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Resumen 
 

La presente investigación enmarca en el rubro de la arquitectura, determinando las 

características espaciales que representa una arquitectura sensorial y su 

implementación en el diseño de espacios educativos para niños con Síndrome de 

Down en San Juan de Lurigancho. El método utilizado en el trabajo de investigación 

tiene enfoque cualitativo de tipo aplicada y diseño fenomenológico, donde las 

técnicas e instrumentos implementados fueron diseñados para la óptima obtención 

de los resultados que fueron clave para las conclusiones finales que se determinó 

en todo el proceso de la investigación. Por ello se concluyó que la arquitectura 

sensorial es de gran aporte al momento de diseñar un espacio educativo, ya que el 

correcto análisis al entorno y al usuario se refleja en el confort y la contribución en 

el aprendizaje del alumno, así mismo se recomienda esta alternativa de arquitectura 

porque mejora la calidad de enseñanza en los niños, despertando la sensibilidad 

de los sentidos formando parte de una educación más práctica que teórica, y como 

lo aparentemente sencillo como la forma, textura y color forman parte de lo 

multisensorial. Por último, se realizó una propuesta arquitectónica diseñando 

espacios educativos aplicando una arquitectura sensorial como alternativa de 

solución a la problemática. 

Palabras clave: Arquitectura Sensorial, Espacios educativos, multisensorial. 
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Abstract 
 

This research is framed in the field of architecture, determining the spatial 

characteristics that a sensory architecture represents and its implementation in the 

design of educational spaces for children with Down Syndrome in San Juan de 

Lurigancho. The method used in the research work has a qualitative approach of 

applied type and phenomenological design, where the techniques and instruments 

implemented were designed to optimally obtain the results that were key to the final 

conclusions that were determined throughout the research process. Therefore, it 

was concluded that sensory architecture is of great contribution when designing an 

educational space, since the correct analysis of the environment and the user is 

reflected in the comfort and contribution to student learning, likewise this alternative 

architecture is recommended because it improves the quality of teaching in children,  

awakening the sensitivity of the senses forming part of an education more practical 

than theoretical, and how the apparently simple as the form, texture and color are 

part of the multisensory. Finally, an architectural proposal was made designing 

educational spaces applying a sensory architecture as an alternative solution to the 

problem. 

 

Keywords: Sensory Architecture, Educational spaces, multisensory. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Para entender de mejor manera el tema de investigación se procederá a 

describir la realidad problemática la cual nos permitirá reflejar las categorías 

desde el nivel mundial hasta el nivel nacional. 

Para comprender mejor, los espacios educativos para niños con Síndrome 

de Down o alguna discapacidad no son correctamente implementados para poder 

aportar en el desarrollo de la enseñanza de aquellos niños, pues estos centros 

especializados son en muchas ocasiones adaptadas y no cumplen con el confort 

que este debe generar a un niño con Síndrome de Down, por ello el niño no se 

siente conectado con su lugar de enseñanza y no genera esa voluntad de estadía 

en su espacio de estudio, la cual podemos ayudar a ello mediante la experiencia 

sensorial. Asimismo, la arquitectura sensorial depende de principios básicos 

como el espacio, la función y la estructura. Sin embargo, su objetivo principal es 

potenciar simultáneamente los sentidos que son los pilares de la capacidad de 

edificar e influir en la atención del usuario, buscando generar un impacto de la 

sensación a través de los sentidos. Esto se refleja en el color, la textura, la 

iluminación y el espacio. La tarea es de crear una eterna sensación de comodidad.  

Por consiguiente, a nivel mundial en España, en la ciudad de Madrid se 

realizó un estudio donde se manifestó que no hay una correcta arquitectura donde 

se maneje una conexión, que a su vez este sea utilizado para la formación y 

estimulación en el desarrollo espacial de un joven con Síndrome de Down, lo cual 

se puede comprobar a través de la investigación de Andeyro & Carpintero en el año 

2016 , donde su objetivo principal es la creación de espacios que pueda generar 

una innovación en el proceso de educación, y además un desplazamiento 

autónomo y que el joven con Síndrome de Down pueda obtener una vida 

independiente, pues en las edades de salida en su etapa de escolaridad los jóvenes 

con Síndrome de Down no han logrado un correcto desplazamiento, orientación y 

adaptación a los cambios, donde ayude a la inclusión en la sociedad. En ese sentido 

el poder generar espacios que ayuden a su fácil desarrollo educativo fortalece la 

seguridad e independencia de un niño en su etapa escolar. 
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Figura 1 

Diseño de ludoteca. 

Nota: Espacio de oración de la capilla San Ignacio. Fuente: 

https://es.wikiarquitectura.com/edificio/capilla-san-ignacio/ 

Por otro lado, en la ciudad de San Luis de Potosí en México, se encuentra la 

misma problemática de un déficit de implementación de una arquitectura sensorial 

en los espacios educativos para niños con Síndrome de Down, ya que según la 

investigación de Sarabia en el año 2019, se realizó un análisis en los centros 

educativos del lugar, llegando a la conclusión que no cuentas con un correcto 

diseño donde busque la exportación de los niños con síndrome de Down, pues se 

determinó que el diseño es clave para obtener un fracaso o éxito en la experiencia 

humana, pues deben cubrir las necesidades específicas psicológicas y físicas que 

padecen. En efecto, el correcto planteamiento de lo que se quiere transmitir y la 

buena utilización de los recursos hace que cualquier edificación no solo sea 

observable, si no que generen emociones y experiencias donde se pueda crear un 

vínculo o sensaciones por lo que se pueda conectar al usuario con el espacio y a 

su vez cubran las necesidades de estos. 
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A nivel latinoamericano en Ecuador, en la ciudad de Cuenca, donde 

encontramos la misma problemática, se realizó un estudio de la arquitectura 

sensorial aplicada en diseño de espacios educativos, donde está mejor explicado 

por Muñoz & Torres en el año 2018, donde su proyecto busca el grado de 

aprendizaje de un niño con Síndrome de Down para así poder detectar de qué 

manera se procederá a realizar el diseño del espacio educativo la cual facilite su 

desenvolvimiento y apoyar la inclusión para el mejoramiento del desarrollo 

educativos de las edades . Se infiere que la arquitectura sensorial tiene gran 

influencia en la percepción, pues se basa en el análisis de los sentidos humanos 

para generar una propuesta de diseño, con lo que logra evidenciar una mejor 

experiencia. A continuación, en la figura 3 y 4 se muestra el diseño de espacios 

educativos. 

Figura 2 

Diseño de aula de colores 

 

 Nota: Corredor central de la casa Gilardi. Fuente: 

https://www.archdaily.pe/pe/02-123630/clasicos-de-arquitectura-casa-gilardi-luis-

barragan/pov-steve-7?next_ pro ject=no 
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 Figura 3 

Diseño de aula para niños con Síndrome de Down 

 

Nota: Extraído de la página de modaes Latinoamérica. 

Fuente:https://www.modaes.com/back-stage/escaparates-show-branding-ovended 

ores-silenciosos.html 

A nivel latinoamericano en Colombia, en la ciudad de Bogotá encontramos 

un estudio de arquitectura sensorial que rememora los desplazamientos generados 

por los conflictos armados este está mejor explicado por Joya en el año 2020, donde 

buscó proyectar un centro de memoria ubicado en el centro histórico de Bogotá ,un 

lugar lleno de riqueza patrimonial y cultural, para llevar a cabo dicho proyecto se 

analizó las percepciones y experiencias de las personas afectadas por estos 

sucesos, así mismo  se tuvo en cuenta el concepto que cada persona tenía con 
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respecto a este término, de esta manera se  logró generar estrategias definidas y 

acordes que permitan el desarrollo de plan basado en las necesidades del usuario 

y en la propuesta de  un  diseño particular que evoque recuerdos, pero que a la 

vez se difunda en la memoria colectiva brindando a los individuos el desarrollo de 

nuevas  experiencias y un sentido de pertenencia del entorno donde se desarrollan. 

En efecto con esto queda demostrado que la arquitectura sensorial está basada en 

el estudio emocional y el comportamiento del usuario para posterior a esto se 

diseñe áreas adecuadas que generen sentido de pertenencia y nuevas 

experiencias en el uso del espacio. 

Por otro lado A nivel nacional, en el distrito de  san Martin de Porres se 

incluye una arquitectura que tiene como objetivo desarrollar, satisfacer las 

necesidades e intereses de niños esto se explica de una mejor manera por parte 

de Simbrón & Santillan en el año 2020, el cual propone el diseño de  espacios que  

toma  como principio el estudio de factores que generan el desarrollo cognitivo en 

los  estudiantes, por ello se plantea trabajar los diseños en base a los sentidos, 

como es la valoración del color, la iluminación, el sonido y también el olor, teniendo 

como referencia el diseño de escuelas finlandesas donde se ha logrado adaptar a 

la arquitectura a las necesidades de los usuarios, esta tipología de diseño busca 

cambiar los parámetros de las aulas de enseñanza, por ello omite las paredes y 

busca unir los espacios para de esta manera generar integración y trabajo en 

equipo,  esto conlleva a  una nueva forma de diseñar en base a nuevas  referencias 

de diseño, lo que se llama el concepto abierto  el cual busca generar en los niños 

carácter de liderazgo, así mismo este debe contar  con un  mobiliario adecuado, 

omitiendo las típicas sillas individuales como también las bancas, para así  diseñar 

mobiliarios como sofás y puf provocando en el niño  una sensación de libertad y un 

mayor desenvolvimiento en el aprendizaje. Se difiere de lo mencionado que las 

creaciones de nuevos espacios relacionados a educación deberán estar diseñados 

de acuerdo a la percepción de los niños en el espacio, para de esta manera lograr 

tener nuevas tipologías de ambientes educativos, esto conlleva a que ya no tomar 

en cuenta las típicas aulas de enseñanzas cerradas, si no en espacios contiguos 

que generen integración grupal e incentiven el liderazgo en los niños, con  áreas de 

recreación que motiven en el desarrollo de  su aprendizaje. 
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Por otro lado, en el distrito de San Juan de Lurigancho no encontramos un 

centro para el desarrollo de personas discapacitadas donde se implemente una 

arquitectura sensorial, la cual mejore el desarrollo de aprendizaje y experiencia del 

niño con el entorno, por ello se plantea un estudio de arquitectura sensorial basada 

en espacios de integración para personas con discapacidad visual, este está mejor 

definido por Graña en el año 2019, donde manifiesta como propuesta la generación 

de espacios de aprendizaje especiales para personas discapacitadas, así mismo 

generando también áreas de interacción entre personas con discapacidades y 

personas comunes, estas zonas serán construidas con propuestas de diseño cuyo 

análisis está basado en las necesidades de los usuarios, para ellos se realizó un 

estudio de comportamiento, tomando como premisa a las personas con 

discapacidad visual de esta manera se busca adherir  a través de la arquitectura 

sensorial a las personas  con discapacidades y personas comunes teniendo en 

cuenta, que hay un déficit del 70% de centros especializados para personas con 

habilidades diferentes y discapacitados, para ello se trabajará con  espacios 

destinados a niños, adolescentes y jóvenes, buscando la integración de ellos con 

los estudiantes regulares, de esta manera el  proyecto se convertirá en un aporte 

fundamental para la comunidad. En efecto queda claro que la implementación de 

una arquitectura sensorial ayuda a la mejora de las vivencias y experiencias del 

niño o niña en su centro de estudios, pues facilita la atención de este al momento 

de implementar una nueva forma de enseñanza mediante los colores, texturas, 

formas donde un niño tenga la voluntad de poder experimentar con el espacio, 

además según INEI en el año 2019 el distrito de san juan de Lurigancho cuenta con 

solo 14 instituciones educativas básicas especial, y una demanda de matrículas 

registradas de 841 en el año 2018. 
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Figura 4 

Espacios de aprendizaje en Finlandia  

 

Nota: Extraído de la página de Infobae. Fuente:https://www.infobae.com/ 

educación/2017/11/09/adios-a-las-aulas-como-son-los-nuevos-espacios-deaprend 

izaje-de-finlandia/ 

Por último, es conveniente resaltar que en la zona de Canto Rey, 

encontramos el centro educativo CEBE “Los Pinos”, pero como lo mencionado 

anteriormente los 14 centro de educación especial dentro del distrito de San Juan 

de Lurigancho no manejan una arquitectura sensorial, donde la edificación o 

diseños de espacios sean adecuados para un mejor confort para el usuario dentro 

de ellas, adicionalmente en muchos casos estos centros de educación manejan 

espacios adaptados e improvisados de viviendas, puesto que no tienen un 

planteamiento para su función final. Por ello existe un déficit en este tipo de 

espacios educativos enfocados para niños con Síndrome de Down y/o con alguna 

discapacidad en general, uno de estos problemas es en el manejo de los colores, 

pues no son utilizados de la manera idónea para que conecten e influyan en el 

confort y comodidad ya que se sabe que los colores emiten sensaciones de estados 

de ánimos y emociones, sin embargo, tampoco consideran el buen manejo de la 

ventilación e iluminación de las aulas, ya que no se ve reflejado en las ella. Es 

importante resaltar que los espacios educativos para niños con Síndrome de Down 

deben ser previamente estudiado pues sus reacciones al entorno son distintas a un 
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niño sin esta discapacidad, pues se debe tener control del entorno para que este 

no afecte a su desarrollo educativo que es fundamental, y el niño así pueda generar 

una conexión con el espacio que también es importante, ya que pasara horas 

considerables de su día en estar en las aulas.  

Esta realidad evidencia un problema de diseño de espacios educativos 

donde se pueda implementar una arquitectura sensorial para que el usuario pueda 

experimentar con el lugar y explorar una nueva opción de aprendizaje. Según 

Hernández et al. (2017), el problema detectado no es algo disfuncional o negativo, 

si no aquello que ha sido detectado y tomando en cuenta para que su solución sea 

asertiva. En ese sentido podemos mencionar que una investigación no es suficiente 

con tal solo observarlo, si no plantearlo adecuadamente pues así podemos lograr 

una posible solución.  

Por todo dicho anteriormente surge el interés de dar respuesta a las 

siguientes preguntas ¿Cómo los recursos fenoménicos influyen en las experiencias 

de los usuarios?, ¿Cómo los sentidos influyen en la experiencia sensorial?, ¿Cómo 

los colores influyen en los estados de ánimo?, ¿Qué factores espaciales conforman 

un buen diseño de espacio educativo?, ¿Cómo conectar los espacios del exterior 

con el interior?, y ¿Cuáles son los puntos que determinan un confort ambiental en 

un espacio educacional? 

Con las interrogantes expuestas podemos manifestar nuestra formulación 

del problema: ¿Qué factores y elementos son importantes considerar para la 

implementación de una arquitectura sensorial en el diseño de espacios 

educativos para niños con síndrome de Down en San Juan de Lurigancho? 

Toda investigación tiene como inicio la detección de un problema, la cual es 

necesario mencionar el porqué del interés. Según Hernández et al. (2017), toda 

investigación está direccionada a la búsqueda de una solución a un problema, por 

ende, es necesario justificar o dar a conocer la motivación de la investigación.  

Asimismo, para reconocer su viabilidad debe determinarse su recubrimiento o 

dimensión.  
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La  justificación de esta investigación es porque se debe mejorar la calidad 

de espacios educativos para niños con síndrome de Down ya que hasta la 

actualidad no existe un centro donde se utilice y analice la edificación y diseño para 

este tipo de usuarios, además la importancia del aporte de la arquitectura sensorial 

ayuda a mejorar la experiencia en la enseñanza mediante la exploración de los 

sentidos con el entorno, pues sabemos que la arquitectura sensorial tiene como 

función el estudio de los sentidos humanos, y este a su vez busca redescubrir y 

valorar la importancia del contexto físico, social y cultural, pues la creciente 

demanda tecnológica y la evolución que tiene la sociedad ha generado una 

búsqueda de espacios de mayor interacción humana, la creación de estos deben 

ser emocionalmente acogedores. Asimismo, esta investigación sirve como 

orientación para la problemática de no tener un correcto diseño de espacios para 

los niños con Síndrome de Down, ya que estos niños tienen falta de concentración, 

pero a la vez son niños que tienen mucha energía, por ello este tipo de arquitectura 

ayuda a generar calma, concentración y tranquilidad. Por ello, la información que 

se brindara en esta investigación es analizar y determinar qué elementos 

conforman una arquitectura sensorial y como se manifiesta un mejor diseño de 

espacio educativo para niños con síndrome de Down pues en la sociedad nos 

permiten implementar nuevos tipos de arquitectura que reinventen y suplen las 

nuevas necesidades que van surgiendo, se entiende que la arquitectura es una 

mezcla entre razón y emoción, muchas veces nos hemos preguntado cómo es que 

la arquitectura logra generar emoción en las personas y es sencillo de responder, 

esta se logra mediante la creación de espacios confortables para los usuarios. La 

motivación de este proyecto de investigación es poder brindar información que 

ayuden a la creación de espacios educativos aplicando una arquitectura sensorial 

que mejore la experiencia en la enseñanza, pues el propósito de esta investigación 

es lograr una correcta aplicación de la arquitectura sensorial en los diseños de 

espacios educativos para niños con Síndrome de Down. 

En este sentido, el objetivo general del presente proyecto de investigación 

es determinar los factores y elementos considerables para implementar una 

Arquitectura Sensorial en los diseños de espacios educativos para niños con 

síndrome de Down en San Juan de Lurigancho. En línea con el objetivo general 
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se formularon los siguientes objetivos específicos: (a) analizar como los recursos 

fenoménicos influencia en la experiencia a través de los sentidos en los usuarios, 

(b) determinar de qué forma los sentidos participan en la arquitectura sensorial, (c) 

analizar como los colores influyen en los estados de ánimo de los usuarios, (d) 

analizar los factores espaciales que conforman en el diseño de un espacio 

educativo, (e) dar a conocer  los factores de conexión interior y exterior, y (f) 

determinar la clasificación del confort ambiental. 

A continuación, presentamos la siguiente hipótesis: En el desarrollo de 

diseños de espacios educativos, aplicar una arquitectura sensorial ayuda a su 

desarrollo de habilidades y su conexión con el entorno. Por ello los factores como 

la iluminación, la temperatura y los ruidos influyen en el buen desarrollo de los 

estudiantes, en especial en los niños con Síndrome de Down donde su esfuerzo en 

poder concentrarse es mayor, adicionalmente un buen diseño de aulas, mobiliarios 

y circulación también ayuda al mejor desarrollo de habilidades de ellos, y la 

conexión de los espacios internos con los externos contribuirá a una fácil 

conectividad con el medio ambiente. Además, una correcta utilización de materiales 

con texturas ayudará a la exploración de los sentidos con el espacio y la naturaleza 

es la fuente con mayor captación de experiencias sensoriales. Por último, los 

colores influyen en los estados de ánimo de las personas y su buena aplicación en 

las aulas hará que los niños puedan tener una buena concentración, tranquilidad y 

calma. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto a los antecedentes, se tomaron algunos proyectos que se 

vinculan con el tema y nuestras variables para obtener información como también 

para lograr el objetivo de esta investigación, en cuanto a los trabajos previos 

internacionales tenemos a:  

En Ecuador, Flores & Velez (2020), cuyo objetivo se basó en el estudio y el 

diseño de un centro multisensorial y terapia ocupacional dirigido a niños y jóvenes 

y así contribuyendo a las instituciones educativas, así mismo cuenta con un diseño 

sensorial basado en la necesidad de los estudiando permitiendo desarrolla y 

potenciar sus habilidades. Para esto se utilizó una metodología básica aplicada 

basada en los métodos de Montessori y Snoezelen que permiten la   flexibilización 

de espacios, pero a la vez en educación para de esta manera poder aportar una 

manera productiva en los niños con habilidades diferentes. Se concluye que la 

propuesta que se realizó busco incluir a todos los estudiantes independiente de su 

condición física o social, estimulando las capacidades que cada uno de ellos tiene, 

para ello se analizó cada comportamiento y se logró dar accesibilidad y un 

desplazamiento óptimo para personas con discapacidad. Este proyecto busca la 

integración de personas con discapacidades y la inclusión social insertándolas en 

un espacio desarrollado y analizado en sus necesidades, se puede entender que la 

arquitectura sensorial aplicada en el estudio de los comportamientos de cada 

persona logra potenciar sus habilidades y generar una mejor manera de aprender. 

En España, Muzquiz (2017) cuyo objetivo se basó en la recopilación de 

información de cómo han evolucionado los sentidos al momento de conocer la 

arquitectura, pero a la vez exponiendo ejemplos de las obras más relevantes y 

distintas en un concepto receptivo. Llegando a la  conclusión que  la manera de 

experimentar la arquitectura va a depender mucho de las características sociales y 

psicológicas de cada tiempo, así mismo esta está ligada al ámbito demográfico, 

esto se vio perjudicado con el creciendo de la telecomunicaciones y el concepto de 
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una cultura universal que relega los valores humanos que la arquitectura tenían 

como objetivo profesar.se puede entender que el ser humano entiende la 

arquitectura en base a sus sentidos, esta a su vez se ve influenciada por el contexto 

donde se desarrolla y por las características sociales de cada tiempo.  

En Chile, Fica & Soto (2017) cuyo objetivo se basó conocer las estrategias 

utilizadas en estimulación temprana por padres, tutores y profesionales para 

fortalecer el lenguaje del niño con Síndrome de Down. Se utilizó una metodología 

de tipo descriptivo- exploratorio. Se llegó a la conclusión que poseen características 

propias de esta condición, como: modificaciones en el desarrollo y función de 

órganos y sistemas, posteriormente aparecen anomalías cada vez más visibles, 

afectando comúnmente el sistema nervioso central, lo que genera, en distintos 

grados, una discapacidad intelectual. En este proyecto de investigación se 

evidencia que los niños con síndrome siguen las mismas reglas del lenguaje que 

otros niños, pero hablan menos, son más inteligentes y más lentos para combinar 

palabras y frases. Esto se debe a su condición física y mental. 

En Colombia, Melenje & Linares (2016), cuyo objetivo se basó en proyectar 

un equipamiento integral para niños con Síndrome de Down donde se genere 

espacios que estén aptos para el desarrollo de habilidades y conocimientos que 

complementen la educación para niños con esta discapacidad. Para esto se utilizó 

una metodología que se basa en una serie de técnicas para la obtención de datos 

de investigaciones científicas y bibliográficas. Donde se llegó a la conclusión que 

existe un déficit de diseños de espacios para la atención a niños con Síndrome de 

Down que ayude a su desarrollo de habilidades, pues este equipamiento diseño 

espacios funcionales y flexibles para cada necesidad médica donde se utilizaron 

características físicas como el color, materialidad, textura, iluminación y entorno, 

ayudando a un mejor desarrollo de habilidades físicas y psicológicas.  Este proyecto 

de investigación pone en cuestionamiento si en realidad existe un estudio para el 

desarrollo de espacios educativos para niños con esta discapacidad, donde es claro 

que no existe un análisis adecuado que ayude al fácil desarrollo intelectual en el 

proceso de enseñanza.  
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En cuanto a los trabajos previos nacionales, en el departamento de la 

Libertad, en la ciudad de Trujillo tenemos a Basilio (2021) cuyo objetivo se basó en 

determinar la influencia de la percepción sensorial en los espacios de enseñanza. 

para ello se utilizó una investigación de enfoque cualitativo de diseño aplicado- 

descriptivo. se llegó a la conclusión que la influencia de la percepción sensorial en 

los espacios de aprendizaje se genera mediante el control de iluminación, el 

mobiliario, el color, y las texturas. En este proyecto se evidencia la importancia de 

la influencia del aspecto sensorial en el diseño de espacios de enseñanza 

generados a través de distintas maneras que va desde el diseño del mobiliario 

educativo, la iluminación de ambientes y colores permitiendo con ello generar 

mayor atención y adaptación en el espacio educativo. 

Asimismo, en el departamento de La Libertad, exactamente en la ciudad de 

Moche, provincia Trujillo, tenemos a Ramirez (2020), cuyo objetivo se basó en 

identificar los espacios inclusivos que necesita un centro de atención residencial 

para satisfacer las necesidades del niño con síndrome de Down. Se utilizó una 

metodología de tipo no experimental descriptivo. Se llegó a la conclusión que los 

frecuentes problemas más comunes en los niños con síndrome de Down son los 

problemas viscerales, cardiacos, musco esqueléticas y mentales, mientras que los 

menos frecuentes son los problemas de lenguaje, visión, audición, tiroides, 

leucemia y Alzheimer, además, las limitaciones más frecuentes son la conducta, la 

comunicación, disposición corporal y el cuidado personal. En este estudio se puede 

comprobar que los niños con síndrome de Down cuentan con varios problemas de 

salud y a ello se le suma problemas cognitivos y motriz, la cual hace más profunda 

la forma de educarlos para que su proceso de aprendizaje sea más efectivo. 

En la provincia de Lima Metropolitana, exactamente en el distrito de Santiago 

de Surco tenemos a Ortega  & Urpeque (2020) cuyo objetivo se basó en determinar 

la relación que tiene la arquitectura sensorial con el espacio recreativo de un centro 

de adulto mayor. Se utilizó una metodología no experimental de nivel descriptivo. 

Se llegó a la conclusión que existe una relación entre la arquitectura sensorial con 

los espacios recreativos permitiendo una mejor estimulación en psicomotriz en los 

usuarios, así mismo también se concluye que permite tener una mejor estimulación 

visual. En este estudio se evidencia la importancia que la arquitectura sensorial y 
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como se desarrolla a través de espacios recreativos estos a la vez van a generar 

estimulación en las personas, desde el ámbito visual auditivo, sensorial. 

De igual manera, en la provincia de Lima Metropolitana, exactamente en el 

Distrito de San Martin de Porres tenemos a Simbrón & Santillan (2020) cuyo 

objetivo se basó en determinar qué relación existe entre el requerimiento físico 

espacial educativo y la arquitectura sensorial infantil aplicada en los centros 

educativos para mejorar la calidad de la enseñanza y experiencia.  para esto se 

utilizó una metodología no experimental donde las variables no se manejan 

deliberadamente, ya que la investigación es correlacional, donde se busca un grado 

de relación entre ambas variables. En conclusión, mediante los datos ya obtenidos 

se concluye que el requerimiento físico espacial educativo tiene relación con la 

arquitectura sensorial infantil donde se involucra la percepción auditiva, táctil, visual 

y olfativa que hace que el estudiante pueda vivenciar una mayor experiencia vital 

en el espacio arquitectónico del aprendizaje, donde pueda manifestarse una 

combinación entre la razón y emoción la cual haga que despierten emociones y 

sentidos. Este proyecto de investigación logra implementar a la arquitectura 

sensorial como parte de la enseñanza vivencial donde los niños puedan aprender 

otras formas de alimentar el proceso de aprendizaje donde no solo sea de la forma 

tradicional sino también incluyendo experiencias involucrando los sentidos y así 

puedan descubrir nuevas mecánicas de educación. 

Por último, en la provincia de Lima Metropolitana, exactamente en el distrito 

de San Juan de Lurigancho tenemos a Melendez & Quispe (2017) cuyo objetivo se 

basó en describir las estrategias de adaptación de los padres en la crianza de niños 

con Síndrome de Down que acuden a un Centro de Educación Básica Especial. Se 

utilizó una metodología de tipo observacional, ya que el investigador no participa, 

sino solo observa y describe. Donde se llegó a la conclusión que las estrategias de 

adaptación en el área afectiva de los padres en la crianza de niños con Síndrome 

de Down ayudaron favorablemente, donde los padres para poder adaptarse 

afectivamente buscan ayuda en otros padres que tienen el mismo caso de tener un 

hijo con síndrome de Down, ya que ellos pudieron dar una mejor consejería de 

cómo manejar la crianza de su hijo hasta llegar a mostrar aceptación y no rechazo 

por parte de ellos. Este proyecto de investigación logra evidenciar que los padres 
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logran manejar un mayor control con respecto a la crianza y enseñanza de sus hijos 

con Síndrome de Down. 

Desde este mismo modo se dará a conocer la primera categoría la cual es 

la Arquitectura Sensorial donde podemos mencionar que: 

 Para entender el significado de la palabra arquitectura acudimos a Granata 

(2018), que nos dice que la arquitectura requiere direccionar todos los sentidos 

simultáneamente y fusionar el mismo a nosotros mismos con la vivencia del mundo 

para así poder mejorar la calidad de vida. El objetivo de esta carrera es fortalecer 

nuestro sentido de lo actual y real, y no crear escenarios de ilusión y fantasía. El 

poder de la mente hace que transformemos el arte y podamos construir una 

adaptación e integración. En ese sentido podemos mencionar que la arquitectura 

conecta las experiencias vividas en el mundo y enriquece tanto el sentido de la 

realidad como el de uno mismo enmarca y estructura nuestras experiencias y 

proyecta un horizonte de percepción y significado. 

Además, según Pallasmaa (2012), define a los sentidos como “un vínculo 

entre el cuerpo (ser humano) y el espacio (arquitectura - entorno) para que la 

percepción se sienta presente en ambos. El mundo interior del cuerpo esta 

inconsciente e inevitablemente enlazado al mundo exterior y esta relación es a 

través de los sentidos (…).” 

En este sentido, podemos determinar como arquitectura sensorial al vínculo 

estimado entre los diferentes sentidos que producen un estímulo y el espacio, para 

poder llevar acabo ello se debe complementar los diferentes componentes como lo 

son las texturas, colores, dimensiones, iluminación, ventilación y conexión de 

espacios. Adicionalmente el proyectar arquitectura también significa crear una 

conexión con la persona, la cual podemos llamar conceptualización. 

Asimismo, como primer subtema tenemos a la Experiencia 

Multisensorial, donde en los últimos tiempos, el diseño en la arquitectura, los 

sentidos y la percepción han abarcado gran esencial para cualquier proyecto. 

Muzquiz (2017), indica que “todos los sentidos, incluido la vista, pueden 

considerarse como extensiones del sentido del tacto”. La vista siempre ha sido 

considerada como uno de los canales sensoriales más esenciales que posee el 



16 
 

hombre, por medio de este sentido se ingresa información sobre el entorno que nos 

rodea y se perciben imágenes. Muzquiz (2017), también expresa que “el ojo quiere 

colaborar con el resto de los sentidos”. Por tanto, el sentido más usado es la vista 

por el ser humano, eso quiere decir que la visión predomina a los otros sentidos. 

Éstos en general tienen correlación activa con el espacio dentro del objeto 

arquitectónico, confirmando que la vista como el sentido de mayor uso, se debe 

activar de manera global en las demás zonas sensoriales del cuerpo ya que 

producirá una experiencia espiritual dentro de la arquitectura. 

Por otro lado, como segundo subtema tenemos a Una arquitectura de los 

sentidos, pues cuando hacemos referencia a los sentidos, lo conocemos en su 

mayoría de forma básica, pero es importante mencionar que han tenido mucha 

influencia al momento de crear y diseñar un espacio. De acuerdo con Pallasmaa 

(2012), sostiene que en la arquitectura se pueden distinguir diversas modalidades 

sensoriales, ya que muchas de ellas se enfocan a un sentido en particular, por 

ejemplo, una arquitectura háptica con los músculos y la piel, y así entre otras que 

enfatizan con el oído, el olfato hasta el gusto. Dicho de otra manera, al momento 

de diseñar el arquitecto busca favorecer, algún sentido y asea por la forma, textura 

o color e inviten a estos que puedan suscitar experiencial.  

Por último, tenemos como tercer subtema a La fenomenología de la 

arquitectura, pues para lograr entender a la fenomenología en la arquitectura, 

debemos mencionar que en la actualidad las complejidades experienciales y 

fenoménicas se desarrollan para un propósito. La percepción que tenemos del 

exterior es captada por los fenómenos físicos y la percepción interior, por los 

fenómenos mentales que suele ser real o intencional. Según Holl (2011), 

empíricamente un edificio llegaría a satisfacernos de forma físico-espacial, pero 

desde el punto espiritual tenemos que saber que nos motiva hacerlo. Por lo tanto, 

es necesario crear o diseñar un espacio donde el usuario pueda conectar con el 

lugar, buscar que mediante la naturaleza o por características del propio edificio se 

pueda generar esa conexión.  

La fenomenología en la arquitectura busca generar un acercamiento 

mediante las diferentes sensaciones que se pueda generar dentro de un espacio 

arquitectónico que se llega a producir mediante eventos fenoménicos que suelen 
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cambiar por factores relacionados con el usuario que experimenta la percepción 

sensorial del espacio.   

Como primera subcategoría de la primera variable tenemos a los Recursos 

fenoménicos, donde podemos mencionar que son aquellos elementos que hacen 

que la vivencia con la arquitectura genere una percepción ya sea mediante efectos 

de luz, formas, tamaños, estimula la percepción que se dé con la edificación. Según 

Amar et al. (2016), el simbolismo en el arte y la arquitectura se ha reafirmado, pues 

a través de los años se ha tenido diferentes interpretaciones donde las 

construcciones arquitectónicas toman en consideración, la forma, la materia, la 

figura, la sombra, y la penumbra u otros. En este sentido se manifiesta que toda 

edificación arquitectónica logra generar ese impacto visual mediante elemento que 

a la vista puede generar diferentes estímulos. 

Por consiguiente, como primer indicador tenemos a la Proporción, escala 

y ritmo, donde podemos mencionar que la proporción es la conexión armoniosa 

que se logra con el entorno, siguiendo un orden en la creación de espacios. Según 

Suller (2018), el objetivo de la proporción es generar un secuencia y a su vez una 

composición visual que no rompa con la espacialidad del lugar, donde dicho 

elemento arquitectónico sea integrada y armoniosa. En otras palabras, poder 

relacionar y modular un elemento o espacio arquitectónico con el todo, crea una 

racionalidad en las proporciones.  

Sin embargo, la escala es la dimensión que diferencia un elemento con el 

otro, y hace que el espectador pueda tener una percepción distinta. Según Suller 

(2018), la escala cumple un rol importante a la hora de enlazar un espacio 

arquitectónico. Un claro ejemplo es el proyecto de Le Corbusier, la Unidad de 

Vivienda de Marsella, donde a pesar de estar ubicado en una zona donde 

predomina edificaciones de gran magnitud pasan desapercibidas, esto se debe a 

que la planta baja de dicha edificación no considera una escala humana, sino una 

escala gigante. 

Otro recurso que genera una armoniosa composición, es el ritmo donde es 

el patrón repetitivo de todos los elementos arquitectónicos que conforman el lugar. 

El ritmo es primordial para el diseño arquitectónico que se le brinda a la gente, pues 

debe experimentarse mediante el uso o programa que posee, un ritmo único y 
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diferente. 

Como segundo indicador tenemos a la lente fenoménica donde nos 

menciona que el agua es considerada una gran lente fenoménica, pues logra una 

reflexión de inversión espacial, refracción y de otras transformaciones de rayos de 

luz. Según Suller (2018), el agua como lente fenoménica es muy poderosa, ya que 

ha sido considerada en muchas obras arquitectónicas, donde se logra hacer un 

espacio cómodo, mágico y estimulante a la percepción humana. Adicionalmente un 

claro ejemplo de la utilización de este recurso es en el proyecto de viviendas de 

Fukuoka (Japón, 1989) donde Holl (2011) indica que la conexión entre los espacios 

vacíos de los jardines acuáticos y los techos de las viviendas con los estanques, 

genera unos rayos de luz provocada por el movimientos del agua, haciendo que 

este se proyecte en los techos. Pues el arte de realizar en la arquitectura estas 

conexiones de espacios recurriendo al medio natural hace al usuario participe de la 

conexión de lo interior (su vivienda) y lo exterior. 

Por otro lado, como tercer indicador tenemos a la Luz y sombra, donde el 

fenómeno más analizado es de la luz, y a su vez los efectos que causa ello como 

la sombra. Tal como lo expone Zhao (2013), las diferentes condiciones y 

combinaciones de la luz que se muestra pueden hacer que el usuario cree una 

confusión con respecto a la percepción, ya que mediante la sombra este toma 

diferentes efectos espaciales. Por esta razón, podemos crear diferentes 

sensaciones en un mismo lugar, con tan solo la posición o dirección de la luz ya 

que dependiendo de la posición del usuario genera diferentes percepciones. La 

magia de la arquitectura de poder generar este tipo de experiencias con algo ya 

sea natural o artificial, enriquece la materia. 

Del mismo modo Holl (2011) menciona que, la luz artificial se puede 

proyectar como uno lo desee, en cambio la luz natural y las sombras que este 

genera son muy particulares, ya que este depende de lo impuntual o inexacta que 

el sol suele ser. La proyección de la luz natural no puede controlarse, pero si se 

puede manejar dentro del espacio arquitectónico. 

Como segunda subcategoría de la primera variable tenemos a los 

sentidos, donde podemos mencionar que, a través de esta conexión los edificios 

nos dan sentido. Esto se debe a que entendemos el diseño de los edificios y 



19 
 

encontramos algunos signos y símbolos en ellos que logramos reconocer y son 

percibidos por nuestros sentidos o recuerdos. Según Muzquiz (2017), menciona 

que cada sensación identifica un aspecto diferente del espacio para comprender, 

ver y escuchar, y permite las interacciones más relevantes y distantes. En cambio, 

el tacto, el olfato y el gusto son intermediarios porque son capaces de comprender 

su naturaleza próxima, tiene que ver con las relaciones que enfrenta este espacio 

y las condiciones culturales, sociales y psicológicas que lo rodean. De esta manera 

se entiende que los sentidos influyen al momento de reconocer o familiarizarse con 

un espacio, donde la vista cumple el rol fundamental. 

Por consiguiente, como primer indicador tenemos a la vista, ya que en la 

arquitectura cumple un rol fundamental, puesto que, lo que primero que se quiere 

generar es una apreciación y atractivo visual. Según Muzquiz (2017), no hay 

receptores sensoriales que perciban el espacio directamente, la percepción de 

profundidad es un proceso que involucra todos los sentidos, así como los ojos y el 

cerebro. Por tanto, nuestra experiencia cósmica es tan compleja en nuestra mente 

que la imagen de la retina está formada por algún rasgo invisible. En este sentido, 

se considera la vista como el sentido que impulsa y activa a los otros, invitándolos 

a experimentar sensaciones y experiencias. 

Por otro lado, como segundo indicador tenemos al oído, donde podemos 

mencionar que hay algunos tonos que interfieren con la actividad humana, no con 

la información, pero siguen siendo el centro de atención. Según Muzquiz (2017), el 

sonido mide el espacio donde nos encontramos y nos hace pensar en su escala, 

pues captura el espacio que percibimos. A diferencia de la visión que está 

enfocada, el oído es completamente receptivo y la reverberación del sonido a 

medida que se mueve, cambia para reproducir la armonía dispersa. En este 

sentido, independientemente de si el edificio emite sonido o no, el edificio siempre 

está asociado con un entorno de calidad de sonido. 

Adicionalmente, como tercer indicador tenemos al olfato, donde podemos 

indicar que se necesitan ocho elementos para crear el olor al final de las venas, y 

se pueden detectar más de 10,000 olores. Según Pallasmaa (2012), el recuerdo 

más duradero de cualquier espacio es su olor, ya que es difícil recordar cómo era 
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el portón de la finca,  pero sí recuerdas su peso y el óxido en la superficie de madera 

caracterizada por décadas de uso, pues cada casa tiene su propio aroma. En ese 

sentido, el aroma sin saberlo nos devuelve al espacio olvidado por los ojos, la nariz 

hace que los ojos recuerden.  

Como cuarto indicador tenemos al tacto, pues este sentido es de suma 

importancia en la vida del hombre, y así se manifiesta con el pasar de los años. 

Según Pallasmaa (2012), todos los sentidos, incluida la vista, son extensiones del 

tacto. La sensación es una especialización del tejido de la piel, y toda experiencia 

sensorial está relacionada con el tacto porque es una modalidad. Nuestro contacto 

con el mundo se produce en nuestras propias fronteras a través de una Parte 

especial, nuestra membrana envolvente”. De esta manera, El tacto es un estado 

emocional que combina nuestra experiencia con el mundo y con nosotros mismos. 

Por último, como quinto indicador tenemos al gusto, donde podemos 

indicar que la naturaleza de este sentido es la capacidad de almacenar datos en la 

memoria. La forma en que la memoria está satisfecha o desagradable está 

relacionada con el olfato y resulta en emociones incontrolables. Según Pallasmaa 

(2012), la experiencia perceptiva de nuestro mundo proviene de las sensaciones de 

nuestra boca, y el mundo tiende a remontarse a sus orígenes orales. El origen más 

antiguo del espacio arquitectónico está en la cavidad bucal. En este sentido, el 

gusto es un poco familiar en arquitectura, pero también se asocia con el tacto, las 

papilas gustativas incluyen temperatura, suavidad, dureza, flexibilidad y aroma 

inevitablemente. 

Como tercera subcategoría de la primera variable tenemos El color, pues 

sabemos que es una percepción visual que generamos tanto humanos como 

animales en el cerebro, la gran variedad de colores hace, en especial en los 

humanos, que despierten respuestas emocionales específicas. Desde en el punto 

de vista de Whelan (1994), sostiene que el color es una forma también de 

comunicar tales como ideas, emocionales y sensaciones sin necesidad de hablar o 

escribir, ya que es físico porque podemos verlo y a su vez recibimos y enviamos 

información porque el lenguaje del color genera respuestas sensibles ya sea por el 

color puro, solo o combinados. 
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Por consiguiente, tenemos como primer indicador a Cómo usar el color, 

ya que podemos manifestar que genera diferentes emociones en los seres 

humanos, y ello depende que color observes, puesto que cada color genera 

distintas emociones. Como expresa Whelan (1994), el color tanto en la vida 

cotidiana, como en el trabajo o al transmitir un mensaje a empleados o usuarios, 

debemos tener identificado que mensaje o sensación expresa cada color, puesto 

que sabemos que este debe estar acorde a lo que queremos transmitir o generar. 

En pocas palabras poder conocer los colores, en cuantos se clasifican y que 

puedan trasmitir cada una de ellas, es fundamental para poder generar ese 

mensaje que se desea. 

Asimismo, en la arquitectura interior se sugiere manejar una gama de colores 

y no aislarlos, ya que las combinaciones generadas afectar de forma positiva las 

respuestas de las personas. Según Serra et al. (2021) muchos estudios de colores 

para interiores mencionan la utilización de un tono o sus variables para generar una 

performance, bienestar, etc., en los usuarios, pero no es lo correcto ya que en los 

proyectos reales un arquitecto no puede manifestar un solo color, si no hace un 

manejo de grupos de colores que conjuguen entre si dando una respuesta afectiva 

satisfactoria que en muchos casos se conoce como armoniosos. Por ello el 

conocimiento de la materia nos ayuda a ampliar las diferentes formas de aplicación 

del color en un proyecto. 

Por otro lado, como segundo indicador a Aspectos del color, o también 

llamados cualidades, porque generan un estímulo o sensaciones en una persona, 

estas respuestas emocionales que causan los colores son utilizados en diferentes 

áreas. Según Whelan (1994), los colores tienen unas combinaciones armoniosas 

que suelen causar cambios en nuestros estados de ánimo. En este sentido, 

depende mucho a que sector o área empleamos esta técnica de conexión con el 

usuario pudiendo generar estos cambios que favorezca ambas partes. 

Poder manejar una correcta combinación de colores ayuda a simplificar la 

obtención del agrado visual manteniendo una armonía y equilibrio en el usuario. 

Según Ulusoy et al. (2021) los colores tanto individuales y en conjunto ayuda a 

generar efectos positivos en las emociones en especial los colores claros que se 
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asimilan mejor que las más saturadas. En ese sentido el correcto análisis de la 

gama y sus variaciones del color nos ayuda a poder determinar y escoger los 

colores que ayuden de forma positiva y no abrumen a los usuarios. 

Desde este mismo modo se dará a conocer la segunda categoría la cual es 

diseño de espacios educativos donde podemos mencionar que: 

Los espacios educativos se han considerado como los lugares de cohesión, 

donde las personas adquieren conocimiento, pero a su vez   una formación, moral, 

social y religiosa, estos surgieron mediante limitaciones espaciales con la finalidad 

de poder instruir. Desde el punto de vista de Solórzano Salas (2013), los espacios 

educativos surgen mediante la definición de un lugar, para desempeñar la función 

de amaestrar, para esto se debe tener un lugar determinado para solo de esta 

manera podrá cumplir con su función, no podría denominar espacio público si no 

cuenta con una delimitación de un área. En función de lo planteado podemos 

mencionar que para que un espacio educativo funcione este primero debe estar 

emplazado en un determinado lugar, además de tener como función principal ser 

un lugar de enseñanza, pero a si mimo la infraestructura de enseñanza deben 

pensarse, diseñarse y construirse en base a brindar enseñanza de educación, pero 

estas a su vez deben dar buenas condiciones a los usuarios. 

Las creaciones de espacios educativos deben ser pensados y diseñados 

para la actividad de enseñanza, para esto es necesario tener claro que la estructura 

de dicho volumen debe estar pensado desde el factor didáctico y de esta manera 

desarrollar la educación. En la opinión de Campos et al. (2021), el espacio de 

instrucción debe estar enfocado en función de enseñanza, para esto deben 

estructurarse y planificarse de manera eficaz, por ello debe poseer características 

arquitectónicas singulares en beneficio de las actividades de los usuarios y no al 

revés. Ahora bien, desde la perspectiva planteada podemos mencionar que los 

diseños de los espacios de instrucción deben estar pensados primero en las 

necesidades, los objetivos y actitudes de los alumnos para de esta manera 

desarrollar de manera eficiente sus capacidades. 

Como primer subtema tenemos a la Importancia del diseño de espacios 

educativos para niños con síndrome de Down, es fundamental para la inclusión de 
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este sector de la población, para esto se debe entender que esta enfermedad 

generalmente viene ligada al retraso mental, lo que es provocado por la alteración 

de cromosomas, esto afecta su manera de aprender, sus sentidos y desarrollo 

físico. Como dice Muñoz & Torres (2018), el síndrome Down es una enfermedad la 

cual es provocada por la alteración genética de los cromosomas, lo que les hace 

tener un cromosoma extra en el 21, además esta generalmente está ligada al 

retraso mental provocado, como también a deficiencias físicas, motrices, 

perceptivas y la manera de comunicarse. Ahora bien, podemos mencionar de lo 

planteado que el diseño de espacios educativos debe ser el adecuado, puesto que 

a través de este podremos instruir de manera eficiente a los niños con síndrome 

Down, debemos tener en cuenta que esta enfermedad genera alteración en el 

sistema cognitivo, además de tener otras afecciones, es por ello que se debe tener 

una propuesta que supla estas carencias y poder generar una enseñanza de 

calidad. 

Por otro lado, el diseño de escenarios educativos pensados en niños con 

alteración en el cromosoma 21 debe estar ligado a la estimulación de las 

experiencias que generan los usuarios, debemos tener en cuenta que los espacios 

dedicados a la enseñanza especial tienen como objetivo suplir las necesidades de 

las personas que sufren de una discapacidad, pensados de manera distinta a las 

convencionales. Como afirma Côté et al. (2021) los espacios para la enseñanza 

deben estar enfocados en dar solución a las necesidades de los usuarios con 

discapacidades, la forma y el diseño de estos recintos deberán marcar diferencia 

con respecto al diseño de centros educativos convencionales, pues estos deberán 

contar con espacios para la enseñanza de manera más didáctica y personales. Por 

consiguiente, los diseños de los espacios pensados en la enseñanza especial 

deben tener características particulares, ambientes únicos y distintos a los 

convencionales pues en ellos se desarrollará educación especial para personas 

con distintas discapacidades, que perciben el lugar de manera distinta, así mismo 

deben incentivar a el desarrollo de las capacidades del alumnado. 

Por otro lado, como segundo subtema tenemos a las Características del 

síndrome Down, donde podemos decir que el síndrome Down es una enfermedad 

que tiene como característica un cuadro patológico generalmente está ligada a la 
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alteración del cromosoma 21 por lo general este origina retraso mental provocando 

a su vez deficiencias físicas. Como afirma Bradbury et al. (2021), el síndrome Down 

es una afección genética, la cual se característica por tener signos distintivos como 

la deficiencia mental, anomalías cardiacas, facies mongólicas como también el 

retraso y desarrollo físico, sin embargo, los retrasos mentales pueden ser de forma 

variable en cada uno de ellos esto les permite poder desarrollar sus actividades 

cotidianas con normalidad. Por consiguiente, podemos mencionar que el síndrome 

Down es una alteración del cromosoma 21 lo cual desencadena una serie de 

características en las personas que sufren esta enfermedad, sin embargo, esta es 

variable en cada uno de ellos desde casos leves hasta moderados, permitiendo 

desarrollar actividades comunes. 

La trisomía 21 es una enfermedad la cual causa un trastorno genético de 

manera crónica, esto conlleva generalmente al retraso y deficiencia mental, pero 

está a su vez va asociada a características físicas particulares como baja estatura, 

ojos rasgados debilidad muscular y mayor riesgo de enfermedades. Desde el punto 

de vista de Capurro et al. (2020) el  síndrome Down ha ido ligado generalmente a 

la deficiencia del nivel educativo, esto debido al nivel de retraso  mental de forma 

leve o  avanzada, se pensaba que no se podía implementar la educación para este 

tipo de personas con discapacidad, se llegó a mencionar que solo se podían instruir 

par temas  de aseo, comida y vestimenta pero no para la educación, pero se 

concluyó que la mayoría tiene un retraso leve  a moderado y no un nivel extremo, 

por ello características como la percepción, atención, personalidad,  rasgos físicos, 

psicomotrices, así como los de expresión son características  únicas de esta 

enfermedad. Ahora bien, de lo antes mencionado las características singulares del 

síndrome Down es el retraso mental ocasionado por la alteración del cromosoma 

21, así mismo la percepción, déficit de atención, personalidad y rasgos físicos son 

singularidades propias de esta enfermedad, por lo tanto, los espacios de educación 

deben ser diseñados para satisfacer dichas necesidades. Por último, como tercer 

subtema se presenta casos exitosos de centros que brindan educación e 

implementan una arquitectura sensorial en espacios educativos.
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Tabla 1 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 2 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 3 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 4 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 5 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 6 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 7 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 8 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 9 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 10 

Caso analogo Escuela especial N° 149 – Santa Fe, Argentina 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 11 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 12 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 13 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 



37 
 

Tabla 14 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 15 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 16 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 17 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 18 

Caso análogo Diseño de Biblioteca sensorial ¨The Satory Harbor¨ 

 

Nota: Elaboración Propia 
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Como primera subcategoría de la segunda variable tenemos a los 

Factores Espaciales, donde los diseños de espacios arquitectónicos van ligados 

a el comportamiento de los alumnos, esto influye desde el diseño del ingreso, la 

ubicación del docente y de los mobiliarios a usar, esto se manifestará en la atención 

que tengan al momento de poder recibir enseñanza. Como afirma Jin & Yu (2021), 

los espacios de aprendizaje perjudicaran a los alumnos si este no está distribuido 

y diseñado de manera correcta, para esto debe tener una flexibilidad este se 

evidencia en los alumnos que se sientan cerca a los ingresos desarrollan mejores 

actitudes, así como una mayor motivación en el desarrollo de sus actividades y 

aprendizaje. De lo antes mencionado podemos indicar que la influencia de una 

buena distribución y organización de las aulas fomenta un mayor aprendizaje, esto 

se ve reflejado desde puntos básicos como son la distribución de los mobiliarios, 

esto genera un espacio confortable y agradable a la vez conllevando a que los 

alumnos puedan integrarse y desarrollar sus habilidades cognitivas. 

Por ende, como primer indicador tenemos al diseño de organización, 

pues influye en el desarrollo del estudiante y su forma de aprendizaje, podemos 

mencionar que un espacio bien pensado, y organizado genera en ellos sensaciones 

de bienestar y confort, esto incita que el conocimiento que imparten en las escuelas 

pueda ser entendido de una mejor manera, no es lo mismo tener un espacio 

desorganizado e implementado de forma aleatorio, a un espacio pensado en el 

estudiante, y en sus necesidades. A juicio de Mosca et al. (2021), la aptitud de los 

estudiantes es influenciada según el orden de los mobiliarios que tiene en su 

entorno, si estos son ubicados en forma de U provocara una mayor socialización 

entre ellos y por ende mejor desempeño, mientras que sin son ubicados de forma 

tradicional de manera vertical y paralelas provocara en los alumnos desgano y poca 

atención, este orden dependerá de cómo se desenvuelve el maestro con su espacio 

de trabajo. En este sentido podemos indicar que los espacios bien organizados 

influyen de forma directa en el aprendizaje de los estudiantes, pues de acuerdo a 

su ubicación podrán ayudar o perjudicar en el proceso de enseñanza. 

Por otro lado, como segundo indicador tenemos al diseño de aula 

educacionales, que son producto de un análisis previo del comportamiento de los 

alumnos, así como la relación que tendrán con su espacio, así mismo con su 
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organización, cada aula tiene una característica única, debido a la actividad que va 

albergar. Como afirma Wang & Xu (2021), las dimensiones de los espacios de 

enseñanza deben ser distintos, pues estos cumplirán la función de diversas 

actividades, de esta forma los espacios amplios serán destinados a reuniones o 

conferencias, de tal forma que estos cumplan con una flexibilidad en su 

administración generando nuevas formas de organización. Ahora bien, podemos 

mencionar que las creaciones de los espacios destinados a aulas de educación 

deberán ser implementadas de acuerdo a la actividad que van a desarrollar, no 

todas tienen las mismas especificaciones, puestos que en los centros de 

enseñanza se caracteriza por tener distintas actividades de instrucción. 

Asimismo, tenemos como tercer indicador al mobiliario educativo, que 

son elementos fundamentales para el diseño de espacios de enseñanza o de las 

aulas, pues los usuarios de los centros educativos el mayor tiempo estarán 

sentados, esto debe ser previsto y diseñado en base a la necesidad y el confort de 

los usuarios, desde lo individual hasta lo colectivo. En la opinión de Odunaiya et al. 

(2014), el mobiliario es requerido y parte fundamental en los distintos métodos de 

enseñanza, pues desde la ubicación de este, altera o contribuye en la educación, 

esto no ha variado en el transcurso del tiempo, sigue teniendo su misma función, lo 

que sí ha cambado es el diseño y el uso, pues mobiliarios individuales o grupales. 

En ese sentido los mobiliarios ayudan al desarrollo de una clase, pues a través de 

ellos los alumnos podrán disfrutar de un espacio, desde la posición, ubicación y la 

ergonométrica de estos ayudara al mejor desempeño de la educación. 

Por último, tenemos como cuarto indicador a la circulación de espacios 

que se manifiesta si podemos realizar un buen análisis del diseño del aula y como 

los mobiliarios determinan una correcta organización. Según Mosca et al. (2021) la 

circulación de espacios se determina haciendo un correcto análisis al mobiliario, 

recorrido y desplazamiento del docente y alumnos, adicionalmente una buena 

conexión sin interrupción de espacios aledaños y las actividades que se realicen 

dentro de ella. En ese sentido para lograr una dinámica conexión de espacios 

debemos tener en cuenta que se debe lograr una correcta relación de ambientes 

donde el usuario pueda tener una libre circulación entre los ejes predominantes 

dentro de un centro educativo. 
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Como segunda categoría de la segunda variable tenemos a los Factores 

de atracción del espacio interior/exterior, donde básicamente se busca la 

relación de espacios dentro de un centro de aprendizaje como aulas con los 

espacios libres, que son las zonas recreativas dentro de este. Según Aldave & 

Rivera (2020), el diseño adecuado de las aulas hace que los estudiantes y docentes 

tengan una buena contribución, y en ello también influye el entorno visual y 

ambiental que se genera pues favorece en el desarrollo y estimulación del 

aprendizaje. En ese sentido poder diseñar espacios para la enseñanza y a su vez 

este genere una conexión con el entorno ambiental y recreativo ayuda a la 

tranquilidad del estudiante, ya que se mezcla sensaciones agradables y relajantes.    

Por ello, como primer indicador tenemos a los espacios verdes como eje 

integrador del alumno con el medio ambiente, haciendo que este genere diversas 

experiencias que ayudan al desarrollo de sus competencias. Como lo indica 

Hussein (2017), promover la integración de los espacios verdes en el diseño de los 

espacios educativos ayuda a la nueva forma de generar una relación con el medio 

ambiente, pues se crea una necesidad de conexión y contacto con la naturaleza ya 

sea por medio de un huerto o jardín como estrategia de aprendizaje. De esta 

manera, los espacios verdes son implementados como medio de enseñanza al 

poder relacionar al ser humano con su entorno, pues forma parte de las etapas 

educativas, ya que desde su infancia se generará un amor con la naturaleza y la 

experiencia de sentir libertad, seguridad y conexión con la naturaleza. 

Por otro lado, tenemos como segundo indicador al paisaje, pues como 

concepto general se define como una extensión de terreno natural, sin embargo, se 

comprende como medio de interacción con el ser humano, donde infiere a la 

disminución de sensaciones negativas o de problemas de estrés y aumentando el 

nivel de satisfacción. Según Fekete & van den Toorn (2021), el paisaje es necesario 

como método de aprendizaje, pues en los últimos años se debe conocer como este 

participa en la evolución y adaptación con el entorno urbano que se ha creado por 

el ser humano, insertando a la sociedad una nueva visión del paisaje donde se 

busque la conservación y el reconocimiento de la pureza en sí. Cabe resaltar que 

integrar al paisaje como estrategia de aprendizaje, influirá más en la estabilidad 

emocional y la liberación del estrés generada por los múltiples factores, pero a su 
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vez permite al alumno reconocer y enfrentar los problemas ambientales, pues se 

genera una fuente de experiencias vividas. 

Por último, tenemos como tercer indicador a los deportes acuáticos, 

donde la natación es considerado como una actividad deportiva completa y perfecta 

para la práctica del ser humano, pues desde antes de nacer tenemos este reflejo 

natatorio que posteriormente se perderán y se tendrá que comenzar de nuevo con 

el ejercicio y coordinación motora. Según Kraft (2019), el agua es un mediador para 

el desarrollo de habilidades acuáticas donde su objetivo es aprender, conocer y 

divertirse, pero también el desarrollo a la supervivencia. En ese sentido, poder 

incluir este tipo de actividades donde a su vez forma parte de una inclusión social, 

también es una herramienta para mejorar la calidad de vida.  

Como tercera categoría de la segunda variable tenemos al Confort 

ambiental de los espacios educativos, donde abarca la apreciación del usuario 

de sentirse cómodo en el ambiente donde se encuentra. Según Saldaña (2017), 

esta sensación está basada a múltiples factores que en su mayoría la podemos 

apreciar en el ambiente y en otras ocasiones son sensaciones que solo lo 

manifiesta la persona. En ese sentido, podemos mencionar que el confort ambiental 

implica tres factores: lo visual, térmico y acústico, donde se busca un estado ideal 

en la persona que implica comodidad, bienestar y salud. Esto genera una mejora 

en el día a día del habitante, donde influye en su desarrollo laboral, estudiantil y 

social. 

Se plantea entonces como primer indicador al confort visual, donde cabe 

recalcar que es un factor influyente para una comodidad espacial, pues debe ser 

manejada estratégicamente para no causar molestar al usuario. Según Setiati T.W., 

2021) el confort visual esta direccionado al nivel de iluminación y la distribución en 

el espacio y su índice de deslumbramiento, pues de debe manejar un equilibrio y 

una armonía entre la cantidad de luz, naturaleza y estabilidad lumínica. Por ello 

poder utilizar luz natural o de manera artificial, debe ser a favor del usuario 

generando un confort visual dentro del lugar. Dentro de los aspectos del confort 

visual se puede considerar: (a) cantidad necesaria de luz, (b) calidad de luz, (b) 

priorización de la luz natural, y (d) distribución adecuada de iluminancia y 

luminancia.  
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Por otro lado, tenemos como segundo indicador al confort térmico, donde 

se comprende como un aspecto importante que se considera como diseño 

bioclimático en toda edificación, pues el objetivo de este factor es otorgar 

parámetros donde se pueda medir las condiciones microclimáticas del espacio y 

así determinar cuando el lugar es térmicamente aceptable para un ser humano. 

Según Landuyt et al. (2021), esta condición genera un bienestar en el usuario, pues 

vincula una relación con el equilibrio entre la temperatura y la humedad, donde 

abarca el movimiento de este y como envuelve al edificio. En ese contexto se 

simplifica que mediante un análisis e identificación de las características del lugar 

se debe generar soluciones para que el confort térmico sea aprovechado de 

manera objetiva, adicionalmente analizar al usuario que habitara el espacio, pues 

influye la edad y las actividades que se realizara en ella.  

Asimismo, tenemos como último y tercer indicador al confort acústico, 

pues se entiende que la acústica estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, pero 

tomando en cuenta el confort acústico nos basamos al diseño de espacio donde 

todos estos este manejado en una buena audición, donde la comodidad del entorno 

no sea entorpecida por ruidos molestos. De acuerdo con Aguilar-aguilera et al. 

(2020) el confort acústico maneja cualidades cualitativas, pues evita las 

sensaciones molestas auditivas y las cuantitativas, que hace referencia a los 

niveles sonoros aceptables y su adecuada calidad. Por ello se debe considerar en 

los espacios educativos un ordenamiento estratégico donde áreas de mayor 

actividad tengan un sistema de aislamiento acústico para que no interrumpa áreas 

pasivas y a su vez el exterior no sea causa de molestia dentro del espacio. 
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III. METODOLOGÍA  

Una vez precisado el problema se hace referencia al método de investigación 

seleccionado, el enfoque cualitativo, el cual orientó el proceso de investigación. 

Este enfoque fue pertinente al tema de estudio, pues se pretendió develar la 

influencia que tiene la arquitectura sensorial en la aplicación de diseños de espacios 

educativos para niños con Síndrome de Down. Según Hernández et al., (2014), el 

enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en 

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, 

profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (…). El 

planteamiento cualitativo es un mundo amplio ya que nos basamos a buscar 

información de artículos y opiniones de expertos, la cual dependerá mucho desde 

el punto de vista y las experiencias obtenidas, aunque entramos con una 

información base, debemos tener la mente abierta para poder recibir cualquier tipo 

de cambios que favorezcan la investigación. En este sentido podemos mencionar 

que tomaremos en cuenta el contexto, validando la opinión y experiencias de los 

especialistas correspondientes. 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La selección del tipo y diseño de investigación nos orientará como manejar 

y recopilar la información que se obtendrá con la finalidad de conseguir los 

resultados que nos dará la afirmación o anulación de la hipótesis. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación será aplicada porque tenemos como finalidad la 

interpretación de información para poder obtener una mayor base de conocimiento 

y poder aportarla a los datos ya obtenidos previamente.  Según Esteban (2018), 

este tipo de investigación aplicada está orientada a solucionar la problemática que 

se identifican en el proceso de distribución, producción, circulación y en la vida 

cotidiana del ser humano. En este sentido podemos mencionar que se interesa en 

la recopilación de datos para poder aplicarla en la solución del problema y poder 

trasformar los conocimientos científicos y poder utilizarlo en una situación concreta. 

Diseño de investigación 

En el diseño de investigación se tiene como fin el poder recolectar 

información necesaria para poder dar respuestas a las preguntas de investigación. 
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Según Sánchez et al. (2018), el investigador establece un modelo o esquema para 

un mejor control de las variables a estudiar. En este sentido se busca de manera 

práctica y precisa para poder cumplir con los objetivos de estudio.  

En este sentido, el diseño de investigación será el fenomenológico pues 

obtendremos las diferentes perspectivas de los participantes donde la esencia de 

este será la experiencia compartida. Según Hernández et al., (2014), a base de las 

experiencias de las personas o profesionales especialistas, el objetivo principal del 

diseño fenomenológico es describir, explorar y comprender un fenómeno, con el fin 

de determinar los elementos en común de dichas vivencias.  En este sentido los 

investigadores trabajan exactamente con las unidades o declaraciones de lo 

mencionado por los participantes en sus vivencias e interpretaciones.  

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Una forma más estructurada de poder tener un orden es categorizando, 

donde los conceptos más generales se identifican y lo empleamos en el marco de 

una teoría científica. Según Rivas (2015), se considera una estrategia metodológica   

al categorizar, para descubrir un fenómeno que se está estudiando y a su vez 

delimitar cuales son los alcances y límites de una investigación. Dentro de este 

sentido las categorías de esta investigación son dos, entre ellas (a) Arquitectura 

sensorial y, (b) Diseño de espacios educativos. 

Tabla 19 

Cuadro de asignación de categoría  

Primera Categoría Arquitectura sensorial 

Segunda Categoría Diseño de espacios educativos 

Nota: Categorías asignadas Fuente: Elaboración propia 

Cabe considerar por otra parte, que la subcategorización está dentro de este 

proceso donde identificamos términos que nos lleven a entender mejor las 

categorías principales. De acuerdo con Herrera et al. (2015), construir un proceso 

recopilatorio de información donde se origina después del levantamiento de 

información, se relaciona con la distinción de conceptos objetivos y conceptos 

sensibilizadores. Por consiguiente, a la primera categoría Arquitectura sensorial 
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se establece tres sub categorías: (1) Recursos fenoménicos, (2) Los sentidos y, (3) 

Armonía del color. Con respecto a la segunda categoría Diseño de espacios 

educativos se establecieron tres sub categorías: (1) Efectos espaciales, (2) Confort 

ambiental de los espacios educativos y, (3) Factores de conexión interior/exterior. 

Asimismo, se debe ejecutar una matriz de categorización para poder tener 

un orden en la obtención de información de datos. Como lo menciona Cisterna  

(2005), es el investigador quien debe otorgar un significado a la investigación, por 

ello se debe distinguir en un esquema de categorías, subcategorías e indicadores 

y así se construirá un proceso de recopilación de datos. En este sentido se 

elaborará una matriz donde nos ayude a jerarquizar los términos y como cada uno 

de ellos tiene un propósito en el desarrollo del trabajo de investigación.  

3.3.  Escenario de estudio  

El escenario de estudio se encuentra ubicado en el distrito de San Juan De 

Lurigancho, en la Av. republica de Polonia, tiene conexión directa a la avenida 

principal del distrito como es el Av. Wiesse, además de la Av. el parque. El terreno 

cuenta con un perímetro de 73.39 m y un área de 5,730m2, el centro educativo 

CEBE “El Pino” perteneciente a la UGEL 05 está enfocado en el tratamiento de 

personas con discapacidades a nivel niños y adolescentes. En cuanto a la 

organización del centro educativo contempla rangos de edad desde 3 años a 16, 

con grupos de personas discapacitadas como síndrome Down, enanismo, TDAH y 

personas con deficiencia de lenguaje. A continuación, se presenta información del 

sitio. 

El distrito de San Juan de Lurigancho está situado en Perú, forma parte de 

los 43 distritos que configuran la provincia de Lima, está ubicado en la parte 

noroeste de la ciudad limitando al norte con Huarochirí, al sur con el agustino y 

cercado, al oeste con Comas, Rímac e Independencia y al este con Lurigancho y 

Chosica. A continuación, se muestra en la figura 5 la ubicación del escenario de 

estudio. 
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Figura 5 

Ubicación geográfica  

 

Nota: Ubicación geográfica del escenario de estudio Fuente: Elaboración 

propia 

El lugar cuenta con un clima árido, la temperatura por el día es cálida y con 

poca probabilidad de lluvia, cuenta con una temperatura media anual de 23° y 

precipitación media de 16mm, así mismo la humedad es de 77%y un índice UV de 

6. Fuente (http/www. Cuandovisitar.pe). 

Figura 5 

Plano de ubicación del escenario de estudio 

 

Nota: se identifica las vías de acceso al lugar como avenidas principales y 

secundarias. Fuente: Elaboración propia. 



51 
 

3.4. Participantes  

En este tipo de enfoque de investigación cualitativa esta direccionado a 

reconstruir una realidad de tal manera y como la observan los participantes. Según 

Escudero & Cortez (2018),el enfoque está dirigido en procesos dinámicos que 

inician desde la experiencia de los participantes, pues la selección de estos debe 

estar acorde al perfil pre-determinado. Por consiguiente, los participantes darán una 

perspectiva a la investigación, ya que la información dada por este grupo 

seleccionado ayudara a la orientación de la misma. 

Adicionalmente Sandoval (2002) menciona que en este proceso la 

observación del participante nos denomina a obtener acceso o ganar entrada al 

escenario que se está analizando. Se plantea entones en esta investigación se 

utilizará la participación de arquitectos especialistas y profesionales que puedan 

dar opinión u orientación para la obtención de resultados del proyecto de 

investigación. Adicionalmente se observará el equipamiento ARIE que es un centro 

de atención para niños discapacitados, donde se analizará los espacios destinados 

para la educación. 

Dentro de este marco de obtención de información que pueda enriquecer el 

proyecto de investigación se considerara el análisis de material bibliográfico donde 

abarcamos tesis y artículos científicos. Según Sánchez et al.(2018), el en análisis 

documental o de contenidos se verifica las diferentes fuentes documentales, donde 

podemos extraer lo más significativos, organizándolos, clasificándolos y analizando 

desde del punto objetivo del investigador. En ese sentido, este proceso complejo 

para un correcto análisis documental se involucrará tres factores como (a) 

documento, (b) sujeto y, (c) proceso, este análisis representa un registro 

estructurado donde se examina con el objetivo de obtener elementos esenciales y 

que tengan una relación entre ellas. De esta manera las fuentes de obtención de 

datos serán: Redaly, Scopus, Zlibrary, Core y Scielo.  
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Tabla 20 

Cuadro de asignación de participantes especialistas primera categoría 

Categoría Sub Categoría Fuentes Especialistas 

Arquitectura 

Sensorial 

Recursos 

Fenoménicos 3 Arquitectos 

Especialistas 

 Mc Arq. Chávez Prado, 

Pedro 

 Arq. Harry Cuba 

 Arq. Arturo Valdivia 

Los sentidos 

Armonía del Color 
Material bibliográfico 

Redaly, Scopus, Zlibrary, 

Core, Scielo 

Nota: Especialistas y recursos asignados para el análisis de la primera 

categoría.  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21 

Cuadro de asignación de participantes especialistas segunda categoría 

Categoría Sub Categoría Fuentes Especialistas 

Diseño de 

espacios 

educativos 

Efectos espaciales 
3 Arquitectos 

Especialistas + 

Material bibliográfico 

(tesis y artículos 

científicos) 

 Mc Arq. Chávez Prado, 

Pedro 

 Arq. Harry Cuba 

 Arq. Arturo Valdivia 

 Redaly, Scopus, Zlibrary, 

Core, Scielo 

Factores de conexión 

interior/exterior 

Confort ambiental de 

los espacios 

educativos 

 Material bibliográfico 
Redaly, Scopus, Zlibrary, 

Core, Scielo 

Nota: Especialistas y recursos asignados para el análisis de la segunda 

categoría.  Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, una vez recolectado los datos entre ellos la realización de las 

entrevistas a los arquitectos especialista, se pone en evidencia en el siguiente 

cuadro el manejo y obtención de las respuestas a las preguntas planteadas para 

las respuestas que nos guiaran a las conclusiones del trabajo de investigación. A 

continuación, en la siguiente tabla se presentará las evidencias.  
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Tabla 22 

Cuadro de evidencia de entrevistas   

N° PARTICIPANTES ENTREVISTADOS  DESCRIPCION 

1 

Mc Arq. Chávez Prado, Pedro 

 

Plataforma virtual para la 

entrevista: 

WhatsApp 

Fecha Viernes, 27 de 

Setiembre 

Tiempo de duración 40 min. 

Numero de preguntas 

realizadas: 9 preguntas. 

2 

Arq. Harry Cuba 

 

Plataforma virtual para la 

entrevista: 

WhatsApp 

Fecha Martes, 5 de Octubre 

Tiempo de duración 40 min. 

Numero de preguntas 

realizadas: 9 preguntas. 

3 

Arq. Arturo Valdivia 

 

Plataforma virtual para la 

entrevista: 

WhatsApp 

Fecha Viernes, 27 de 

Setiembre 

Tiempo de duración 40 min. 

Numero de preguntas 

realizadas: 9 preguntas. 

Nota: Evidencias de las entrevistas a los especialistas.  Fuente: Elaboración 

propia 
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Tabla 23 

Cuadro de evidencia de equipamientos 
E

q
u

ip
a

m
ie

n
to

s
 

¨Escuela De 
Educación Especial 

A, J 
Schreuderscool¨ 

 
 

 Holanda 

 

¨Escuela pública 

villares de la reina¨ 

 

 España 

 

¨CEBE Los Pinos¨ 
 
 

San Juan de 

Lurigancho 

 

  Nota: Evidencias de equipamientos analizados.  Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se procederá a escoger a los participantes que están acorde a 

nuestro fin, por ello el tipo de muestra a considerar en el trabajo de investigación 

será el muestreo no probabilístico. Según Otzen & Manterola (2017), este tipo de 

muestra se basa a la selección de sujetos, la cual dependerá de determinadas 

características y criterios, que básicamente dependerá del investigador. En ese 
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sentido la técnica utilizada será el muestreo por conveniencia, donde Salinas 

(2004) indica que este tipo de técnica tiene el objetivo de cumplir con la cuota 

requerida para realizar la observación, donde se desconoce la probabilidad de 

selección de participantes. Por ello la selección de nuestra muestra se basará a 

todos los casos que son accesible y acepten estar dentro de la investigación. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En este paso procederemos a presentar las técnicas e instrumentos a utilizar 

para la presente investigación, donde mediante un análisis se definirá el método de 

recolección de datos para las categorías, sub categorías e indicadores. 

Asimismo, cabe considerar que la técnica se considera como una estrategia 

de cómo realizar la obtención de datos. Como dice Rojas (2011), en una 

investigación científica, la técnica es un proceso típico donde se valida por la 

práctica, y a su vez orientado a la obtención y transformación de información útil 

para la resolución del problema de la investigación. En este sentido, poder 

identificar que técnica nos facilita la obtención de resultados, nos ayudan a 

determinar el instrumento a utilizar. 

Dentro de este orden de ideas, después de identificar la técnica podemos 

plantear la propuesta del instrumento a ejecutar. Según Martínez (2013), el 

instrumento permite operativizar la técnica, la cual se emplean de manera indistinta 

para la obtención de datos. En este sentido se comprende que el instrumento es la 

forma de cómo obtener información útil que formará parte de la investigación.  

En función a lo mencionado anteriormente, se procederá a mencionar las 

técnicas e instrumentos a utilizar en la presente investigación. 

Tabla 24 

Técnicas e instrumentos a ejecutar 

N° TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1 Entrevista Guía de entrevista semiestructurada 

2 Análisis documental Ficha de análisis de contenido 

3 Observación Ficha de observación 

Nota: Se menciona las técnicas con sus respectivos instrumentos que se 

utilizaran en el proyecto de investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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La primera técnica a utilizar es la entrevista que se realizará a 3 

especialistas del tema. Donde los profesionales de la Universidad Interamericana 

para el Desarrollo (2008) indicaron que esta técnica está orientada al contacto 

directo con el participante que consideremos como fuente de información, donde el 

propósito es la obtención de información espontánea y abierta. De esta manera se 

podrá recoger información desde la perspectiva del entrevistado, por la cual se 

necesitará la grabación o transcripción de lo brindado para su respectivo análisis. 

Asimismo al concretar la técnica, planteamos el instrumento que será una guía de 

entrevista semiestructurada, donde Diaz & Sime (2009) indican que es muy útil 

para investigaciones exploratorias y descriptivas, ya que permite una mayor 

orientación a la entrevista, para ello la utilización de un guion de entrevista que 

abarca un enumerado de temas y preguntas abiertas que pueden variar o 

expenderse durante la entrevista. Dicho de otro modo, es adaptable y aplicable para 

diversas situaciones donde nos permite profundizar el tema a tratar.  

La segunda técnica a utilizar es el análisis documental que se considera 

una fuente secundaria, según Cruz (2019), se considera a las historias clínicas, 

estadísticas, datos epidemiológicos, censo, expedientes académicos como fuente 

secundarias ya que son información recopiladas desde documentos. En la opinión 

de los profesionales de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (2008), el 

análisis documental se basa en documentos bibliográficos donde tiene como 

objetivo analizar información digital o impresa. En efecto, la búsqueda de 

información respaldada por profesionales hará que el análisis en el trabajo sea de 

calidad. Adicionalmente, el instrumento a ejecutar es la ficha de análisis de 

contenido, donde Andréu (2018) indica que en este análisis de contenido temático 

se considera conceptos o términos. Por lo tanto, la estructura de la ficha nos 

detallara datos relevantes de las fuentes y el concepto la cual defina mejor el tema 

a investigar. 

Por último, la tercera técnica a emplear es la observación que se realizará 

a un centro educativo especializado para niños con Síndrome de Down, dicha 

técnica de acuerdo con Cruz (2019) menciona que es un registro visual de una 

situación real, donde se consigna y clasifica datos que vayan acorde al problema 

de estudio y cabe recalcar que el tipo de observación será de forma indirecta, pues 
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dicha observación, el investigador obtiene información mediante planos, 

fotografías, pinturas, entre otras. En este sentido, las obtenciones de datos 

brindados nos ayudarán a identificar características y condiciones. Asimismo, el 

instrumento a ejecutar es una ficha de observación de objeto de estudio, donde 

Gallardo (2016), sostiene que es un instrumento de medición cualitativa, la cual 

mediante parámetros se mantiene un orden para la realización de la observación. 

En ese sentido, poder plantear un modelo de ficha para la obtención de datos 

relevantes para la investigación y puedan dar respuesta al tema a investigar.  

3.6. Procedimiento  

Para la obtención de datos debemos manejar un procedimiento, un método 

a emplear. Según RAE (2020), el procedimiento es la acción a proceder, actuar o 

ejecutar para alguna cosa. Por ello, se planificará un proceso para cada 

instrumento, donde la obtención de datos es el objetivo primordial.  

Con respecto al instrumento Guía de entrevista a los 3 profesionales 

especialistas: 

Se procederá a la selección de los 3 arquitectos profesiones especialistas la 

cual se consultará, la disponibilidad de sus tiempos. Tomando en cuanta ello se 

iniciará con la ejecución del instrumento, puesto que el día 27 de setiembre se 

reunirá con el primer especialista, el Arq. Pedro Chávez, que mediante la aplicación 

zoom, y envió de respuestas en formato Word por la aplicación WhatsApp a las 

2:00 pm se iniciará con la entrevista. Asimismo, el mismo día, con fecha 27 de 

Setiembre se reunirá con el segundo especialista, el Arq. Arturo Valdivia, también 

mediante la aplicación WhatsApp, a las 8:00 pm donde se iniciará con la entrevista 

enviándole en formato Word con las preguntas establecidas. Y, por último, el día 5 

de Octubre se reunirá con el tercer especialista, el Arq. Harry Cuba, igualmente 

mediante la aplicación WhatsApp, a las 12:00 pm se iniciará con la entrevista 

mediante audios de voz de la aplicación, se tomará un registro fotográfico para 

evidenciar la entrevista de los 3 arquitectos. Se procederá a grabar todas las 

entrevistas para la verificación de información brindada y su respectivo análisis. 

Este instrumento será aplicado a la primera categoría arquitectura sensorial y sus 

tres subcategorías recursos fenoménicos, los sentidos y armonía del color, con sus 
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respectivos indicadores. Y en la segunda categoría diseño de espacios educativos, 

será aplico a sus dos primeras subcategorías, factores espaciales y factores de 

atracción del espacio interior/exterior. 

Para el caso de la ficha de análisis de contenido: 

En este instrumento se procederá a la verificación de las diferentes paginas 

como Scopus, Core, Zlibrary y Google académico, ya que el poder obtener 

diferentes opiniones y resultados ayudará a la mejor calidad de información 

obtenida, además se iniciará con la revisión y selección de 2 tesis, artículos y libros 

relevantes para cada indicador en la investigación, tomando imágenes referenciales 

que ayudaran al análisis y entendimiento de la información que se brindara. Estas 

fichas serán aplicadas en la primera categoría arquitectura sensorial, 

correspondiente a su subcategoría que corresponde a la armonía del color con sus 

respectivos indicadores, como usar el color y aspectos del color. Con respecto a la 

segunda categoría diseño de espacios educativos, estos instrumentos serán 

aplicadas a sus tres sub categorías, la primera factores espaciales y sus 

indicadores diseño de aula, diseño de organización, mobiliario educativo y 

circulación de espacio. La segunda subcategoría tenemos a los factores de 

atracción del espacio interior/exterior con sus indicadores paisaje, espacios verdes 

y deportes acuáticos.  

Para el caso de la ficha de observación: 

Este instrumento será aplicado en el centro educativo CEBE “Los Pinos” que 

es un colegio mixto de la gestión pública, la cual esta direccionada en la educación 

especial para personas con discapacidades, el equipamiento está ubicado el distrito 

de San Juan De Lurigancho, en la Av. Republica De Polonia s/n, el terreno cuenta 

con un perímetro de 73.39 m y un área de 5,730m2. Se visitará el lugar el día 03 

de octubre, en el horario de 10 am a 11:30 am obteniendo un registro fotográfico la 

cual serán útiles para la ficha de observación donde se analizará cada indicador 

propuesto en dicho análisis. En caso de poder obtener una autorización de ingresar 

al centro, se procederá a la toma fotográfica dentro pudiendo enriquecer aún más 

la investigación y profundizar el análisis. En cuanto a las categorías, subcategorías 

e indicadores a analizar en el trabajo de investigación es la arquitectura sensorial 
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como primera categoría, y su subcategoría los recursos fenoménicos, tomando 

como indicadores a la luz y sombra y proporción, escala y ritmo. Con respecto a la 

segunda categoría tenemos al diseño de espacios educativos, donde tenemos 

como subcategoría a confort ambiental de los espacios educativos con sus 

respectivos indicadores, confort visual, confort acústico y el confort térmico.  

3.7. Rigor científico  

A diferencia de la investigación cuantitativa donde se basa a una validez y 

confiabilidad, en la investigación cualitativa el rigor científico se basa a una ética y 

principios del investigador. De acuerdo con Arias & Giraldo (2011), el rigor científico 

en el método cualitativo se basa a doctrinas universales y reduccionista donde pone 

énfasis al pensamiento analítico del autor, pues representa un paradigma 

naturalista. En este sentido, el investigador debe basarse a criterios que 

usualmente se emplean para avalar la calidad científica de la investigación, como 

lo afirma Salgado (2007), donde la dependencia, la credibilidad, la auditabilidad y 

transferibilidad son criterios coherentes que los representan. Por ende, se indica 

como una investigación constructivista, ya que busca la necesidad emplear 

diferentes criterios a los convencionales. 

Tabla 25 

Las cuatro analogías centrales 

Paradigma racionalista (cuantitativo) Paradigma naturalista (cualitativo) 

Validez interna Credibilidad 

Validez externa, generalización Transferibilidad, Intercambiabilidad 

Confiabilidad Dependabilidad 

Objetividad 
Confirmabilidad, Imparcialidad, 

Honradez, Neutralidad 

Nota: El juicio sobre la calidad de la investigación de las cuatro analogías 

desde los paradigmas racionalista y naturalista. 

En relación con la idea anterior, con lo que respecta a la dependencia, 

sabemos que se cada investigador debe tener cierta organización o método para la 

obtención de resultados, la cual puede asemejar a otras investigaciones. Según 
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Salgado (2007), la dependencia se relaciona con la similitud de la recaudación de 

datos y la ejecución de los mismos procesos analíticos, dando resultados 

semejantes. Cabe resaltar que existen dos tipos de dependencia, la primera es la 

interna, donde mínimo dos a más investigadores tengan temas similares y datos 

iguales, y la segunda la externa, donde diferentes investigadores tiene temas 

similares, tiempo y lugar exactos, pero aun así los datos obtenidos son únicos. 

 Otro punto es la credibilidad, donde el investigador debe ser neutro y no 

dejarse influenciar por sus propias creencias u objetivos. Como expresa Hernández  

et al. (2014), el investigador debe captar y profundizar las experiencias del 

participante, más aun las que nos lleven a responder la problemática identificada, 

pues la credibilidad significa la capacidad de poder comunicar ideas, punto de vista 

y emociones del participante. Sin embargo, se debe ser objetivo tanto investigador 

y participante, ya que la información brindada e interpretada debe ser real, sin 

ningún tipo de alteraciones. 

Asimismo, toda investigación nos brinda resultados de lo previamente 

analizado y la opción de poder emplearla de madera libre resulta difícil ya que los 

contextos son distintos. Como afirma Hernández et al. (2014), la transferibilidad o 

también denominado como traslado, es la opción de poder tomar como posible 

solución los resultados de la investigación y aplicarlo a su contexto, pues ello es 

criterio del lector, mas no del investigador. En este sentido, el usuario evalúa la 

transferencia, aunque no es recomendable tomarlo como solución si no como guía 

o pautas de dicho fenómeno, por la cual el investigador debe tener en cuenta darle 

mayor precisión a todo el trabajo de investigación.  

Por último, la Confirmabilidad o confirmación, la cual está relacionado con 

la credibilidad. Pues dicho con palabras de Hernández et al. (2014), comprende el 

rastreo de dicha fuentes donde se obtuvo los datos y la forma correcta y lógica de 

poder interpretarlo. Por ellos, el seguimiento constante del lugar de estudio, la 

fiscalización, la triangulación y el análisis de creencias o convicciones del 

investigador, contribuye a determinar si la confirmación está acorde.  
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3.8. Método de análisis de datos  

En este proceso de la investigación cualitativa, se maneja la recolección de 

datos y con su respectivo análisis en simultaneo, pues cada objeto de estudio tiene 

un proceso esquemático peculiar. Por ende, ayudará a una mejor organización de 

la información ya recolectada. Dicho con palabras de Hernández et al, (2014), el 

análisis de datos se basa a la obtención de información de manera no organizada, 

donde el investigador es el encargado de proponer y ejecutar una estructura, ya 

que dicha información obtenida varia y es básicamente porque la fuente de datos 

es el observador y el participante. De esta manera, se planteará en la presente 

investigación un proceso la cual se definirá nuestros objetivos y cuestionamientos, 

y por consecuencias estos tengas respuesta a lo anteriormente planteado. 

En ese sentido se comprende, que en función del instrumento guía de 

entrevista se procederá a organizarlas en una matriz de resultados, donde 

pasará a una codificación para la identificación de las categorías, subcategorías e 

indicadores del trabajo de investigación, así mismo, la recolección será llevado a 

cabo después de haber obtenido las respuestas de los tres profesionales 

especialistas donde se identificará los párrafos que vinculen por cada indicador a 

las preguntas realizadas, por último se pasará a la construcción, donde se 

interpretara los textos de las respuestas brindadas por cada denominación. 

Con respecto al instrumento ficha de observación, este se proyectará para 

un correcto análisis por parte del observador al objeto de estudio, donde por medio 

de fichas diseñadas para cada categoría con sus respectivas subcategorías e 

indicadores se procederá a identificar las características que estos ayudaran a 

obtener la información necesaria y relevante dentro y fuera de equipamiento, 

tomando en cuenta los factores de aporten a la obtención de resultados. 

Por ultimo tenemos al instrumento de ficha de análisis de contenido, donde 

mediante la recopilación de información por fuentes relevantes de artículos y tesis 

se darán respuestas a conceptos de los indicadores para su mayor entendimiento 

y propósito en el trabajo de investigación, así mismo se realizará una comparación 

con la similitud de respuestas dadas por los tres especialistas en las entrevistas, 

donde posteriormente se efectuará a una conclusión de cada concepto analizado. 
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Cabe considerar, por otra parte, que la triangulación es una estrategia de 

técnicas combinadas para verificar la certeza de la información por dos razones, la 

primera los fenómenos estudiados y lo segundo la posición del investigador. Como 

afirma Quecedo & Castaño (2002), la triangulación se basa a la combinación de las 

distintas fuentes de obtención de datos, principalmente las obtenidas mediante la 

observación, documentos escritos y entrevistas, pues representa un aval para 

representar una investigación amplia y profunda. En este sentido, se procederá a 

codificar de manera estrategia nuestras categorías, subcategorías e indicadores, la 

cual, mediante un previa análisis de los datos recopilados, este deán respuestas a 

la problemática del trabajo de la investigación. A continuación, se presentará la 

tabla establecida en el presente proyecto de investigación. 

Tabla 26 

Cuadro de categorización  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 

AS1 Arquitectura Sensorial 

AS1.1. Recursos fenoménicos 

AS1.1.1. Proporción, escala y ritmo 

AS1.1.2. Luz y sombra 

AS1.1.3. La lente fenoménica 

AS1.2. Los Sentidos 

AS1.2.1. La vista 

AS1.2.2. El oído 

AS1.2.3. El tacto 

AS1.2.4. El olfato 

AS1.2.5. El gusto 

AS1.3. Armonía del color 

AS1.3.1. Como usar el color 

AS1.3.2. Aspectos del color 

DEE1 
Diseño de Espacios 
Educativos 

DEE1.1. Efectos Espaciales 

DEE1.1.1. diseño de aula 

DEE1.1.2. diseño de organización 

DEE1.1.3. mobiliario educativo 

DEE1.1.4. circulación de espacio 

DEE1.2. 
Factores de conexión 
interior/exterior  

DEE1.2.1. Deportes acuaticos 

DEE1.2.2. Espacios verdes  

DEE1.2.3. Paisaje 

DEE1.3. 
Confort ambiental de los 
espacios educativos 
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DEE1.3.1. Confort Visual 

DEE1.3.2. Confort Térmico 

DEE1.3.3. Confort Acústico 

Nota: Elaboración propia. 

Por último, es conveniente acotar que la Matriz de consistencia consistirá 

en la formulación de un cuadro conformado por columnas y filas donde se medirá 

en nivel de conexión lógica y la coherencia desarrollada en el trabajo de 

investigación. Según Giesecke (2020), la matriz de consistencia se origina para ser 

empleada como una herramienta metodológica para tener un orden, jerarquización, 

estructuración y control de conceptos, categorías, dimensiones y variables. En este 

sentido es necesario esta herramienta para poder corroborar que el trabajo está 

haciendo bien estructurado y no contradiga lo que planteamos, además tenga una 

identidad y lógica plasmada. 

3.9. Aspectos éticos  

En el proceso de la investigación se debe manejar la integridad científica la 

cual es el resultado de las buenas prácticas y valores proyectados en el trabajo de 

investigación. Por ello, tomando las consideraciones de los criterios nacionales, 

CONCYTEC (2019) indica que las fases científicas nos conducen a los siguientes 

principios, como la integridad y honestidad intelectual que corresponde a la 

investigación científicas, la objetividad e imparcialidad basándonos a lo 

profesional, al momento de la obtención de resultados debe resaltar la veracidad, 

justicia y responsabilidad y por último la transparencia en el trabajo de final pues 

no debe haber interés de por medio. En este sentido el manejando todos estos 

principios dados garantizamos un trabajo de investigación que responda a una 

problemática. 

Por otro lado, correspondiente a los criterios internacionales, la cual busca 

garantizar que los investigadores cumplan con los principios éticos, según Eleonora 

(2014), menciona que El Comité de Ética en Investigación Biomédica (CEIB) 

establece unos principios y responsabilidades  que fundamentan una integridad 

científica, donde la declaración indica a la honestidad, responsabilidad, cortesía y 

la buena gestión.  
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Dentro de este marco, la presente investigación se realizará un análisis a los 

diferentes centros educativos donde se verificará si hacen uso de la arquitectura 

sensorial, la cual mejorará el rendimiento en los niños con síndrome de Down, 

además se respetará la opinión que brindarán los profesionales entrevistados 

garantizando la veracidad y correcta interpretación para la investigación. Sabemos 

que, en cuanto a estos aspectos éticos, tenemos cuatro grupos de principios los 

cual nos encaminan a una mejor toma de decisiones con respecto a los casos de 

estudio. (Beauchamp & Childress, 1994). Estos cuatro grupos son: (a) Respeto a la 

autonomía, (b) No maleficencia, (c) Beneficencia, y (d) Justicia. Por ello, buscar el 

bien para las personas participantes es parte de este proyecto, ya que se busca 

una mejor calidad en los espacios educativos para estos niños. Según Osorio 

(2000), el principio de beneficencia tiene como fin obtener máximos beneficios y 

minimizar los posibles riesgos que causen lesiones o daños. En este sentido, se 

resguarda el bienestar de los participantes ya que no se los expondrá a ningún tipo 

de peligro. Además, el investigador tendrá que realizar un análisis de riesgos y 

beneficios donde sea favorable al sujeto de investigación. En relación a la idea 

anterior, Molina (2013) mencionan que el principio de beneficencia tiene dos 

elementos, la primera beneficencia positiva porque busca hacer el bien en la 

investigación y dar un valor práctico, científico y educativo, la segunda beneficencia 

de la utilidad donde el investigador busca el equilibrio entre beneficios e 

inconvenientes para obtener mejores resultados. En esta manera se optimiza todo 

el proceso de la obtención de resultados, puesto que esta investigación ayudará a 

que los espacios educativos para niños con síndrome de Down sean diseñados 

aplicando una arquitectura sensorial, la cual generen un mayor aporte en su 

crecimiento educacional. 

La autonomía de la investigación por medio de los autores, es comprendida 

bajo la medida de la búsqueda de investigaciones previas y participantes 

profesionales del tema que aportan al desarrollo y avance de la misma 

voluntariamente. Según Alvarez (2018), se respeta a la autonomía y 

autodeterminación de las personas mediante el reconocimiento, dignidad y libertad 

dando la protección necesaria a las personas vulnerables. En términos éticos, el 

investigador debe obtener el consentimiento informado para el aporte a la 

investigación. 
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Por otro lado, basándonos en el principio de justicia, los participantes serán 

tratados de manera igualitaria. Por ello, Molina (2013), indica que el principio de 

justicia busca el trato de manera equitativa y justa para las personas, garantizando 

que se otorgue todos los derechos. En este sentido, la justicia se realiza 

comprendiendo y reconociendo los principios y además de la búsqueda efectiva de 

las buenas consecuencias del actuar investigativo.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados es el producto de un profundo sondeo y análisis por medio 

de los instrumentos propuestos, pues en todo proyecto de investigación la 

obtención de información que ayude a su correcto desarrollo es primordial. Según  

Hernández et al. (2017), los resultados es señal que un trabajo de investigación 

este completo y cerca a dar respuestas a la problemática planteada, ya que 

manifiesta una evolución en el conocimiento de la misma. Por otro lado, poder 

realizar una comparación con las bases teóricas referenciales nos orientara a la 

similitud de resultados obtenidos de un trabajo de investigación. Como lo menciona 

Aceituno et al. (2021), la discusión es parte fundamental dentro de un trabajo de 

investigación, ya que su elaboración determina la aceptación o el rechazo de los 

artículos o tesis analizados. De esta manera, poder evidenciar los resultados 

obtenidos y su correcta comparación, nos orientara más a las conclusiones. 

Teniendo en cuenta que como objetivo principal tenemos determinar los factores 

y elementos considerables para implementar una Arquitectura Sensorial en 

los diseños de espacios educativos para niños con síndrome de Down en San 

Juan de Lurigancho. A continuación, se presentará los resultados recabados por 

cada objetivo específico planteado. 

Objetivo específico 1: Analizar como los recursos fenoménicos influye 

en la experiencia a través de los sentidos en los usuarios. 

A continuación, se presentará los 3 indicadores con sus respectivas técnicas y junto 

a ello las fuentes según corresponda, los 3 especialistas y los equipamientos a 

observar que se han elaborado dentro de este objetivo específico. 

Tabla 27 

Cuadro de síntesis de indicadores y sus técnicas implementadas   

INDICADOR TECNICA FUENTE 

Proporción, escala y ritmo Entrevista 

+ 

Observación 

Entrevistados 

E1: MSc. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado 

E2: MRes. Arq. Arturo Valdivia Loro 

E3: Dr. Harry Rubens Cubas Aliaga 

Equipamiento a observar 
Luz y sombra 

La lente fenoménica 
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Obs1: Escuela De Educación Especial A, J 

Schreuderscool En Holanda 

Obs2: Escuela pública villares de la reina - 

España 

Obs3: CEBE Los Pinos - Ugel 05, SJL 

Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se procederá a presentar las fichas de entrevistas con las respuestas de 

los arquitectos especialistas y seguidamente las fichas de observación con los 

equipamientos analizados. 
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Tabla 28 

Guía de entrevista 01 

 

Nota: Respuestas e interpretación del indicador 1, proporción, escala y ritmo e 

indicador 2, luz y sombra. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29 

Guía de entrevista 02 

 

Nota:  Respuestas e interpretación del indicador 3, lente fenoménica. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 30 

Ficha de observación Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool En Holanda. 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de los indicadores proporción escala y ritmo Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 31 

Ficha de observación Escuela Publica Villares De La Reina  

 

Nota: estudio descriptivo y analítico de los indicadores proporción escala y ritmo Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32 

Ficha de observación colegio estatal CEBE- Los Pinos 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de los indicadores proporción, escala y ritmo: Elaboración propia 
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Tabla 33 

Ficha de observación Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool En Holanda. 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de los indicadores luz y sombra Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34 

Ficha de observación Escuela Publica Villares De La Reina 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de los indicadores luz y sombra Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35 

Ficha de observación Colegio Estatal CEBE- Los Pinos 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de los indicadores luz y sombra Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a lo realizado en la tabla de comparaciones de entrevistas, así 

como en las fichas de observación podemos mencionar que los indicadores de 

proporción, escala y ritmo, luz y sombra y la lente fenoménica, logran aportar 

a el objetivo específico 1, que es analizar como los recursos fenoménicos 

influencian en la experiencia a través de los sentidos en los usuarios, 

podemos indicar que son partes del fundamento visual de cualquier tipo de diseño 

arquitectónico, la ausencia de  elementos como la luz, generaría  deficiencias en 

los diseños, visto desde la  percepción del usuario es fundamental contar con estos, 

la escala  y el ritmo permiten identificar un determinado espacio y su expresión,  así 

como la  proyección de la luz para la iluminación de los espacios educativos 

generan en el usuario sensaciones de confort, la luz transmite calidez y  permite 

resaltar las texturas y colores  que hayan sido empleadas, mediante las posturas 

de los especialistas podemos concluir que los indicadores mencionados juegan un 

papel predominante y primordial en la arquitectura, pues estas vinculan con la 

armonía que se genera en la edificación y su entorno influyendo  en la percepción 

de los sentidos al momento de reconocer   un espacio, para  los tres especialistas 

son importantes en el desarrollo del diseño, sin embargo  uno de ellos  menciona 

que si bien es fundamental e importante no influyen  o repercuten en gran manera 

en el diseño, ya que pueden tomarse como un medio para generar experiencias, 

dado que están más ligadas al sentido visual, pero hay personas con 

discapacidades  visuales que no pueden percibir un espacio desde este sentido, 

por ello menciona que existen otros tipos de influenciar en los sentidos como son 

las texturas, olores y más que ayudan a generar experiencias que conlleva a tener 

una memoria de un espacio y hacerlo nuestro. 

DISCUSIÓN 

De los resultados del objetivo analizar como los recursos fenoménicos 

influencian en la experiencia a través de los sentidos en los usuarios se puede 

comparar con los resultados de Musquiz (2017) quien indica que tiene similares 

resultados, este menciona que para experimentar la arquitectura dependerá mucho 

de la influencia de las características sociales y psicológicas en el tiempo que se 

experimenté, esta a su vez está integrada a su entorno demográfico, es decir  la 

arquitectura podrá ser entendida por el ser humano en base a sus sentidos, los 
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cuales están  influenciadas por el contexto donde se desarrollan y las 

características de su entorno social, estos resultados se asemeja a lo encontrado 

en las ficha de entrevista de los especialistas así como en las fichas de observación 

de donde podemos rescatar la importancia de contar con elementos como la 

iluminación, escala y ritmo. Entonces podemos mencionar que estamos de acuerdo 

con el antecedente presentado ya que tomamos los referentes mencionados y 

analizados que demuestran la influencia que tiene los recursos fenoménicos en la 

experiencia de los sentidos y esto se debe a que lo recursos como la proporción y 

escala nos permiten diseñar espacios ergonómicamente confortables pero estos 

también van ligados a la luz  que cada ambiente  puede proyectar, la iluminación 

ya sea natural o artificial es vital para la arquitectura, pues es a través de ella que 

se logra expresar sensaciones de calidez y confort en los ambientes, dependemos 

de la luz para poder resaltar los espacios  ya sea por color textura o relieve, esto 

conlleva a que el objeto arquitectónico tenga un mayor relación con su entorno, 

permitiendo que forme parte de  la naturaleza de forma implícita ayudando al 

usuario a experimentar sensaciones que mejoren su relación con el entorno donde 

se desenvuelve. 

Objetivo específico 2: Determinar de qué forma los sentidos participan 

en la arquitectura sensorial.  

A continuación, se presentará los 5 indicadores con sus respectivas técnicas y junto 

a ello las fuentes según corresponde a los 3 especialistas entrevistados.   

Tabla 36 

Cuadro de síntesis de indicadores y sus técnicas implementadas   

INDICADOR TECNICA FUENTE 

La vista 

Entrevista 

 

Entrevistados 

E1: MSc. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado 

E2: MRes. Arq. Arturo Valdivia Loro 

E3: Dr. Harry Rubens Cubas Aliaga 

El oído 

El tacto 

El olfato 

El gusto 

Nota: Elaboración propia 
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Asimismo, se procederá a presentar las fichas de entrevistas con las respuestas de 

los 3 arquitectos especialistas. 

Tabla 37 

Guía de entrevista 03 

 

Nota: Respuestas e interpretación de los indicadores, la vista el oído, el tacto, el 

olfato y el gusto. Fuente: Elaboración propia 
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Concorde a lo desarrollado en la aplicación de técnicas e instrumentos 

correspondientes como la tabla de entrevista a los tres arquitectos especialistas, 

podemos mencionar que los indicadores como la vista, el oído, el tacto, el olfato 

y el gusto aportan a nuestro 2 objetivo el cual es determinar de qué forma los 

sentidos participan en la arquitectura sensorial, esto se da en base a la opinión 

de los especialistas que mencionan que un espacio es satisfactorio para el usuario 

cuando el ambiente donde se encuentran logra transmitir sensaciones de 

positividad, esto genera que los sentidos perciban su entorno inmediato y es posible 

gracias a el  desarrollo de un buen diseño, ya que el espacio impacta en los en la 

percepción del usuario, así mimo  se debe tener en cuenta que el diseñar y crear 

espacios no debe estar pensado solo en la satisfacción y captación de los sentidos 

y esto se debe a  que el objeto arquitectónico  no es el fin si no el medio  por el cual 

el usuario se identifica con el lugar donde se desenvuelve, la arquitectura siempre 

estará ligada a los sentidos porque es a través de estos que logramos percibirla  

formando parte del mundo sensorial, mediante las posturas de los especialistas 

podemos concluir que los indicadores mencionados son importantes y esto se debe 

a que  a través de ellos  nosotros podemos identificarnos con el espacio, nos 

permite disfrutarlo o rechazarlo, generar confort o desazón en nosotros, el confort 

de un espacio es el medio por el cual nosotros podemos estimular nuestras 

emociones, pero este esta íntegramente ligado a él buen diseño y esto solo se logra 

cuando genera en el usuario sensaciones de calidez y satisfacción  del lugar donde 

se encuentra  permitiendo generar interacción entre nuestros sentidos y la 

arquitectura. 

Discusión 

De los resultados del objetivo determinar de qué forma los sentidos 

participan en la arquitectura sensorial, se puede comparar con los resultados de 

Simbron & Santillán (2020) quien indica que tiene similares resultados, este 

menciona que el espacio físico educativo está ligado a la arquitectura sensorial, la 

cual involucra a las distintas percepciones que tenemos como la auditiva, táctil, 

visual y olfativa , lo que genera en el usuario tenga una mayor experiencia del 

espacio arquitectónico  generando una relación entre la razón y la parte emocional 

del ser humano permitiendo despertar emociones  y sentidos logrando implementar 
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una arquitectura sensorial como parte de una enseñanza vivencial  que permita 

aprender distintas formas de aprendizaje involucrando experiencias en base a los 

sentidos, la arquitectura está ligada a la percepción que tenemos del contexto ya 

sea por características sociales o psicológicas, pero también se enlaza a el ámbito 

demográfico, esto conlleva a que el ser humano puede percibir la arquitectura de 

forma sensorial a través de sus sentidos , los cuales ayudan a influenciar la manera 

de percibir el contexto donde se desenvuelve de acuerdo a el tiempo en el que este, 

estos resultados se asemejan a los encontrados en la entrevista realizada a los 

especialistas donde rescatamos que el diseño de un espacio debe ser pensado en 

la interacción con los sentidos y esto es reflejado en el confort de los usuarios. En 

base a esto podemos mencionar que estamos de acuerdo con el antecedente 

presentado ya que ´podemos tomar los referentes mencionados y analizados que 

demuestran la influencia que tienen los sentidos en la percepción de una 

arquitectura sensorial, pues a través de ellos logramos interpretar el contexto en el 

que nos desarrollamos, los cuales nos permiten percibir , distinguir e identificar el 

espacio, así mismo la arquitectura está ligada a la creación de los espacios 

arquitectónicos  los cuales  nos sirven como medio de interacción del usuario y su 

forma,  el confort de un espacio está ligado a la satisfacción que genera en las 

personas por medio de sus sentidos, los cual le permitirá  influenciar en  sus estados 

de ánimo y esto solo será posible si el diseño es el adecuado. 
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Objetivo específico 3: Analizar como los colores influyen en los estados 

de ánimo de los usuarios. 

A continuación, se presentará los 2 indicadores con sus respectivas técnicas y junto 

a ello las fuentes según corresponda y los 3 especialistas entrevistados. 

Tabla 38 

Cuadro de síntesis de indicadores y sus técnicas implementadas   

INDICADOR TECNICA FUENTE 

Como usar el 

color  

Entrevista 

+ 

Análisis 

documental  

 

Entrevistados 

E1: MSc. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado 

E2: MRes. Arq. Arturo Valdivia Loro 

E3: Dr. Harry Rubens Cubas Aliaga 

 

Aspectos del 

color 

 

Análisis documental “Como usar el color” 

Hernández (2020). La transversalidad del color y su papel 

comunicador en las imágenes visuales, de la literatura a la 

imagen actual del cuento clásico Blanca nieves. Revista 

KEPES 

Castañeda & Villa (2018). El color como signo. 

Reflexiones sobre el diseño de mensajes visuales. 

Revista KEPES 

 

Análisis documental “Aspectos del color” 

Reyes et al. (2015). Ecodiseño y color. Una propuesta de 

innovación y aproximación metodológica (Revista 

KEPES) 

Penas (2017). Denominación de las categorías de color 

básicas: procesos ontogenéticos y semántico-cognitivos. 

Revista KEPES 

 

Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se procederá a presentar las fichas de entrevistas con las respuestas de 

los arquitectos especialistas y seguidamente las fichas de análisis documental. 
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Tabla 39 

Guía de entrevista 04 

 

Nota: Respuestas e interpretación de los indicadores, como usar el color y aspectos 

del color. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40 

Ficha de análisis documental “Como Usar el Color” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41 

Ficha de análisis documental “Como Usar el Color” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 



85 
 

Tabla 42 

Ficha de análisis documental “Aspectos Del Color” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 

Ficha de análisis documental “Aspectos Del Color” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a lo desarrollado en base a la aplicación de técnicas e 

instrumentos respectivos como: entrevista y análisis documental podemos 

mencionar que los indicadores de cómo usar el color y aspectos del color 

aportan a el objetivo 3, el cual es analizar como los colores influyen en el estado 

de ánimo de los usuarios podemos mencionar esto en base a la opinión de los 

especialistas los cuales indican que el color es fundamental en el diseño, pues este 

es un medio por el cual se logra transmitir mensajes, sensaciones e influenciar en 

los estados de ánimo pero está sujeto a la interpretación que le dé el usuario, la 

arquitectura necesita de este para lograr expresar  la intención que desea transmitir,  

en cuanto a los colores utilizados de forma correcta logran influenciar en las áreas 

de recreación y aprendizaje y los colores cálidos ayudan a la estimulación mientras 

que los colores fríos están más ligados al sistema cognitivo , mediante las posturas 

de los especialistas podemos concluir que los indicadores mencionados son de 

gran importancia en el desarrollo del diseño y la repercusión que generan en los 

estados de ánimo de los usuarios, analizar la psicología del color nos permitirá 

transmitir la intención  que queremos generar al momento de diseñar un espacio, 

podemos mencionar que el color  no solo es fundamental si no es natural e implícito 

por esto el color debe ser usado no solo en la edificación, si no en el mobiliario esto 

permite una relación entre usuario y objeto  para poder genera motivación y calma 

pero a la vez despertando la curiosidad nata que tenemos los seres humanos, para 

ello se debe tener un estudio correcto y adecuado de esta manera lograremos 

generar carácter en la edificación. 

DISCUSIÓN 

De los resultados del objetivo analizar cómo los colores influyen en el 

estado de ánimo de los usuarios se puede comparar con los resultados de 

Melenje & Linares (2016) quien indica que tiene similares resultados, este menciona 

que el diseño de espacios funcionales y flexibles están influenciadas en base a las 

necesidades de los usuarios , para ello se implementa características físicas como 

el color, materialidad, textura, iluminación y entorno esto permite que haya un mejor 

desarrollo en las habilidades físicas pero también influye en la parte psicológica, el 

análisis adecuado permita implementar  un desarrollo óptimo  para un proceso de 

enseñanza eficiente, estos resultados son semejantes a lo encontrado en la ficha 
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de análisis documental de donde rescatamos la importancia fundamental del color 

el cual nos permite expresar la arquitectura y la estimulación que generan el 

usuario. En base a esto podemos decir que estamos de acuerdo con el antecedente 

presentado ya que ´podemos tomar los referentes mencionados la influencia que 

tienen los colores en los estados de ánimo en los usuarios donde podemos 

observar que el color está ligado a la percepción que tenemos del espacio 

sensaciones y emociones que nos permiten identificar nuestro entorno, 

favoreciendo  a la manera en como percibimos el  lugar donde nos desarrollamos , 

es fundamental contar con color en la arquitectura pues este expresa la intención 

que queremos transmitir en el usuario , desde emociones hasta el confort, en 

ausencia de este, solo tendríamos espacios vacíos y sin sentido lo cual generaría  

desmotivación en el uso del objeto arquitectónico, contar con el color es  tener una 

fuente inagotable de sensaciones las cuales motivan, generan y despiertan 

curiosidades en el ser humano, por ende el color es fundamental y natural en el 

espacio, integrando y complementando el mensaje que queremos transmitir a 

través de la arquitectura. 

Objetivo específico 4: Analizar los factores espaciales que conforman 

en el diseño de un espacio educativo. 

A continuación, se presentará los 4 indicadores con sus respectivas técnicas y junto 

a ello las fuentes según corresponda, los 3 especialistas, las fichas de análisis de 

contenido y los equipamientos observados que se han elaborado dentro de este 

objetivo específico. 

Tabla 44 

Cuadro de síntesis de indicadores y sus técnicas implementadas   

INDICADOR TECNICA FUENTE 

Diseño de 

organización 

Entrevista 

+ 

Análisis documental 

Fichas de contenido “Diseño de organización” 

Muñoz (2020). Estudio de caso único sobre la participación 

de estudiantes en el aula desde los principios del liderazgo 

distribuido a través de focus group y entrevista 
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Diseño de 

aula 

Entrevista 

 

 

+ 

 

 

Observación 

 

 

+ 

 

 

Análisis documental 

semiestructurada aplicada a estudiantes y docents. Revista 

Estudios Pedagógicos XLVI 

Salas et al. (2021). Análisis sobre el impacto del aula 

invertida y la tecnología en el proceso educativo sobre el 

diseño de la comunicación gráfica. Revista de 

Comunicación. 

Fichas de contenido “Diseño de aula” 

Varón & Otálora (2012). Estrategias de intervención con 

maestros centradas en la construcción de espacios 

educativos significativos para el desarrollo de competencias 

matemáticas. Avances en Psicología Latinoamericana. 

Diaz et al. (2018). Diseño y desarrollo de un sistema de 

interacción para su implementación en un aula de clase 

inteligente. Revista EIA. 

Fichas de contenido “Mobiliario educativo” 

Fuentes et al. (2020). El espacio como lugar para la 

educación cívica: diseño de un patio escolar mediante un 

proyecto de Aprendizaje – Servicio. Revista Iberoamericana 

de Educación a Distancia. 

Blanco et al. (2015)Mobiliario escolar: el reto de la 

pedagogía al diseño. Revista Iconofacto 

Fichas de contenido “Circulación de espacios” 

Sanz et al. (2021). ¿Promueven los patios naturalizados el 

desarrollo de la competencia científica? Un estudio de caso 

en la educación infantil (Revista Eureka) 

Herrera (2020). El cuidado del entorno educativo de la 

educación de la mirada al diseño y arquitectura de contextos 

educativos (Revista Internacional de Educación y 

Aprendizaje) 

Entrevistados 

E1: MSc. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado 

E2: MRes. Arq. Arturo Valdivia Loro 

E3: Dr. Harry Rubens Cubas Aliaga 

Equipamiento a observar 

Obs1: Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool 

En Holanda 

Obs2: Escuela pública villares de la reina - España 

Obs3: CEBE Los Pinos - UGEL 05, SJL 

 

Mobiliario 

educativo 

Circulación 

de espacios  

Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se procederá a presentar las fichas de entrevistas con las respuestas de 

los arquitectos especialistas, seguidamente las fichas de observación con los 

equipamientos analizados y por ultimo las fichas de análisis de contenido, la cual 

se consideró 2 artículos para cada indicador. 
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Tabla 45 

Guía de entrevista 05 

 

Nota:  Respuestas e interpretación del indicador 1, diseño de aula e indicador 4, 

circulación de espacio. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 46 

Guía de entrevista 06 

 

Nota:  Respuestas e interpretación del indicador 2, diseño de organización y el 

indicador 3, mobiliario educativo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47 

Ficha de observación Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool En Holanda. 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de indicadores circulación de espacio, diseño de aula y mobiliario. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48 

Ficha de observación Escuela Publica Villares De La Reina 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de indicadores circulación de espacio, diseño de aula y mobiliario. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 49 

Ficha de observación Colegio Estatal CEBE- Los Pinos 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico de indicadores circulación de espacio, diseño de aula y mobiliario. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50 

Ficha de análisis de contenido “Diseño de aula” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51 

Ficha de análisis de contenido “Diseño de aula” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52 

Ficha de análisis de contenido “Diseño de organización” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 53 

Ficha de análisis de contenido “Diseño de organización” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54 

Ficha de análisis de contenido “Mobiliario educativo” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 55 

Ficha de análisis de contenido “Mobiliario educativo” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 56 

Ficha de análisis de contenido “Circulación de espacios” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 57 

Ficha de análisis de contenido Circulación de espacios” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a todo lo desarrollado en el proceso de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos correspondientes y adecuados, tales como las fichas de 

interpretación y comparación, las fichas de observación y las fichas de análisis de 

contenido, podremos manifestar que los indicadores como diseño de 

organización, diseño de aula, mobiliario educativo y circulación de espacio, 

si contribuyen con el objetivo específico 4, la cual analiza los factores espaciales 

que conforman en el diseño de un espacio educativo, ya que según las 

respuestas de los especialistas, los indicadores mencionados anteriormente si 

contribuye y forma parte de un correcto análisis, donde lo espacial y físico hace de 

un buen diseño, el confort reflejado en los estudiantes, adicionalmente los 3 

arquitectos especialistas mencionan que el mobiliario adecuado y flexible hace que 

el diseño del aula se mas dinámico y su organización dentro del aula sea más 

manejable. Adicionalmente los equipamientos analizados, en base a los casos 

éxitos, se refleja que la utilización de un correcto mobiliario educativo que se versátil 

y adaptable a la organización para el desarrollo de las actividades hace que el 

diseño de aula y circulación de espacios dentro y fuera de ella sea más acometedor 

y no interrumpa las actividades que se desarrolla en su entorno, así mismo el 

análisis realizado al colegio evidencia que la falta de estos indicadores, no aportar 

al buen diseño ni al confort para los niños que realizan sus actividades dentro de 

ellas. Por ello es importante el conocimiento en el rubro de la pedagogía, sus 

comportamientos y sus actividades para el buen diseño de ambientes seguros y 

confiables para el alumnado, además la circulación de espacios no solo se 

representa dentro del aula, si no también fuera de ella y la buena conexión de sus 

espacios la cual no cause interrupción ni distracción entre las áreas. 

Discusión  

De los resultados del objetivo analizar los factores espaciales que 

conforman en el diseño de un espacio educativo, podemos compararlo con los 

resultados de Flores & Velez (2020) quienes obtuvieron resultados similares ya que 

consideraron que el buen análisis del espacio educativo hace que el desarrollo de 

aprendizaje en los niños sean adecuados y potencia también sus habilidades, pues 

teniendo en consideración que dichos espacios es para niños especiales, ello debe 

ser flexible para el desarrollo de cualquier actividad que se requiera ejecutar y el 
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estudio del comportamiento y desplazamiento para su correcta circulación es 

importante. En ese sentido podemos mencionar que, si estamos de acuerdo con 

el antecedente presentado, ya que para tener espacios óptimos se debe tener en 

cuenta el diseño del mobiliario a usar porque ayuda a destinar la circulación del 

espacio y el diseño de la organización dentro de ella, además también facilita la 

idónea y determinada dimensión del diseño del aula la cual no será un limitante 

cuando el docente maneje diversos tipos de actividades, ya que según las 

respuestas de los especialistas y las fichas de análisis de contenido también nos 

rectifican ello, el análisis del usuario quien va a utilizar el espacio y el no tener él 

cuenta ello reflejará un desorden y mala distribución y organización del mobiliario 

que además limita la flexibilidad dentro de ella como se manifiesta en la ficha de 

observación del colegio los pinos de san juan de Lurigancho, que pesar de ser un 

colegio especial no se ha realizado un correcto análisis en sus diseños de aulas. 

Objetico especifico 5: Dar a conocer los factores de conexión interior y 

exterior. 

A continuación, se presentará los 3 indicadores con sus respectivas técnicas y junto 

a ello las fuentes según corresponda, los 3 especialistas y las fichas de análisis de 

contenido que se han elaborado dentro de este objetivo específico. 

Tabla 58 

Cuadro de síntesis de indicadores y sus técnicas implementadas   

INDICADOR TECNICA FUENTE 

Paisaje  

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

+ 

 

 

Entrevistados 

E1: MSc. Arq. Pedro Nicolás Chávez Prado 

E2: MRes. Arq. Arturo Valdivia Loro 

E3: Dr. Harry Rubens Cubas Aliaga 

Análisis de contenido “Paisaje” 

Ou et al. (2019). Comparing learning 

effectiveness by using different teaching 

methods in the course of landscape design. 

Revista ACM International Conference 

Proceeding 
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Espacios verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis documental 

Fekete & van den Toorn, (2021). Teaching 

fieldwork in landscape architecture in european 

context; some backgrounds and organization. 

Revista Land. 

Análisis de contenido “Espacios verdes” 

Hussein (2017). Using the sensory garden as a 

tool to enhance the educational development and 

social interaction of children with special needs. 

Revista Support for Learning. 

Marques & Padilla (2021). Los huertos escolares 

y su potencial como innovación educativa. 

Revista Enseñanza de las ciencias. 

Análisis de contenido “Deportes acuáticos” 

Fiorilli et al. (2016). Special Olympics swimming: 

positive effects on young people with Down 

syndrome. Revista Sport Sciences for Health 

Kraft (2019). Examining the perceived impacts of 

recreational swimming lessons for children with 

autism spectrum disorder. International Journal 

of Aquatic Research and Education. 

Deportes acuáticos 

Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se procederá a presentar las fichas de entrevistas con las respuestas de 

los arquitectos especialistas y seguidamente las fichas de análisis de contenido con 

2 artículos analizados por indicador. 
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Tabla 59 

Guía de entrevista 07 

 

Nota:  Respuestas e interpretación del indicador 1, paisaje e indicador 2, áreas 

verdes. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60 

Guía de entrevista 08 

 

Nota:  Respuestas e interpretación del indicador 3, deportes acuáticos. Fuente: 

Elaboración propia
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Tabla 61 

Ficha de análisis de contenido “Paisaje” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 62 

Ficha de análisis de contenido “Paisaje” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63 

Ficha de análisis de contenido “Espacios verdes” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 64 

Ficha de análisis de contenido “Espacios verdes” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65 

Ficha de análisis de contenido “Deportes acuáticos” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 66 

Ficha de análisis de contenido “Deportes acuáticos” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del segundo artículo. Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo a todo lo desarrollado en el proceso de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos correspondientes y adecuados, tales como las fichas de 

interpretación y comparación y las fichas de análisis de contenido, podremos dar 

respuesta y manifestar que los indicadores como paisaje, espacios verdes y 

deportes acuáticos, si contribuyen con el objetivo específico 5, donde busca dar 

a conocer los factores de conexión interior y exterior, ya que según las 

respuestas de los especialistas, con respecto al paisaje, este si es necesario 

implementarlo en los centro educativos de toda índole, pues refleja tranquilidad y 

paz a los estudiantes, además de ser una fuente de recreación para ellos. Sin 

embargo, este no debe tomar el papel de distractor si no como medio de integración 

de la forma de enseñanza tradicional con la naturaleza ya que mejora la calidad de 

enseñanza y motiva a los estudiantes, ya que es fundamental tener claro tanto 

dentro del aula y al aire libre también se puede aprender lo que en un libro o pizarra 

enseñan, si no con la experiencia. Con respecto a los espacios verdes, estos se 

implementan de distintas maneras como son los jardines y huertos donde ambos 

aportan en el aprendizaje de los estudiantes, ya que es importante la conexión de 

estos con los estudiantes con su entorno, pues en el caso de los jardines 

sensoriales ayudan a identificar y experimentar por medio de los sentidos la forma, 

las variaciones de la misma y como ello mejora la relación del niño con el 

medioambiente. Y por último los deportes acuáticos es una opción de aprender más 

allá de las materias tradicionales pues, como la natación es una forma de 

enseñanza espacial, además es una excelente forma de poder desarrollar las 

habilidades de socialización en los niños especiales, sin embargo, uno de los 

especialistas mencionas que la implementación de una piscina en un centro 

educativo es costosa y sería factible de poder buscar el desarrollo motriz y 

socialización por otro medio, como la música, baile, etc. 

Discusión  

De los resultados del objetivo dar a conocer los factores de conexión 

interior y exterior, podemos compararlo con los resultados de Ramirez (2020) 

quien obtuvo resultados similares considerando que los centros educativos de un 

niño con síndrome de Down deben de tener espacios inclusivos, ya que unos de 

los problemas más frecuentes en ellos es la falta de comunicación, conducta y 
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motriz. En ese sentido podemos mencionar que estamos de acuerdo con el 

antecedente ya que según los especialistas y las fichas de análisis documental, 

para lograr espacios inclusivos donde podemos ayudar al control de la conducta, el 

desarrollo motriz y de comunicación de un niño especial es mediante estos 

espacios verdes donde los jardines y huertos le permiten entablar una mejor 

comunicación con los demás niños si no también con la naturaleza, el paisaje 

lograra transmitir tranquilidad y paz donde puedan manejar mejor su conducta y los 

deportes acuáticos aportara en su desarrollo motriz. Asimismo, Ortega & Urpeque 

(2020) determinó que la arquitectura sensorial es un gran aporte en los espacios 

recreativos pues captura ese interés en la exploración y estimulación en los 

sentidos de las personas donde permite el desarrollo de estos por medio de los 

espacios recreativos, por ende también estamos de acuerdo ya que una forma de 

poder generar esa mejora en la estimulación psicomotriz y esas experiencia con los 

sentido y su entorno se logra por medio de los jardines sensoriales, la cual busca 

el interés de captar la naturaleza y el medio que lo rodea mediante los sentidos, 

donde la visión y la audición serán lo más incitar. 

Objetivo específico 6: Determinar la clasificación del confort ambiental. 

A continuación, se presentará los 3 indicadores con sus respectivas técnicas y junto 

a ello las fuentes según corresponda, los 3 especialistas y los equipamientos a 

observar que se han elaborado dentro de este objetivo específico. 

Tabla 67 

Cuadro de síntesis de indicadores y sus técnicas implementadas   

INDICADOR TECNICA FUENTE 

Confort visual  

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

+ 

 

Equipamiento a observar 

Obs1: Escuela De Educación Especial A, J 

Schreuderscool En Holanda 

Obs2: Escuela pública villares de la reina - España 

Obs3: CEBE Los Pinos - Ugel 05, SJL 

Análisis de contenido “Confort visual” 

Tabadkani et al. (2021). Daylight in buildings and visual 

comfort evaluation: The advantages and limitations. 

Journal of Daylighting 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort acústico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

Setiati T.W. (2021). Optimization of lighting design in 

classroom for visual comfort ( Case Study : Universitas 

Tridinanti Palembang Tower ) Optimization of lighting 

design in classroom for visual comfort ( Case Study : 

Universitas Tridinanti Palembang Tower ). Revista IOP 

Conference Series: Earth and Environmental Science. 

Análisis de contenido “Confort Térmico” 

Aldona et al. (2021). Identification of Acoustic Comfort in 

Classroom of Gedung Kuliah Bersama v of Bengkulu 

University. Revista IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. 

Aguilar-aguilera et al. (2020). Management of Acoustic 

Comfort in Learning Spaces Using Building Information 

Modelling ( BIM ). Revista Estudios En Sistemas, 

Decisión y Control. 

Análisis de contenido “Confort Acústico” 

Luciani-mejía et al. (2018). Ecoenvolventes: análisis del 

uso de fachadas ventiladas en clima cálido-húmedo. 

Revista de Arquitectura (Bogotá). 

(M. Beltrán-Fernández, J. García-Muñoz, 2017). Análisis 

de las estrategias bioclimáticas empleadas por Frank 

Lloyd Wright en la casa Jacobs I Analysis of the 

bioclimatic strategies used by Frank Lloyd Wright. 

Revista Informes de La Construcción. 

Confort térmica 

Nota: Elaboración propia 

Asimismo, se procederá a presentar las fichas de entrevistas con las 

respuestas de los arquitectos especialistas y seguidamente las fichas de 

observación con los equipamientos analizados.
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Tabla 68 

Ficha de observación Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool En Holanda. 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort visual. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 69 

Ficha de observación Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool En Holanda. 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort acústico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 70 

Ficha de observación Escuela De Educación Especial A, J Schreuderscool En Holanda. 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort térmico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 71 

Ficha de observación Escuela Publica Villares De La Reina 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort visual. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 72 

Ficha de observación Escuela Publica Villares De La Reina 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort térmico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 73 

Ficha de observación Escuela Publica Villares De La Reina 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort acústico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 74 

Ficha de observación Colegio Estatal CEBE- Los Pinos 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort visual. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 75 

Ficha de observación Colegio Estatal CEBE- Los Pinos 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort térmico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 76 

Ficha de observación Colegio Estatal CEBE- Los Pinos 

 

Nota: Estudio descriptivo y analítico del indicador confort acústico. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 77 

Ficha de análisis de contenido “Confort Visual” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 78 

Ficha de análisis de contenido “Confort Visual” 

 

Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 79 

Ficha de análisis de contenido “Confort Acústico” 

 

Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 80 

Ficha de análisis de contenido “Confort Acústico” 

 

Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 81 

Ficha de análisis de contenido “Confort Térmico” 

 

Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 82 

Ficha de análisis de contenido “Confort Térmico” 

 

Nota: Ficha desarrollada a base del análisis del primer artículo. Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a todo lo desarrollado en el proceso de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos correspondientes y adecuados, tales como las fichas de 

observación y las fichas de análisis de contenido, podremos dar respuesta y 

manifestar que los indicadores como confort visual, confort térmico y confort 

acústico, si contribuyen con el objetivo específico 6, donde busca determinar la 

clasificación del confort ambiental, ya que según los resultados obtenidos,  el 

confort visual es muy importante, en especial si se diseñará un centro educativo, 

pues se debe buscar una correcta iluminación a los usuarios destinados para evitar 

todo tipo de molestia en el desarrollo de sus actividades, y ello se logrará si 

analizamos el entorno, como la dirección del sol la cual se pueda conseguir una 

iluminación natural para el  edificio, pero además debemos tener en cuenta que 

este debe ser controlado para no causar deslumbramiento en el usuario ya que las 

nuevas formas de enseñanza implica la utilización de proyectores la cual de por si 

emite luz, y ese no debe causar una sobre iluminación la cual pueda causar 

molestias, sin embargo el correcto manejo de la luminancia también forma parte del 

confort visual, pues en las fichas de observación se refleja que la correcta 

distribución de ella ayuda al usuario cuando haga falta o ausencia de luz natural. 

Con respecto al confort térmico, se necesita un correcto manejo de la ventilación 

analizando la dirección de los vientos del lugar para que pueda ver un control de la 

temperatura del edificio, además el implemento de material que ayude al control de 

ella también es beneficioso. Y por último el confort acústico, debe ser manejado 

con mayor cuidado para espacios determinados en especial si es un centro 

educativo, ya que se deben evitar los sonidos reflejados o ecos la cual pueda 

distorsionar la comunicación ya sea profesor – alumno o viceversa, al momento de 

dar una exposición, y es óptimo manejar un sonido directo y/o un bajo tiempo de 

reverberación para no tener este tipo de inconvenientes, así como también tener 

un manejo del sonido es primordial para no causar ninguna distracción en su 

proceso de enseñanza, la cual se vea afectada en el rendimiento académico y el 

manejo de materiales para el control de ello será aún más ventajoso en el proceso 

de enseñanza.  
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Discusión  

De los resultados del objetivo determinar la clasificación del confort 

ambiental, podemos compararlo con los resultados de Basilio (2021) quien obtuvo 

resultados similares donde considera que para la edificación de espacios dedicados 

a la enseñanza deben tener un buen control de la iluminación, su mobiliario y color 

seleccionados,  la cual sea favorable en el alumno para que no cause molestias ni 

distracciones y además la adaptación del niño a su espacio de enseñanza sea más 

sencillo y cómodo. En ese sentido mencionamos que estamos de acuerdo ya que 

para considerar un espacio educativos correcto para los niños es cuando se refleje 

el confort al estar en ella y no genere distracciones ni algún tipo de incomodidad, 

pues según los resultados obtenidos en las fichas de análisis de contenido, un 

factor considerado es el confort visual, ya que ayuda al correcto análisis de 

captación de iluminación natural  y además a su correcta y estratégica distribución 

de la luminancia  en la edificación, además el correcto manejo de la ventilación y 

materiales implementados para un confort térmico hace que los alumnos 

mantengan una temperatura neutra y la medición del sonido para que este no cause 

distracciones ni interrupciones entre espacios y el exterior hace que el desarrollo 

del aprendizaje no sea interrumpida, por ello el confort acústico también es 

considerada dentro de estos factores para un correcto diseño para el buen 

desempeño educativo. 
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V. CONCLUSIONES 

Las conclusiones es la sintetización de los puntos más destacados de la 

investigación, pues se maneja bajo el punto de vista del autor al finalizar la 

obtención de los resultados y a su vez dan respuestas a nuestra interrogante y 

objetivos planteados. Según  Hernández et al. (2017), las conclusiones deben ir 

acorde con los datos obtenidos en los resultados , pues son parte esencial que 

explican los datos afirmativos o los condicionamientos finales de la investigación, 

es decir son las ideas finales con la cual se cierra la investigación ejecutada con  el 

fin de contribuir al fin académico. Teniendo en cuenta que como objetivo principal 

tenemos determinar los factores y elementos considerables para implementar 

una Arquitectura Sensorial en los diseños de espacios educativos para niños 

con síndrome de Down en San Juan de Lurigancho, donde podemos concluir 

que dichos factores y elementos son importantes para una correcta implementación 

de espacios multisensoriales la cual están destinados para la enseñanza pues 

desde la forma misma del edificio podemos manifestar una percepción del mismo 

ya sea por su escala y ritmo donde nos puedan generar conexiones con el entorno, 

así mismo estos se complementan con una correcta adaptación del color y 

materiales para generar sensaciones y conectar con el usuario, pues ayuda a la 

búsqueda activa de la exploración de los sentidos, ya que al momento de que un 

estudiante se relacione con su espacio estudiantil este debe manifestar un confort 

con su lugar de aprendizaje, donde factores como el mismo aula, sus mobiliarios y 

su fácil adaptabilidad de estas, para un mayor dinamismo en su organización y 

circulación dentro del espacio, sin embargo la búsqueda de un vínculo entre un aula 

y sus áreas verdes no solo ayuda a una liberación de estrés o hiperactividad del 

niño, si no también contribuye a una enseñanza más práctica, dejando a un lado la 

teoría. Manejar diferentes tipos de actividades al aire libre ayuda a una mayor 

socialización y coordinación motriz, como lo es la práctica de deportes. Por último 

el correcto análisis del entorno del equipamiento nos ayuda a crear diferente 

maneras de poder canalizar beneficios que ayudan a generar confort visual, térmico 

y acústico, pues al ser un espacio educativo deben tener un correcto aislamiento 

de todo ruido molesto y la interrupción de zonas activas y pasivas, asimismo el 

análisis de vientos y humedad es necesario para manejar una temperatura neutral 
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analizando que tipo de actividad se realizada dentro de ella, además el 

aprovechamiento solar no solo beneficia a una iluminación natural y real a los ojos 

del usuario sino también al consumo menor de energía y a su vez un ordenada y 

equilibrada implementación de luminancia dentro de un edificio. Por lo que teniendo 

una conclusión general manifestamos a las conclusiones recabados por cada 

objetivo específico planteado. 

1. En cuanto a analizar cómo los recursos fenoménicos influyen en la 

experiencia a través de los sentidos en los usuarios. Se concluyó que 

los recursos fenoménicos son las bases del diseño arquitectónico, pues a 

través de ellos se logra experimentar la arquitectura, dependemos de la 

influencia de los sentidos, la escala, el ritmo y la luz permiten que haya una 

correcta funcionalidad en el espacio, así mismo influencian de manera 

directa a la experiencia que tiene el usuario con el objeto arquitectónico, 

entonces estos elementos  son parte fundamental y visuales del diseño , en 

ausencia de estos se tendría espacios sin sentido y funcionalidad por esto 

concluimos que tienen un papel predominante en el desarrollo adecuado del 

diseño para una correcta armonía y sincronización de usuario y 

equipamiento, así mismo el análisis correcto del usuario permitirá tener una 

idea concreta de la forma del diseño que logré satisfacer las necesidades 

del usuario, con respecto a la situación de los centros educativos en el 

distrito de San Juan De Lurigancho no existen equipamientos educativos en 

los cuales se aplique los recursos fenoménicos, no ha se ha hecho un 

análisis de tipo de usuario por los cuales los centros educativos cuentan con 

deficiencias en el diseño y construcción, un ejemplo claro de lo mencionado 

es el colegio los Pinos, el cual no cuenta con los elementos mencionados 

que cumpla con  la enseñanza adecuada para este tipo de niños , careciendo 

de espacios adecuados y confortables para el desarrollo integral de la 

educación.  

2. Así mismo a determinar de qué forma los sentidos participan en la 

arquitectura sensorial. Se concluyó que los sentidos como la vista, el 

olfato, el gusto, el tacto, y el oído forman parte directa de la percepción del 

espacio y el usuario, pues a través de ellos podemos percibir las distintas 
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sensaciones que transmite el objeto arquitectónico, la importancia de estos 

elementos nos ayuda a identificar y disfrutar el área estimulando nuestras 

emociones, así mismo nos permite una adecuada interacción con nuestro 

entorno, de esta manera podemos mencionar que el desarrollo óptimo del 

buen diseño dependerá del correcto uso de los sentidos y su interpretación 

contextual del entorno donde se desenvuelven permitiéndole ser el  medio 

de interacción entre el usuario y la forma, solo así se podrá tener el confort 

el cual está ligado a la satisfacción que transmite el diseño del equipamiento, 

en el distrito de San Juan de Lurigancho la situación actual de los centros 

educativos no han sido pensado en el tipo de estudiantes que albergaran, 

por ello las deficiencias de su distribución, la percepción del usuario ha sido 

desechada y se ha dado mayor énfasis a el aforo dejando de lado el confort 

espacial, por ellos los espacios educativos del distrito son deficientes y poco 

confortables.  

3. Con respecto a analizar como los colores influyen en los estados de 

ánimo de los usuarios. Se concluyó que el uso del color es fundamental en 

el correcto desarrollo del diseño, pues es a través de el se logra transmitir 

distintas expresiones o mensajes, sin necesidad de mencionarlo pues se 

puede observar, por ello el color es parte de la arquitectura de forma 

implícita, el no contar con este convertiría a el espacio en vacío, frio y sin 

sentido, así mismo podemos mencionar que el color usado de manera 

armoniosa y correcta funciona como un estimulante emocional en la 

percepción del espacio , generando una conexión entre usuario y la 

arquitectura logrando transmitir confort y calidez, los colores  cálidos esta 

ligados a la estimulación del aprendizaje , mientras que los colores fríos 

están ligados a el sistema cognitivo de las personas, por ello la correcta 

aplicación  de estos transmitirá un mensaje correcto y conciso, la realidad en 

el distrito de San Juan de Lurigancho con respecto a los centros educativos 

es que las áreas de enseñanzas no tienen la aplicación de colores 

adecuados que ayuden a la estimulación del aprendizaje , por ellos centros 

educativos destinados a la enseñanza de a niños con síndrome Down no es 

el adecuado, pues no hay una armonía el uso del color diferenciándolas por 
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ambientes y  especialidad , por ellos se cuenta con espacios fríos, sin calidez 

y percepción espacial. 

4. De acuerdo con analizar los factores espaciales que conforman el 

diseño de un espacio educativo. Se concluyó que tanto el correcto diseño 

de aula, el mobiliario educativo y la circulación de espacios son parte natural 

en la creación de los espacios educativos, pues para el diseño correcto de 

este tipo de espacios se necesita tener un mobiliario ergonómicamente 

adecuado, ya que este permitirá que el alumno pueda desenvolverse mejor 

en el aprendizaje, así mismo la circulación adecuada dentro del aula permite 

que el desplazamiento ayude a el confort adecuado al momento de 

desempeñar su proceso de enseñanza, así mismo el diseño de organización 

será empleado de una forma más flexible con el correcto mobiliario ya que 

el analizar y determinar sus dimensiones y uso para determinadas 

actividades hará que el diseño de organización sea más factible y dinámico. 

En ese sentido, se puede reflejar que hay un déficit de un correcto análisis 

de estos indicadores en el diseño de espacios educativo en el distrito de san 

juan de Lurigancho como lo refleja el equipamiento estudiado donde el 

espacio, el mobiliario no son los indicadores y no se considera el 

planeamiento de una circulación y organización adecuada. Por ello los cuatro 

elementos mencionados se complementan entre sí, de esta manera se logra 

desarrollar un adecuado diseño de un espacio educativo permitiendo tener 

un espacio confortable y óptimo de enseñanza. 

5. En cuanto a dar a conocer los factores de conexión interior y exterior. 

Se concluyó que tanto el paisaje, los espacios verdes y deportes acuáticos 

son complementos en la educación, pues son medios alternativos de 

enseñanza y recreación, el paisaje en los espacios educativos sirve como 

medio de interacción y recreación de los alumnos logrando liberar todo tipo 

de estrés que se genere por diferentes motivos si no también, permitiendo 

que se genere una conexión con el medio ambiente manifestando un interés 

de cuidado de su entorno y una motivación en la enseñanza del alumno 

porque aprenden al aire libre, la cual cambia la forma de enseñanza dentro 

de un aula. Asimismo, podemos determinar que las áreas verdes forman 

parte fundamental de una forma estratégica de enseñanza ya que son 
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implementadas de diferentes maneras, como jardines las cuales busca la 

exploración del niño, en especial si se basan en lo sensorial donde los 

sentidos en especial el tacto son los protagonistas. Y por último los deportes 

acuáticos busca el desarrollo motriz de los alumnos y en especial en los 

niños con Síndrome de Down los hace independientes, mejora su autoestima 

y facilita su socialización con los demás niños. 

6. Con respecto a determinar la clasificación del confort ambiental. Se 

concluyó que es fundamental en el proceso de diseño de espacios 

educativos, ya que el correcto análisis de su entorno involucra que un buen 

diseño manifieste un confort en los usuarios y por ende una satisfacción en 

ellos donde los beneficios otorgados sean múltiples, por ende el confort 

visual se refleja con el correcto análisis del trayecto solar donde se pueda 

captar por mayor tiempo una iluminación natural donde se genere menor 

costo en una iluminación artificial, además una correcta distribución de la 

luminancia hace que no sea molesto ni perjudicial para la vista del usuario 

pues se debe considerar que el mal manejo de ellos perjudicará en el 

desempeño del alumno, asimismo el confort térmico se conforma con el 

análisis ideal de la dirección y velocidad de los vientos la cual también está 

relacionado con la humedad del lugar, donde sus variaciones no pueden 

interrumpir las actividades de los usuarios y por último el confort acústico se 

logra cuando se toma en cuenta métodos y estrategias para lograr que los 

ruidos provocados fuera o dentro del lugar no genere distracciones en las 

aulas y la comunicación entre alumnos y profesores no sea distorsionada y 

por ende perjudique a su proceso de enseñanza. 
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VI. RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones se basan a posibles soluciones a la problemática 

encontrada, pues son planteadas a consecuencia de los resultados obtenidos. 

Según Aceituno et al. (2021), las recomendaciones son propuestas y sugerencias 

diseñadas como posibles soluciones, pues deben mejorar la problemática de la 

tesis. Por ello se deben caracterizar por ser lo más específico y detallado posible, 

la cual se asemeje a lo realista y factible de ser implementado. En ese sentido se 

manejó ciertos criterios para una correcta aplicación de una arquitectura sensorial 

en los espacios educativos para niños con Síndrome de Down, ya que buscamos 

mejorar su calidad de vida y aprendizaje, pues una vez planteado nuestro objetivo 

principal que es: determinar los factores y elementos considerables para 

implementar una Arquitectura Sensorial en los diseños de espacios 

educativos para niños con síndrome de Down en San Juan de Lurigancho, 

podemos recomendar hacer uso e implementación de dichos factores y elementos, 

pues logran una correcta aplicación e interpretación de lo multisensorial en los 

espacios educativos, ya que manejar los recursos naturales como el agua, el sol y 

las sombras que estas generan dentro o fuera de una edificación, podemos lograr 

generar efectos con el entorno y el edificio haciendo que los usuarios conecten con 

su espacio trasladándolos a situaciones que es de única interpretación, así mismo 

la determinación de la proporción, escala y ritmo hace de un proyecto visualmente 

atractivo por ello se debe analizar el entorno inmediato para lograr la atención de 

todo tipo de usuario y asi pueda invitar y generar estadía en un lugar ya sea por los 

materiales, olores, texturas, etc., donde los sentidos sean los protagonistas 

captando el entorno y buscando la exploración de estos con su entorno, y si 

podemos asociar al color como parte del todo podemos dar identidad e intención al 

mismo, pues sabemos que mediante el color logramos generar emociones y 

transmitir mensajes. Por otro lado, uno de estos factores también es el adecuado 

diseño de un aula y mobiliarios pues depende ello lograr una buena circulación y 

conexión de espacios ya sea al interior o el exterior como lo son las áreas verdes y 

jardines donde la enseñanza sale del aula a un contexto al aire libre donde un 

alumno pueda sentir y liberar su energía y contexto con el medio ambiente. Por 

ultimo el confort ambiental que debe tener en especial un centro educativo es 



140 
 

primordial, pues el proceso de enseñanza no debe ser interrumpido por factores 

externos que pueden ser manejados como la iluminacion, temperatura y ruidos 

molestos que generan distracción en el estudiante. En ese sentido, pasamos a 

presentar las recomendaciones consideradas y planteadas para cada objetivo 

específico del presente trabajo de investigación. 

 

1. Con respecto a Analizar cómo los recursos fenoménicos influyen en la 

experiencia a través de los sentidos en los usuarios. Se recomienda 

realizar un análisis de comportamiento del usuario, para en base a ello poder 

diseñar un espacio educativo confortable que cuente con elementos como la 

jerarquía, la escala, el ritmo, y la iluminación pues estos elementos son 

fundamentales en el proceso de diseño, nos permiten desarrollar esquemas 

acordes a las necesidades del usuario dándole el confort de espacio 

adecuado para la enseñanza, el uso de la luz natural permite que los 

espacios sean iluminados de forma natural permitiendo jerarquizar espacios, 

ya sea por el color o su textura, así mismo el uso de los recursos 

fenoménicos permite una interacción entre los sentidos y el espacios 

arquitectónico permitiendo que el usuario desarrolle de mejor manera su 

sistema cognitivo conllevando a un mejor aprendizaje. 

2. Así mismo con determinar de qué forma los sentidos participan en la 

arquitectura sensorial. Se recomienda que, para desarrollar una 

arquitectura sensorial en un espacio educativo, se debe tener en cuenta la 

interpretación que tendrá el usuario con respecto a el objeto arquitectónico, 

esto está ligado a la percepción de los sentidos con su entorno inmediato, 

pues son el medio por el cual el usuario logra reconocer el lugar donde 

realizara sus actividades, se ha evidenciado en el análisis a los centros 

educativos del sector que no cuentan con espacios pensados para el 

desarrollo de una educación optima , pues no han sido analizados y 

diseñados correctamente, por ello para el desarrollo de una buena 

enseñanza se debe contar con espacios pensados y diseñados para el 

disfrute y el desarrollo cognitivo de los niños con síndrome Down teniendo 

en cuenta que el comportamiento de estos es diferente al resto de niños , 

por tener  un déficit de atención. 
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3. En cuanto a analizar como los colores influyen en los estados de ánimo 

de los usuarios. Se recomienda que el color debe estar presente en el 

desarrollo del diseño de los centros educativos, es a través de este que 

podemos transmitir mensajes a los niños con síndrome Down logrando 

influenciar en la percepción y el aprendizaje en ellos, teniendo en cuenta el 

déficit de captación de la información en ellos, así mismo el color es 

necesario en la arquitectura pues la correcta forma de aplicarlo en base a 

las combinaciones armoniosas influyen de forma directa en el significado de 

un espacio cada uno de ellos desde los colores cálidos hasta los fríos, 

aportan en el tipo de enseñanza que se impartirá desde la pasiva hasta la 

activa, teniendo en cuenta en base a el análisis de los equipamientos y en el 

caso del distrito en el que se evidencia el poco interés de la aplicación del 

color  en los espacios de enseñanza y la relevancia de estos en el proceso 

de aprendizaje de los niños mencionamos el rol importante de la aplicación 

del color para  la arquitectura sensorial en espacios educativos pues está 

ligada de forma implícita a  el confort y la interpretación de nuestro entorno 

inmediato. 

4. De acuerdo con analizar los factores espaciales que conforman el 

diseño de un espacio educativo. Se recomienda tener el modelo y 

dimensiones del mobiliario educativo, donde este sea flexible y ergonómico, 

la cual ayude a su mejor manejo con respecto al diseño de la organización 

dentro del aula y se pueda determinar la circulación dentro del espacio a 

educar, asimismo proyectar y tener estudiado el recorrido del profesor la cual 

también forma parte de este análisis, ya que el comportamiento y 

desplazamiento dentro del aula se debe tener en consideración como parte 

de la circulación de espacio, donde se pueda dimensionar de manera 

correcta y eficaz el diseño del aula. 

5. En cuanto a dar a conocer los factores de conexión interior y exterior. 

Se recomienda que se debe tener en cuenta su implementación en los 

centros educativos como parte de su método de enseñanza, pues la 

utilización del medio ambiente como conexión y cuidado de su entorno hace 

en los niños que su proceso de enseñanza no solo sea dentro del aula sino 

también al aire libre donde puedan explorar con el medio ambiente y sus 
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paisajes, el diseño de jardines sensoriales y huertos en los centros 

educativos hace que ellos niños se recrean pero también generen una 

conexión con el cuidado y protección del medio ambiente. Por otro lado, la 

implementación de los deportes acuáticos son de gran ayuda en los niños 

con Síndrome de Down por generar autonomía y desarrollar su relación 

social con los demás niños, sin embargo por temas de costos se puede 

reemplazar con actividades como danzas, arte, actuación, etc., la cual 

también ayuda a la socialización y recreación de los niños. 

6. Con respecto a determinar la clasificación del confort ambiental. Se 

recomienda realizar un análisis del entorno donde se pueda generar un 

mayor aprovechamiento de lo natural, como lo es la iluminación donde el 

trayecto solar sea captado por el equipamiento y la ventilación se 

implementada de manera estratégica, logrando una ventilación cruzada 

donde el aire frio baje y el aire caliente salga desde la parte superior, así 

mismo investigar e implementar materiales con aislamiento acústico ayudara 

que no haya interrupciones de aulas dentro de los espacios educativos, 

logrando en el diseño y zonificación separa las áreas pasivas y activas 

logrando que se evite todo tipo de distracción y en caso de estar ubicado en 

zona altamente ruidosas, la arborización en un medio estratégico utilizado 

como colchón acústico, manteniendo al equipamiento fuera de esos ruidos 

molestos para los alumnos. 
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PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la presente investigación se buscó la aplicación de una 

arquitectura sensorial en los diseños de espacios educativos de los niños con 

Síndrome de Down para mejorar su calidad de enseñanza y su calidad de vida, 

donde teníamos como objetivo general determinar los factores y elementos 

considerables para implementar una Arquitectura Sensorial en los diseños de 

espacios educativos para niños con síndrome de Down en San Juan de 

Lurigancho. Por lo que se tomó en cuenta las conclusiones obtenidas de todo el 

trabajo de investigación y las recomendaciones consideradas para poder diseñar y 

crear espacios donde factores y elementos como, la fenomenología obtenida a 

través de la naturaleza, los colores que transmiten emociones, la conexión de los 

sentidos con el entorno, el correcto análisis del diseño de aula, circulación de 

espacios, diseño de organización y mobiliarios educativos, asimismo la integración 

de los espacios verdes y jardines en su proceso de enseñanza se debe considerar 

y en caso deportes acuáticos influyen mucho en su desarrollo motriz y social, pero 

lo más importante poder reflejar y proporcionan ese confort ambiental que debe 

optar un espacio destinado para la enseñanza. A continuación, se presentará la 

propuesta diseñada para lograr la implementación de una arquitectura sensorial en 

el diseño de espacios educativos. 
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