2021) que han destacado la influencia de las experiencias 

sensoriales en la percepción espacial, dado que, las personas perciben su entorno 

a través de la interacción directa con los estímulos sensoriales, y estos estímulos 

juegan un papel fundamental en la formación de la percepción del espacio. En el 

contexto del museo, la interacción con los elementos sensoriales como la brisa 

marina, los materiales utilizados en la construcción y los elementos arquitectónicos 

como las fachadas perforadas y las ventanas, genera respuestas emocionales y 

contribuye a la construcción de la experiencia del visitante. 

Además, los resultados, al igual que los hallazgos de Kezia y Lukman (2020), 

también destacaron la importancia de considerar los materiales utilizados en el 

diseño de los espacios arquitectónicos. Los estudiantes de arquitectura percibieron 
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que los materiales seleccionados, como las paredes de hormigón armado 

revestidas de canto rodado y cemento pulido, evocaron un impacto táctil y visual, 

transiciones emocionales, conexiones con la historia del lugar y contrastes con las 

expectativas previas. Estos hallazgos están en línea con los alcances de Saraswati 

y Lukman (2021), quienes sostuvieron que los materiales utilizados en la 

arquitectura tienen un impacto directo en nuestras emociones y experiencias 

sensoriales. 

En relación al segundo objetivo específico, que buscaba determinar cómo 

las experiencias sensoriales influyen en la percepción de los visitantes adultos de 

45 años a más en el contexto histórico del museo, los resultados revelan que el 

diseño general del museo evoca recuerdos traumáticos, generan emociones 

intensas y promueven una conexión profunda con los sucesos vividos durante la 

época del terrorismo en el Perú. Este hallazgo se respalda en lo señalado por Bakir 

et al. (2020), que identificaron temas que describen los ambientes asociados a las 

experiencias vividas de los informantes. Del mismo modo, los visitantes adultos de 

45 años a más destacaron la conexión entre el espacio de la quebrada del silencio 

y los sucesos vividos durante esa época, y señalaron que elementos como la 

fachada perforada y los espacios de exhibición temáticos contribuyeron a despertar 

la memoria colectiva y a fomentar la reflexión sobre el pasado. 

Estos hallazgos están respaldados por la literatura previa en el campo de la 

arquitectura y la memoria. Autores como Wang (2020), Saraswati y Lukman (2021) 

han subrayado la importancia de los lugares de memoria como mediadores entre 

el pasado y el presente, y cómo la arquitectura puede desempeñar un papel crucial 

en la evocación de recuerdos colectivos y en la construcción de narrativas 

históricas. En el caso del diseño general del museo Lugar de la Memoria, ayuda a 

contextualizar y transmitir la historia del periodo de violencia vivido en el país, 

permitiendo a los visitantes que vivieron la época del terrorismo establecer una 

conexión emocional y cognitiva con el pasado. 

Asimismo, los resultados también señalan que las experiencias sensoriales 

pueden influir en la interpretación individual de los visitantes y en la construcción 

de su comprensión histórica. Los adultos mayores de 45 años a más destacaron 

cómo el diseño arquitectónico, la iluminación artificial, los sonidos ambientales y los 

estímulos visuales en los espacios de exhibición temáticos contribuyeron a crear 
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una atmósfera inmersiva y acentuar la vivencia de los visitantes. Similar a lo 

encontrado por Elvekrok y Gulbrandsøy (2021), estos estímulos sensoriales, 

combinados con los elementos narrativos y audiovisuales, permiten a los visitantes 

reconstruir y reinterpretar los sucesos históricos desde su propia perspectiva, 

generando así una experiencia personalizada y única. 

De esta manera, este estudio ha revelado que las experiencias sensoriales 

desempeñan un papel fundamental en la percepción espacial de los visitantes del 

museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Conforme a lo 

señalado por Infantes, et. al. (2020), tanto en el entorno físico como en el contexto 

histórico y simbólico del museo, las respuestas de los visitantes de las exposiciones 

evidencian la influencia significativa de los estímulos sensoriales en la configuración 

de la experiencia que se brinda, así como en la generación de conexiones 

emocionales y cognitivas con el entorno y la historia del lugar. 

Estos hallazgos son relevantes no solo para el diseño de museos y espacios 

de memoria, sino también para la comprensión más amplia de cómo la arquitectura 

y las experiencias sensoriales influyen en la forma en que percibimos y nos 

relacionamos con el entorno construido. Además, tal como se encontró también en 

el estudio de López y Quispe (2021), sugieren la importancia de considerar 

cuidadosamente los elementos sensoriales en el diseño de espacios destinados a 

la memoria y la inclusión social, con el fin de crear experiencias enriquecedoras 

que fomenten la reflexión, la empatía y la conexión con el pasado. Asimismo, este 

estudio ha contribuido a ampliar nuestro conocimiento sobre la influencia de las 

experiencias sensoriales en la percepción espacial de los visitantes de un museo. 

Los resultados obtenidos respaldan lo indicado por Saraswati y Lukman (2021) 

quienes señalaron la importancia de considerar los aspectos sensoriales en el 

diseño arquitectónico de espacios museísticos, especialmente aquellos destinados 

a la memoria histórica y la inclusión social. Al comprender cómo las experiencias 

sensoriales afectan nuestra percepción y comprensión del entorno físico y el 

contexto histórico, podemos crear entornos que promuevan una conexión más 

profunda y significativa entre los visitantes y el contenido del museo. 

Es importante destacar que este estudio presenta algunas limitaciones que 

podrían abordarse en investigaciones futuras. En primer lugar, se utilizó una 

muestra de conveniencia compuesta por estudiantes de arquitectura y visitantes 
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adultos de 45 años a más, lo que limita la generalización de los resultados a otros 

grupos de visitantes. Sería interesante ampliar la muestra para incluir a personas 

de diferentes edades, antecedentes culturales y niveles de familiaridad con el tema 

histórico abordado en el museo. Además, este estudio se centró principalmente en 

la percepción espacial y las experiencias sensoriales, dejando de lado otros 

aspectos importantes como las interacciones sociales y las dinámicas de 

aprendizaje que ocurren en el museo. Sería valioso realizar investigaciones 

adicionales que aborden estos aspectos complementarios. 

En general, las experiencias sensoriales desempeñaron un papel crucial en 

la percepción espacial de los visitantes de un museo, especialmente en el entorno 

físico, el contexto de la memoria histórica y el contexto simbólico. Los hallazgos de 

este estudio resaltaron la importancia de considerar cuidadosamente el diseño 

arquitectónico y los estímulos sensoriales en la creación de entornos museísticos 

que promuevan una conexión significativa entre los visitantes y el contenido del 

museo. Al comprender cómo las experiencias sensoriales influyen en nuestra 

percepción y comprensión del entorno físico, el contexto histórico y simbólico, se 

puede diseñar espacios que fomenten la empatía, la reflexión crítica y la 

construcción de narrativas históricas más inclusivas. Estos resultados tienen 

implicaciones significativas para la práctica de diseño arquitectónico en el ámbito 

de los museos y ofrecen perspectivas valiosas para futuras investigaciones en el 

campo de la arquitectura y la experiencia del visitante en contextos de espacios 

físicos, memoria histórica y aspectos simbólicos. 

En relación al tercer objetivo específico, se observó que las experiencias 

sensoriales pueden potenciar y enriquecer la interpretación de los símbolos 

presentes en el museo. Por ejemplo, mediante el uso de efectos de iluminación y 

sonido, se pudo crear una atmósfera que reforzó el simbolismo y la carga emocional 

de determinadas exhibiciones. Dichos hallazgos complementan lo expuesto Bakir 

et al. (2020) quienes plantearon que las experiencias sensoriales desempeñan un 

papel crucial en la interpretación y comprensión de los símbolos culturales. Al 

experimentar una exhibición de manera multisensorial, los visitantes pueden 

involucrarse activamente con los símbolos y generar significados personales 

basados en sus propias experiencias y emociones. 
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V CONCLUSIONES 

 

Primera:  Se concluye que las experiencias sensoriales influyen en la percepción 

espacial de los visitantes del museo Lugar de la Memoria, la Tolerancia 

y la Inclusión Social. A través del análisis de los resultados obtenidos, 

se ha evidenciado que las experiencias sensoriales juegan un papel 

fundamental en la forma en que los visitantes perciben y se relacionan 

con el entorno físico, el contexto histórico y simbólico del museo. 

Segunda:  Se concluye que las experiencias sensoriales influyen en la percepción 

de los visitantes en el entorno físico del museo del Lugar de la Memoria, 

la Tolerancia y la Inclusión Social, evidenciándose que las experiencias 

sensoriales en el entorno físico del museo, como la iluminación, los 

colores, los sonidos y las texturas, tienen un impacto significativo en la 

forma en que los visitantes experimentan y se mueven a través del 

espacio del museo. 

Tercera:  Se concluye que las experiencias sensoriales influyen en la percepción 

de los visitantes en el contexto histórico del museo del Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, evidenciándose que los 

elementos sensoriales, como la ambientación sonora, las proyecciones 

audiovisuales y las representaciones visuales, pueden evocar 

emociones, despertar la empatía y transportar a los visitantes a 

períodos históricos específicos.  

Cuarta:  Se concluye que las experiencias sensoriales influyen en la percepción 

de los visitantes en el contexto simbólico del museo del Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, evidenciándose que el 

equipamiento en su totalidad, puede evocar sentimientos, despertar el 

sentido de pertenencia, apropiación cultural, memoria colectiva e 

identidad cultural en el visitante, generando de esta manera una 

conexión emocional más profunda y una comprensión más rica de los 

mensajes y temáticas abordadas por el museo. 
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VI RECOMENDACIONES 

A los arquitectos se les sugiere considerar cuidadosamente los elementos 

sensoriales al diseñar espacios destinados a la memoria y la inclusión social. Esto 

permitirá crear experiencias enriquecedoras que fomenten la reflexión, la empatía 

y la conexión con el pasado. 

A los museos se les recomienda implementar elementos sensoriales en sus 

salas de exhibición y entornos museísticos. De esta manera, podrán transmitir de 

manera directa recuerdos y experiencias simbólicas a los visitantes, haciendo que 

sus visitas sean representativas y contribuyendo al desarrollo de la identidad 

cultural. La arquitectura sensorial puede activar los estímulos sensoriales del 

visitante, generando así una conexión más profunda con el aconseja incorporar una 

arquitectura sensorial inclusiva en sus ordenanzas y reglamentos, asegurando así 

el acceso universal a sus futuras obras urbanas. Esto permitirá que todas las 

personas puedan experimentar una arquitectura emocionante y enriquecedora, 

independientemente de sus capacidades. 

A las municipalidades y gobiernos regionales se les aconseja incorporar una 

arquitectura sensorial inclusiva en sus ordenanzas y reglamentos, asegurando así 

el acceso universal a sus futuras obras urbanas. Esto permitirá que todas las 

personas puedan experimentar una arquitectura emocionante y enriquecedora, 

independientemente de sus capacidades. 

Además, se sugiere a las facultades de arquitectura de las universidades que 

incorporen una educación centrada en el enfoque sensorial. Esto incentivará a los 

estudiantes a considerar los fenómenos y elementos sensoriales en sus proyectos 

arquitectónicos, creando experiencias inolvidables y perdurables para los usuarios. 

Finalmente, se recomienda a los futuros investigadores llevar a cabo nuevas 

investigaciones que comparen diferentes museos y grupos de visitantes para 

explorar cómo las experiencias sensoriales influyen en la percepción espacial en 

diversos contextos. Estos estudios pueden ser estudios comparativos, entre 

diferentes grupos de visitantes, como niños, adultos mayores o personas con 

discapacidades. Esto ayudaría a identificar enfoques de diseño inclusivos que se 

adapten a las necesidades y preferencias específicas de cada grupo.
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de consistencia.º 

Fuente: elaboración propia. 

Sub-categorías

Determinar cómo las experiencias 

sensoriales influyen en la 

percepción de los visitantes en el 

entorno físico del museo del Lugar 

de la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social.

Determinar cómo las experiencias 

sensoriales influyen en la 

percepción de los visitantes en el 

contexto histórico del museo del 

Lugar de la Memoria, la Tolerancia 

y la Inclusión Social.

Experiencias 

sensoriales

Percepción espacial

Contexto simbólico

Entorno fisico 

Contexto histórico

Experiencias táctiles

Experiencias visuales

Matriz de consistencia

¿De qué manera las 

experiencias sensoriales 

influyen en la percepción de los 

visitantes en el entorno físico 

del museo Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social?

¿De qué manera las 

experiencias sensoriales 

influyen en la percepción de los 

visitantes en el contexto 

histórico del museo Lugar de la 

Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social? 

Determinar cómo las 

experiencias sensoriales 

influyen en la percepción 

espacial de los visitantes del 

museo Lugar de la Memoria, 

la Tolerancia y la Inclusión 

Social. 

¿De qué manera las 

experiencias sensoriales 

influyen en la percepción de los 

visitantes en el contexto 

simbólico del museo Lugar de 

la Memoria, la Tolerancia y la 

Inclusión Social? 

Problema General Objetivo GeneralProblema Específicos

Título:
Experiencias sensoriales en la percepción espacial de los visitantes de un museo

Caso de estudio: El museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”                                         

Categorías

Experiencias auditivas

Experiencias olfativas

¿De qué manera las 

experiencias sensoriales 

influyen en la percepción 

espacial de los visitantes del 

museo Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión 

Social? 

Determinar cómo las experiencias 

sensoriales influyen en la 

percepción de los visitantes en el 

contexto simbólico del museo del 

Lugar de la Memoria, la Tolerancia 

y la Inclusión Social.

Objetivos Específicos
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Anexo 2 

Matriz de operacionalización de categorías. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Experiencias auditivas

Experiencias olfativas

Matriz de operacionalización de categorías

Es el proceso cognitivo a través del cual los individuos 

perciben e interpretan las cualidades espaciales de su 

entorno. Abarca la comprensión subjetiva del entorno 

físico, el contexto histórico y el contexto simbólico de un 

espacio.(Schröder, 2021)

C
at

eg
or

ía
 In

de
pe

nd
ie

nt
e

C
at

eg
or

ía
 d

ep
en

di
en

te

Categoría

Título:

Percepcion 

Sensorial

Experiencias sensoriales en la percepción sensorial de los visitantes de un museo

Caso de estudio: El museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social”                                                  

Experiencias 

Sensoriales

Definición conceptual Definición operacional Sub-categorías

Manifiesta que la experiencia sensorial se refiere a 

las formas en que percibimos e interactuamos con 

nuestro entorno construido a través de nuestros 

sentidos.(Spence,2020).

Estimulan todos los sentidos del ser humano 

simultáneamente a través de las experiencias visuales, 

experiencias táctiles, experiencias auditivas y 

experiencias olfativas con la finalidad de proporcionar al 

individuo experiencias agradables y positivas. 

(Vera,2022).

Es la capacidad de formar representaciones 

mentales de las relaciones espaciales y utilizar 

estas representaciones para navegar a través del 

espacio físico.(Türel y Ayşe-Gür, 2019).

Contexto simbólico

Entorno fisico

Contexto histórico

Experiencias táctiles

Experiencias visuales
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Anexo 3 

Representación gráfica del recorrido en el museo, que se les entrego a los estudiantes de arquitectura para un mejor 

entendimiento.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Fuente: elaboración propia. 



69 

 

Anexo 4 

Guía de observación, que evidencia el problema de investigación. 
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Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5 

Fuentes documentales, identificación de elementos y fenómenos sensoriales en el museo LUM. 
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 Fuente: elaboración propia. 

 
 



81 

 

Anexo 6 

Guía de entrevista para los visitantes estudiantes de arquitectura. 

 

 

 

Título del 
Proyecto: 

“Experiencias sensoriales en la percepción espacial de los 
visitantes de un museo” 

Fecha de 
Entrevista: 

09/05/23 

Caso de 
estudio: 

El museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social” 

Perfil del 
usuario: 

Estudiante de arquitectura 

Introducción: 
La presente entrevista tiene como fin; indagar sobre las experiencias 
sensoriales a los visitantes del museo del “Lugar de la Memoria, la Tolerancia 
y la Inclusión Social”; con el fin de analizar su percepción háptica y ambiental 
ante los estímulos sensoriales del equipamiento. 
Simbología: 
CA: Categoría 
SC: Subcategoría 

CA: Percepción espacial 

SC: Entorno Físico   

Ítem Indicador 

1 

¿Cómo percibiste el espacio de la quebrada del 
silencio y qué emociones te produjo? 
¿Consideras que fue necesario que se colocara el 
edificio al lado del farallón natural para aislar el 
ruido de la ciudad producido por el tráfico peatonal 
y qué sensaciones te produjo? 

Espacio “Quebrada 

del silencio” 

2 
¿Cómo percibiste la brisa del mar desde la bahía 
hacia el balcón del museo? 

Brisa del mar 

3 

¿Cómo percibiste las paredes de hormigón armado 
fabricado, en parte revistados de canto rodado y 
cemento pulido? ¿Qué sensaciones y emociones 
te produjo? 
¿Los materiales expuestos te hicieron recordar al 
acantilado de la Costa Verde? 

Fachada de 

hormigón armado y 

revistada de canto 

rodado y cemento 

pulido 

4 

¿Cómo percibiste y que sensaciones te produjo la 
fachada perforada por cientos de agujeros 
circulares ubicada en el primer nivel del museo? 
¿Esta experiencia ¿te llevo a visualizar el trágico 
fin miles de personas que fallecieron a causa de 

Fachada perforada 

por cientos de 

agujeros circulares 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
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heridas de balas por el atentado de sendero 
luminoso? 

5 

¿Cómo percibiste las ventanas transparentes, 
pavonadas, oscuras y reflectantes que se ubicaron 
en el primer nivel del museo? 
¿Consideras que fue necesario que se colocaran 
las ventanas transparentes, pavonadas, oscuras y 
reflectantes hacia el sur del edificio paran generar 
vistas inesperadas y diferentes hacia el farallón 
natural desde el interior del museo? 

Ventanas 

transparentes, 

pavonadas, 

oscuras y 

reflectantes 

6 

¿Las paredes de ladrillo de barro ubicadas en las 
salas de exhibición temporal te ayudaron a 
comprender mejor la historia sobre los asesinatos 
que se dieron en la zona andina? 
Asimismo, durante el recorrido ¿recordaste un 
suceso de tu vida en la sierra? 

Paredes de ladrillo 

de barro 

7 

Durante el recorrido que realizaste desde el primer 
nivel la “Explanada de Reconciliación” hacia el 
ultimo nivel el “Mirador” ¿cómo percibiste la rampa 
ubicada dentro de las salas de exposiciones? 
¿consideras que la rampa te ayudó para orientarte 
por los espacios del museo? 

Sistema de rampas 

8 

¿Cómo percibiste la ventana amplia que se ubicó 
al lado de la rampa del primer nivel? 
¿Qué sensaciones te genero al visualizar el 
movimiento del exterior, es decir el movimiento de 
la calle? 

Ventana amplia 

9 

¿Cómo percibiste el movimiento del interior a 
través de las plataformas escalonadas en el 
segundo nivel? 
¿Qué sensaciones te produjo cuando pisaste los 
peldaños de vidrio templado? 

Plataformas 

escalonadas con 

peldaños de vidrio 

templado 

10 

¿Cómo percibiste la doble altura de la sala de 
exposiciones del segundo nivel que aluden a las 
profundas divisiones sociales del país que dieron 
origen a la violencia? 

Espacio de doble 

altura 

11 
¿Cómo percibiste la amplitud de las salas de 
exhibiciones? 

Amplitud salas de 

exhibiciones 

12 
¿Cómo percibiste el cambio de piso de un nivel a 
otro? 

Salas con 

desniveles de 45 

cm 

13 
¿Cómo percibiste el recorrido escalonado del lugar 
del congojo?  

Piso escalonado 

14 
¿Qué sensaciones te produjo al percibir los 
cilindros de concreto? 

Aberturas en  

el techo 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 7 

Guía de entrevista para los visitantes adultos de 45 a años de más. 

 

 

 

Título del 
Proyecto: 

“Experiencias sensoriales en la percepción espacial de los 
visitantes de un museo” 

Fecha de 
Entrevista: 

09/05/23 

Caso de 
estudio: 

El museo “Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 
Social” 

Perfil del 
usuario: 

Visitante de entre 45 a 60 años 

Introducción: 
La presente entrevista tiene como fin; indagar sobre las experiencias 
sensoriales a los visitantes del museo del “Lugar de la Memoria, la Tolerancia 
y la Inclusión Social”; con el fin de analizar su percepción histórica ante los 
estímulos sensoriales del equipamiento. 
Simbología: 
CA: Categoría 
SC: Subcategoría 

CA: Percepción espacial 

SC: Contexto Histórico 

Ítem Indicador 

1 

¿De qué manera el espacio de la quebrada del 
silencio le hizo recordar a los sucesos que vivenció 
en la época del terrorismo durante los años 80 y 
2000? 

Temporalidad e 

historicidad 

2 

¿La fachada perforada por cientos de agujeros 
circulares del museo te llevo a visualizar el trágico 
fin miles de personas que fallecieron a causa de 
heridas de balas por el atentado de sendero 
luminoso? 

Conciencia 

histórica 

3 
¿Consideras que los espacios del museo te 
permitieron recordar la historia del terrorismo en la 
década de los 80 y 2000? ¿Por qué? 

Remembranza 

4 

¿Durante el recorrido al museo ¿usted percibió en 
el espacio algún elemento que le permitió 
identificarse con sucesos ocurridos por el 
terrorismo? 

Identificación 

SC: Contexto simbólico 

 Indicador 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
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5 
¿Los espacios como la “explanada de 
reconciliación” y el lugar del congojo” le permitieron 
sentirse parte de la historia del terrorismo? 

Identidad cultural. 

6 
¿De qué manera el LUM contribuye al desarrollo de 
la identidad cultural? 

Costumbres y 

tradiciones 

7 
¿Cómo percibiste el proceso de sanación a través 
del recorrido de arriba hacia abajo y de abajo hacia 
arriba?    

Sentido de 

pertenencia 

8 
¿Consideras que los espacios del LUM fomenta la 
memoria colectiva? 

Memoria colectiva 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 8 

Entrevistas a los estudiantes de arquitectura. 
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Anexo 9 

Entrevistas a los visitantes adultos de 45 años a más. 
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Anexo 10 

Consentimientos informados de los estudiantes de arquitectura. 

    Estudiante Sayuri Summy Ortega Tacas. 
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Estudiante Stephe Roger Zavaleta Requejo. 
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Estudiante Thalía Solis Monsalve. 
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Estudiante de Gianelly Bendezú Alarcón. 
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Anexo 11 

Consentimientos informados de los visitantes adultos de 45 años a más. 

    Visitante Lucio Melitón Vargas Oliver. 
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    Visitante Víctor Hugo Ávila Márquez. 
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    Visitante Pablo Helí Ocaña Alejo. 
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Anexo 12 

Registro fotográfico de las entrevistas. 

Fotografía 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía general con todos los estudiantes de arquitectura. 

Fotografía 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía sobre el recorrido que se realizó con la presentación grafica del museo 
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Fotografía 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 4 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías que evidencias que los visitantes lograron identificar los fenómenos 

sensoriales a partir de la explicación que se les hizo con la ayuda de la 

representación gráfica del museo.  
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Fotografía 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía con los visitantes adultos mayores de 45 años. 
 
Fotografía 6 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía con los visitantes adultos mayores de 45 años. 
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Fotografía 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía con los visitantes adultos mayores de 45 años. 
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Anexo 13 

Diagramas de red del Atlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 14 

Diagramas de red del Atlas.ti en relación al primer objetivo. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia.  
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Anexo 15 

Diagramas de red del Atlas.ti en relación al segundo objetivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 16 

Diagramas de red del Atlas.ti en relación al tercer objetivo. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 
Levantamientos de observaciones 
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