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Resumen

El trabajo aborda la neuroarquitectura, un campo interdisciplinario que encuentra 

una relación entre el entorno construido y la cognición humana, con especial 

atención a los espacios educativos. Se reconoce la importancia de esta disciplina 

para mejorar el bienestar, la concentración y el rendimiento académico de las 

personas. La investigación analiza cómo la neuroarquitectura ha evolucionado 

desde el siglo XIX hasta su fortalecimiento como una visión de estudio en el siglo 

XX y su aplicación en la actualidad. Se plantea la pregunta principal sobre cómo 

la implementación de criterios de neuroarquitectura influye en el diseño de 

entornos educativos, teniendo problemas específicos relacionados con el impacto 

de estos criterios en diferentes entornos educativos y cómo estudiantes, docentes 

y administradores ven los cambios. Se examinan varios aspectos de la 

neuroarquitectura, como la influencia del diseño espacial, la iluminación y el color 

en el bienestar y el rendimiento cognitivo. Se destacan los beneficios de crear 

espacios que reduzcan el estrés, mejoren la salud mental y aumenten la 

esperanza de vida. Los resultados muestran que los criterios de neuroarquitectura 

en espacios educativos tienen una mayor expectativa en la apreciación y el 

comportamiento. El color, la iluminación, la ventilación y espacios geométricos se 

destacan en la creación de ambientes estimulantes y propicios para el 

aprendizaje. Para concluir, se observa que la valoración de estos cambios en el 

diseño de espacios educativos basados   en la neuroarquitectura puede variar 

entre diferentes individuos.

Palabras clave: Educación, neurociencia, entorno, arquitectura y comportamiento.
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Abstract

The work addresses neuroarchitecture, an interdisciplinary field that finds a

relationship between the built environment and human cognition, with special

attention to educational spaces. The importance of this discipline is recognized to

improve people's well-being, concentration and academic performance. The

research analyzes how neuroarchitecture has evolved since the 19th century until

its strengthening as a study vision in the 20th century and its application today.

The main question is raised about how the implementation of neuroarchitecture

criteria influences the design of educational environments, having specific

problems related to the impact of these criteria in different educational

environments and how students, teachers and administrators view the changes.

Various aspects of neuroarchitecture are examined, such as the influence of

spatial design, lighting and color on well-being and cognitive performance. The

benefits of creating spaces that reduce stress, improve mental health and increase

life expectancy are highlighted. The results show that neuroarchitecture criteria in

educational spaces have a greater expectation in appreciation and behavior.

Color, lighting, ventilation and geometric spaces stand out in the creation of

stimulating environments conducive to learning. To conclude, it is observed that

the assessment of these changes in the development of educational spaces with

neuroarchitecture principles may vary between different individuals.

Keywords: Education, Neuroscience, Environment, Architecture and Behavior.
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I. INTRODUCCIÓN

Los principios de la neuroarquitectura poseían la capacidad de transformar

radicalmente el diseño de entornos educativos, pero la falta de una base de

evidencia robusta y estandarizada representaba un desafío significativo para la

formulación de criterios de diseño efectivos y ampliamente aplicables en la

arquitectura. En 1960, se construyó el primer monumento en California, Estados

Unidos. El Instituto Salk de Estudios Biológicos es considerada el fundamento de

la Neuroarquitectura y fue establecida por el biólogo Jonas Salk junto con el

arquitecto Louis Kahn (1). Este concepto se centra en cómo el entorno físico

influye en la cognición formulando el término en el año 1998, cuando se descubrió

que un entorno estimulante puede generar nuevas neuronas en adultos. Esta se

especializó en crear ambientes que favorezcan la mente y reduzcan el estrés (2).

Figura 1

El Instituto Salk

Nota: Vista frontal de Instituto Salk, Recuperado de

https://www.salk.edu/es/Introducci%C3%B3n/sobre-arquitectura-salk.

Se establece así el problema general: ¿Cómo influyen los Criterios de la

Neuroarquitectura en el Diseño de Espacios Educativos? Y los problemas

específicos: ¿Cuál es la importancia de la aplicación de principios de

Neuroarquitectura en el diseño de espacios educativos? Y ¿Cuál es la conexión

de los estudiantes sobre los diversos entornos educativos construidos?

1

https://www.salk.edu/es/Introducci%C3%B3n/sobre-arquitectura-salk/


Los espacios que disminuyan el estrés, mejoraban la salud mental y aumentaban

la esperanza de vida. Para obtener estos beneficios, era esencial contar con

espacios que tuvieran una geometría adecuada y un diseño armonioso, capaces

de influir positivamente en los aspectos cognitivos y emocionales del individuo. La

interacción de la visión y el cuerpo permitía a las personas captar la funcionalidad

emocioanal y mental del diseño arquitectónico a través de esta conexión. Los

conceptos abordados proponían un estudio temporal que ilustraba el impacto de

la psicología en un espacio. La magnitud biológica también se estudiaba en el

campo de la arquitectura, lo que facilitaba una conexión emocional con el espacio.

Cualquier lugar con una geometría adecuada puede ofrecer una ayuda para el

bienestar psicológico y la salud mental, teniendo consigo una mayor esperanza de

vida. El papel del arquitecto era aplicar principios de diseño óptimo y

neuroarquitectura en los espacios interiores con el fin de mejorar la conexión y

percepción del individuo dentro de un ambiente (3).

Figura 2

Neuroarquitectura en espacios educativos

Nota:La neuroarquitectura en aulas, Recuperado de

https://www.interempresas.net/Iluminacion/Articulos/225874-Neuroarquitectura-La-convivencia-entre-los-espa

cios-fisicos-y-los-estados-mentales.html

El confort térmico es un elemento esencial para los espacios educativos, porque

permite el desempeño correcto de los estudiantes. La neutralidad térmica evita

que el usuario siente frío o calor, permitiéndole adaptarse con facilidad al espacio.
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Una sensación térmica tiene la capacidad de satisfacer necesidades y generar

relación entre el espacio y el hombre (4).

Por esta razón, el impacto de la Neuroarquitectura genera un impacto dentro de

las sensaciones humanas. El diseño del entorno y la percepción tienen un

impacto positivo en la salud mental mediante diversos procedimientos, tales como

la disminución del ruido y la calidad del aire. El proyecto arquitectónico de un area

produce influencia en la conciencia, conducta y pensamiento. No obstante, era

importante señalar que podía contribuir en la salud mental, reducir la depresión,

ansiedad y estrés (5).

Figura 3

Espacios educativos pensado para niños

Nota: Diseño de un diseño de aulas, Recuperado de

https://emotion-lab.es/blog/importancia-de-los-espacios-de-aprendizaje/

Para ello, la teoría general inicia en 2009 cuando el arquitecto y neurocientífico

John Eberhard formuló una teoría que conecta el diseño arquitectónico con el

cerebro humano. Su investigación propone que la evolución de la arquitectura

está profundamente relacionada con la experiencia humana, particularmente en el

contexto de los estudiantes. Eberhard sostiene que los entornos construidos

deben diseñarse para apoyar las funciones cognitivas y emocionales. Examina

cómo el cerebro humano responde a distintos tipos de arquitectura y cómo se

adapta a diversas experiencias en entornos como aulas, oficinas y espacios

públicos (6). Este artículo se fundamenta en una justificación teórica desarrollada
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con una base académica y científica del estudio, mostrando que está bien

fundamentado y es relevante para el campo de investigación científica (7), con el

propósito de explicar cómo los principios de la neuroarquitectura pueden impactar

en la concentración, rendimiento académico y bienestar de los estudiantes.

Figura 4

Espacios educativos desde la neuroarquitectura

Nota: Diseño de un diseño de aulas, Recuperado de

https://www.archdaily.pe/pe/02-339688/neuroarquitectura-y-educacion-aprendiendo-con-mucha-luz

Se tiene como objetivo general: Determinar la influencia de los Criterios de la

Neuroarquitectura en el Diseño de Espacios Educativos. Y objetivos
específicos: Determinar la importancia de la aplicación de principios de

Neuroarquitectura en el diseño de espacios educativos y Determinar la conexión

de los estudiantes sobre los diversos entornos educativos construidos.

II. METODOLOGÍA

La presente investigación utiliza un enfoque narrativo, debido a que se utilizará

como soporte a distintas investigaciones, los cuales son tesis o artículos que se

caracterizan por ser correlativos, descriptivos o exploratorios.

Esa investigación se consideró narrativa, ya que tenía un rol esencial en la

interpretación de información, se utilizaba para analizar e interpretar fenómenos

sociales. Estos métodos narrativos no se enfocaban en conocimientos intimistas

sino en problematizar la comprensión de lecturas sociales, haciendo que el acto

de narrar implicara una transformación interpretativa. No tenían pautas fijas, sino
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que se adaptaban a las peculiaridades de cada contexto e intencionalidad del

investigador. Este enfoque metodológico ofrecía un horizonte único de

comprensión, valorando la calidad de los datos y proporcionando alternativas para

el análisis de información (8).

Para desarrollar la metodología, se detalló la revisión bibliográfica en varias

plataformas de búsqueda con el objetivo de reunir una la máxima cantidad de

información relevante para la investigación. Se implementó una rigurosa selección

de artículos para asegurar que el contenido fuera pertinente al tema y se

descartaron aquellos sin relevancia. Las plataformas reconocidas como Scielo,

Scopus, Google Académico y la Biblioteca Virtual, además de otras plataformas

de bases de datos reconocidas como Dialnet, researchgate y ScienceDirect.

Estas fueron seleccionadas por su extensa cobertura de revistas académicas

indexadas y su rigor en la selección de publicaciones de alta calidad,

estableciendo un rango temporal de los últimos 5 años, desde 2019 (ver anexo,

tabla 1).

En relación con la investigación realizada, se obtuvieron un total de 1,050

artículos, abarcando temas como neuroarquitectura y espacios educativos. En la

primera parte de la búsqueda, efectuada en Google Académico, se obtuvieron

133 artículos, de los cuales solo 12 fueron seleccionados para la investigación. En

la segunda parte, se utilizaron páginas como Scopus (ScienceDirect) y Scielo,

obteniendo 5 y 7 artículos respectivamente seleccionando uno de cada uno.

Finalmente, se consultó la Biblioteca Virtual, obteniendo un total de 25 resultados,

de los cuales solo se utilizaron 3. En total, se emplearon 17 artículos y 1 libro para

definir la teoría y conceptos que ayudaron a comprender de manera más eficaz el

tema (ver anexo, tabla 2). Se adoptaron procedimientos rigurosos en el manejo y

recolección de información con la finalidad de asegurar la integridad científica en

cada fase de la investigación. Asimismo, es esencial utilizar herramientas

antiplagio como Turnitin, para revisar los documentos antes de su publicación, ya

que esta herramienta comparó el contenido con una amplia base de datos de

textos y detectó similitudes que podrían indicar plagio. Es por ello que se llevó a

cabo una revisión exhaustiva del manuscrito con el fin de verificar que todas las

citas y referencias estén correctamente formateadas y completas con la normativa
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ISO-690. Por lo tanto, en la investigación para asegurar se emplearon diversas

técnicas que abarcan desde la recolección de información hasta la redacción final

del informe se optó por realizar un cuadro de análisis por todas las referencias

(ver anexo, tabla 3).

III. RESULTADOS

La investigación en base de datos y fuentes incluyó un registro de 17 artículos,

sobre el conocimiento de estos criterios en entornos educativos construidos, con
respecto al objetivo general, era necesario comprender la influencia de los

entornos construidos en la percepción y el aprendizaje infantil, se debía destacar

la relevancia de diseñar espacios educativos que fomentaran un desarrollo

saludable. Se debía brindar a los arquitectos herramientas para crear entornos

que mejoraran la experiencia y bienestar de los infantes dentro de su proceso de

aprendizaje, fomentando la creación de espacios inclusivos y estimulantes para

su desarrollo integral. El diseño arquitectónico requería elementos como la

temperatura, la intensidad de luz, colores, formas geométricas y la altura de los

techos. Se presentaban estas opciones a los niños a través de sus experiencias

para evaluar sus respuestas emocionales y fisiológicas. Los entornos

arquitectónicos podrían influir en el bienestar y el desarrollo cognitivo de los niños,

especialmente durante etapas cruciales de su desarrollo cerebral (9).

Los indicios perceptuales surgían de la interacción entre el ambiente y el

individuo. Debido a esta relación, se podían detectar a través de las reacciones

personales a diferentes características arquitectónicas, como la textura, la forma,

el color y el tamaño. Estas características permitían anticipar cómo se percibirán y

utilizarían los espacios arquitectónicos. (10). Se destacaba la importancia de que

un espacio educativo debía propiciar ambientes seguros, funcionales y adecuados

para promover la convivencia saludable y el desarrollo integral de los alumnos

(11).

El desarrollo de la colaboración entre neurociencia y arquitectura ha dado lugar a

estudios interdisciplinarios que exploran la relación entre espacios y emociones,

elementos clave en la neuroarquitectura. Se investigó cómo la estructura

geométrica del espacio afecta emocionalmente a las personas, proporcionando

una comprensión detallada de la influencia de las formas geométricas presentes
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en las emociones y actitudes de las personas. Es crucial considerar

cuidadosamente los aspectos geométricos en la base de cualquier proyecto

arquitectónico para provocar respuestas emocionales específicas y crear

experiencias agradables para los usuarios (12).

En el diseño y construcción de edificios, normalmente se daba prioridad a la

comunicación entre ingenieros y arquitectos, enfocándose en el desarrollo

estructural sin considerar plenamente las necesidades reales del individuo. La

inclusión del ser humano en el inicio de un plan arquitectónico era crucial, debido

a que permitiría lograr el diseño óptimo que contemplaba características multi

sensoriales, visuales y físicas, asegurando así un rendimiento eficiente del

espacio ante el comportamiento humano. El mobiliario, el acabado, el tamaño de

las ventanas, la ventilación, los colores y la luz estos elementos garantizaban una

la gran experiencia en el interior del ambiente. Las formas y el nivel del espacio

también jugaban un papel importante, ya que influían positivamente en la

percepción del ambiente. En particular, la altura del techo era fundamental, ya que

generaba diversas sensaciones del entorno, como amplitud.(13).

Existen diversas formas arquitectónicas que influyen en la vida diaria, provocando

respuestas emocionales en los usuarios. La variación en las emociones y la

conducta están relacionados con los aspectos arquitectónicos del entorno

construido, impactando tanto la cognición como las emociones. Se reconocen

elementos vinculados a los criterios de la neuroarquitectura enfocada en el diseño

interior, los estilos arquitectónicos, la altura, la iluminación, los colores, ambientes

naturales y los contornos. En el tema de la neurociencia, se examinan

procedimientos mentales tales como percepción visual, la navegación y la

memoria, los cuales generan sentimientos y perspectivas que desarrollan un

comportamiento (14).

Dentro del objetivo específico 1, el diseño de espacios ha evolucionado,

permitiendo utilizar esta herramienta para mejorar la habitabilidad del ser humano

en su entorno, además de permitir conexiones con el ambiente puede generar

confort y comodidad, trayendo consigo un impacto positivo en la salud humana. El

diseñar un espacio para escolares, permite que la arquitectura beneficie el
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desarrollo cognitivo de los estudiantes, además de impactar en la concentración y

memoria del alumno, siento una herramienta útil para el aprendizaje. El diseño de

las aulas debe contar con elementos como la iluminación natural, colores, forma

geométrica dinámicas, texturas, ventilación natural y mobiliarios, ya que influyen

en la comprensión y atención, muy aparte de ofrecer espacios saludables,

novedosos e innovadores a maestros y alumnos logrando adaptarse a sus

necesidades. Aquellos espacios diseñados inicialmente con neuroarquitectura son

fundamentales, ya que permiten potenciar la enseñanza, educación, productividad

y facilitar actividades en los escolares (15).

Los colores son capaces de generar un impacto en la percepción humana,

logrando diversas emociones que influyen en el comportamiento de una persona,

además de crear una interacción entre la visión y la luz, generando distintas

sensaciones que impactan en la experiencia humana. Este efecto se extiende

,más allá de lo emocional, impactando la percepción. Por otra parte, se destaca

que la paleta de colores puede influir en la mente humana y servir como vínculo

con otros elementos visuales (16).

La elección a criterio del color en la iluminación es importante, ya que permite la

estimulación y la fácil adaptabilidad en las actividades. En el campo del diseño el

grado de luminiscencia se considera como elemento primordial, ya que se ha

identificado que producen influencia en las emociones, trayendo consigo un

confort visual, permitiendo experimentar un comportamiento sano en el espacio.

La luminancia impacta en la cognición y fisiología de la persona, ligando

establecer conexiones indirectas con el cerebro, consiguiendo la estimulación de

emociones (17).

Finalmente teniendo el objetivo específico 2, se examinó la relación entre los

estudiantes y entornos educativos sobre variables como el bienestar y la felicidad

de los usuarios, así como la elaboración de diseños más funcionales, eficientes y

sostenibles en espacios educativos. El diseño de los ambientes educativos tuvo

un impacto en el desarrollo de la formación y enseñanza en la educación escolar,

con un interés por el bienestar de los alumnos. Se destacó la relevancia del

diseño del entorno educativo, exponiendo su impacto en la formación del escolar
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y destacando la neurociencia como herramienta para comprender mejor el

funcionamiento del cerebro en contextos educativos. Se resaltó la necesidad de

incorporar nuevos estímulos en el proceso académico, empleando recursos

multisensoriales, actitudinales y sociales que interactúan con las habilidades del

estudiante (18).

Existen elementos como la amplitud que son capaces de influir en la percepción

de un individuo en el espacio. La forma en la que se percibe un espacio y su

extensión espacial impacta en la manera que la persona interactúa en un

espacio, generando impresión, sensaciones y confort, lo que evidencia un impacto

en la percepción espacial. Entender estos aspectos permiten comprender y

experimentar al ser humano el proceso cognitivo por el que pasan cuando se

ingresa a un espacio atractivamente amplio, además mejora la calidad de los

ambientes, logrando relacionar persona y espacio (19).

La arquitectura en espacios educativos podía afectar tanto el aprendizaje como la

interacción entre alumnos y profesores. Era fundamental disponer de entornos

adecuados que promovieron la adquisición de conocimientos y motivaron a los

estudiantes. La estructura y la disposición de las áreas educativas tenían el

potencial de influir en la calidad del entorno educativo. Se mencionó que un buen

diseño arquitectónico era una estrategia pedagógica que podía aprovecharse

dentro de un espacio diseñado para estimular a los alumnos. Para implementar

eficazmente el modelo de aula invertida, era crucial tener en cuenta la

infraestructura, la iluminación y la disposición de las áreas educativas. La

arquitectura desempeñaba un papel importante en la eficacia de este enfoque

metodológico para mejorar el aprendizaje estudiantil (20).

La concepción de espacios educativos se ha vuelto más inclusiva y democrático

adaptándose a los tipos de estudiantes y educadores, transformando la educación

e impactando en el diseño espacial de entornos físicos. El diseño de ambientes

eficientes en las escuelas contribuye al óptimo desarrollo y aprendizaje del

estudiante, permitiendo estimular la memoria, habilidades sociales y conexión con

el espacio. El entorno de aprendizaje debe actuar como “tercer maestro”,

permitiendo al alumno adaptarse con facilidad al, además debe ser respetuoso y
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provocarle un comportamiento sano y cómodo. La función, estética, armonización,

jerarquía y distribución del espacio varía por la edad de los alumnos (21).

La percepción humana y su vínculo con los aspectos multisensoriales pueden ser

estimulados por medio de la arquitectura, al ingresar a un espacio

automáticamente se crea una experiencia arquitectónica dependiendo del espacio

será positiva o negativa. Algunos elementos sensoriales funcionan como

estímulos que influyen en la percepción, generando un impacto en el

comportamiento y emociones. La arquitectura juega un rol importante en la

experiencia multisensorial, ya que permite al ser humano utilizar sus sentidos en

un espacio, esto por medio de mobiliarios, sonidos, luces, olfato y texturas (22).

IV. CONCLUSIONES

Es fundamental diseñar entornos educativos de calidad que impulsen el desarrollo

personal e integral del estudiante. Los espacios de aprendizaje deben

proporcionar ambientes funcionales, seguros y adecuados para fomentar una

convivencia saludable. También es esencial reconocer la gran relevancia de un

diseño arquitectónico apropiado, utilizando principios de neuroarquitectura para

apoyar el desarrollo cognitivo y emocional, especialmente durante etapas críticas

del desarrollo infantil.

Además de eso, es necesario entender que el ambiente físico genera un impacto

directo en la comodidad y rendimiento de los estudiantes. Un entorno bien

diseñado puede disminuir la ansiedad y el estrés, aumentando la comodidad y la

seguridad, lo que contribuye a una mejor disposición para el aprendizaje. Para

ello la importancia de la correcta elección de aspectos como el sonido, la luz,

colores, geometría, mobiliario, textura y temperatura, son fundamentales para

crear espacios que mejoren la atención y el aprendizaje.

Por último, la relación entre los estudiantes y su entorno educativo deben

diseñarse prestando gran atención a la eficiencia, la sostenibilidad y la excelencia

funcional Los elementos naturales, los espacios verdes, proporcionar más luz

natural y crear una atmósfera más tranquila y acogedora Estos factores no sólo

mejoran la salud física de los estudiantes sino que también tienen un impacto
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beneficioso en su bienestar emocional y psicológico Creando entornos que sean

reflejo de la naturaleza y promuevan la sostenibilidad, se promueve una relación

más estrecha con el medio ambiente, lo cual es fundamental en el desarrollo de

ciudadanos responsables y conscientes de las consecuencias de sus acciones

Además, estos entornos pueden utilizarse como instrumentos educativos,

permitiendo a los estudiantes adquirir conocimientos a través de experiencias

prácticas Los espacios educativos son un buen lugar para que los estudiantes

crezcan y estén en el futuro, pero también ayudan a que la sociedad sea más

sostenible y equitativa.
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ANEXOS

Tabla N° 1. Lista de resultados en base a palabras clave y criterio de aplicación

Palabras de
Búsqueda

Scopus
(Sciencie

direct)
Dialet Scopus Researc

hgate

Taylor
&

francis/
archite

k

Mdp Criterio

Neurociencia 2 - - - - 1 2019-2024

Educación 1 1 1 - - - 2019-2024

Arquitectura 2 - - 2 1 - 2019-2024

Comportamiento 1 - - 1 1 - 2019-2024

Entorno - 1 - 1 1 - 2019-2024

Total
6 2 1 4 3 1

17 artículos

Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 2. Identificación de artículos científicos en %

Base de datos Nro. de
artículos % Porcentaje

Scielo 1 5 %
Scopus 1 5%

Researchgate 4 20%
Sciencedirect 6 30%

Mdp 1 5%
Dialnet 2 10%

Taylor & Francis 2 10%
Total 85% de artículos

Fuente: Elaboración Propia



Tabla N° 3. Análisis de resumen de los artículos








