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 Cada día emana la necesidad de rediseñar o crear ambientes 
educativos que fomenten la imaginación, el trabajo colaborativo, la 
creatividad y la motivación por el aprendizaje, lo cual va a depender 
de la influencia del diseño interior como la adaptación de nuevas 
metodologas de aprendizaje del siglo XXI que propone la misma.

 En tal sentido, el presente proyecto tiene como objetivo ins-
taurar nuevas metodologías de diseño interior en un área de apren-
dizaje, considerando las grandes necesidades educativas actuales, 
por lo tanto, se ha sugerido así implantar una nueva metodologia.

 Para tal efecto, la investigación tuvo un enfoque teórico y 
práctico; en primer lugar, se ha analizado un aula tradicional jun-
to con sus características frente a las principales peculiaridades 
del Open Plan. Del mismo modo se ha indagado acerca de ele-
mentos esenciales en lo tocante al diseño interior, entre otros.

 Por otra parte, se ha realizado un análisis descripti-
vo distinguiendo constantes de homólogos selectos de tipo-
logías de diseño implementadas en Europa y Latinoaméri-
ca que influenciaron en el desarrollo del espacio educativo.

 Finalmente, como resultado del proyecto se ha elabora-
do una propuesta de diseño a través del cual, el aula otorga po-
livalencia respondiendo a las condicionantes y determinantes del 
principio Open Plan, así garantizando versatilidad en el espacio.

 Esta investigación busca establecer la necesidad de re-
pensar el aula en afinidad con las exigencias actuales de los 
alumnos y maestros. Busca además ser un punto de orienta-
ción para nuevas investigaciones sobre las influencias de mo-
vimientos educacionales que se presenten a través del tiempo. 

Palabras claves: Aula. Aprendizaje. Open Plan. Es-
pacio Abierto. Diseño Lúdico. Innovación. Creatividad.

RESUMEN: ABSTRACT

 Every day, the need grows to redesign or create new edu-
cational environments that encourage imagination, collabo-
rative work, creativity and motivation for learning. All of these 
things depend on the influence of interior design, as the adapta-
tion of new learning methodologies of the 21st century requires.

 In this sense, this project aims to set up new in-
terior design methodologies in learning areas, taking 
into consideration current educational needs. Therefo-
re, the implementation of a new methodology is suggested.

 To this end, the research presented in this thesis has a theo-
retical and practical approach; first, a traditional classroom, along 
with its characteristics, has been analyzed looking at the main is-
sues of the Open Plan. In the same manner, essential elements 
in terms of interior design, among others, have been researched.
Additionally, a descriptive analysis has been carried 
out distinguishing fixed constants from selected de-
sign typologies implemented in Europe and Latin Ameri-
ca that influenced the development of educational spaces.

 Finally, as a result of the project, a design proposal has 
been created wherein the classroom grants more versatility in 
response to the conditions and determinants of the Open Plan 
principle, thus guaranteeing multi-functionality in the space. 
This research seeks to establish the need to rethink the classroom 

space in accordance with the current demands of students and tea-
chers. It also seeks to be a focal point for new research over the influen-
ces and changes within educational movements that arise over time. 

Keywords: Classroom. Learning. Open Plan. Open 
Space. Playful Design.  Innovation. Creativity.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Rediseñar un aula educativa, para niños de educación bá-
sica inicial, mediante el principio Open Plan (espacio abier-
to), con el fin de entender la necesidad de cambio del siste-
ma educativo tradicional por uno actual. Interviniendo en el 
espacio interior para motivar el interés de los estudiantes en el 
aprendizaje y desarrollar la participación, creatividad y colaboración.

 •Recopilar información e identificar problemas de aprendizaje 
en la actualidad para entender la necesidad de cambio del siste-
ma educativo tradicional y adaptarlo al siglo XXI donde las tras-
formaciones deben ser adecuadas dentro del sistema educativo.

 •Analizar y diagnosticar el espacio a intervenir con el fin de cono-
cer los problemas y necesidades que se presenten dentro del espacio.

 •Realizar una propuesta de diseño en función a las condicio-
nantes y determinantes del principio de Open Plan (espacio abier-
to), con el fin de motivar el interés de los estudiantes en el apren-
dizaje y desarrollar la participación, creatividad y colaboración.

INTRODUCIÓN

 El presente trabajo de investigación está sugestiona-
do por una urgente necesidad de recrear un espacio de apren-
dizaje a un sitio placentero y adaptarlo a la nueva era del siglo 
XXI; en atención a la falta de motivación que actualmente pre-
valece en las Instituciones Educativas. Así pues, para analizar 
esta problemática es necesario mencionar su primera causa, la 
inmutabilidad en el diseño interior en un área de aprendizaje.

  Actualmente nuestra sociedad pasa por varios cam-
bios constantemente, esto supone que todo está evolucio-
nando, donde “si la sociedad cambia y se transforma, la in-
fancia y sus instituciones también lo hacen” (Sarlé, Ivaldi, & 
Hernández, 2014, pág. 14). Sin embargo, el Sistema Educati-
vo, sobre todo en nuestro país no imita un prototipo de manera 
semejante a una etapa de trasformación, mientras que las meto-
dologías de aprendizaje y ambientes educativos si lo han hecho.

 En tal sentido, se manifiesta falta de interés en el apren-
dizaje, déficit de atención y falta de motivación por parte de 
los niños; de todo esto se desprende una discrepancia en-
tre la inteligencia y el rendimiento en la escuela como el resul-
tado de la práctica de una metodología tradicional implemen-
tada en los entornos educativos (Gallego Paniagua, 2019).

 La formación tradicional se entiende como una metodologia de 
enseñanza que se creó con un objetivo claro, la acumulación de cono-
cimientos, pero esto no ha dado paso a relucir las verdaderas poten-

cialidades que poseen los estudiantes en su interior (Jiménez Avilés, 
2009).  Dado que están creciendo en una era radicalmente evolutiva. 

 En efecto, el propósito de este tema se centra en brindar 
una nueva visión sobre nuevas tendencias de diseño implemen-
tadas en aulas escolares con la finalidad de recrear espacios 
flexibles y polivalentes que aporten de manera significativa en el 
proceso de aprendizaje, y las necesidades educativas actuales. 
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CAPÍTULO  I EL DISEÑO INTERIOR COMO PARTE FUNDAMEN-
TAL PARA EL APRENDIZAJE

 La educación es un proceso cultural y complejo que 
ha ido evolucionando en un tiempo histórico específico, den-
tro de una sociedad, donde la educación tradicional comenzó 
con las clases sociales selectas; siendo la política, economía y 
la sociedad los factores primordiales para tener una educación.
 La escuela tradicional o escuela lancasteriana co-

I.1 MODELO EDUCATIVO TRADICIONAL

menzó con la Revolución Industrial y la burguesía, don-
de se incorporó como escenario principal un espacio físi-
co encerrado y un mundo disciplinario de control; con estas 
aportaciones teóricas se abordará el tema de la escuela tradicional.

Figura 001. Historia de la Educación.

La Escuela Tradicional, se refiere a la implantación de un solo 
método, sin tomar en cuenta las características del sujeto de 
estudio y donde el rol del maestro es el de quien organiza el 
conocimiento, elabora la materia que ha de ser aprendida, el 
maestro es el que sabe, el que enseña y el alumno solo es 
el que escucha y memoriza. (Díaz Alvarado, 2017, pág. 54)

 Dadas las condiciones que anteceden, el modelo tradicional se 
ha concebido para una época diferente, puesto que la forma de ense-
ñanza exigía memorización y por tanto las respuestas regían sobre 
la base de un libro y por tanto el alumno es considerado un receptor 
pasivo; limitando el potencial de los niños (Larrañaga Otal, 2012).

La filosofía de la Escuela Tradicional considera que el me-
jor modo de preparar al niño para la vida es formar su inteli-
gencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilida-
des de atención y de esfuerzo. Se le da gran importancia a 
la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tan-
to que se les considera de gran utilidad para ayudar al niño 
en el progreso de su personalidad. (Ceballos, 2004, pág. 2)

I.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA TRADICIONAL

 Dentro de las características en un espacio edu-
cativo tradicional se manifiesta los caracteres más rele-
vantes en los siguientes tres principios (Ceballos, 2004).

A. Magistrocentrismo. El maestro es el punto cla-
ve para el éxito en la educación, siendo un modelo a se-
guir, imitar y obedecer, es quien organiza y elabora los 
conocimientos que serán impartidos, demandando disci-
plina como una característica importante dentro del aula.

B. Enciclopedismo. Las materias están debidamente orga-
nizadas y programadas para ser dictadas a partir de un ma-
nual, el mismo que será base para el aprendizaje. Esto ge-
nera en los alumnos la memorización del material impuesto.

C. Verbalismo y Pasividad. Se emplea un mismo método equi-
valente hacia todos los alumnos, donde el alumno se convierte 
en receptor pasivo: escucha y repite lo que manifestó el maestro.

 Sobre la base de las consideraciones anteriores la es-
cuela tradicional acarrea consigo características elementales 
y memoristas. Lo elemental de este modelo educativo se ma-
nifiesta a través del alumno, el cual es un receptor pasivo del 
aprendizaje. Así, manifestando complicaciones en el desarrollo 
del pensamiento y habilidades. Esto como resultado de un perio-
do de estancamiento (Cardellino, Vargas Soto, & Araneda, 2017).

Figura 002. Características de la Escuela Tradicional

 A manera de colofón, las características de la escuela tradi-
cional están constituidas sobre la base del maestro como núcleo del 
aprendizaje, quien es portador del conocimiento y mentor a imitar por 
parte del alumnado. Quienes a su vez inhiben sus opiniones, deseos 
y consideraciones, limitando la creatividad e imaginación con la fina-
lidad de alcanzar patrones establecidos (Gallego Paniagua, 2019).
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I.1.2 ESTRUCTURA DE DISEÑO DE UN AULA TRADICIONAL
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 La estructura de un aula tradicional 
podemos ver reflejada al contextualizar una 
tipología sumamente pronunciada, por me-
dio de un análisis crítico en la distribución 
espacial. Básicamente un espacio tradicio-
nal se constituye sobre la base de un modelo 
arquitectónico generalmente de hospitales, 
en el cual la distribución prioriza la vigilancia 
y el control.

 Un aula tradicional presenta un di-
seño espacial conformado por un área en 
común designado para todo el alumnado. 
El salón se emplaza en forma rectangular 
junto con paredes y ventanas instaladas en 
los costados, un mobiliario distribuido en fila. 
Cada aula se distribuye alrededor de un pa-
tio central, comprendido como un elemento 
centralizado dentro de la composición arqui-
tectónica tradicional (Gomez, 1998).

 Para ejemplificar tales consideracio-
nes se manifiesta la Escuela José Pedro 
Varela organizado por medio de salones en 
forma rectangular y salidas directas al patio 
central. (Figura 003)

 Por otro lado, la distribución al largo 

del aula tanto de asientos como mesas se 
caracterizan por poseer un formato rectan-
gular y con escaso equipamiento para la en-
señanza. Además, un pizarrón emplazado 
en un muro “constituía una enseñanza don-
de el alumno, considerado sujeto pasivo de 
la educación, permanece sentado frente al 
maestro” (Cardellino, Vargas Soto, & Arane-
da, 2017, pág. 7).

 Finalmente, es notaria la tipología es-
tructural de un aula tradicional desarrollado 
en edificios compactos, compuesta por un 
estilo ecléctico y victoriano. Así, desarrollan-
do el aprendizaje individualista que manifes-
taba competición y comparación entre alum-
nos (Barrán, 2008).

Figura 003. Estructura de Diseño de un Aula Tradicional

I.1.3 EVOLUCIÓN DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL S. XXI

Figura 004. Evolución de los Espacios Educativos en el s. XXI

 En la actualidad se ha eviden-
ciado notablemente la evolución en el 
ámbito de la educación principalmente 
en el diseño espacial de entornos edu-
cativos, esto como respuesta a una eta-
pa de transformación. Por lo tanto, para 
Riera “La escuela se concibe como 
espacio dinámico y cambiante que se 
transforma y acopla a las necesidades 

de sus habitantes” según se ha citado 
en (Riera Jaume, Ferrer Ribot, & Ribas 
Mas, 2014, pág. 21).

 En este mismo sentido, el dise-
ño se adapta al perfil cambiante de la 
sociedad y a las nuevas metodologías, 
pero sobre todo a los requerimientos 
espaciales existentes. Como argumen-

ta Muñoz “cuanto mejores y mayores sean los referen-
tes espaciales y territoriales, en mejores condiciones 
se llevará a cabo los procesos educativos y de cons-
trucción de identidades” citado en (Gallego Paniagua, 
2019, pág. 23).

 Así pues, el enigma de un entorno educativo en 
los últimos años es en buena parte a la creación de 
espacios innovadores, en el cual emplea el potencial 
del diseño.

 Por tanto, ha dado como resultado la excelen-
cia académica especialmente en países europeos; 
de hecho, para ejemplificar tales consideraciones “En 
Finlandia el nivel educativo es elevado y hay razones 
que contribuyen a ello. Por un lado (…), se le da im-
portancia al entorno escolar, buscan que sea un entor-
no agradable y cómodo” (Larrañaga Otal, 2012, pág. 
10).

 De los planteamientos anteriores se deduce, 
que la evolución en los ambientes educativos ha tran-
sitado por una larga etapa de transformación; no obs-
tante, dicho progreso acentúa de manera exitosa es-
pacios dirigidos a fortalecer el aprendizaje autónomo 
y variado (Calvo, 2015). Así, dibujando un escenario 
compuesto por elementos esenciales de la educación 
del siglo XXI.
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 Además, encabezado por estrategias adaptadas a la comu-
nidad actual, tal como, nuevos criterios metodológicos y principios 
arquitectónicos que contribuyan de manera sustancial en el creci-
miento del niño.

• Adaptabilidad, en este sentido, el espacio se con-
figura en función de la diversidad por medio de dis-
tintas agrupaciones; brindando al ambiente la posi-
bilidad de cambiar de forma puntual o permanente.

• Flexibilidad, hace referencia a la disponibi-
lidad de elementos que configure en un mis-
mo espacio diversas actividades a realizarse.

• Variabilidad, proporciona diversidad tanto de recur-
sos espaciales como pedagógicos; potenciando el 
desarrollo autónomo y la relación con su entorno.

• Polivalencia, adecua las diferentes funciones tanto de 
forma interior como exterior en la estructura escolar.

• Comunicabilidad, facilita los desplazamientos enlazan-
do la comunicación entre los materiales y la sociedad.

 Desde esta perspectiva, el espacio se transfigura en un área 
didáctica y estimulante que fomenta el aprendizaje y motivación; ra-
zón por la cual, se aconseja priorizar las características arquitectó-
nicas y elementos sustanciales de manera que atribuya al espacio 
confort y comodidad en respuesta a las necesidades de los usuarios.

I.2 METODOLOGÍA OPEN PLAN (ESPACIO ABIERTO)

 El Open Plan es una metodología arquitectónica la cual sugiere 
un cambio trascendental a través del diseño transformador, dejando 
atrás las aulas tradicionales e incorporando un espacio abierto, flexi-
ble y multifuncional en los espacios educativos; con el fin de aumentar 
la participación en el aula. Del mismo modo, genera tanto el trabajo 
individual como grupal que impulsa la responsabilidad por medio de la 
resolución de problemas y el cumplimiento de metas (Martinho, 2012).

Figura 005. Metodología Open Plan

I.2.1 HISTORIA OPEN PLAN

 Así, este principio arquitectónico para Delgado (2009) se 
equidista en los intereses del usuario; proporcionando determina-
das condicionantes espaciales que dan cabida a diversas formas 
de aprendizaje en un solo lugar, por el uso de accesorios móviles.

 Por consiguiente, el objetivo de esta metodología incide en 
la integración tanto entre alumnos y profesores de manera que el 
aprendizaje y enseñanza sea colectiva, ágil, flexible y polivalente.

Figura 006. Historia del Open Plan

 La metodología Open Plan denominada también, Open 
Space Classroom, surgió por primera vez en Gran Bretaña en 
una escuela primaria construida en 1959 en Finmere diseña-
da por David Medd con la colaboración de maestros y adminis-
tradores. Posteriormente se extendió hacia Estados Unidos des-
pués de la segunda Guerra Mundial. Así, dicha metodología 
manifestó grandes cambios sociales, culturales y políticos a fina-
les de los años sesenta y principios de los setenta (Cuban, 2004).
 Sobre esta primera escue-
la Pearson citado por Martinho (2012) expone:

Se dividió el espacio en una serie de áreas de aprendizaje vin-
culadas, cada una con un función y carácter que invitó positi-
vamente a una actividad particular, (…). La variedad de oportu-
nidades educativas fue la clave de todo el diseño, y el objetivo 
era producir un edificio que, en manos de profesores exigen-
tes, contribuyese a los procesos de aprendizaje. (pág. 329)

 Por consiguiente, el concepto de Open Plan era inadmi-
sible por parte de profesores y arquitectos quienes no preten-
dían alcanzar un cambio extremo. Descubrieron que los am-
bientes no eran aptos para la enseñanza, al encontrar factores 
negativos tales como el alto nivel de ruido y problemas de acús-
tica, ante tal situación planteada los espacios tradicionales re-
cobraron vida nuevamente (Martinho & Freire da Silva, 2008).
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I.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL OPEN PLAN

 Después de lo anterior expuesto, si bien es cierto las escuelas 
pueden no haber efectuado las debidas condicionantes para que fun-
cionen de forma correcta el espacio, sin embargo, “algunos diseños 
eran mejores que otros y que podían funcionar bien siempre que los 
educadores fueran conscientes de las posibilidades de uso del es-
pacio” Bennett citado por (Martinho & Freire da Silva, 2008, pág. 3).

 En la actualidad, las es-
cuelas del siglo XXI están cons-
tituidas por espacios abiertos, 
flexibles, transparentes y adap-
tables; enfatizando el pensa-
miento crítico, la creatividad y la 
colaboración que brinda un en-
foque centrado centralizado en 
el alumnado (Martinho, 2012).

 El diseño interior es esen-
cial en los centros educativos, 
según estudios realizados por la 
Universidad de Salford, el am-
biente físico en el que se propor-
ciona el aprendizaje, se relaciona 
con el rendimiento académico. 

 Resulta oportuno mencionar que en la actualidad dicha meto-
dología ha resurgido en el Reino Unido, demostrando el gran éxito 
que demanda, como lo prueba el estudio Internacional PISA. Así, el 
diseño innovador de un espacio flexible y polivalente dio origen nue-
vamente al principio arquitectónico, una idea sustancial de innova-
ción en el ámbito educacional (Shield, Greenland, & Dockrell, 2010).

Figura 007. Características del Open Plan.

 Por esta razón el Open Plan propo-
ne características esenciales que apuntan a un dise-
ño versátil, polivalente y transparente (Montero, 2017).

• Renovación: Aulas complementarias tales como área de mú-
sica, informática, espacios recreativos entre otros; serán su-
primidos, dado que el diseño aplicado, sustituye a cada uno 
de los espacios proporcionando entornos multifuncionales.

• Comunicación: La organización espacial del mobilia-
rio establece el contacto directo entre profesor y alum-
no fomentado la comunicación grupal distendida.

• Organización: El diseño del espacio es totalmen-
te trasparente de tal modo que, no existe un dise-
ño único, sino más bien el contexto del espacio de-
terminará la forma en la que se organice el ambiente.

• Diseño: El aula pretende ser reemplazada por un nuevo con-
cepto de espacio organizativo, amplio y multifuncional, que 
abarque completamente las necesidades esenciales como 
ludificación, integración, experimentación y aprendizaje.

• Mobiliario: deberá facilitar ligereza, fácil transportación 
por lo tanto es indispensable brindar un mobiliario fun-
cional y adaptable al usuario que contribuya a la ludifi-
cación, el movimiento, el juego y el trabajo colaborativo.

• Cromática: un factor que influye de manera significati-
va en el aprendizaje; así, una paleta cromática de colo-
res fuertes incita a los alumnos a ser más receptivos se-
gún el Arq. Carlos Fracesch, citado por (Montero, 2017).  

• Espacios polivalentes: Los espacios demandan fle-
xibilidad y adaptabilidad garantizando el aprendiza-
je autónomo, así como también el desarrollo de distin-
tas actividades al aprovechar el espacio en su totalidad.

 
• Tecnología: El uso de tecnología en Instituciones Educa-

tivas es muy factible, gracias al uso de proyectores has-
ta incluso pizarras digitales, exigiendo tomacorrientes y re-
des inalámbricas que permitan compartir lo deseado.

 De los anteriores planteamientos se deduce que es esencial 
tomar en cuenta dichas características impuestas como tal, con la 
finalidad de fomentar el aprendizaje por medio de un modelo edu-
cativo de enseñanza colaborativa, donde los niños se involucren 
en el proceso de aprendizaje y tengan un control sobre el mismo.
 
 Para que un espacio sea cooperativo es esencial que 
el maestro se involucre activamente con los estudiantes en el 
aprendizaje, junto con la combinación de tecnologías visuales.
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I.3 DESARROLLO DE LA INFANCIA DEL NIÑO DE 3 A 5 AÑOS EN LA ETAPA PREESCOLAR

I.3.1 DESARROLLO FÍSICO EN EL PERIODO PREESCOLAR

 Al pasar el tiempo, la eta-
pa más importante en la vida 
de un niño es su desarrollo, de 
esta manera los niños crecen, 
aprenden y desarrollan nue-
vas habilidades en diferentes 
áreas como lo cognitivo, físi-
co, emocional, moral, lenguaje 
y social. “Educar al niño no es 
transmitir cultura sino facilitar-
le el hallazgo de su propio yo, 
con todas las riquezas de esa 
maravilla que es su mundo inte-
rior” (Montessori, 2013, p. 10).

 El periodo preescolar es una etapa de 
cambios, transformaciones y crecimiento de 
gran magnitud en los niños, o lo que es lo 
mismo, un momento de preparación, aquí se 
inicia la educación formal del niño junto con 
el desarrollo físico, social e intelectual. De 
manera que los niños actualmente son acti-
vos y permanecen en constante movimien-
to en tanto que experimentan y desarrollan.

 Así, el cerebro es la parte del cuer-
po que crece con mayor velocidad a di-
ferencia del resto del cuerpo; a los cin-
co años, el cerebro del niño pesa 90% de 
lo que pesa el cerebro adulto promedio.

 Sin embargo, durante el periodo pre-
escolar los niños han registrado un crecimien-
to significativo en ciertas partes del cerebro, 

Figura 008. Desarrollo de la Infancia

desencadenando un avance en la denomina-
da laterización cerebral (S.Feldman, 2008).

 Los hemisferios del cerebro si-
guen desarrollándose y de una manera 
muy especializada, en la etapa preescolar 
la laterización empieza un desarrollo co-
losal, ya que algunas funciones se loca-
lizan más en un hemisferio que en el otro, 

Figura 009. Desarrollo Físico.

Figura 010. Hemisferios del cerebro.

Los dos hemisferios también empiezan a procesar la infor-
mación de forma ligeramente diferente. Mientras que el he-
misferio izquierdo toma en cuenta la información de forma 
secuencial, es decir, una parte de los datos por vez, el he-
misferio derecho procesa la información de forma más glo-
bal, reflejándola como un todo. (S.Feldman, 2008, pág. 210)

 Durante la etapa pre-
escolar el cerebro de un 
niño crece permitiéndole 
agudizar sus sentidos, de-
sarrollando habilidades que 
posteriormente irán incre-
mentando y perfeccionan-
do. De igual manera tienen 
un control de los movimien-
tos oculares, con capacidad 
de enfocar, sin embargo, 
aún no son capaces de cap-
tar letras pequeñas.  
El niño empieza su de-
sarrollo motor desde que 
nace, sin embargo, cada 
año este se va perfeccio-
nando con las experiencias 
vividas (S.Feldman, 2008).

sin embargo, ambos hemisferios colaboran independientemente.
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I.3.1.1 DESARROLLO MOTOR

 Motricidades gruesas: las habilidades motrices se en-
cuentran relacionadas con el desarrollo cerebral, sin em-
bargo, los niños han desarrollado una variedad de habilida-
des durante su proceso de crecimiento y su ritmo acelerado.

 S. Feldman (2008), refiere que a los cinco años los infantes 
han ganado un mayor control sobre sus movimientos y dominan va-
riadas habilidades como: escalar, manejar una bicicleta, brincar a 
una distancia de 4,80 metros y lanzar una pelota a un aro. Por consi-
guiente, algunas características se pueden observar en la tabla 001.

 Motricidades finas: involucran varias activida-
des corporales especialmente con las manos, desde cor-
tar con una tijera, tocar un instrumento musical, usar una cu-
chara o un tenedor y atarse los zapatos correctamente. 

 Para S. Feldman (2008), algunos especialistas afirman que 
el arte contribuye al refinamiento de la motricidad fina; ya que im-
plica el empleo de herramientas tales como lápices, crayones, 
pinceles y marcadores. En la etapa preescolar los niños desarro-
llan un período pictórico, donde los objetos realizados son bas-
tante reconocibles; por tanto, según como manipulen los mismos, 
esto ayudará a controlar posteriormente la habilidad para escribir.

“Las habilidades motrices finas progresan rápidamente durante los 
años preescolares, una etapa en la que los niveles de actividad de los 
niños se encuentran en su punto más alto” (S.Feldman, 2008, pág. 
225). Estas destrezas progresan por medio de actividades que permi-
ten el domino y contribuyen en el nivel de aprendizaje. (Ver tabla 002)

Tres Años

Tabla 001

Motricidades Gruesas

No pueden dar vuel-
tas o detenerse rápi-
damente

Salto entre 38 a 63 
cm

Suben escaleras 
alternando un pie

Existe mayor
control para dete-
nerse y empezar de 
nuevo a dar vueltas

Salto entre 63 a 
83cm

Descienden esca-
leras con ayuda 
alternando los pies

Dan vueltas y se 
detienen con gran 
facilidad

Corren y saltan en-
tre 70 a 90cm

Desciende por una 
larga escalera alter-
nando los pies

Cuatro Años Cinco Años

Fuente: Elaboración propia. 

I.3.1.2 DESARROLLO CONGNITIVO 

Tres Años

Tabla 002

Motricidades Finas

Cortan papel

Pegan objetos usan-
do dedos

Construyen un puen-
te con tres bloques

Dibujan un muñeco

Vierten líquido de 
jarra sin derramar

Completan rompeca-
bezas sencillos

Doblan papel en 
triángulos

Escriben su propio 
nombre

Unen cuentas

Copian X

Vierten líquidos de 
varios contenedores

Abren y colocan pin-
zas para ropa

Doblan papel en mi-
tades y cuartos

Dibujan triángulos, 
rectángulos y círcu-
los

Usan crayones efi-
cientemente

Copian letras

Copian dos palabras 
cortas

Cuatro Años Cinco Años

Fuente: Elaboración propia. 

 En esta etapa el desarrollo se caracteriza por el uso del pensa-
miento simbólico, el intelecto, el razonamiento mental y un incremento 
del uso de conceptos; de igual manera el empleo de un lenguaje más 
complejo permitiéndoles pensar e imaginarse en posibilidades futuras. 
 Otra característica distintiva del periodo preoperacional 

es el pensamiento egocéntrico, el cual se determina cuando el 
niño excluye el punto de vista de los demás. En este sentido, los 
preescolares no comprenden que tanto adultos como niños tie-
nen perspectivas diferentes a las suyas. El pensamiento ego-
céntrico adopta dos formas: la falta de conciencia de que los de-
más ven las cosas desde una perspectiva física diferente y el no 
reconocer que los demás tienen pensamientos, sentimientos y 
puntos de vista que difieren de los propios (S.Feldman, 2008). 

 S. Feldman (2008) describe que el pensamiento intuitivo es 
otra habilidad que se desarrolla y hace referencia al uso del razo-
namiento primitivo y la adquisición de conocimientos acerca del 
mundo. Desde los cuatro a los siete años, la curiosidad de los ni-
ños empieza a florecer; de modo que amplifica el razonamiento más 
complejo determinando la noción de funcionalidad ante los objetos.

Figura 011. Motricidad Fina
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I.4 PSICOLOGÍA DEL AMBIENTE EN CENTROS EDUCATIVOS 

 El análisis de la psicología del am-
biente en centro educativos hace referencia 
a varios elementos, entre ellos la percepción 
sensorial y visual dentro de un ambiente. Un 
espacio que presenta componentes multisen-
soriales garantiza el estímulo de varios sen-
tidos tal como olor, sabor, color y el tacto, ra-
zón por la cual fomenta un aprendizaje activo.

El diseño proyectual debe tener en 
cuenta toda la capacidad sensiti-
va del usuario, porque éste la utiliza 
para relacionarse con los objetos. Si 
éstos son atractivos a la vista, pero 
no ejercen la misma fuerza sobre 
los demás sentidos, serán descar-
tados por otro agradables al tacto. 
(Morales González, 2015, pág. 27)

 Así, el diseño responde a un proceso 
perceptual cognitivo con la finalidad de facili-
tar experiencias en el ambiente a través de los 
sentidos creando una relación cuerpo mun-
do. Los estímulos sensoriales son percibidos 
por los órganos sensoriales tal como vista, 
oído, tacto, gusto y olfato, permitiendo al ser 
humano conocer un entorno a su alrededor.

Tabla 003

Órganos sensoriales

Vista

Olfato

Tacto

Tacto

Oído
El estímulo sensorial de la 
vista presenta particularida-
des como diferenciar colo-
res, determinar distancias 
largas y cortas entre objetos 
y personas, permite recono-
cer diversas formas planos y 
relieves en el entorno.

Figura 012. Visión en niños

Figura 015. Sentido del olfato Figura 016. Sentido del gusto

Figura 013. Tacto Figura 014. Sentido del oído

El tacto se relaciona con la 
piel la cual capta y diferen-
cia diversas sensaciones 
como; texturas, en el mis-
mo sentido se enlaza con 
el entorno exterior dando a 
conocer si el ambiente es 
cálido o frío.

El estímulo sensorial auditivo 
se encadena con la diferen-
ciación de varios sonidos 
ya sean fuertes o suaves, el 
tono de voz, música y di-
versas ondas sonaras que 
engloba el entorno.

Los elementos ubicados en 
un ambiente emanan olores 
denominados aromas los 
cuales evocan memorias 
emocionales remotas en el 
ser humano.

El sentido del gusto se 
encuentra relacionado con 
los sabores; agrio, dulce, 
salado y ácido.

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 017. Psicología del Ambiente en Centro Educativos

 En referencia a la clasificación ante-
rior, el estímulo visual es un factor primor-
dial en los centros educativos y se ejem-
plifica a través de la cromática; puesto 
que en la etapa preescolar el mismo pro-
porciona sensaciones y sentimientos for-
taleciendo el desarrollo del ser humano.

La edad preescolar es, sin lugar a duda, 
la etapa más significativa e importan-
te del desarrollo del ser humano, pues 
en la misma se estructuran las bases 
fundamentales de este desarrollo, 
que en las sucesivas etapas de la vida 
se consolidarán y perfeccionarán. 
(Martínez Mendoza , 2012 , pág. 1)

 Por lo tanto, la etapa preescolar es el 
descubrimiento y experimentación de los ni-
ños, es decir, conocen cuáles son sus gus-
tos, sueños y que les apasiona; por ende, 
es indispensable fomentar la creatividad, in-
dependencia y una estimulación apropiada.

 Es evidente entonces que el co-
lor es un elemento significativo y sustan-
cial en los centros educativos, por lo cual 
se convierte en un componente percep-

tual psíquico general que estimula la educación, la 
creatividad e independencia; por ende, es recomen-
dable conocer cual el proceso de estimulación a par-

tir del color. Martínez Mendoza (2012) afirma:
Establecer científicamente los lineamientos para 
su utilización en cada una de las posibilidades y 
desenvolvimiento humanos, a fin de obtener los 
mejores rendimientos, el más adecuado confort, la 
no interferencia negativa de la actividad, y que su 
utilización racional implique un mínimo de estrés 
y un máximo de bienestar al individuo. (pág. 2)

 
 De acuerdo con los ra-
zonamientos que se han ve-
nido realizando, el color está 
presente en cada actividad y 
lugar; sobre todo origina emo-
ciones significativas y varia-
das al realizar una actividad, 
además se puede emplear de 
manera psicológica, fisiológi-
ca, pedagógica, estética, tera-
péutica, entre otros. Por tan-
to, es conveniente realizar un 
estudio sobre la base de las 
consideraciones anteriores.
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I.4.1 EFECTOS CROMÁTICOS EN EL AULA

Figura 018. Efectos Cromáticos en el Aula.

 Para comenzar a hablar sobre el co-
lor en el interior de un aula, es importante 
definirlo. “El color puede tener gran poder 
psicológico y afecta profundamente en las 
emociones de los niños, siendo un objeto 
clave en el comportamiento o incluso en el 
rendimiento escolar” (Molina Moreno , 2014, 
pág. 20).

 El color es un factor importante y de 
gran influencia al realizar diversas activi-
dades, especialmente estimulando el ren-
dimiento en el aprendizaje. En lo que se 
refiere a estimulación “Existe estudios cien-
tíficos, que afirman que la relación con unos 
u otros colores puede mejorar el rendimiento 
académico, los hábitos de sueño, e incluso 
es posible aumentar la capacidad de memo-
ria” Heller, 2004; Pastoureau, 2006) citado 
por (Molina Moreno , 2014, pág. 20).

 En relación con este último, la cro-
mática es el núcleo para estimular el rendi-
miento académico, por tanto, se detallará a 
continuación aspectos primordiales a consi-
derarse en el interior de un centro educativo, 
acogiendo los planteamientos expuestos por 
(Martínez Mendoza , 1977).

• Es recomendable aplicar colores ente-
ros y claros, de manera que promueva el 
aseo y limpieza en los infantes.

• Se considera perjudicial aplicar bicoloris-
mo horizontal en el entorno educativo, ya 
que, causa un esfuerzo de acomodación 
constante; no obstante, en condiciones 
espaciales donde se requiera generar 
amplitud es admisible.

• Es aconsejable que los colores como el 
azul cielo, coral, verde pálido o amarillo, 
con sus derivados, crema gamuza y bei-
ge posean una terminación mate. 

• Se considera aplicar una cromática vi-
brante en pasillos, de modo que genere 
orientación en los mismo. Mientras que 
en mobiliario y decoración se sugiere 
emplear el contraste del color para crear 
una combinación armónica.

• Es recomendable aplicar colores ente-
ros y claros, de manera que promueva el 
aseo y limpieza en los infantes.

• Se considera perjudicial aplicar bicoloris-
mo horizontal en el entorno educativo, ya 
que, causa un esfuerzo de acomodación 

Figura 019. Cromática en el Interior de un Centro Educativo.

constante; no obs-
tante, en condiciones 
espaciales donde se 
requiera generar am-
plitud es admisible.

• Es aconsejable que 
los colores como el 
azul cielo, coral, ver-
de pálido o amarillo, 
con sus derivados, 
crema gamuza y bei-
ge posean una termi-
nación mate. 

• Se considera apli-
car una cromática 
vibrante en pasillos, 
de modo que gene-
re orientación en los 
mismo. Mientras que 
en mobiliario y deco-
ración se sugiere em-
plear el contraste del 
color para crear una 
combinación armóni-
ca.
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I.4.2 PERCEPCIÓN DEL COLOR EN LOS ESPACIOS EDUCATIVOS

 El empleo de la cromática en áreas 
educativas desempeña una función impor-
tante, puesto que otorga un espacio lleno de 
tranquilidad, atención, concentración, con-
fianza y estimula la creatividad; por tanto, es 
aconsejable examinar que colores aportan 
de manera significativa en el aprendizaje.

 Un centro educativo no solo es un 
espacio de aprendizaje, sino un lugar de 
convivencia, donde el color debe ser uti-
lizado sin limitación en cantidades jus-
tas generando espacios armoniosos y 
agradables (Moscoso Espinosa, 2012).

 El color despierta sensaciones espe-
cíficas y se vincula con características psi-
cológicas dentro del espacio; basado en un 
artículo se dedujo que los infantes tienen 
mayor preferencia por diferentes colores 
dentro de un espacio institucional siendo los 
siguientes los colores principales ilustrados 
en la Tabla 004 (Mogollón Sarmiento, 2016).

Amarillo

Rojo

Verde

Blanco

Azul

El amarillo es un color que 
toma protagonismo en la 
actividad, usado especial-
mente en tonos vibrantes y 
pasteles, la aplicación del 
mismo favorecer la concen-
tración y aporta a una mejor 
claridad mental.

Estimula la acción en un 
espacio; y es empleado en 
áreas de ludificación donde 
se pretende impulsar una 
acción. 
Es recomendable usar en 
cantidades reducidas.

El blanco es un color em-
pleado en la mayoría de 
centros educativos; junto 
con colores vibrantes que 
armonizan el mismo.

El verde aporta de manera 
significativa en la inteligen-
cia.
Estimula en la relajación, 
los nervios y la memoria.

Es un color propicio para es-
pacios infantiles, pues propi-
cia a la relajación intelectual y 
al razonamiento y no fatiga al 
ojo en grandes extensiones.

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 004

Percepción del color en los espacios educativos

I.5 ERGONOMÍA ESPACIAL EN CENTROS EDUCATIVOS

 Resulta interesante que hoy en día se valore la perspectiva pro-
pia de los niños, considerando su punto de vista e intereses. De modo 
que el color otorga identificación y al mismo tiempo ayuda a diferenciar 
los espacios en un ambiente o entorno (Mogollón Sarmiento, 2016). 

 De esta forma, el empleo del color y la mezcla de varios colores se 
asocian a un centro infantil, puesto que, mientras mayor saturación y lu-
minosidad presente el espacio, mayor será la diferenciación del mismo.
Para aplicar una cromática adecuada en los espacios edu-
cativos, existen ciertas consideraciones a tomar en cuenta, 
de manera que el color responda a factores psicológicos vin-
culados con la sensibilidad. Así, la cromática tiene un fin es-
pecifico; transmitir emociones y sensaciones en el espacio.

 Para construir una cromática adecuada en un espacio de 
aprendizaje se debe ordenar los colores por características psico-
lógicas, agrupándolos en Sedantes, Estimulantes y Energéticos; y 
considerar conductas importantes dentro del espacio. Así mismo, no 
se debe utilizar más de tres colores en un espacio, pues, solamen-
te ocasionaría distracción y confusión (Moscoso Espinosa, 2012).

 La ergonomía “es el conjunto de conocimientos de carác-
ter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, 
sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones 
y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, segu-
ridad y bienestar” (Asociación Española de Ergonomía, 2008).

 El empleo de la ergonomía es fundamental en centros educativos 
al determinar las necesidades del usuario y estudiar diversos elemen-
tos que contribuyen a la satisfacción de los mismos a través de medidas 
ergonómicas; considerando que existe un análisis minucioso al gene-
rar una adaptación a las capacidades, limitaciones físicas y mentales 
de los seres humanos, resolviendo problemas de comodidad y confort. 

 “El hombre realiza objetos para servirse de ellos por eso las me-
didas están en relación con su cuerpo. Antiguamente sus extremidades 
eran la base lógica de todas las unidades de medida” (Neufert, 1995, p. 12).

 La aplicación de la ergonomía en un Centro Educativo está re-
lacionada con características fisiológicas, de modo que al diseñar un 
puesto de trabajo es importante estimar las mismas. El mobiliario como 
primera instancia debe ser seguro, tal que evite riesgos de lesiones 
y, por otra parte, la comodidad es un factor clave para un producto.
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I.5.1 ERGONOMÍA EN LA ESCUELA

 La ergonomía permite entender la importancia que tiene la 
aplicación de los conceptos en cualquier ambiento donde el ser hu-
mano se desenvuelve en una actividad diaria, con la finalidad de 
crear un nivel de confort.
 
 El aula es el área principal de una escuela donde se desarrolla 
un ambiente de conocimiento y capacidad de empatía, siendo así un 
espacio que alberga varias actividades entre alumno profesor.

 Existen varios esquemas de organización para un aula, pla-
teados acorde a las necesidades y requerimientos del usuario; por un 
lado, se contempla esquemas que dependen de factores tales como 
trabajos colaborativos, así la flexibilidad del espacio y distribución del 
mobiliario genera mejores resultados y permite distintas formas de 
organización de las actividades (MINEDUC-UNESCO, 2000).

Figura 020. Guía de Diseño de espacios educativos

Figura 021. Guía de Diseño de espacios educativos Figura 022. Guía de Diseño de espacios educativos

Figura 023. Guía de Diseño de espacios educativos

 Acorde con las consideraciones anteriores, el mobiliario toma 
un rol importante, puesto que un ambiente educativo desarrolla va-
rias y múltiples actividades dado que los infantes permanecen en 
constante movilidad; el uso del mobiliario toma relevancia a la hora 
de diseñar o seleccionar un mueble, razón por la cual, se requiere de 
requerimientos funcionales (MINEDUC-UNESCO, 2001). Ver tabla 
005

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES
Mesa Individual Mesa Bipersonal Trabajo en SeminarioTrabajo Grupal Mesa Biperso-

nal

Figura 024. Trabajo Individual en mesa individual Figura 025. Trabajo individual en mesa bipersonal Figura 026. Trabajo grupal en mesa bipersonal Figura 027. Trabajo en seminario

Tabla 005

Requerimientos funcionales

Hace referencia al trabajo de 
forma autónoma, donde básica-
mente existe un puesto de tra-
bajo y posee un espacio libre de 
circulación.

En este caso, las actividades se 
desarrollan junto a un compañe-
ro en una mesa conocida como 
bipersonal, puesto que el espa-
cio es compartido.
A la hora de implementar este 
tipo de mobiliario es indispen-
sable tomar en cuenta factores 
como roces de codo y la ubica-
ción adecuada para personas 
diestras y zurdas.

Esta organización posibilita la 
agrupación entra varias perso-
nas así, permitiendo el intercam-
bio de información y el desarro-
llo de actividades plásticas.

Este tipo de organización se ca-
racteriza por distribuir el mobi-
liario en forma de L, U y en C, 
posibilitando la cercanía entre 
alumnos; además garantiza el 
trabajo grupal al existir un foco 
de atención frente al mismo.

Fuente: Elaboración propia. 

 Dadas las condiciones que anteceden, el estudio ergonómico otorga al espacio y a las actividades a desarrollarse gran eficiencia, por 
ende, se considera fundamental un análisis minucioso de aspectos ergonómicos.
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 De esta manera, MINE-
DUC-UNESCO (2001) explica 
que el interior de un aula se 
compone por diversos factores 
y componente útiles; un ejemplo 
de estos es: áreas de circula-
ción, alcance vertical, almace-
namiento (mobiliario auxiliar), 
zonas infantiles, zonas de uso 
múltiples, zonas administrativas 
y zona de juegos. Para ejemplifi-
car tales consideraciones se ha 
realizado una clasificación de 
las misma en la Tabla 006.

Tabla 006

Ergonomía en Ambientes Educativos

Área de Circulación Alcance Vertical  Almacenamiento  

La circulación en un ambiente 
de trabajo debe ser diáfano, de 
manera que existen dos tipos 
de circulación; tanto horizontal 
como vertical.
Asimismo, es indispensable 
considerar las dimensiones 
aptas para una circulación ade-
cuada, que comprenda un flujo 
de movilidad y funcionalidad y 
que varía entre 60 a 90 cm de 
espacio.

El alcance vertical se relaciona 
cuando el usuario interactúa 
con el equipo de trabajo (es-
tantes), y sus dimensiones se 
describen por la máxima altura 
vertical del usuario; por tanto, 
esto permite la manipulación de 
los objetos que se encuentran 
dentro de su alcance. 
Las dimensiones recomenda-
das para niños de primero a 
cuarto de básica son: altura 
máxima (125cm), profundidad 
máxima (36cm), subdivisiones 
entre repisa (55cm).

El uso de mobiliario auxiliar tal 
como almacenamiento es fun-
damental al organizar objetos 
como bolsos, mochilas, zapatos 
y elementos de uso personal. 
Se recomienda que la altura del 
mismo facilite la acción de ele-
vación y fijación sin superar los 
100cm, tomado desde el piso.

Figura 028. Área de circulación

Figura 029. Alcance Vertical

Figura 030. Alcance Vertical Figura 031. Almacenamiento

Figura 032. Confort Ambiental

Figura 32. Confort Ambiental

I.5.2 ERGONOMÍA AMBIENTAL

 La ergonomía ambiental 
“analiza y estudia las condicio-
nes externas al ser humano que 
influyen en su desempeño labo-
ral. Dentro de estas condiciones 
se encuentran los factores am-
bientales físicos como son: ni-
vel térmico, acústico y lumínico” 
(Piñeda Geraldo & Montes Pani-
za, 2014).

 El estudio del mismo brin-
da características físicas en un 
ambiente, al ofrecer condicio-
nes favorables e incrementar 
el confort dentro de un espacio. 
Un entorno educativo no sola-
mente se encuentra conformado 
por su estructura y elementos 
que lo rodean, sino por factores 
ambientales que influyen en los 
resultados de aprendizaje, el 
comportamiento y en el confort 
de maestros y alumnos.

 Con referencia a lo anterior, un aula para un 
infante es como un segundo hogar, de modo que es 
indispensable brindar la mayor comodidad posible. 
Los factores espaciales tal como el confort térmico, 

acústico y lumínico inciden en el rendimiento 
académico.
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I.5.2.1 CONFORT TÉRMICO

 En el diseño interior de un espacio educativo es 
indispensable analizar y trabajar el confort térmico, tal 
que garantice un espacio cálido tanto para alumnos 
como maestros, ya que, los factores térmicos influyen 
en los resultados académicos.

 Existen factores indispensables a tomar, tal 
como la temperatura del aire, tipo de ventilación y la 
humedad, factores esenciales para la ejecución de 
una obra.

 En los centros educativos es recomendable 
mantener una temperatura adecuada entre los 17° a 
27°. Existen algunas recomendaciones que mantienen 
un nivel de confort cálido en el espacio, tal como el 
empleo de sistemas mecánicos de calefacción o aire 
acondicionado, componentes que ofrecen calidez; o 
sistemas constructivos a través de la aplicación de 
materiales que aportan con un alto nivel térmico en el 
ambiente (Vázquez Reina, 2010).

 El tipo de ventilación para Wassouf (2014) es 
un factor que influye en un espacio, por tanto, se toma 
en consideración algunos sistemas de ventilación na-
tural como: 

• Ventilación Cruzada:  se caracteriza por ser una 
ventilación natural, generada por medio de una 

entrada y salida de aire ubicada en 
lados opuestos; es recomendable 
situar la entrada de aire donde la 
corriente sea directa. 

La apertura de la entrada de corriente 
de aire debe situarse a una altura me-
dia baja, mientras que las aperturas de 
salidas de aire deben situarse a una 
altura media alta, debido a que la con-
centración del calor del aire se sitúa en 
las partes superiores del espacio. No 
obstante, esta recomendación no es 
aplicable en los sectores urbanos, ya 
que las construcciones dificultan el re-
corrido del aire de forma horizontal. 

• Pozo canadiense: este tipo de ven-
tilación presenta una abertura exte-
rior y se contacta con el interior de 
un espacio por medio de un tubo 
oculto a dos metros bajo tierra, to-
mando como salida de aire apertu-
ras comunes en un ambiente.  

Figura 034. Pozo canadiense

Figura 033. Ventilación cruzada

Este tipo de ventilación presenta un 
gran beneficio para el confort térmico, 
al crear dos sistemas que pueden alter-
nase según el cambio climático, tanto 
en verano como invierno. En el caso de 
invierno la temperatura del exterior es 
fría, sin embargo, el subsuelo se pre-
senta de forma cálida, modificando el 

I.5.2.2 CONFORT ACÚSTICO

Figura 035. Muro Trombe

aire a un estado cálido hacia el interior; de manera que en el verano 
la temperatura del aire es calurosa, mientras que el subsuelo es frío, 
generando de igual forma una transformación en el aire.

• Muro trombe: consiste en la fabricación de una mampostería con 
material de alto rendimiento térmico ubicada donde el sol presen-
te mayor incidencia; frente a este, se coloca una pared de vidrio 
con el objetivo de generar una cámara de aire. Además, es indis-
pensable crear aberturas tanto en la parte superior como inferior 
en la pared con la intención de crear circulación del aire, así en 
el invierno, el aire frío sale por la abertura inferior, circulando y 
convirtiéndolo al ingresar, en aire cálido.

 Con referencia a lo anterior, se recomienda en Instituciones 
Educativas el empleo de ventilación cruzada con aberturas o venta-
nas empleadas en los muros paralelos donde el viento incida directa-
mente con la finalidad de circular el aire hacia el interior.

 El estudio del confort acústico presenta tres aspectos funda-
mentales tal como; la resonancia, el aislamiento acústico y rever-
beración, de igual manera interviene en el espacio la colocación de 
ventanas, orientación y disposición del edificio.

 Mealings, Buchholz, Demuth, & Dillon (2014) describe que los 
niños pasan entre un 45% y 60% de su tiempo en el establecimien-
to educativo, por esta razón debe excluirse ruidos adyacentes del 
exterior y ruidos intrusos de pasillos. La principal fuente de ruido es 
generada por los niños lo que afecta negativamente la comprensión 
lectora y la concentración generando un mayor esfuerzo en el apren-
dizaje. 

 Por lo tanto, es sustancial que el ambiente acústico sea propi-
cio ya que abarca elementos como la comunicación donde existe la 
trasmisión e intercambio de conocimientos. Mealings K. T., Buchholz, 
Demuth, & Dillon (2015) exponen cuáles son las condiciones acústi-
cas óptimas en un ambiente educativo. (Ver Tabla 007)

 Es evidente entonces que para el diseño de un espacio edu-
cativo es indispensable tener en cuenta las condiciones ambientales 
que debería tener un aula; ya que la temperatura proporcionará al 
ambiente una sensación de confort por medio del aire, los elementos 
empleados en paredes y objetos que se encuentran dentro del área.
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Tabla 008

Materiales Naturales Acústicos 

Ambientes Desiveles
Niveles de Ruido Ambiental (ANL)
Niveles de Ruido de Fondo (BNL)
Tiempo de Reverberación (RT)
Relación Señal/Ruido (SNR)
Inteligibilidad de la Palabra (STI)

<35dBA
<50dBA
<0,4 s
>15dB
>0,6s

Fuente: Elaboración propia. 

 Existen estudios que han demostrado que 
los niveles de ruido ambiental de fondo alcanzan 
los 60 dBA, las SNR son entre <7 a >5 dB, y los 
RT varían de 0.4 a 1.2 s (Mealings, Buchholz, De-
muth, & Dillon, 2014).

Figura 036. Criterios Niveles de Ruido. Figura 037. Madera

 En relación con este último, se recomienda aplicar en salones de clases, frecuen-
cias de decibeles bajos, puesto que al brindar al ambiente un nivel de ruido de fondo 
tolerable, este otorgar una mejor concentración a nivel educativo. 

 Por otro parte, el empleo de materiales naturales de aislamiento acústico contri-
buye a retraer el sonido del interior hacia el exterior. Así, el espacio posee un sonido 
claro incluso impide la transferencia de sonidos del exterior; a este proceso se denomina 
como reverberación.

 Por otra parte, debe buscarse mediante la adecuación de sistemas constructivos 
y características aislantes de materiales que contribuyan en el diseño acústico; en este 
sentido, el material brindará al ambiente propiedades tanto acústicas como térmicas. 
En la siguiente clasificación se analizará diversos materiales naturales y artificiales que 
aportan a un nivel de confort acústico (Velázquez Rodríguez, 2015). (Ver Tabla 008) 

MATERIALES NATURALES
Material Características

La madera: se caracteriza por ser un material de alta 
flexibilidad al estar compuesta por una estructura de 
fibra porosa que absorbe las ondas sonaras amorti-
guando el ruido del impacto, siendo atrapadas en las 
cavidades de las mismas.
Presenta una densidad entre 20 – 170kg/m3 y un coefi-
ciente de absorción de 0,68.

Tabla 009

Materiales Sintéticos Acústicos 

Figura 038. Corcho

Figura 039. Lana de Algodón

Material Material

Material

Características Características

Características
MATERIALES SINTÉTICOS

Usos:
Revestimiento de pisos.
Revestimiento de paredes.
Revestimiento de cielo 
raso. Corcho: El corcho se caracteriza por 

poseer propiedades altas de resis-
tencia a la humedad compuesta por 
pequeñas celdas que absorben en 
su totalidad el sonido generando un 
gran aislamiento acústico y propor-
cionando una gran elasticidad.
Como aislante acústico presenta una 
densidad mayor a otros materiales 
entre 95 – 130 kg/m3, con un coefi-
ciente de absorción de 0.77.
Funciona como aislante de sonido 
aéreo, excluyendo el ruido del ex-
terior; de la misma manera absor-
be el sonido y reduce el eco en un 
espacio; finalmente como elemento 
anti vibratorio impregnando sonidos 
como golpes y pisadas.  

Usos:
Revestimiento de pisos
Revestimiento de paredes
Revestimiento de cielo raso

Lana de Algodón: Es una fibra 
preelaborada compuesta entre fibra 
de algodón y otras fibras de residuos 
textiles, se caracteriza por su capa-
cidad de aislante acústico y térmico 
al ser colocadas en estructuras de 
tabiquería con la finalidad de rellenar 
entre las cavidades estructurales. 
Su densidad varía entre 20 – 60kg/
m3.

Usos:
Revestimiento de pisos
Revestimiento de paredes
Revestimiento de cielo raso

Fuente: Elaboración propia. 

Lana de Vidrio: Es una fibra mineral 
compuesto por filamento de vidrio 
con aglutinantes, se caracteriza por 
ser poroso con presencia de aire 

Usos:
Revestimientos de cielo 
raso 
Revestimientos de pisos 
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MaterialMaterial Características Características
atrapado entre las fibras.
Este material entre las perfilerías 
metálicas junto con pegamento para 
tabiquería. Aporta como aislante 
térmico y acústico al poseer pro-
piedades eficientes de absorción 
acústica presentes en el ambiente ya 
que brinda disminución de sonidos y 
vibraciones del exterior. 
Su densidad varía entre 25-80 kg/m3 
y presenta un coeficiente de absor-
ción acústica entre 0.85 y 0.95

Figura 040. Lana de Vidrio

Figura 041. Poliuretano

Figura 042. Lana de Roca

Figura 043. Fibrocemento

Figura 044. Vidrio

Poliuretano: Es un material sintético 
compuesto por un polímero, carac-
terístico por ser poroso junto con la 
formación de burbujas de aire. Es un 
elemento con una capacidad alta-
mente acústica por el gas espuman-
te de sus células. Tiene una larga 
vida útil y se caracteriza por ser re-
sistente a la humedad y moho. Pre-
senta una densidad entre 30-60kg/
m3 y su coeficiente de absorción es 
de 0,55.

Usos:
Revestimientos de paredes
Revestimientos de pisos
Revestimientos de cubier-
tas

Lana de roca: es un material rea-
lizado en roca volcánica y su colo-
cación puede disponerse tanto en 
forma horizontal como vertical. 

Se caracteriza por tener aire seco en 
su interior lo cual obstaculiza la en-
trada de vibraciones sonoras evitan-
do producir eco y reverberación.
Su densidad presente es de 25-
80kg/m3, con un coeficiente de 
absorción de 0.55.

Usos:
Revestimiento de paredes
Revestimiento de pisos
Revestimiento de cielo raso

El fibrocemento: está compuesto 
por materiales a base de cemento 
portland, fibras naturales y aditivos; 
se puede encontrar en diversos 
espesores. Presenta una densidad 
de 1250 Kg/m3 y una conductividad 
térmica de 0,263 W/ºC. 
Además, un tablero de 8mm posee 
un aislamiento entre 18-27dB y uno 
de 10mm (20-32dB).

Usos: 
Revestimiento de mampos-
tería, pisos, cielo entrepi-
sos, fachadas.

El vidrio: es un material sólido crea-
do a través del enfriamiento de una 
masa fundida; se puede encontrar 
en diversos espesores y tipos del 
mismo.
El vidrio se caracteriza por brindar 
propiedades térmicas y acústicas. 
De manera semejante un vidriado 
simple posee un aislamiento entre 
27 a 37dB, doble vidriado hermético 
entre 29 a 39dB finalmente un doble 
vidriado entre 44-47dB.

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 045. Confort Lumínico

Figura 046. Confort Ambiental Figura 047. Confort Natural

I.5.2.3 CONFORT LUMÍNICO I.5.2.3.1 ILUMINACIÓN NATURAL

 Todas las Instituciones Educativas deberían te-
ner como característica principal la funcionalidad, junto 
con ello las necesidades del estudiante y por último 
las características físicas del espacio. El confort lumí-
nico en una institución abarca el examinar los tipos de 
iluminación tanto artificial como natural; de modo que 
aporten de manera significativa en la creación de es-
pacios óptimos, acorde a las necesidades del usuario 
para los cuales fueron creados.

 El confort lumínico, para Tareb citado por Aliaga 
(2016) manifiesta que “se refiere a la capacidad de rea-
lizar actividades con un grado adecuado de luz, donde 
el ojo humano no presente un agotamiento por exceso 
o falta de iluminación” (pág. 32).

 Así pues, el confort lumínico en una institución 
es un factor indispensable para la salud, ya que mejo-
ra el rendimiento académico tanto de los estudiantes 
como de los maestros. 

 La luz natural hace referencia a una luminosidad que se encuentra en el 
universo y sirve como principal fuente de iluminación a la tierra, se lo conoce co-
múnmente como Sol. La luz natural diurna tiene como propósito iluminar de forma 
natural un ambiente exterior e interior.

 Un aspecto importante en el diseño interior y aún más en un Instituto Edu-
cativo, es aprovechar la luz natural por medio de ventanas y lucernarios; del mis-
mo modo, influye la distribución adecuada de las mismas tomando en cuenta la 
cantidad de luz que ingresa y el cambio de dirección del sol. Los factores antes 
mencionados pueden influenciar de manera sensorial y pueden verse reflejados en 
texturas, colores y formas modificando la atmosfera del espacio.

El plafón y las paredes son los elementos reflejantes más importantes para 
lograr una difusión uniforme. El piso es el reflector más poderoso, pero en 
sentido inverso, por lo que de preferencia no debe ser brillante. (…) Para 
asegurar una iluminación natural uniforme, la superficie de ventanas debe 
ser, por lo menos, de un tercio del área del local. (Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa, 2011, pág. 5)

 Se considera que un componente clave de la luz natural es como saber ma-
nipularla a través de diversos elementos de una forma adecuada así otorgándonos 
un espacio agradable y confortable, es decir un confort visual en las actividades 
diarias.
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I.5.2.3.2 ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

 La iluminación artificial es un factor muy importante a la hora 
de diseñar ya que convierte a la atmosfera en un espacio agradable, 
acogedor y trasmite sensación de amplitud según sus puntos de ilu-
minación.

 El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía & 
Comité Español de Iluminación (2001) señala que en una Institución 
Educativa se consideran algunos aspectos importantes en el diseño 
de iluminación tal como:

• Se recomienda colocar luminarias empotradas en el cielo raso 
siempre y cuando los centros educativos dispongan de techos 
bajos. 

• En la disposición de iluminación es sustancial analizar la ubica-
ción de pizarrones, altura del cielo raso, orientación del mobiliario 
y proximidad a ventanas para evitar inconvenientes lumínicos.

• Una adecuada temperatura del color proporcionará un ambiente 
confortable y suficiente; así el empleo de luz fría crea un ambiente 
libre similar al exterior, mientras tanto la luz cálida otorga un espa-
cio sociable y relajado.

• En techos altos se recomienda el empleo de luminarias suspendi-
das (directas/indirectas) que emitan luz hacia el techo y hacia los 
planos de trabajo. El diseño de una iluminación indirecta adecua-
da, proporcionará una iluminación libre de sombras en el espacio. 

• Es aconsejable aprovechar la luz natural proveniente de ventanas 
y lucernarios.

• Luminarias mal ubicadas junto con una inadecuada temperatura 
potencia de color podría ocasionar deslumbramientos directos en 
la zona de trabajo ocasionando problemas en la escritura.

• El empleo de luminarias conjuntamente con elementos que con-
forma el diseño interior como texturas de superficies móviles y fi-
jas, colores, mobiliario, entre otros; posibilitará alcanzar un máxi-
mo rendimiento académico. 

 De acuerdo con los ra-
zonamientos que se han veni-
do realizando, la iluminación 
artificial es un componente in-
dispensable en el diseño de un 
espacio educativo, en tal sen-
tido, se debe tomar en cuenta 
recomendaciones independien-
tes para cada área de trabajo, 
en base a los lux necesarios los 
cuales son valores establecidos 
mundialmente y hace alusión a 
la cantidad de luz artificial que 
debe proyectar un espacio es-
pecífico.

Figura 048. Aspectos de Iluminación

Figura 049. Downlights

 El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía & 
Comité Español de Iluminación (2001) plantea parámetros de ilumi-
nación para cada área según el tipo de actividad a desarrollarse. (Ver 
tabla 010).

Tabla 010

Tabla 011

Parámetros de Iluminación Artificial

Tipos de Luminarias

Tipo de Actividad Función

Downlights

Lux Media 
Horizontal

Aula de enseñanza 

Aula de dibujo 

Aula de talleres

Aula de Informática

Ejecución de trabajos en 
general, manualidades, 
etc.

Pizarrón (plano vertical)

Ejecución de trabajos en 
general.

Pizarrón (plano vertical) 

Trabajo basto

Trabajo fino

Ejecución de trabajos en 
general

Pizarrón (plano vertical)

300 lux

300 lux

750 lux

300 lux

300 lux
500 lux

500 lux

300 lux
Fuente: Elaboración propia. 

 Sobre la base de las consideraciones anteriores, se deduce 
que el estudio de la iluminación artificial requiere un análisis específi-
co, ya que en un centro educativo existen diversas tareas a realizar-
se tales como espacio con actividad visual elevada (dibujo, pintura, 
escultura y manualidades).

 El tipo de iluminación a emplearse va de la mano con la fun-
cionalidad de cada entorno, por ello existen varios tipos de ilumina-
rias recomendadas en aulas de aprendizaje (Ganslandt & Hofmann, 
1992). (Ver tabla 011)

Se caracteriza por ser lumina-
rias fijas y dirigir la luz de arriba 
abajo con su forma básica de 
cono luminoso verticalmente. 
Iluminan superficies horizon-
tales y verticales que brinda 
una iluminación uniforme en la 
superficie de paredes.

Los downlights disponen de una 
potencia entre 1W a 40W.
Dirigen la luz entre ángulos de 
30° hasta 50°.
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Luminarias de Retículas

Bañadores

Se caracteriza por presentar 
fuentes de luz lineales como 
lámparas fluorescentes, com-
puestas por rejillas antideslum-
brantes que conducen la luz y 
funcionan como un apantalla-
miento de reflector brillante.
Presentan una forma rectangu-
lar alargada en dos tipos: em-
potrables y suspendidas.
Dirigen unos ángulos de apan-
tallamiento entre 30° a 40°.
Para evitar deslumbramientos 
por reflexión puede emplearse 
retículas con características Ba-
twing.

Iluminan superficies como 
paredes y parte del suelo. Se 
encuentra dentro del grupo de 
luminarias de retículas y dowli-
ghts.

Figura 050. Retículas

Figura 051. Bañadores

Figura 052. Luz Cálida y Luz Fría
Fuente: Elaboración propia. 

 La iluminación en un ambiente educativo es sumamente im-
portante ya que facilita la actividad visual y es percibida por diversos 
factores ambientales tal como el índice de reproducción cromática y 
la temperatura de color al ser reconocida visualmente por el color de 
la luz proyectada. 

 Actualmente existe tres tipos de temperaturas de luminaria, tal 
como luz cálida que presenta un valor mayor a 3000K (temperatura 
del calor) característico por emanar un tono amarillo en el ambiente; 
luz neutra, que posee una temperatura de color entre 3300 a 5000 K 
y se percibe en un tono blanco totalmente en el ambiente y finalmen-
te el empleo de luz fría con valores mayores a 5000 K divisando en 
el ambiente un tono de color azul (Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía & Comité Español de Iluminación, 2001).

 En relación con este último, la temperatura de color en centro 
educativos juega un papel transcendental. Se recomienda el empleo 
de luz fría ya que al contribuir con una mayor cantidad de lúmenes 
genera mayor percepción luminosa lo cual favorece la concentración 
y agudeza visual.

 De acuerdo con los razonamientos que se han venido reali-
zando, el empleo de iluminación tanto natural y artificial juega un rol 
primordial dentro de un espacio, ya que mediante el empleo adecua-
do de herramientas facilita un confort lumínico idóneo creando espa-
cios acogedores visualmente ante las necesidades de los usuarios.

Figura 053. Antropometría

Figura 055. Antropometría Dimensiones Figura 056. Dimensiones

Figura 054. Dimensiones Antropométricas

I.6 ANTROPOMETRÍA

 La antropometría “es una ciencia que estudia las dimensiones 
corporales del ser humanos con la finalidad de otorgar comodidad 
cuando se realice una actividad” ( (Panero & Zelnik, 1979).

 Mediante la antropometría se pretende crear elementos y ob-
jetos de fácil uso que brinde bienestar por medio del análisis de datos 
estructurales anatómicos de los usuarios a intervenir. En consecuen-
cia, se efectúa una búsqueda de datos semejantes a nuestra pobla-
ción con la finalidad de adquirir información vital.
 Las referencias de medidas antropometrías se ven influencia-
das por factores sociales, educacionales, desarrollo físico, alimen-
tación y salud, sin embargo, es fundamental obtener medidas antro-
pométricas que se relacione con el grupo social con el cual se está 
trabajando (Avila Chaurand, González Muñoz, & Prado León, 2007).

 A los efectos de este, se tomó como referencia el libro denomi-
nado “Dimensiones Antropométricas de Población Latinoamericana”, 
pues las mismas tienen una aproximación a dimensiones de la pobla-
ción ecuatoriana específicamente datos de infantes entre edades de 
cuatro a cinco años.

 Así, las dimensiones antropométricas están conformadas por; 
estatura, altura de hombros, altura codo, altura rodilla, altura poplí-
tea, altura rodilla sentado, anchura codos, longitud nalga poplítea, 
profundidad máxima del cuerpo y anchura máxima del cuerpo.

 Como puede observarse en la Figura 054 existen medidas in-
dispensables que serán útiles para la creación de mobiliario tal como: 
almacenamiento grupal e individual adecuado al usuario.

 En los marcos de las observaciones anteriores, un adecuado 
empleo de dimensiones antropométricas en la concepción de ele-
mentos tal como sillas y mesas brindan bienestar al realizar diversas 
actividades en un ambiente y facilitan el movimiento e interacción 
entre uno y otros.
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Del mismo modo, es esencial tomar en consideración datos antro-
pométricos para adquirir o crear mobiliario dirigido hacia docentes. 
Y consiste en determinar un mobiliario exclusivo para uso personal 
acorde a dimensiones tal como, altura del asiento (43-45cm) y del 
escritorio (71cm), profundidad de mesa (60cm), largo (100-130cm).

Figura 057. Dimensiones para Docentes

I.6.1 MOBILIARIO EN CENTROS EDUCATIVOS

 En la actualidad la creación de diversos tipos de mobiliario tie-
ne como finalidad fomentar la creatividad, el aprendizaje autónomo y 
grupal. Así, se ha destacado el empleo de mobiliario modular, el cual 
está conformado por módulos individuales de modo que se pueda 
formar diversos módulos grupales totalmente diferentes, siempre y 
cuando existe una relación determinada entre los mismos.

 El mobiliario tradicional empleado actualmente en ciertas Ins-
tituciones Educativas carece de un estudio previo ergonómico, tal 
que se ve afectado en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Pazmiño Pinto (2011) menciona normas que inciden en el diseño de 
mobiliario tal como: 

• Comodidad, funcionalidad, seguridad y salud:

La comodidad es un factor primordial y tiene como característica 
principal otorgar al usuario un adecuado confort, evitando una fatiga 
muscular o incomodidad del mobiliario impuesto. 
Por otra parte, la condición de trabajo debe ser completamente fun-
cional, por lo tanto, el mobiliario debe garantizar un eficaz desempe-
ño en las actividades a realizar y, por último, el mobiliario debe tener 
esquinas bordeadas para evitar posibles accidentes.

• Versatilidad:

El principal componente en un Centro Educativo es la versatilidad, el 
cual consiste en otorgar al espacio polivalencia por medio del empleo 
de mobiliario versátil acorde a las necesidades del usuario. 

Figura 058. Aspectos de Mobiliario

Figura 059. Posición Adecuada Figura 060. Posición Inadecuada

I.6.2 DISEÑO DE MOBILIARIO (POSTURAS DE TRABAJO)

• Transporte y mobiliario apilable:

Generalmente el mobiliario ocupa un espacio determinado dentro del 
aula; por lo tanto, es importante tomar en cuenta el diseño de mo-
biliario apilable, el mismo que se caracteriza por otorgar al espacio 
amplitud al momento de ser guardado. 
Así mismo, el peso del mobiliario debe ser mínimo con el fin facilitar 
su transporte hacia un determinado lugar.

 El diseño de mobiliario posee aspectos fundamentales; por lo 
tanto, es esencial disponer de comodidad en puntos de apoyo para 
el cuerpo, con el propósito de generar una postura de trabajo cómo-
da y funcional. Uno de los aspectos que inciden son las posturas de 
trabajo que aportan al desempeño de actividades.

 Un mobiliario apropiado ofrece comodidad, por tanto, es ade-

cuado que la planta de los pies se encuentre apoyados sobre una 
superficie plana, sin generar presión en los músculos de las rodillas 
generando fatiga muscular y un apoyo inestable (MINEDUC-UNES-
CO, 2001).

 De la misma manera es conveniente que la postura de las 
piernas genere un ángulo de 90°, otorgando movilidad y estabilidad. 
La altura del asiento debe adecuarse a la altura del infante, pues en 
lo contrario generaría malestar, incomodidad e inestabilidad.

 Del mismo modo el asiento brinda comodidad a los estudian-
tes y los niños utilizan lo utilizan gran parte del tiempo. Por tanto, 
desde una óptica antropométrica las medidas más significativas al 
momento de diseñar el asiento es la distancia nalga-poplíteo y la 
altura poplítea, del mismo modo es importante considerar las carac-
terísticas de apoyo lumbar.

Posición Adecuada Posición Inadecuada
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I.7 CONCLUSIONES

 A lo largo de los planteamientos hechos, el presente capítulo 
recopiló información a través de un marco teórico e identificó proble-
mas de aprendizaje en la actualidad, por medio de características 
físicas presentes al comprender entre la tipología de un aula tradicio-
nal y la evolución que ha tenido un espacio educativo en la actuali-
dad. 

 Finalmente, la información indagada y previamente analizada 
permitió entender que, el siglo XXI demanda una necesidad de cam-
bio en los Centros Educativos. Así pues, en la actualidad infiere de 
manera significativa, las tendencias de diseño y arquitectura educa-
cional por adecuar las transformaciones al espacio. 

II.1 ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN II.1.1 HISTORIA

CAPÍTULO  II RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS

 A partir de este punto es necesario identificar, analizar y diag-
nosticar el espacio a intervenir, en dicho caso la Unidad Educativa 
Salesiana María Auxiliadora, una comunidad educativa católica par-
ticular, que proporciona a niñas y jóvenes una formación académica 
de excelencia; al contar con dos niveles educativos: Educación bási-
ca de primero a de décimo año y Bachillerato.

 El programa académico de Educación Básica se basa en la 
propuesta del Ministerio de Educación cumpliendo netamente objeti-
vos enfocados en la formación y desarrollo en áreas básicas, ámbi-
tos que se acoplan para cumplir con lo planteado por el Ministerio y la 
Unidad Educativa Salesiana, con la finalidad de otorgar un desarrollo 
social y un desenvolvimiento en varios ámbitos.

 En lo que se refiere al bachillerato, cuenta con dos espacia-
lidades Bachillerato General en Ciencias y Bachillerato Técnico, los 
mismos que responden a varias cátedras dictadas con el fin de pro-
porcionar conocimientos que servirán posteriormente para las diver-
sas Universidades.

 Este apartado tiene como finalidad analizar y diagnosticar va-
rios aspectos que involucran a la Institución con la intención de en-
contrar problemas y soluciones.

 La Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora, tiene su ori-
gen el 30 de Julio de 1931, donde la Hermana Décima Rocca tiene 
como principio, crear una escuela elemental, en el sector llamado 
Corazón de María, con la finalidad de facilitar la formación a jóvenes 
religiosas; en efecto, cuatro Hermanas Salesianas llegaron desde 
Chunchi hacia Cuenca, en compañía de Sor Delia Naranjo. 

 Una vez reunidas, Sor Mercedes Pesántez, inicia la tarea de 
instruirlas como maestras en diversas asignaturas, que en efecto dio 
paso a crear una institución pequeña con veinte estudiantes durante 
el año lectivo 1931-1932 contando con cuatro grados de básica, y sin 
contar hasta el momento con ninguna denominación.

 El programa académico cobró notoriedad en el entorno y fue 
avanzando día a día con el sacrificio de las Hermanas, por esta ra-
zón tuvo la necesidad de crear un espacio para una mayor población 
estudiantil, naciendo con ello la estructura arquitectónica que hoy 
conocemos (UESMA, s/f).
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II. 1.1.1 UBICACIÓN 

 La unidad educativa se encuentra ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, entre las Calles Simón Bolívar N° 4-03 y 
Vargas Machuca perteneciente a la parroquia el Sagrario.   La Unidad Educativa pertenece a la Sociedad Madres Salesianas y se identifica 
con las siglas UESMA-C.

Figura 061. Ubicación Unidad Educativa Salesianas

II. 1.1.1 EMPLAZAMIENTO

Figura 062. Emplazamiento Unidad Educativa Salesianas

El terreno en el cual se encuentra emplazado cuenta con un área total de 6000 m2 y un área de construcción de 3750 m2, a su vez se sitúa 
en la parte derecha, sobre una topografía regular y sus fachadas se encuentra en dirección norte y este.
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II.1.3 SOLEAMIENTOS Y VIENTOS
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SOLEAMIENTO Y VIENTOS
ESCUELA MARIA AUXILIADORA

 La institución en su entorno posee un clima variable ya que, 
al estar ubicado en la Ciudad de Cuenca que se caracteriza con un 
clima irregular con patrones climáticos entre días soleados, lluviosos 
y nublosos; normalmente el clima se encuentre entre 20 a 26 grados 
centígrados, durante el día. No obstante, durante la noche presenta 
un clima frio entre los 12 a 13 grados centígrados.

 En el siguiente apartado se analizará el soleamiento, donde 
la dirección del sol comienza de Este-Oeste, por lo tanto, el sol se 
presentará directamente en la fachada Este de la Escuela Salesiana 
María Auxiliadora, en tal sentido, los rayos solares y la temperatura 
tendrán un alto nivel durante las 8 am hasta las 2 pm; en las mismas 
circunstancias los rayos luminosos aportarán en menor cantidad al ir 
ocultándose. 

 La iluminación natural se encuentra distribuida en cada espa-
cio interior, sin embargo, al ir ocultándose los rayos luminosos apor-
tarán en menor cantidad considerando necesario recurrir a ilumina-
ción artificial.

 En cuanto al análisis de vientos, en la urbe se conoce que los 
mismos van de este a oeste, por lo cual los vientos se direccionan di-
rectamente en la fachada este, permitiendo el acceso a los espacios 
y emerger por el oeste concibiendo así una ventilación cruzada.

Figura 063. Soleamiento y Vientos Unidad Educativa Salesianas

II.2 LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA INSTITUCIÓN

II.2.1 PLANTAS

Figura 064. Zonificación General Unidad Educativa Salesianas

 La Unidad Educativa Salesiana Ma-
ría Auxiliadora cuenta con espacios desti-
nados para el aprendizaje, sus áreas están 
compuestas por cuatro plantas con un pa-
tio central, conectando todas las áreas de 
aprendizaje alrededor del mismo, que se en-
cuentra a un nivel + 0.51. En la planta baja 
existen espacios destinados para áreas ad-
ministrativas tal como: locutorio, recepción, 
sala de espera, rectorado, dirección de pri-
maria, secretaría de primaria, secundaria y 
sala de profesores; por otro parte se encuen-

tran áreas destinadas para la educación tal 
como: aulas de primero de básica, baños y 
patio principal. 

 En la primera planta alta se encuen-
tran ubicadas aulas de primaria, secundaria, 
aula de música, psicomotricidad, catequesis 
de primaria, laboratorios de cómputo, baños 
y una biblioteca. La segunda planta alta está 
destinada para aulas de secundaria junto 
con laboratorios de cómputo, de inglés, de 
ciencias múltiple, de audiovisuales, de físi-

ca, aula de danza y un aula de catequesis 
para secundaria. Finalmente, la tercera plan-
ta alta consta de tres aulas para secundaria 
y áreas destinadas como habitaciones para 
las hermanas que trabajan en el Instituto. 

 Resulta oportuno recalcar que se in-
tervendrá en un área, ubicada en la plan-
ta baja, la misma que se enmarcará en un 
recuadro con el fin de reconocer el espacio 
como tal; dicha intervención es debido a la 
creación de un aula para el nivel de inicial.
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Figura 065. Zonificación Planta Baja Unidad Educativa Salesianas

Figura 066. Área a Intervenir Unidad Educativa Salesianas.

II.2.2 CORTES INTERIORES

Figura 067. Sección A-A’ Unidad Educativa Salesianas

Figura 068. Sección B-B’ Unidad Educativa Salesianas
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II.2.3 SECCIONES

Figura 069. Sección a Intervenir Unidad Educativa Salesianas Figura 070. Sección a Intervenir Unidad Educativa Salesianas

II.3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN

II.3.1 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Figura 071. Aula Unidad Educativa Salesianas

Figura 072. Fotografía Interior1

 Una vez realizado el levantamiento planimétrico, es de suma 
importancia analizar el estado físico del espacio a intervenir; así 
como es conveniente comprobar si cumple con un nivel de funciona-
lidad frente a normativas establecidas. Por otra parte, se recomienda 

realizar un debido diagnóstico del estado actual de cada elemento 
que compone el espacio por medio de un registro fotográfico. Se-
guidamente reconocer problemas y necesidades en el espacio para 
finalmente dotar de soluciones.
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Figura 073. Fotografía Interior2

Figura 074. Fotografía Interior3

Figura 075. Fotografía Interior4

Figura 076. Fotografía Interior5

Figura 077. Fotografía Interior6

Figura 078. Fotografía Interior7

Figura 079. Fotografía Interior8
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II.3.2 ANÁLISIS

 El siguiente análisis constata por medio de una comparación, 
el estado actual frente a las normativas impuestas por la Municipali-
dad de Cuenca para establecimientos educativos donde se analizó el 
“Anexo N°11, Capitulo II, Sección Cuarta, Edificios para Educación; 
con el objetivo de reconocer posibles problemas y señalar los debi-
dos requisitos en el área a intervenir al reconocer si cumple o no.  

 En este propósito, se presentan una serie de fotografías de 
elementos que componen el espacio y algunas observaciones de los 
mismos.

Tabla 012

Análisis Unidad Educativa Salesianas

Item Normativa Estado Actual Observaciones

CUMPLE NO CUMPLE

Altura entre nivel de piso y cielo 
raso: 3.00m.

Preprimaria: 1.00 m por alumno.

40 alumnos como máximo.

Distancia libre entre pizarrón y 
pupitres 1.60m

Luz natural por costado izquier-
do.

Área de ventanas no menor del 
30% del área total.

Altura entre nivel del piso y cie-
lo raso: 3.56m.

Área mayor a 1.00m/ alumno.

Capacidad de estudiantes 24.

Distancia entre 1.62 – 1.65m.

Ingreso de Iluminación natural 
tanto al costado izquierdo y de-
recho.

El área de ventanas con el 30% 
del área total.

Las aulas presentan un espacio amplio en-
tre el nivel del piso y cielo raso siendo esta 
una altura óptima.

El espacio por alumno es óptimo para los 
estudiantes.

En el aula existe una disposición de 24 
alumnos, garantizando un espacio amplio 
para los mismos.
El pizarrón se encuentra ubicado al frente 
de los pupitres y presenta una distancia 
considerable entro los mismos.

El espacio de aprendizaje posee ingresos 
de iluminación en ambos costados.

El aula cuenta con ventanas debidamente 
analizados garantizando una debida seguri-
dad y aporte lumínico.

Aulas

Iluminación

Item Normativa Estado Actual Observaciones
Ventilación cruzada.

Área mínima al 40% del área de 
iluminación.

Debida protección para evitar 
sol directo.

Paso a una visibilidad en el 
interior del aula.

Aristas con materiales que ate-
núen el impacto.

Pintura.

Ancho minino de 0.90m (una 
hoja).

Perfecto acabado.

Ancho mínimo 2.00m.

Ventilación

Soleamiento

Visibilidad

Muros

Puertas

Materiales

Pasillos

Uso de ventilación cruzada.

El uso de ventilación es menor 
al 40% del área de iluminación.

Uso de protección para evitar el 
sol directo.

Uso de visibilidad por medio de 
ventanas que no permiten ver 
lo que sucede en el interior.
Mampostería enlucida con zó-
calos de cerámica.

Uso de pintura.

Puerta batiente de aluminio de 
1.39m de una hoja.

Uso de estantería de madera 
junto con mobiliario laminado 
desgastado.

Un pasillo con ancho de 2.75m.

El espacio posee el uso de ventanas con el 
fin de aprovechar iluminación natural y una 
debida protección para evitar el ingreso del 
sol directo.
Las ventanas ubicadas al costado del pa-
sillo no permiten una visibilidad adecuada 
hacia lo que sucede en el interior.
Cada aula se encuentra enlucida sin tomar 
en cuenta aristas que atenúen el impacto.

El aula presenta una misma cromática sin 
considerar el estudio del mismo.
El uso de una puerta batiente de aluminio 
con vidrio de una hoja presenta un ancho 
adecuado.
El mobiliario no cuenta con medidas ade-
cuadas para los usuarios, de igual forma no 
presentan un perfecto acabo sino más bien 
un desgaste de los mismos pudiendo oca-
sionar accidentes.
Los pasillos son muy amplios con la finali-
dad de dar paso a diversas actividades.

El espacio presenta una ventilación cruza.

El espacio presenta una ventilación natural, 
sin embargo, la misma no llega a cumplir 
con los requerimientos planteados por la 
normativa.
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II.3.3 DIAGNÓSTICO

 El diagnóstico permite valorar el estado físico actual de cada 
elemento presente en el espacio; con la finalidad de observar y ana-
lizar el estado de conservación actual tal como: mampostería, pisos, 
cielos rasos, iluminación, ventanas, puertas, mobiliario, ventilación y 
calefacción. 

 El objetivo principal del diagnóstico ayudará a determinar si 
cada elemento funciona correctamente o se encuentra en mal es-
tado. De manera que exista una valoración organizada en “Bueno”, 
“Regular” y “Malo”.

Tabla 013

Diagnóstico Unidad Educativa Salesianas

Cod Ítem Especificaciones Estado Observaciones
A01

A02

A03

A04

A05

Piso

Piso

Cielo raso

Ventanas

Mampos-
tería

Piso de porcelanato cuadrado de 
32x32 cm color beige con mortero 
de cemento.

Piso de porcelanato cuadrado de 
32x32 cm color marrón con morte-
ro de cemento.

Muro de adobe enlucido con zó-
calo de porcelanato.

Fibra mineral.

Ventanas de 3.25x1.48m con vi-
drio transparente de 6mm y mar-
cos de metal.

Los pisos se encuentran en buen estado junto con 
una debida limpieza.

Los pisos están completamente en buen estado, sin 
embargo, se podría proponer otro tipo de material por 
cuestión de confort térmico.

El estado del material es bueno, sin embargo, se 
puede utilizar otro tipo de base sobre la superficie en 
algunas zonas.

El cielo raso de fibra mineral se encuentra muy bien 
conservado, sin embargo, se recomienda el cambio 
de un nuevo material en el espacio junto con un nue-
vo diseño.

Dicho elemento se puedo conservar, ya que las mis-
mas se encuentran ubicadas hacia la acera, por tal 
razón el elemento no tendría cambios.

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Cod Ítem Especificaciones Estado Observaciones
A06

A07

A08

A09

A10

Puertas

Mobiliario

Mobiliario

I l u m i n a -
ción

Ventanas Ventanas de 1.45X1.83m con vidrio 
transparente de 6mm y marcos de 
aluminio.

Puerta abatible de dos hojas de 
aluminio con vidrio transparente de 
6 mm de 1.40x2.50m

Cuentan con sillas de aluminio, fo-
rradas con melamina

Cuentan con mesa de aluminio fo-
rradas con melamina.

Las aulas tienen un buen ingreso 
de iluminación natural junto con la 
ayuda de una iluminación artificial.

Bueno

Bueno

Regular

Regular

Regular

El elemento puede conservarse, sin embargo, se po-
dría realizar una mayr apertura de luz.

El estado actual es muy bueno, sin embargo, se po-
dría optar por un nuevo modelo que se apegue a las 
nuevas metodologías pedagógicas.

El mobiliario se encuentra en un estado regular por 
el desgaste que presentan, y es como un elemento 
obsoleto sin tomar en consideración medidas para los 
alumnos de este nivel.

Las mesas se presentan como un mobiliario obsoleto, 
de igual forma no se encuentran realizadas por medio 
de medidas antropométricas.

La iluminación al costado izquierdo no permite el ac-
ceso completo de entradas de luz, de igual forma no 
permite una buena visualización hacia el exterior y vi-
ceversa.

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 080. A01 Diagnóstico Figura 081. A02 Diagnóstico
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Figura 082. A03 Diagnóstico

Figura 083. A04 Diagnóstico

Figura 084. A05 Diagnóstico

Figura 085. A06 Diagnóstico

Figura 086. A07 Diagnóstico

Figura 087. A08 Diagnóstico

Figura 088. A09 Diagnóstico

Figura 089. A10 Diagnóstico
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II.3.4 PROBLEMAS Y NECESIDADES

 Después de analizar y diagnosticar el estado físico del aula de 
la Institución Educativa Salesiana María Auxiliadora, se ha logrado 
determinar problemas de iluminación y ventilación en el espacio, fal-
ta de confort térmico, y mobiliario. Estos problemas que presenta el 
ambiente conllevan a establecer diversas necesidades y por lo tanto 
soluciones que requiere el aula. 

 En lo que respecta se ha generado una tabla que contiene; 
problemas, necesidades, características y condicionantes con la fi-
nalidad de aportar a una solución óptima.

Tabla 014

Problemas y Necesidades Unidad Educativa Salesianas.

Ítem Problemática Necesidades Características Condicionantes

Ventilación

Iluminación

Pisos

Actualmente la ventilación es lo 
suficientemente apta en el espa-
cio, debido a las pequeñas can-
tidades de ingreso que posee.

Las aulas poseen ventanales en 
ambos costados, sin embargo, 
al costado izquierdo existe el 
ingreso de flujos luminosos muy 
escasos, esto debido al reduci-
do espacio del vano.

En el interior de las aulas cuen-
tan con un piso de porcelanato, 
el cual posee cualidades nega-
tivas para la sensación térmica 
del espacio.

Dotar al espacio de suficiente 
ingreso de flujos de aire con la 
finalidad de garantizar desfo-
gues adecuados en el Interior.

Abastecer al espacio con una 
Iluminación adecuada, que 
aporte en área de aprendizaje 
con grandes cantidades de ilu-
minación natural y artificial.

Reemplazar el piso actual, por 
un material que aporte tanto en 
nivel térmico como acústico, 
por tal razón, la madera y los 
pisos de goma son la mejor 
opción.

Para garantizar un ingreso 
de ventilación se pretende, 
incrementar el área de vanos, 
para que faciliten el ingreso y 
desfogue del aire.

Con el fin de gozar de una 
apropiada iluminación natural 
se determina ampliar el espa-
cio de los ventanales.

El material para emplear debe 
cumplir con características 
apropiadas; brindando con 
un confort térmico y alto en 
tráfico.

Mampostería de 
adobe enlucido.

_____________

Mampostería de 
Adobe.

Mobiliario

El material del mobiliario tal 
como mesas y sillas se encuen-
tra completamente desgastado 
puesto que el mismo ha tenido 
un constante uso con el trans-
curso del tiempo; de la misma 
manera no cuenta con un estu-
dio ergonómico adecuado.

Emplear un nuevo mobiliario 
que brinde flexibilidad al espa-
cio y confort a los usuarios.

El mobiliario tiene que facilitar 
el uso, la limpieza y ofrecer 
un debido bienestar a los 
alumnos.

Niños entre 3 a 
5 años.

Ítem Problemática Necesidades Características Condicionantes

Cromática La pintura empleada en el aula 
no cuenta con un estudio ade-
cuado para facilitar el apren-
dizaje, de manera semejante 
presenta un solo color para toda 
el área de aprendizaje.

Bridar al espacio un adecua-
do uso del color, tomando en 
cuenta características que 
aporten en el aprendizaje y 
concentración.

La cromática a utilizar se 
caracteriza por el empleo de 
colores vibrantes que estimu-
lan al aprendizaje; destinando 
colores vibrantes en áreas 
múltiples y en pasillos.

Mampostería de 
adobe

Fuente: Elaboración propia. 

II.4 ANÁLISIS DE HOMÓLOGOS

 El análisis de homólogos tiene como objetivo principal otorgar conocimientos, por medio de obras elaboradas en los cuales se contem-
plan diversas soluciones de diseño y se examinan los elementos que conforman el espacio interior.

 Por consiguiente, en el siguiente capítulo se analizan dos homólogos; un homólogo Internacional y latinoamericano. La razón por la cual 
se analizará en tal sentido, es por la aplicación de un referente funcional que contribuye con elementos que faciliten la distribución del espacio; 
y un referente formal que aportará con elementos visuales presentes en acabados, cromática y textura.
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 El proyecto consiste en una Escuela primaria dentro del pro-
grama escuelas para el futuro, siendo Lairdsland una de las siete 
escuelas primarias de la ciudad; La institución reemplazo un edificio 
victoriano en mal estado. 

 Actualmente la escuela se encuentra ubicado en el borde un 
pequeño parque industrial al sureste de la ciudad, frente al Canal 
Forth y Clyde al noroeste y al lado de una cuenca de canales recien-
temente construida. (Walter & Cohen Architects, 2015)

II. 4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

II. 4.1.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y CIRCULACIONES

 La institución educativa se desarrolla en dos niveles, separa-
da del canal por medio de una terraza y un paisaje abierto hacia el 
personal y los alumnos con accesos controlados. El espacio consta 
de once aulas primarias, dirigido para alumnos entre cinco a siete 
años a su vez consta de espacios compartidos tales como escaleras, 
gimnasio, comedor, áreas de arte y ciencia aportando a una mayor 
flexibilidad en el espacio. 

 Los espacios de aprendizaje se encuentran ubicadas en el pri-
mer piso al sureste con accesos directos desde el patio hacia el inte-
rior de las aulas, las mismas se caracterizan por no poseer puertas, 
generando un espacio abierto mediante divisiones de paredes con 
vidrio; las aulas presentan espacios formales y áreas de socializa-
ción por el trabajo en grupo. 

II.4.1 ESCUELA PRIMARIA LAIRDSLAND / HOMÓLOGO INTERNA-
CIONAL (HOMÓLOGO FUNCIONAL)

Nombre del proyecto: Escuela Primaria Lairdsland

Arquitectos: Walters & Cohen

Ubicación: Glasgow, Reino Unido

Área: 2018m2

Año del proyecto: 2015

Figura 090. Exterior Escuela Primaria “Lairdsland”

 La distribución del espacio es completamente diáfana, fomentando la creación de espacios lúdicos con el fin de crear un ambiente 
animado y lleno de actividades. En el interior nace un pequeño balcón ubicado en la primera planta alta con vista hacia la primera planta com-
partida.
 
 Cada entrada está sumamente considerada y controlada; por lo cual existe un acceso supervisado para personas que ingresen a la 
institución ubicada en la elevación noreste (Walters & Cohen Architects, 2016). 
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Figura 091. Planta Baja Escuela Primaria “Lairdland”



70 71FABIOLA MARIBEL ZUMBA ALVAREZ FABIOLA MARIBEL ZUMBA ALVAREZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA UNIVERSIDAD DE CUENCA

N

A-
A

A-
A

B-B B-B

0 2 5 10

1 23

4
5

6 6

7 8

9999

10

11

12
6

66

13

14

15

16 16 16 17

PRIMERA PLANTA ALTA
ESCUELA PRIMARIA LAIRDSLAND

1. TIENDA
2. SALA DE REUNIONES
3.  CUARTO DE LIMPIEZA
4. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
5. SALA DE HIGIENE
6. BAÑOS
7. OFICINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD
8. AREA DE TRABAJO DE SEGURIDAD
9. AULAS
10. ESPACIO GRUPAL
11. ALMACENAMIENTO
12. BAÑOS PÚBLICOS
13. RECURSOS
14. ESCALERA
15. TERRAZA
16.  ZONA DE APRENDIZAJE EXTERIOR
17. TERRAZA DEL PERSONAL

Figura 092. Primera Planta Alta Escuela Primaria “Lairdsland”.
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Figura 094. Sección B-B’ Escuela Primaria “Lairdsland”

Figura 095. Elevación Norte Escuela Primaria “Lairdsland”
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II. 4.1.3 CONCEPTO Y ESTILO DE DISEÑO

II. 4.1.4 MOBILIARIO

 El concepto de diseño fue desarrollado por Scottish Futures 
Trust, con el fin de diseñar una escuela de referencia para futuras 
escuelas de Escocia; respondiendo a la implementación continua del 
currículo para la excelencia creando espacios para un aprendizaje 
abierto y flexible por medio de trabajos grupales e individuales.

 Como base conceptual para el diseño fue la creación de una 
escuela para el futuro sustituyendo a la estructura antigua de la es-
cuela con el fin de mantener el edifico original y preponderar el patri-
monio, de la misma manera el objetivo principal era crear espacios 
abiertos para un aprendizaje colectivo.

Figura 096. Exterior Escuela Primaria “Lairdsland” Figura 097. Mobiliario Escuela Primaria “Lairdsland”.Figura 098. Mobiliario Escuela Primaria “Lairdsland”.

 El estilo de diseño es contemporáneo, y lineal donde se com-
bina calidez, carácter y comodidad del espacio junto con un diseño 
previamente estudiando (Walters & Cohen Architects, 2016).

 Con el fin de fomentar un aprendizaje completamente abierto, 
el mobiliario aplicado es flexible, además organiza diversas formas 
de trabajo para una enseñanza didáctica, razón por la cual sus mesas 
de color blanco y amarillo se caracterizan por segmentos de un cír-
culo que finalmente al juntarlas arman una circunferencia y fomentan 
el trabajo grupal, su cromática se caracteriza por el uso de colores 
primarios tal como el amarillo, azul y rojo. La organización tanto de 
mesas como sillas fomentan la interacción entre profesor – alumno.

 El uso de estanterías para almacenamiento se caracteriza por 
repisas con bandejas de plástico de diversos tamaños para almace-
nar material didáctico, de esta manera, el mobiliario se encuentra 
diseñado a partir de un estudio ergonométrico basado en niños, con 
el fin de garantizar un fácil acceso a los mismos. (Castillo Ambuludí, 
2017).
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II. 4.1.5 ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL

Figura 100. Interior Circulación Escuela Primaria “Lairdsland”.Figura 099. Interior Escuela Primaria “Lairdsland”.

 La iluminación natural accede completamente hacia el interior 
gracias a la presencia de grandes pantallas acristaladas integradas, 
así mantiene al espacio bien iluminado. De la misma manera se ins-
talaron pantallas contra incendios Deko FG; por su garantía en segu-
ridad y alto rendimiento.

 Cada espacio que conforma la Institución presenta grandes 
pantallas de vidrio, lo cual permite una fluidez de luz en cada área 
tanto en escaleras como espacios de circulación. A su vez cada zona 
se complementa con iluminación artificial conformado por luminarias 
fluorescentes ubicadas en las aulas generando espacios claros. Sin 
embargo, en las zonas de circulación se emplea un tipo de luminarias 
colgantes (Castillo Ambuludí, 2017).

II. 4.1.6 VENTILACIÓN Y ACÚSTICA II. 4.1.7 CROMÁTICA

 La disposición de grandes ventanales piso techo favorece con 
características formarles tal como la ventilación. Así, la presencia 
de vanos con abertura hacia el exterior y una altura mayor a 1.60m 
origina una ventilación cruzada y el desfogue de olores. De la mis-
ma manera, el empleo de pantallas acristaladas junto con materiales 
apropiados presentes en el cielo raso y alfombras, ofrecen solucio-
nes acústicas en el espacio (Castillo Ambuludí, 2017).

Figura 101. Ventilación Escuela Primaria “Lairdsland”.

Figura 102. Cromática Escuela Primaria “Lairdsland”.
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 Los espacios son uniformes y previamente analizados gracias 
a la aportación del alumnado que lo conforma. La aplicación de colo-
res vibrantes como el rojo, azul y amarillo en áreas didácticas y cir-
culaciones son adecuadas por actuar como señalética y orientación 
en un espacio. 

 Mientras tanto los colores como el blanco, celeste, crema y 
gris, son empleados en el interior de las aulas, junto con tonos sutiles 
de madera, proyectando espacios amplios, limpios y lineales (Casti-
llo Ambuludí, 2017).
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II. 4.1.8 MATERIALIDAD II.4.2 COLEGIO ANGLO COLOMBIANO HOMÓLOGO INTERNA-
CIONAL (HOMÓLOGO FORMAL)

Figura 103. Materialidad Escuela Primaria “Lairdsland”. Figura 104. Exterior Colegio Anglo Colombiano.

 El diseño interior está constituido por un espacio cálido gra-
cias al empleo de distintos tipos de madera; así, en el piso y en los 
umbrales de los ingresos se exhibe diferentes tonos de los mismos. 
De este modo los pasillos están conformados por madera como el 
roble, especialmente usado para la circulación principal.

 Además, la presencia de pantallas acristaladas en su totalidad 
divide a cada área, sustituyendo paredes tradicionales. Del mismo 
modo, las paredes exteriores son de ladrillo empastado, y finalmente 
el empleo de alfombras en cada área de aprendizaje (Castillo Ambu-
ludí, 2017).

Nombre del proyecto: Primaria Colegio Anglo Colombiano

Arquitectos: Daniel Bonilla Arquitectos

Ubicación: Bogotá, Colombia

Área: 4967m2

Año del proyecto: 2015

II. 4.2.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y CIRCULACIONES

 La escuela de primaria consta con dos niveles del conjunto 
arquitectónico, la estructura de cada aula presenta un módulo reite-
rativo, pues su objetivo primordial era reducir la escala del conjunto, 
creando áreas abiertas. 

 La distribución espacial se organiza de tal forma que en la 
planta baja se encuentran ubicadas áreas administrativas, áreas de 
aprendizaje, espacios públicos como el salón múltiple y un vestíbulo 
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Figura 105. Planta Baja Primaria Colegio Anglo Colombiano

II. 4.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

 El proyecto se encuentra ubicado en Bogotá, Colombia; y fue 
construido entre el año 2014 y 2015 por el Arquitecto Daniel Boni-
lla, junto con la colaboración de Diseño Interior por la empresa AEI 
(Arquitectura e Interiorismo). El proyecto consiste en la creación de 
una institución dirigida hacia un entorno académico para educación 
primaria con espacios abiertos enfocados hacia la flexibilidad y el 
dinamismo; cada aula se encuentra construida por un módulo base 
reiterativo con la finalidad de reducir la escala del conjunto.  

 Es una institución privada e internacional fundada en 1956 por 
ciudadanos colombianos y británicos; basado en un sistema educa-
tivo británico contando con más de 1800 alumnos de preescolar, pri-
maria y secundaria. 
 
 La institución fue reconocida con dos premios, el primero “el 
Premio IIDA (International Interior Design Association) en la catego-
ría Espacios educativos” y por otro parte el “Lápiz de acero” (Bonilla 
Arquitectos, Plataforma Arquitectura, 2015)

de exposiciones; de igual forma consta con un espacio verde central 
el mismo que proporciona una visualización previa hacia la planta 
superior; mientras tanto en la planta alta se diseñaron diversos am-
bientes tal como estudio de música, terrazas, salones de clases y 
una biblioteca compartida con la planta baja. La circulación espacial 
es amplia y de la misma manera cada espacio; que en efecto crea 
salones diáfanos generando un aprendizaje colectivo (AEI, 2015). 
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Figura 106. Primera Planta Alta Primaria Colegio Anglo Colombiano
GSPublisherVersion 0.16.100.100

N

A-A' A-A'

B
-B

'
B

-B
'

0 2 5 10

PRIMERA PLANTA ALTA

PRIMARIA COLEGIO ANGLO

COLOMBIANO

1. AULAS

2. SALA DE MÚSICA

3. BIBLIOTECA

4. SALÓN DE APOYO

5. BAÑOS

6. ESPACIO MÚLTIPLE

GSPublisherVersion 0.16.100.100

N

0 2 5 10

N

0 2 5 10
SECCION B-B

PRIMARIA COLEGIO ANGLO

COLOMBIANO

SECCION A-A

PRIMARIA COLEGIO ANGLO

COLOMBIANO

GSPublisherVersion 0.16.100.100

N

0 2 5 10

N

0 2 5 10
SECCION B-B

PRIMARIA COLEGIO ANGLO

COLOMBIANO

SECCION A-A

PRIMARIA COLEGIO ANGLO

COLOMBIANO

Figura 107. Sección A-A Primaria Colegio Anglo Colombiano
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Figura 109. Interior Primaria Colegio Anglo Colombiano

Figura 110. Mobiliario Primaria Colegio Anglo Colombiano

II. 4.2.3 CONCEPTO Y ESTILO DE DISEÑO

II. 4.2.4 MOBILIARIO

 El concepto de diseño de la escuela primaria tomó como base 
principal, aprender a través de las experiencias. Con la creación de 
espacios flexibles y multifuncionales procura armonizar el espacio in-
terior con la naturaleza por medio de una diversidad espacial amplia, 
valorando el paisaje.
Cada área de aprendizaje se distingue por espacios coloridos y mul-
tifuncionales, de tal modo que promueve el trabajo grupal y la socia-
lización entre el alumnado y profesor, razón por la cual existe áreas 
polivalentes que reflejan por medio del Diseño Interior y Arquitectura 
nuevos modelos educativos que permite a los alumnos ser autóno-
mos.

 Es evidente entonces que el diseño interior de espacios diná-
micos evoca emociones hacia el aprendizaje por esta razón se crea 
un área multipropósitos con paneles movibles en forma de árboles, 
así pues, los alumnos pueden exhibir trabajos, escribir y dibujar en 

espacios abiertos que rompen paradigmas de la idea tradicional del 
aula. 

 En cuanto al diseño de la Institución se observa claramente un 
estilo moderno; donde se destacan espacios diáfanos, luminosos por 
el uso de grandes ventanales de cristal piso techo (Nora by Interface, 
2016).

 En relación con el mobiliario aplicado, este se encuentra estu-
diado ergonométricamente hacia los usuarios a dirigirse y se carac-
teriza por ser completamente flexible, de hecho, tiene la finalidad de 
establecer espacios abiertos y didácticos por esa razón se ha desti-
nado un diseño modular sobre la base conceptual de la naturaleza, 
tal como un panel de abejas.

 De la misma manera la forma conceptual se ve reflejada en 
repisas ubicadas a un costado de la pared desempeñando funciones 
de almacenamiento para los respectivos pufs y pequeñas áreas de 
recreación; de igual forma cada puf se encuentra fragmentado en 
partes iguales que al ser almacenados, forman un hexágono.

 Los módulos se caracterizan por un diseño geométrico y di-
versos colores ubicados en cada área de aprendizaje, determinando 
así cada área con su propio color, de la misma manera, los pufs son 
utilizados para dar clases o incluso jugar en horas adecuadas (Boni-
lla Arquitectos, Tab. Taller de Arquitectura de Bogotá, 2016)

Figura 111. Mobiliario Primaria Colegio Anglo Colombiano Figura 112. Iluminación Primaria Colegio Anglo Colombiano

II. 4.2.5 ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL

 La escuela cuenta con espacios luminosos puntuales e ilumi-
nación natural por medio de la aplicación de peculiares perforaciones 
en el cielo raso generando entradas de luz. Además, el empleo de 
ventanales piso techo otorga espacios resplandecientes. 

 Ahora bien, cada espacio se complementa con iluminación 
artificial empotrables fluorescentes en diseños tal como downlight 
led que proporciona una luz homogénea, alta eficiencia energética y 
exenta de deslumbramiento; de modo que aporta a un confort visual 
máximo. 
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Figura 113. Ventilación Primaria Colegio Anglo Colombiano

Figura 114. Cromática Primaria Colegio Anglo Colombiano.

II. 4.2.6 VENTILACIÓN Y ACÚSTICA II. 4.2.7 CROMÁTICA

 Cada espacio tiene un análisis acústico, especialmente los sa-
lones de clases. De tal modo que aísle sonidos del exterior, espacios 
compartidos, sala de reuniones y aulas de música el mismo que se 
ve reflejado en el revestimiento de los pisos brindando propiedades 
acústicas. 

 Para garantizar un espacio saludable, la ventilación es un fac-
tor indispensable dentro de cada espacio, por lo tanto, el empleo de 
una ventilación cruzada junto con ventanales y ventilación mecánica 
son propicios en dicha institución, pues aporta al desfogue de olores 
(Nora by Interface, 2016).

 Una de las tendencias de la escuela primaria es el empleo de 
colores vibrantes que contribuyen al aprendizaje, por medio de emo-
ciones que generan los colores en el interior de cada espacio. Así 
pues, cada espacio se distingue por la aplicación de diversos colores 
en cada zona tal como amarillo, rojo, verde y turquesa.

 Al mismo tiempo cada color aporta una atmosfera positiva, tal 
que evoca sensaciones de actividad y creatividad (AEI, 2015).

II. 4.2.7 MATERIALIDAD

 La calidad de Diseño In-
terior cuenta con el empleo in-
novador del revestimiento de 
suelos de goma denominados 
norament 926/825. Material 
flexible que aporta propiedades 
tal como elasticidad y absorción 
acústica del ruido en los pasos. 

 La materialidad del suelo 
presenta una diversidad de co-
lores brillantes tal como el ama-
rillo, rojo, verde y turquesa, los 
cuales se caracterizan por un 
revestimiento unicolor junto a la 
combinación de otros materia-
les; de igual forma, tiene parti-
cularidades tal como resistencia 
al deslizamiento garantizando 
seguridad tanto para alumnos 
como maestros; no contiene 
plastificantes, halógenos (cloro) 
y es libre de PVC. 

 Normament 926/825 es 
utilizado por su alta durabilidad 
además reduce la tensión cor-
poral y la fatiga; es evidente 
entonces que promueve a un 

ambiente saludable y positivo; adicionalmente brinda propiedades sutiles contra la luz y no requiere de 
cambios frecuentes.

 Con base en la misma forma se emplea madera en tableros movibles que toman forma de árboles, 
realizados a su vez con material para tablero de pizarrón, efectuando funciones para escribir, exhibir tra-
bajos y dibujar; por otra parte, el conjunto arquitectónico edificado presenta un ladrillo color arena en sus 
fachadas, estableciendo un diseño moderno. (Nora by Interface, 2016).

Figura 115. Materiales Primaria Colegio Anglo Colombiano.
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II.5 CONCLUSIONES

 Luego de efectuar un extenso análisis y diagnóstico se ha lo-
grado conocer el estado actual de la Institución Educativa Salesiana 
María Auxiliadora; y se ha podido determinar una diversidad de pro-
blemas que existen entre los elementos y materiales que conforman 
el espacio; por ende, es preciso intervenir en ciertos elementos que 
estén en mal estado, a fin de aprovechar el espacio al máximo.

 Finalmente, tras analizar dos homólogos, en primer lugar, un 
internacional y por otra parte un latinoamericano, se ha optado por 
considerar la innovación educativa que concede el diseño interior a 
un espacio a través de nuevas metodologías arquitectónicas, que 
aporten de manera significativa en el aprendizaje y estimulan la edu-
cación autónoma.

CAPÍTULO  III Propuesta de Diseño Interior Para un Aula 
de Educación Inicial

III.1 CONCEPTUALIZACIÓN

 Un componente fundamental para concebir un diseño, es la 
conceptualización; de este modo se originan ambientes con ciertas 
peculiaridades que componen al espacio y lo convierten en exclusi-
vo. De manera que es primordial realizar un análisis a los usuarios, 
tomando en cuenta su ideología y forma de pensar, al igual que el 
espacio y el tiempo que le dedican a la misma; con la finalidad de 
comprender las actividades que realizan. 

 Por lo tanto, se ha planteado la ejecución de diversos ejerci-
cios, los mismos yacen sobre la base del Diseño Experimental; que 
consiste en proporcionar al usuario elementos tales como acuarelas, 
pinturas, marcadores de colores, témperas, pinceles, tapas y hojas 
para originar dibujos a manos alzada. 

 Así, representando en las mismas, sensaciones momentáneas 
como la imaginación, libertad, iniciativa y la exploración; de manera 
que se pueda adquirir la esencia misma de las formas elaboradas por 
parte de las niñas. Ya que, en la etapa inicial de educación, los niños 
aprenden mediante la exploración y experimentación.

  Al analizar cada ejercicio, se puede apreciar el empleo de 
formas, como: curvilíneas, círculos y elementos que transmiten sen-
timientos. Ya que, al dibujar, los usuarios representan sus emociones 
por medio de caras felices y objetos importantes tal como un paisaje 

con sus respectivos complementos como el sol, luna y nubes. De 
manera que en cada obra se manifiesta la imaginación, creatividad 
por medio de la experimentación y exploración con el mundo.

 Una vez efectuado los ejercicios en base al Diseño Experi-
mental, se ha determinado originar el concepto a partir de un dibujo 
realizado por el usuario. En el cual se rescata el uso de diversas for-
mas circulares convirtiendo al mismo en un concepto abstracto intrín-
seco; que implica variaciones y contribuyen a crear una sensación de 
fluidez en la forma, por aquel motivo el círculo y la curvilínea hace 
parte del concepto, por la transmisión de ideas imaginativas a través 
de la exploración, en donde los niños tienen libertad de movimiento 
y a su vez transmiten un estado de ánimo, evolución y expansión a 
través de las ondas.
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III.2 IDEACIÓN

Figura 116. Concepto Creación

Figura 117. Concepto Formas

Figura 118. Organigrama de Actividades

 Este punto se encuentra conformado por particularidades que 
engloban en primer lugar, el capítulo I sobre la base teórica en el 
Diseño Interior Institucional y en segunda instancia el capítulo II que 
abarca determinadas características como materialidad, cromática, 
iluminación, texturas, formas y estilo; de modo que dichos elemen-
tos impulsarán a concebirán un bosquejo que, conjuntamente con el 
concepto y un organigrama de las actividades a realizarse, permita 
generar espacios útiles en el ambiente a trabajar.

 La idea primordial de la conceptualización, es adaptarla al am-
biente y formar parte del interior de manera sutil, conjuntamente con 
elementos que componen al espacio y configuran un ambiente con-
fortable para cada función a trabajar.

III.3 BOCETAJE

 A continuación, se adjuntan los siguientes bocetos donde se 
puede observar ciertos esbozos que abarcan características antes 
mencionadas como cromática, iluminación, distribución y formas, de 
tal manera que los mismos son de gran importancia en el proceso 
de ideación con la finalidad de establecer un diseño final y crear un 
ambiente cómodo hacia el aprendizaje.

Figura 119. Boceto No. 01

Figura 120. Boceto No. 02

Figura 121. Boceto No. 03

Figura 122. Boceto No. 04
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III.4 PROPUESTA DE DISEÑO III.4.1 PLANIMETRÍA

III.4.1.1 ZONIFICACIÓN El proyecto contempla varios aspectos esenciales acorde a las 
necesidades de la Institución Educativa, en primer lugar, el ambiente 
requiere crear un aula de Inicial II, que cumpla con los reglamentos 
establecidos por la Ordenanza. Así como la redistribución funcional 
del espacio conforme a las actividades a realizar con el propósito de 
incorporar nuevos espacios dinámicos y diáfanos a través de nue-
vas metodologías de Diseño Interior; dejando atrás la típica aula. 
De la misma manera, equipar al ambiente con mobiliario necesario, 
de manera que cumpla plenamente su función como un espacio de 
aprendizaje multiuso y abierto a través de la aplicación del concepto, 
la cromática, materialidad e iluminación.

 Si bien es cierto, el ambiente a trabajar actualmente presenta 
características típicas de un aula, por lo cual se procuró concebir un 
espacio completamente polivalente. En el cual se desarrollen diver-
sas actividades de trabajo en un solo ambiente, de tal modo surge 
la idea de cambiar el piso de porcelanato, por un piso de goma que 
aporta considerablemente tanto con aspectos acústicos y térmicos. 
El acceso principal es desplazado hacia la mitad, dejando así en sus 
costados entradas de luz por medio de ventanas.

 El mobiliario precedente es reemplazado por uno que abarca 
características innovadoras y modernas permitiendo crear un entor-
no despejado, gracias a su fácil desalojo y apilamiento. De manera 
semejante, el suplantar un pizarrón estático por un pizarrón móvil 
que contribuye a la creación de un ambiente renovador en el cual el 
entorno es dinámico.

 Para este punto cabe recalcar que se incorporó varias áreas 
en el espacio que cumplan una función específica, además con la 
finalidad de mejorar y satisfacer las necesidades de los usuarios por 
lo cual se genera áreas como:

1. Zona lúdica: este espacio pretende generar un área que acoja 
varias actividades como zona de juego, de lectura y de almacena-
miento con la finalidad de recrear un espacio recreativo.

2. Zona multiusos: Procura tener una conexión directa completa-
mente con todas las zonas antes mencionadas, de igual forma 
cumple con la metodología Open Plan al poseer un entorno ópti-
mo para realizar varias actividades a la vez.

3. Zona de almacenamiento: Tiene como objetivo almacenar cada 
uno de los objetos personales del usuario por medio de fotogra-
fías de los mismos.

4. Zona de Maestro: El objetivo de la zona es concebir un espacio 
de almacenamiento y confort para el maestro; sin embargo, el 
mismo tiene la posibilidad de movilizarse por todo el entorno de 
aprendizaje al poseer un carro deslizante con elementos esen-
ciales para la integración con los alumnos al trabajar, siendo el 
profesor un guía en el aula.

5. Zona de Enseñanza y Audiovisuales: Aquella zona se concen-
tra un pizarrón móvil, que permite desplazarse alrededor de la 
zona multiusos. Del mismo otorga al espacio una zona para pro-
yectar material educativo por medio de un infocus. Figura 123. Zonificación Escuela María Auxiliadora
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Figura 124. Planta de Circulación Escuela María Auxiliadora Figura 125. Planta de Área Total. Escuela María Auxiliadora

Figura 126. Planta Arquitectónica Escuela María Auxiliadora
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Figura 127. Planta De Piso Escuela María Auxiliadora Figura 128. Planta De Iluminación Escuela María Auxiliadora



94 95FABIOLA MARIBEL ZUMBA ALVAREZ FABIOLA MARIBEL ZUMBA ALVAREZ

UNIVERSIDAD DE CUENCA UNIVERSIDAD DE CUENCA

III.4.1.2 SECCIÓN EXTERIOR

Figura 129. Elevación Frontal Escuela María Auxiliadora

III.4.1.3 CORTE INTERIOR

Figura 130. Sección A-A’ Escuela María Auxiliadora
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Figura 131. Sección B-B’ Escuela María Auxiliadora Figura 132 . Sección C-C’ Escuela María Auxiliadora
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III.4.2 Visualización 3D

Figura 133. Visualización A1 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora

Descripción:

Figura 134. Visualización A2 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora

El diseño de este espacio con-
templa características de la Me-
todología Open Plan de esta 
manera se proporciona un área 
dinámica y cambiante, constitui-
da por flexibilidad, transparen-
cia y adaptabilidad. Así, con la 
disponibilidad de los elementos 
presentes, se configura en un 
mismo ambiente diversas activi-
dades, brindando la posibilidad 
de transformar de forma puntual 
o permanente las necesidades 
de sus integrantes.
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Figura 135. Visualización B1 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora

Descripción:

Figura 136. Visualización B2 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora

En el Aula no existe un diseño 
único, sino más bien la actividad 
a realizarse en ese momento de-
finirá la organización del espacio, 
por medio de la transparencia to-
tal que brinda el ambiente. De la 
misma manera,  el aula tiene la 
intención de fortalecer el apren-
dizaje autónomo y variado el 
cual incide en la integración tan-
to entre alumnos y profesores; 
generando el trabajo individual 
y colectivo que impulsa a la res-
ponsabilidad y resolución de pro-
blemas de manera independien-
te o grupal.
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Figura 137. Visualización C1 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora

Descripción:

El ambiente concede un con-
cepto de espacio amplio, libre y 
multifuncional; que abarca en un 
mismo lugar numerosas labores, 
que sustituyen a las aulas com-
plementarias tales como música, 
espacios recreativos, informá-
tica y entre otros. De tal modo, 
el entorno contempla las nece-
sidades esenciales como apren-
dizaje, ludificación, integración 
y experimentación que a su vez 
se complementa con iluminación 
lúdica de colores para emplear-
se en actividades recreativas. 

Figura 138. Visualización C2 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora
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Figura 139. Visualización D1 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora

La funcionalidad y flexibilidad 
que contribuye el mobiliario fun-
cional en el ambiente, es benefi-
cioso gracias a su fácil transpor-
tación y ligereza. 
En la presente imagen 3D se 
puede observar el empleo de un 
cromática con colores vibrantes, 
los mismos que influye de mane-
ra significativa en el aprendizaje 
y en el rendimiento académico. 

Descripción:

Figura 140. Visualización D2 Propuesta Escuela Maria Auxiliadora
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Ubicación Render A

Descripción 

 El aula se presenta como un ambiente 
polivalente y apto para realizar diversas activi-
dades de trabajo; gracias al empleo de piso 
de goma que aportar considerablemente en el 
entorno. Por un lado, el mobiliario se localiza 
en la parte inferior del mueble lúdico, cum-
pliendo la función de almacenamiento para 
crear un ambiente diáfano.
De manera que el diseño cuenta con elemen-
tos propicios, capaces de otorgar un ambiente 
estimulante seguido de una circulación 
amplia.

CROMÁTICA
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II.5 PRESUPUESTO
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III.6 CONCLUSIONES

 Tras haber elaborado el último capítulo se contempla el resul-
tado del tercer objetivo específico planteado, que posee característi-
cas y aspectos importantes tanto estéticos como funcionales, al rea-
lizar una recopilación de información tanto del capítulo I y capítulo II 
con bases teóricas sobre nuevas alternativas de diseño interior hacia 
el aprendizaje.

 Además, por medio del análisis de la Institución se pudo ob-
servar que el Aula presentaba características típicas de un aula tradi-
cional, por lo cual no cumple con el objetivo planteado; de modo que, 
mediante una propuesta de diseño se pretende trasmitir una nueva 
metodología que contribuye en la enseñanza conocida como Open 
Plan, impuesta actualmente en Europa.
Finalmente, la propuesta nos transfiere a un entorno diáfano y multi-
funcional; debido al uso de un sistema que pretende crear varios es-
pacios multifuncionales, con la intención de otorgar diversas activida-
des tanto individuales como colectivas y sobre todo, con la inclusión 
del maestro como guía dentro del aprendizaje.
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