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EDITORIAL
El presente número de la Revista Arte & Diseño, está dedicado al Foro Internacional de Investigación en Interio-
rismo, evento virtual organizado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Juárez (México) y la Universidad 
Autónoma del Caribe en noviembre de 2020. 
Este número, el II-2016, recoge parte de la importante experiencia de intercambio académico que significó este 
evento, trascendental en sí mismo, pero tanto más por cuanto se llevó a cabo dentro de las restricciones a la pre-
sencialidad que en ese momento aún imponía el momento más crítico de la pandemia por el Covid-19.
En el Foro Internacional de Investigación en Interiorismo, se presentaron ponencias que mostraron los múlti-
ples y diversos enfoques que muestra actualmente el estado del arte de la investigación en el diseño de espacios 
evidenciando la profundidad y autonomía disciplinar que ha alcanzado el Diseño de Espacios tanto en el ámbito 
académico como en su praxis. 
Fue destacable en este evento el interés de los investigadores participantes por el impacto de la pandemia del Co-
vid-19 en la configuración y uso de los espacios arquitectónicos -especialmente los de la vivienda- como resultado 
del confinamiento en sus hogares y de las consecuentes modificaciones en las relaciones sociales y económicas y 
los cambios en las costumbres de grupos e individuos que produjo la pandemia desde su inicio por las restricciones 
en la movilidad, la interacción social y la reducción de las actividades impuestas en todo el mundo. 
La edición II-2016 de nuestra revista Arte & Diseño recoge cuatro artículos del Foro Internacional de Investiga-
ción en Interiorismo. 
El primero de ellos, titulado Problemas del Espacio Arquitectónico Interior en México: Vivir en Tiempos de Co-
ronavirus, por la profesora Alma Pineda, en el cual su autora, partiendo de la premisa de la dificultad que encara la 
solución de los problemas de funcionamiento y de mantenimiento acumulados que no estaban resueltos y que se 
evidenciaron con el confinamiento en los espacios de las viviendas ya construidas, presenta la problemática de las 
viviendas que se analizaron y deja algunas propuestas desde el interiorismo y desde las enseñanzas de la historia 
de la arquitectura en México, proponiendo el rediseño de la capacidad de habitabilidad de la vivienda; la autora es 
Investigadora Titular B de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato de México y 
miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores de México. 
El segundo artículo, Armonía y Personalidad en la Vivienda, de autoría de la profesora Hilda Berenice Castro 
Álvarez, Docente Investigadora del Departamento de Diseño de la Licenciatura de Diseño de Interiores de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). En este artículo, su autora parte de la mayor relevancia que adquirió la 
vivienda en la vida cotidiana, en la calidad de vida y en el desarrollo personal debido la prolongada permanencia en 
sus diferentes espacios, generando lo que la autora denominó “el incremento en las necesidades de pertenencia, 
expresión y confort dentro de ésta”, apuntando a orientar el proceso creativo del diseñador de interiores en la 
búsqueda de espacios habitacionales personalizados por medio de “propuestas armónicas y elementos o caracte-
rísticas del ambiente interior que vuelva tangible un sinnúmero de atributos agradables y propicios para realizar un 
enlace psicológico y emocional entre el espacio y el usuario”.
El siguiente artículo, de autoría de las profesoras Mónica Cuvelier García y María del Carmen Zetina Rodríguez, 
Docentes del Departamento de diseño de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de México, se titula La bio-
filia como generadora de emociones positivas en tiempos de confinamiento por pandemia. En este artículo y 
tomando como universo de estudio a Ciudad Juárez en el fronterizo municipio de Chihuahua, sus autoras exploran 
la posible relación entre ciertas paletas de colores, líneas y formas, y ciertas sensaciones positivas en los usuarios 
de los espacios, las cuales se convierten en “emisiones relacionadas con el amor a la naturaleza y la vida, lo cual 
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definen como la biofilia, bajo el supuesto de que los individuos pueden asociar colores y formas con diferentes 
emociones y, por lo tanto, diferentes comportamientos.
El cuarto y último artículo, Metodología para la Intervención de los espacios interiores en inmuebles de valor 
patrimonial en el Barrio El Prado de Barranquilla, Colombia, por las docentes Ana González Ruiz y Orietta 
Polifroni Peñate del Programa Diseño de Espacios de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad 
Autónoma del Caribe Universidad Autónoma del Caribe, presenta un novedoso enfoque para la valoración de los 
inmuebles patrimoniales según el cual ésta no solo debe limitarse a su carácter monumental sino también desde 
sus espacios interiores, para el cual centraron sus análisis en el sector histórico patrimonial del barrio El Prado de 
Barranquilla. La esencia del trabajo presentado por medio de este artículo se sintetiza en la frase de sus autoras, 
según las cuales se busca “unir ese pasado significativo reflejado en la arquitectura, con las necesidades actuales de 
una sociedad que va en continuo avance y desarrollo, a través de intervenciones interioristas.”
Para nuestra revista Arte & Diseño, es un honor recoger en esta edición II-2018 parte de las exposiciones del Foro 
Internacional de Investigación en Interiorismo, ratificando con ello el compromiso editorial e institucional de 
acrecentar nuestra publicación como el espacio de divulgación de las áreas que conforman las diversas expresio-
nes del saber reunidas en la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe de 
Barranquilla: el Diseño Gráfico y las disciplinas asociadas a la comunicación visual; el Diseño de Modas y las expre-
siones temporales del vestido; el Diseño de Espacios y los saberes relacionados con la interioridad arquitectónica; 
y la Arquitectura, el Urbanismo, la Gestión Ambiental y las ciencias que contribuyen a generar habitabilidad como 
resultado de las relaciones ambientalmente sustentables entre el ser humano y el territorio.

Freddy A. Santiago Molina

Editor
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RESUMEN
Con la pandemia del Coronavirus, desde la Organización Mundial de la Salud y localmente de la Secretaría de 
Salud de Gobierno de México se recibió la instrucción, como primera acción de protección, quedarnos en casa 
para evitar contagios. Esta situación permitió ver todos los problemas de funcionamiento y de mantenimiento 
acumulados que no estaban resueltos. Los problemas que ya se tenían tanto sociales, económicos y físicos, 
como de uso de la vivienda se evidenciaron. Si bien algunos problemas no pueden resolverse de forma sencilla, 
este articulo pretende presentar la problemática de algunas viviendas que se analizaron en la Universidad y dejar 
algunas propuestas vistas a partir del interiorismo y de las enseñanzas de la historia de la arquitectura en México. 
Se propone rediseñar la capacidad de habitabilidad de la vivienda. 

Palabras clave: interiorismo, coronavirus, habitabilidad.

ABSTRACT
With the Coronavirus pandemic, from the World Health Organization and locally from the Ministry of Health 
of the Government of Mexico (Secretaría de Salud), the instruction was received, as a first protection action, to 
stay at home to avoid contagion. This situation allowed us to see all the accumulated operating and maintenance 
problems that were not resolved. The problems that already existed, like social, economic and physical, as well 
as the use of housing, became evident. Although some problems cannot be solved in a simple way, this article 
aims to present the problems of some houses that were analyzed at the University and leave some proposals 
seen from interior design and the teachings of the history of architecture in Mexico. It is proposed to redesign 
the habitability capacity of the house.

Key words: interior design, coronavirus, habitability.

INTRODUCCIÓN
La pandemia del Coronavirus marcó la forma de vivir y 
ocupar la vivienda en el confinamiento al que las pobla-
ciones fueron obligadas. Un fenómeno mundial marca-
ba lo que en adelante debería ser la vida cotidiana y su 
organización. Para octubre del 2021, en México, las cifras 
de muertos habían rebasado al peor de los casos en 
Europa y se colocaba en cuarto lugar por defunciones 
a nivel mundial, después de Estados Unidos, la India y 
Brasil. 

Una de las instrucciones de la Organización Mundial de 
la Salud para enfrentar la pandemia era “permanecer 
en casa” y la vivienda se confirmaba como el espacio 
seguro que debía ajustarse para permitir la realización 
de más actividades de la que generalmente solía con-
tener. La vivienda representa la forma segura de “estar”, 
proporciona seguridad física, intelectual y psicológica; 
es el espacio de descanso, de trabajo para muchos y a 
partir de ahora, debería ampliar su capacidad funcional 
en muchos sentidos, porque una “nueva normalidad” 
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se integraba a la vida cotidiana. La presente reflexión 
se centra en el uso del espacio interior de la vivienda, 
la vida cotidiana y su relación con sus habitantes en la 
experiencia mexicana, así como las lecciones que ha de-
jado la historia de la arquitectura mexicana. 

EL PROBLEMA DEL USO
DEL ESPACIO INTERIOR

Al llegar la enfermedad causada por el coronavirus 
(COVID-19) a México empezó a cundir el contagio. Esta 
pandemia ha dejado al descubierto carencias y exce-
sos, como la mala planeación de desarrollo urbano o 
las planeaciones incompletas y excluyentes que no ter-
minaron de solucionar problemas, como la pobreza, la 
carencia, la desigualdad en la salud, la estructura urbana 
vista a través de los barrios y colonias, así como las dis-
paridades en la vivienda y el suelo, la movilidad y trans-
porte, entre otros problemas (Covarrubias 2020).

En lo que concierne a la vivienda, los problemas de es-
pacio también quedaron al descubierto, especialmente 
lo tocante a las nuevas actividades que debían realizar-
se ahora con las actividades que de origen eran “coti-
dianas” y el concepto de habitabilidad que realmente 
no estaba resuelto. Alicia Ziccardi (2020), expone tres 
perspectivas en las que los organismos de investigación 
y académicos se centran para comprender la habitabi-
lidad, y que deberán conformar parte de la discusión 
sobre la vivienda. Para el presente estudio nos centra-
remos en la primera de las fórmulas: 

1. Perspectiva físico constructiva: relación entre el 
tamaño y cualidades de los espacios, calidad de 
materiales, diseño de la vivienda, del acceso a ser-
vicios habitacionales básicos, tipo de tenencia.

2. Perspectiva ambiental. […] 

3. Perspectiva de la interacción entre el habitante 
y el espacio habitado. […] (Ziccardi, UNAM, 2020)

Diversos organismos académicos y de gobierno mexi-
canos han realizado estudios sobre el impacto de la 
pandemia sobre la vivienda en México. Entre estos, re-
salta el informe preliminar que coordina la UNAM so-
bre “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del 
entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por 
el Covid 19” (Ziccardi, 2020): 

En términos generales, puede afirmarse que la experiencia 
de confinamiento adquiere características más críticas en 
las viviendas con peores condiciones de habitabilidad y 
es relativamente mejor en aquellas que tienen caracterís-
ticas, materiales y espacios apropiados al tipo de familia 
que las habita. (2020, p.2)

Las observaciones se dirigen particularmente al habi-
tante en relación con su espacio y las cualidades de este, 
en sentido psicológico, material, social, etc. Los proble-
mas de la vivienda se recrudecen cuando se trata de las 
viviendas más alejadas de los centros urbanos, donde 
se considera su ubicación como parte de las calidades, 
lo que obliga al habitante a enfrentarse a problemas de 
movilidad, de falta de servicios y aprovisionamiento de 
alimentos, que impactan en “la habitabilidad de la vi-
vienda” desde las perspectivas constructiva, ambiental 
y de interacción que contempla Ziccardi (2020) en sus 
segundo y tercer punto. 

A su ubicación urbana se añaden los problemas de las 
viviendas que desde un inicio incumplieron con las ca-
racterísticas básicas de habitabilidad de acuerdo con el 
tipo habitantes que la ocupan, complicándose cuando 
existe hacinamiento, propio de las viviendas populares 
y de autoconstrucción, los problemas estructurales, la 
mala dotación de servicios de acueducto, alcantarillado 
y electricidad, la mala calidad constructiva de las vivien-
das y sus espacios, muy fríos o calientes según la época, 
húmedos, ruidosos, así como la deficiente utilización y 
funcionamiento espacios debido al exceso o falta de 
uso y mejor aprovechamiento de espacios interiores y 
exteriores, como patios de servicio, balcones, cocheras 
o jardines, incluso azoteas.

ACCIONES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DE 
LA OMS CON RESPECTO A LA VIVIENDA

Las recomendaciones de organismos internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
Gobierno de México (Gob. Mx., 2020) coinciden en sus 
líneas de acción para la protección de la población, en 
su intento de mejorar la percepción de la calidad de 
vida, y apoyados en el “¡Quédate en casa!” han realiza-
do tutoriales, actividades y consejos para “habitar bien 
la casa”, sin embargo, las condiciones para quedarse en 
casa convenientemente pasan, primero, por “tener una 
casa” y en seguida por tener en ella las condiciones que 
requiere la familia que la ocupa en cuestión de higiene 
y volumen de aire disponible por persona, ventilación 
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y asoleamiento naturales, posibilidad de aislamiento, 
áreas de convivencia, disponibilidad de servicios bási-
cos y accesorios, de la disponibilidad de espacios ane-
xos, como patios, jardines y pasillos que colaboren con 
la sensación de amplitud (UNAM, 2020, 6-7). Las perso-
nas se han acostumbrado incluso a situaciones de habi-
tabilidad inconvenientes.

LA VIVIENDA MEXICANA
Y LA VIDA COTIDIANA

El estudio de la vida cotidiana a partir de las activida-
des realizadas en la vivienda se hace fundamental en la 
comprensión de la formación del espacio y es impor-
tante porque podría permitir el mejor aprovechamien-
to de los espacios. 

Lefebvre (1991) centró sus investigaciones en el com-
portamiento de la vivienda popular y las necesidades 
sociales y atañe a la relación de las viviendas con las 
ciudades, sin embargo, más tarde ahondó en diversos 
campos formadores de espacios. En dirección a lo an-
terior Lefebvre (1991) propone estas características de 
la vida cotidiana centradas en producción y generación 
de espacios arquitectónicos en la vivienda:

• Procesos habituales que realizan los seres huma-
nos

• Patrones repetitivos de trabajo (rutina)
• Consumo (compras, comida, bebidas)
• Ocio 
• Higiene personal
• Actividades sociales y culturales (Lefebvre citado 

por Baringo, 2013)

Pilar Gonzalbo, socióloga especialista de la vida cotidia-
na mexicana, plantea la importancia de este tipo de es-
tudios en el registro de información de las actividades: 

Culturalmente la casa es el ámbito de la intimidad, jurí-
dicamente es el domicilio personal, políticamente es el 
recinto con derechos, obligaciones y privilegios […]

La casa influye en el comportamiento y expresa las ca-
racterísticas de una cultura. […] y todas ellas reflejaron las 
costumbres propias de connivencia y convivialidad. (Gon-
zalbo, 2006, p. 186)

La pandemia declarada en 2020 ha llevado a comporta-
mientos similares en las familias mexicanas, empezando 

a detectarse nuevas formas cotidianas de vivir el espa-
cio arquitectónico. El confinamiento reveló problemas 
de las viviendas y la sociedad, pero que también sur-
gieron problemas graves que deberían vivirse en casa 
como el hecho de tener que compartir espacios pe-
queños para toda la familia durante todo el día. En mu-
chas familias el hacinamiento que constituía ya un pro-
blema, se agudizó. En otras, la adaptación a las nuevas 
condiciones de ocupación generó más problemas de 
pobreza, desigualdad, suciedad, enfermedades y con-
tagios, violencia familiar, maltrato, falta de tolerancia, 
machismo, depresión, inseguridad, ansiedad y soledad. 

A partir de “¡Quédate en casa!” y no te contagies, ni 
contagies, se obligó a permanecer en casa y esto pro-
dujo los cambios en la vida cotidiana y en el uso del 
espacio interior de las viviendas mexicanas, el Gobier-
no de México recomendó propiciar la “calidad de vida” 
(Gob.Mx-1, 2020). 

Por las nuevas condiciones, muchas familias mexicanas 
tienen ahora nuevos procesos habituales y patrones 
repetitivos para vivir la casa, según lo que pudimos ob-
tener de nuestros análisis de estudio en la vivienda en 
nuestros contextos cercanos de Guanajuato que reali-
zamos en el 2021 y que hemos concentrado para esta 
investigación: 

• Descontrol de horarios.  

• La gente ha dejado de cuidarse, no se baña, no se 
viste con ropa de calle.

• La gente consume más servicios de agua, elec-
tricidad, gas e internet, también consumen más 
alimentos, alcohol y cigarrillos, y compra más en 
línea. 

• Se han implementado nuevas tareas caseras: tra-
bajar y estudiar en casa. 

• El enfrentamiento con la tecnología digital y la 
adaptación a la utilización este recurso.

• Lo descrito, resultado de nuestros análisis de vi-
vienda, forma parte de las alteraciones más evi-
dentes en la forma de uso de los espacios cotidia-
nos, afectando para bien o para mal la relación de 
la vida cotidiana con los espacios interiores, de los 
modos siguientes:



ARTE & DISEÑO, ISSN 1692-8555 / ISSN ON LINE 2665 - 4822, Vol. 16 No. 2, Julio-Diciembre
PROBLEMAS DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO INTERIOR EN MÉXICO: VIVIR EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS, págs. 6 - 11

9

• Los espacios interiores presentan multiplicidad 
de usos. Son espacios con su uso original, pero 
además ahora son salón de clases, o despacho de 
trabajo.

• Los espacios de sobre utilizan. Espacios que po-
cas veces se ocupaban, ahora se descubren, se 
adaptan o se utilizan por más tiempo.

• Se generan espacios para la experimentación y la 
creatividad con nuevas actividades.

• Se revalorizan los espacios exteriores como la 
única solución para estar en contacto con el ex-
terior: balcones, patios interiores, cocheras, inclu-
so terrazas y azoteas, que estaban funcionando 
como bodegas y como sitios de acumulación y de 
basura se han limpiado, adecuado y utilizado.

• Se adaptan de espacios “virtuales” para la convi-
vencia social.

• Se suprimen ciertas actividades. Hay actividades 
que no han podido realizarse, y se ha prescindido 
de algunas prácticas consideradas sociales exter-
nas esenciales como bodas, graduaciones, cine 
entre otras. 

SUGERENCIA PARA LOS ESPACIO
 INTERIORES EN LA NUEVA NORMALIDAD: 

HIGIENE Y HÁBITOS.
“¡Lávate las manos!” remite a la limpieza y no solo de 
manos, así una de las indicaciones que más se popula-
rizó fue la “sanitización” o limpieza general que vimos 
en las calles, y espacios públicos, esta iniciativa mostró 
la falta de higiene en que se ha vivido. La limpieza se 
propone también en la vivienda, sugiriendo usar cloro 
y limpiadores normales, tapetes húmedos o acciones 
como dejar los zapatos en el exterior, cuando es po-
sible.

El orden, reacomodo y desecho de cosas inútiles debe 
estar presente siempre. Despejar los espacios de guar-
dado y sin obstáculos que permita la limpieza de las 
habitaciones.

Asolear y ventilar, recomendaciones de higiene natural 
que están presentes como un principio básico en Mé-
xico. Favorecer el ingreso del sol en la vivienda es una 
acción muy sana.

Existe el riesgo de que los cambios de hábitos y de uso 
que se hagan en la casa sean temporales. Parece per-
tinente aprovechar la situación de contingencia para 
reorganizar los espacios pensando en el mejor aprove-
chamiento de forma permanente.

Generar espacios para cada miembro de la familia, que 
permitan a cada uno, en algún momento del día, estar 
solos, por muy pequeños que sean estos. 

Dejar establecido un plan de mantenimiento para acti-
vidades como pintar y limpiar la casa, impermeabilizar 
cubiertas, hacer reparaciones necesarias, entre muchas 
otras cosas.

Despejar algunas áreas abiertas. Los reglamentos de 
construcción mexicanos, siempre han promovido los pa-
tios abiertos o semiabiertos de servicio para las viviendas.

Realizar actividades de distracción y adquirir un pasa-
tiempo, que además proporcione un espacio amigable 
y genere la relajación psicológica. 

Se debe tener claro el papel de la habitabilidad con 
todo lo que ésta representa en la vivienda, desde su 
función dentro de un barrio, así como los servicios de 
infraestructura y de equipamiento de los que ésta de-
pende, y las estrategias económicas de adquisición y se-
guridad jurídica. El tema de la vivienda dentro de los pla-
nes de desarrollo y de ordenamiento territorial también 
tiene un papel importante, como lo indica Covarrubias 
(2020), de modo que desde esos instrumentos deberían 
contemplarse estrategias a corto (durante la pandemia), 
mediano y largo plazo (que definen la post pandemia).

APRENDER DEL PASADO
La arquitectura histórica en México proporciona saberes 
y ejemplos lógicos y económicos para solucionar proble-
mas de la vivienda a través de experiencias sencillas. De 
los múltiples ejemplos de la arquitectura popular, se han 
seleccionado algunas propuestas que fueron considera-
das en su momento con el fin de obtener un bienestar 
en la casa y hoy siguen siendo, ejemplo de sustentabili-
dad, aprovechamiento de energías y ahorro económico. 

La arquitectura prehispánica y en particular las vivien-
das, se encontraba aplanada. En edificios de épocas 
remotas se pueden encontrar restos de aplanados re-
pellados o enlucidos de cal para proteger los muros. En 
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la vivienda, además de reflejar la luz, la cal protegía con-
tra alguna infestación de insectos al interior. La técnica 
“pintura a la pasta de cal” para los muros, permeó a la 
sociedad novohispana, aun con la llegada de los espa-
ñoles para todo tipo de vivienda: indígena o española. 

En Yucatán, el aplanado a la cal está enriquecido por 
una resina llamada “chukum”, la cual se extrae de la 
corteza del árbol havardia albicans, nativo de México, 
conocido como chukum. Esta corteza proporciona el 
componente que otorga a los aplanados varias cuali-
dades los separan del estuco tradicional, incluidas pro-
piedades impermeables y un color terroso natural (Cao, 
2020). El aplanado y pintura de cal, además de limpia, es 
higienizante, sustentable y económica. 

En la arquitectura virreinal y la arquitectura ecléctica 
se aplicaron guardapolvos para mantener la vivienda 
limpia. Ésta era una zona baja del muro, justo donde se 
acumula la suciedad, que podía estar pintada de un co-
lor generalmente más obscuro que el resto del muro o 
recubierta con un material más resistente a la suciedad. 
Una técnica para obscurecer los guardapolvos en co-
lor rojizo consistía en usar un producto llamado rojo del 
Congo o congo rojo (González, 2020) que dio por resul-
tado la imagen popular de muchos poblados de casas 
blancas con guardapolvos rojos. El congo tenía propie-
dades desinfectantes, impidiendo que penetraran ani-
males e insectos por el muro. La creolina, tiene un papel 
desinfectante de alto poder, tan bueno que se usa en 
galerones, fábricas, chiqueros, establos, y en la casa. La arquitectura ecléctica del siglo XIX, utiliza guardapol-

vos de piedra como cantera verde, rosa o gris, chiluca, 
entre otras piedras. La formación natural de la pátina 
de la piedra protegía a los muros, que con agua, jabón y 
cepillo de raíz se pueden lavar. 

En lo que se refiere a ventilación y asoleamiento, las 
casas coloniales proponían el patio central que permi-
tía que el aire circulara entre las habitaciones y que el 
sol entrara. La idea del sol y el viento circulando por la 
casa siempre estuvo asociado con la limpieza, desde la 
época colonial. Estas posibilidades higiénicas permitían 
la colocación de plantas, jardines y macetas de los pasi-
llos, patios, terrazas, balcones y jardines.

Durante el siglo XX se generaron nuevos materiales 
constructivos como el cemento, el vidrio y los nue-
vos sistemas con ladrillo y concreto reforzado, que 
fueron utilizados en todo el mundo durante el fun-

Figura 2. Casa funcionalista de Diego Rivera y Frida Kahlo,
obra de Juan O´Gorman.

Nota: arquitectura del s. XX que permitía la limpieza de los espacios 
con los nuevos materiales y la penetración de luz y ventilación.

Fuente: fotografía de la autora

Nota: uso de materiales tradicionales prehispánicos
que actualmente se usan en la vivienda vernácula.

Fuente: fotografía de la autora

Figura 1 . Interior casa maya, con aplanado
de adobe y pintura a la cal. 
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cionalismo y de forma industrializada, que propiciaron 
edificaciones que mantenían los muros impenetrables 
para animales externos, la tierra, el polvo y el agua. La 
arquitectura moderna pretendía que la casa funciona-
ra como una máquina, según los principios que pro-
ponía Le Corbusier, y en ese sentido se contemplaba 
también la limpieza de los espacios nos solo con los 
materiales constructivos, sino ventilando y asoleando 
los espacios.

CONCLUSIONES
La pandemia del COVID-19 han puesto a prueba en mu-
chos sentidos a la sociedad. Las recomendaciones de 
“Quédate en casa” y “Lávate las manos”, implicaron 
para la vivienda las transformaciones más significativas 
en la forma de vivir la casa, esto representa un reto para 
arquitectos e interioristas para resolver la manera de 
hacer funcionar la vivienda con sus nuevas utilizaciones 
y retos a pesar de sus dimensiones y hacer habitable la 
vivienda.

La vivienda sigue siendo el espacio de resguardo y se-
guridad de la familia, no puede negarse que en mayor 
o menor grado se ha tenido que hacer cambios y que 
los problemas se han manifestado de forma común en 
busca de conseguir la habitabilidad que se supone que 
todas las viviendas deberían de tener.

Este tiempo de contingencia y de habitar la casa es el 
tiempo de reflexión y de actuación tanto del habitan-
te como del diseñador de interiores y del arquitecto, 
quienes no deberían olvidar los saberes acumulados en 
la arquitectura histórica, que permitirían tener ambien-
tes más saludables y habitables en todos sentidos.

Seguramente la “nueva normalidad” debe aprovechar 
los cambios que se han realizado en la vivienda y que, 
si en un momento pudieron ser improvisados, lo con-
veniente será dejarlos lo más definitivamente posible, 
siempre van a ser útiles estos espacios de estudio y tra-
bajo.

La pandemia ha mostrado la importancia de tener en 
buen estado la vivienda, y el valor de su continuo man-
tenimiento, pues atendiendo los detalles de manteni-
miento tempranamente se evitan deterioros que em-
peoran, implicando más riesgo, molestias y costo.
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RESUMEN
Durante 2020, la vivienda tomó una relevancia aún mayor en la vida cotidiana, en la calidad de vida y en el desarrollo 
personal debido, en gran parte, al tiempo prolongado de permanencia en sus diferentes espacios, lo cual provocó, 
además de otras problemáticas, el incremento en las necesidades de pertenencia, expresión y confort dentro 
de ésta. En dirección a ello, se propone reflexionar sobre la importancia de apropiación y personalización de los 
espacios habitacionales a través de propuestas armónicas y elementos o características del ambiente interior que 
vuelva tangible un sinnúmero de atributos agradables y propicios para realizar un enlace psicológico y emocional 
entre el espacio y el usuario. La presente reflexión apunta a la relevancia de la apropiación y personalización de los 
espacios interiores de la vivienda, así como a algunas recomendaciones que pueden ayudar a orientar el proceso 
creativo del diseñador de interiores para proponer espacios interiores que cumplan tales características. 

Palabras clave: armonía, personalidad, apropiación, vivienda, diseño de interiores. 

ABSTRACT
During 2020, housing took on an even greater relevance in daily life, in quality of life and in personal development 
due, in large part, to the prolonged time spent in its different spaces, which deficiency, in addition to other 
problems, the increase in the needs of belonging, expression and comfort within it. In this direction, it is proposed 
to reflect on the importance of appropriation and personalization of living spaces through harmonic proposals 
and elements or characteristics of the interior environment that make tangible a myriad of pleasant and conducive 
attributes to make a psychological and emotional link between the space and the user. This reflection points to 
the relevance of the appropriation and personalization of the interior spaces of the home, as well as some 
recommendations that can help guide the creative process of the interior designer to propose interior spaces 
that meet such characteristics.

Key words: harmony, personality, appropriation, housing, interior design.

INTRODUCCIÓN
Durante el encierro obligado por la pandemia del Co-
vid-19, la también obligada interacción durante 24/7 al 
interior de la vivienda ha invitado a reflexionar acerca 
de las necesidades fundamentales del usuario en sus 
espacios como determinantes de su vida cotidiana, de 
su calidad de vida y de su desarrollo personal, más que 
en anteriores tiempos cercanos. Uno de estos aspectos 
fue la notoria importancia de la necesidad de crear una 
conexión emocional y mental más profunda con estos 
espacios habituales. Conexiones que permiten una in-

teracción más fluida, de mayor agrado, que coadyuven 
a nivelar los diferentes estados de ánimo y, sobre todo, 
a enriquecer la experiencia humana de vivir. 

Para contextualizar un tanto este periodo de pandemia, 
se puede recordar que en muchos países (en México 
particularmente), desde el 23 de marzo del 2020, se 
propuso el estado de cuarentena como medida sani-
taria debido a la contingencia de salud a nivel mundial, 
obligando así, a gran parte de la población a desarrollar 
diversas actividades que estaban habituados a realizar 

mailto:hilda.castro@uacj.mx
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fuera de casa, como: trabajar, estudiar, comer, socializar, 
etc. Lo cual extendió diferentes necesidades debido a 
un factor importante: el tiempo de permanencia en un 
mismo espacio, lo cual, en ocasiones era compartido 
con varias actividades y usuarios simultáneamente, pro-
vocando asimismo necesidades de pertenencia, apro-
piación, expresión y confort dentro de la vivienda. 

Según Simancas (2003), el termino vivienda, viene del 
latín vivienda, cuya raíz es la palabra vivêre y que quiere 
decir vivir. Al mismo tiempo, define la vivienda como 
una morada o habitación, como género de vida o modo 
de vivir. Así mismo, a la vivienda se le refiere como casa, 
hogar, residencia, etcétera. 

Estos espacios habitacionales han evolucionado y se 
han adaptado a los diferentes contextos sociales y cul-
turales de la especie humana a lo largo de la historia. De 
igual manera, se adaptó este espacio durante la contin-
gencia, pero no solo como parte la historia de la vivien-
da, sino también como parte de la evolución de cada 
vivienda en particular, como narrativa de las realidades 
de cada individuo, de la misma forma que había argu-
mentado Habraken (1979, citado por Gelabert y Gonzá-
lez, 2013), tiempo atrás:

…la evolución y adaptación en el tiempo de la vivienda 
es un proceso indisoluble de la vida cotidiana… se debe 
a la necesidad de identificación que sienten los habitan-
tes al personalizar su ambiente; la familia cambiante que 
atraviesa por diferentes fases y formas de vivir mientras 
habita la vivienda; los cambios de estilo de vida en la so-
ciedad que conducen a nuevas adaptaciones del hábitat, y 
las nuevas posibilidades tecnológicas que hacen obsoletos 
algunos espacios en la vivienda. (p. 49)

Entonces, bajo esta característica cambiante de la vi-
vienda, que pertenece a un proceso indisoluble, se 
puede reflexionar acerca de qué representa la vivien-
da hoy en día. O qué es lo que necesita representar 
para mejorar la experiencia de habitarla. Se podría 
pensar que, en la actualidad más que siempre, la vi-
vienda se volvió un refugio, pero no solo en el sen-
tido primordial de supervivencia, sino en el sentido 
integral de la vida humana, con sus necesidades físi-
cas, pero también con sus necesidades emocionales, 
cognitivas y bajo cuestiones culturales significativas. 
Finalmente, estos espacios se vuelven la escenografía 
de los recuerdos de sus ocupantes y una extensión 
de todos. 

Dentro de estas necesidades de los usuarios, se en-
cuentran la identificación y la personalización sus es-
pacios, lo cual es parte de la apropiación del espacio 
a que se refieren Vidal y Pol (2005), como mecanismo 
básico del desarrollo humano, por el que la perso-
na se “apropia” de la experiencia generalizada del ser 
humano, lo que se concreta en los significados de la 
“realidad” (p. 282). Es decir, le otorgan significados a los 
elementos que le permiten una experiencia y a la ex-
periencia en sí. 

El entorno o espacio “apropiado”, no solo es relevante 
en cuestiones de propiedad, sino que va más allá y juega 
un papel en los procesos cognitivos, afectivos, de iden-
tidad y relacionales de los usuarios. Vidal y Pol (2005), lo 
explican como el modelo dual, el cual, por una parte, 
se trata de la territorialidad y el espacio personal, y, por 
la otra, llamada identificación simbólica, se vincula con 
procesos afectivos, cognitivos e interactivos.

Algunas formas de apropiación del espacio que se pro-
ponen en este texto son las siguientes sugerencias agre-
gadas en la Tabla 1.

Para ejemplificar, el primer caso de apropiación me-
diante respuestas espaciales a las necesidades particu-
lares, se podría reflexionar sobre los grandes cambios 
presentados en el 2020 respecto a nuevos paradigmas 
en áreas de la vivienda; cambios notorios como lo fue 
la diversidad de adaptaciones al área del comedor, pre-
sentado en el trabajo de Castro y Macías (2020) donde 
se presentan grandes cambios de uso, zonificación y 
significación. 

Así mismo, la apropiación mediante elementos cultu-
rales y los elementos anecdóticos expuestos en el am-
biente interior, permiten expresar y narrar la historia de 
quien lo habita y lo ha habitado. Por otra parte, la apro-

Tabla 1. Algunas formas de apropiación del espacio

Fuente: elaboración propia
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piación mediante la conexión sensorial se logra ofrecer 
mediante nuevas formas de interacción y experiencias. 
Por último, los elementos personales permiten expresar 
preferencias, gustos, incluso ideologías que entablen un 
dialogo respecto a temas que suman importancia a la 
interpretación de la realidad individual y colectivamen-
te. 

PERSONALIDAD EN LOS ESPACIOS
Finalmente, se puede enlazar el sentido de apropiación 
y la expresión de la personalidad en el espacio de vi-
vienda. El término personalidad es definido por la Real 
Academia Española (2001) como: Diferencia individual 
que constituye a cada persona y la distingue de otra. 
Conjunto de características o cualidades originales 
que destacan en algunas personas. 

Basado en lo anterior, se podría extrapolar la definición 
de personalidad aplicada a conceptos del espacio, lo 
cual se explicaría mediante las características o las cua-
lidades que destacan y diferencian a cada espacio de 
acuerdo a su género, actividades, contexto y usuarios, 
incluso información acerca de la marca o empresa, si 
fuese el caso. 

Para trasmitir personalidad en el espacio, se puede im-
pulsar en la comunicación: gustos, necesidades, anhe-
los, identificación cultural, orígenes, autonomía y, sobre 
todo, la versión de la realidad de quién habita o habitará 

el lugar. Todo ello, traducido en elementos tangibles a 
través de elementos ambientales como mobiliario, ilu-
minación, accesorios y acabados.  

Idealmente, estos elementos tangibles son manejados 
cuidadosamente y a conciencia por el diseñador a tra-
vés de a través del lenguaje propio del diseño. Es decir, 
a través de propuestas de colores, formas, texturas, 
materiales y composiciones que transmitan la persona-
lidad en el espacio o, en palabras de Press y Cooper 
(2009): El diseñador […] debe desarrollar un conocimien-
to muy sensible de las herramientas del diseño: colores, 
formas, materiales, movimiento, olores, espacio, textura 
e imaginería (, p. 66).

Mediante la armonía, que significa coordinar los dife-
rentes valores que un elemento adquiere en una com-
posición y el lenguaje de diseño, se logra un sentido 
estético, agradable y confortable de los espacios inte-
riores. 

Para lograr armonía en los interiores, es recomendable 
manejar cuatro conceptos: la armonía a través de di-
ferentes conceptos del diseño como balance, ritmo, 
etc.; el contraste, que se podría entender como con-
trario a armonía, sin embargo es un punto que crea 
mayor armonía al permitir que cada elemento se dis-
tinga, evitando competir en un mismo plano; el orden, 
que permite disfrutar el espacio reduciendo el estrés 

Imagen 1. Cartel para el Festival de las Artes y del Diseño (FADFest) “Welcome to the Festival of All Design”.

Fuente: Bartholot, 2013
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visual y ambiental; por último, la ligereza en el espa-
cio, colocando únicamente los elementos necesarios 
e integrados al diseño, sin sobre cargar de información 
el área. 

Se proponen, a manera de recomendación, siete carac-
terísticas de elementos de ambientación que apoyan 
e intensifican la personalidad en el espacio: naturaleza, 
diseño, historia, artesanía, tendencia, color y elementos 
personales.

Por ejemplo, se pueden agregar elementos naturales 
reales o elementos con características, atributos o pa-
trones que reinterpreten la naturaleza. 

Por otro lado, al manejar objetos representativos de 
la historia del diseño o elementos cargados de una 
notoria composición estética propuesta profesional-
mente, le agrega al espacio un toque personal y úni-
co, al diferenciarse de un espacio con elementos más 
comunes. 

Otros elementos interesantes que ayudan a personali-
zar los espacios son los elementos históricos, que pue-
den tratarse específicamente de algún elemento con 
trayectoria histórica o bien, piezas con características 
o reinterpretaciones de objetos de culturas o eventos 
históricos muy representativos. Por ejemplo, una pieza 
con una antigüedad considerable; una pieza inspirada 
en las culturas de la edad antigua (Egipto, India, China, 
Japón, Grecia y Roma); o piezas de arte escultóricas o 
pictóricas reinterpretadas y aplicadas de formas nuevas 
en diferentes objetos y acabados. 

El punto número cuatro habla del manejo de pie-
zas o acabados artesanales que le den un sentido 
de pertenencia a alguna cultura, así como el enla-
ce sensorial con la técnica y vivencia de quien lo 
elaboró, contando así, nuevamente una historia vi-
vencial y no únicamente un proceso de producción 
industrial. 

Por otra parte, indagar en las tendencias del momento 
y contexto es fundamental, ya que en muchas ocasio-
nes la información interpretada del usuario se basa a 
la forma en que se están leyendo los espacios en su 
actualidad. Por ejemplo, se podrían mencionar algunos 
acabados que, en décadas anteriores, connotaban in-
novación y vanguardia, sin embargo, al paso del tiempo 
se transforma esa interpretación cultural y se traduce 
con atributos anticuados. 

Otro elemento, que resulta muy importante por ca-
racterística visual y gran carga simbólica, es el color, 
que, según Ambrose y Harris (2006), citado por Agui-
rre (2018)

[…] es quizás el primer elemento que registramos cuando 
vemos algo por primera vez. Nuestro condicionamiento y 
desarrollo cultural nos lleva a realizar asociaciones instin-
tivas según los colores que vemos, lo que nos da una idea 
de cómo debemos reaccionar ante un objeto o diseño que 
los incorpore. (p. 45)

Por último, el elemento personal se puede agregar me-
diante gustos muy particulares, objetos con referencia 
a artistas, ciudades, películas o demás intereses particu-
lares, o bien, elementos conceptualizados en acabados, 
composiciones y objetos. 

RECOMENDACIONES GENERALES
Posterior a este contexto histórico lleno de cambios, 
hoy se puede reflexionar en la importancia y funciona-
lidad, aparentemente indirecta, que aporta el intervenir 
espacios pretendiendo que el o los usuarios logren rea-
lizar un enlace psicológico y emocional con el espacio 
donde habitan, sin importar el género del que se trate, 
con el objetivo principal de disfrutar los espacios y las 
experiencias de vida generadas en ellos. 

Tabla 2. Características de elementos ambientales que apoyan e 
intensifican la personalidad en el espacio. 

Fuente: elaboración propia
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Imagen 2. Composición de ejemplos visuales de las siete características de elementos ambientales que apoyan e intensifican la personalidad. 

De izquierda a derecha. Ejemplo de naturaleza: casa de Londres de Kelly Hoppen (Houseandgarden, 2020). Diseño: ejemplo de uso de sillas icono, bubble chair, diseño 
de Kelly Hoppen (Best Interior Designers, 2014). Historia: diseño de Hotel por Phillipe Starck (Alborada, 2016); piezas decorativas de reinterpretación del David. Artesanía: 
cojín decorativo de la empresa Hilos en Nogada. Tendencia: color del año 2020 propuesto por Pantone. Color: diseño de interiores de la firma Martínez&Sordo. Personal: 

composición de inspiración de elementos personales y portarretratos con fotografías familiares.
Fuente: elaboración propia

https://www.arboleda.mx/2016/08/12/conoce-estilo-estos-disenadores-interiores/
https://www.arboleda.mx/2016/08/12/conoce-estilo-estos-disenadores-interiores/


17

ARTE & DISEÑO, ISSN 1692-8555 / ISSN ON LINE 2665 - 4822, Vol. 16 No. 1, Enero - Junio 2018
LA BIOFILIA COMO GENERADORA DE EMOCIONES POSITIVAS EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO POR PANDEMIA, págs. 17- 24

LA BIOFILIA COMO GENERADORA DE 
EMOCIONES POSITIVAS EN TIEMPOS DE 

CONFINAMIENTO POR PANDEMIA
MÓNICA CUVELIER GARCÍA Y MARÍA DEL CARMEN ZETINA RODRÍGUEZ

Docentes del Departamento de diseño de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez
mcuvelie@uacj.mx

Recibido: 16 de noviembre de 2021  /  Aprobado: 07 de febrero de 2022
Publicado: 10 de mayo de 2022

RESUMEN
Cada sociedad tiene su propia forma de percibir e interpretar los colores y las formas. En algunas culturas como 
la china, el rojo se asocia con la belleza, en occidente al blanco se le relaciona con la pureza y el verde se vincula a 
la paz y la tranquilidad, pues se establece una correlación con las tonalidades de la naturaleza. Esta investigación 
se encargará de explorar la forma en que ciertas paletas de colores, líneas y formas pueden generar sensaciones 
positivas en los usuarios, para convertirse en emisiones relacionadas con el amor a la naturaleza y la vida, es 
decir, la biofilia. Uno de los supuestos que guía el proyecto es que cada individuo puede asociar ciertos colores y 
formas con diferentes emociones. En ese contexto se explorará el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, un municipio 
fronterizo de México, donde prevalece un clima desértico con temperaturas extremas en invierno y verano. En 
este caso, a través de encuestas e imágenes se identificarán los espacios, elementos y colores que transmiten 
emociones positivas como la tranquilidad y la paz a los usuarios, que forman parte de la biofilia. La muestra de 
población serán mujeres que trabajan, además de ser amas de casa.

Palabras clave: biofilia, color, confinamiento, espacios interiores

ABSTRACT
Each society has its own way of perceiving and interpreting colors and shapes. In some cultures, such as China, red 
is associated with beauty, in the West white is related to purity and green is linked to peace and tranquility, since a 
correlation is established with the shades of nature. This research will oversee exploring the way in which certain 
color palettes, lines and shapes can generate positive sensations in users, to become emissions related to the love 
of nature and life, that is, biophilia. One of the assumptions that guides the project is that everyone can associate 
certain colors and shapes with different emotions. In this context, the case of Ciudad Juárez, Chihuahua, a border 
municipality of Mexico, where a desert climate prevails with extreme temperatures in winter and summer, will 
be explored. In this case, through surveys and images, the spaces, elements, and colors that transmit positive 
emotions such as tranquility and peace to users, which are part of biophilia, will be identified. The population 
sample will be women who work, in addition to being housewives.

Key Words: Biophilia, color, confinement, interior spaces

INTRODUCCIÓN
Dentro del estudio de las emociones y la felicidad en 
el ser humano, existe la clasificación de las emociones 
que terminan englobando las ocho más significativas, 
entre las que se encuentran cuatro que hacen alusión a 
emociones positivas y en igual número a las negativas. 

Por ejemplo; el placer que se relacionan con la activi-
dad, mientras que la depresión y la tristeza se asocian a 
la baja satisfacción y actividad.

Por otra parte, Erick Fromm ha sido un científico estu-
dioso de las emociones entre la vida y la muerte y sus-
tenta que la biofília es la atracción hacia la vida: “el amor 
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a la vida es tan contagioso como el amor a la muerte” 
(Fromm, 1966, p.48). Desde la perspectiva de Fromm el 
ser humano tiende a estar en búsqueda de las emocio-
nes positivas como el amor por la vida. Partiendo de 
esta perspectiva, en esta investigación se mostrará qué 
paleta de colores desde la experiencia de algunos usua-
rios en los espacios interiores les permite mitigar los 
efectos de las emociones negativas y les proporciona 
emociones positivas tales como el amor y la relajación.

En el último año y medio, un gran volumen de po-
blación en México y todo el mundo, ha permanecido 
confinado en sus casas debido al nuevo coronavirus 
SARS-Cov-2 causante de la pandemia por COVID–19. 
Las regulaciones gubernamentales para contener la en-
fermedad han estado diseñadas para que la mayor par-
te de las familias permanezcan dentro de sus casas. Esta 
circunstancia, aunada a otras, ha propiciado que las per-
sonas padezcan de estrés y se presenten otro tipo de 
problemas psicológicos (Coronavirus, 2021), tales como 
trastornos emocionales que producen tristeza, señales 
de violencia familiar y afectaciones en la lívido. 

En el último año, se han realizado diversas investigacio-
nes desde distintas áreas de conocimiento que abor-
dan los efectos negativos que el confinamiento ha te-
nido en el estado emocional de diferentes sectores de 
la población. El confinamiento generó situaciones com-
plejas y nuevas como la transformación de los usos y 
costumbres de las actividades en la vida cotidiana, pues 
en muchos casos fue necesario trasladar las activida-
des laborales y escolares al hogar. Estas circunstancias 
alentaron a que se modificaran las rutinas y las con-
ductas, que propiciaron la generación de mecanismos 
de regulación emocional y la capacidad de adaptación 
a la vida cotidiana del ser humano (Muñoz-Fernández, 
Molina-Valdespino, Ochoa-Palacios, Sánchez-Guerrero 
y Esquivel-Acevedo, 2020)

Existen diferentes teorías, como la Gestalt y la Biofilia, 
que sustentan la importancia de la interrelación entre 
las formas y los colores para mejorar las experiencias 
emocionales de los individuos en los espacios. En perío-
dos extensos como el de la pandemia, los principios de 
la biofilia podrían apoyar en la disminución de los ele-
vados niveles de estrés generados en los últimos meses 
por el confinamiento que trajo consigo la pandemia del 
Covid-19. Se parte Partimos de la premisa de que el ser 
humano, desde el inicio de los tiempos, ha buscado el 

bienestar continuo, como la felicidad y la disminución 
del estrés, así pues, lo ha hecho a través de diversos 
medios como las creencias, las actitudes, la manera de 
enfrentar la vida y la adaptación de sus espacios. 

Ángel Cabrera (2017) se refiere a este proceso como la 
“restauración ecológica” (p. 39) considerando las com-
plejas interrelaciones de los múltiples procesos entre la 
función, la adaptabilidad y la resiliencia ante los cam-
bios ambientales. Sustenta la importancia que tiene la 
restauración de la psique del ser humano en cualquier 
situación de la vida y por ende la restauración de los 
espacios donde se llevan a cabo las actividades coti-
dianas. El autor concuerda con la teoría de la biofilia 
desde el punto de vista del amor a la vida, cita a Fromm 
(1966) quien, desde su perspectiva, genera una dicoto-
mía entre la vida y la muerte, el amor a la vida –biofilia- 
y el amor a la muerte –necrofilia- (Fromm, 1984; Wilson 
1993; Hernández, 2016). 

Fromm hablaba de la biofilia como una filosofía de vida, 
la cual no se aprende, sino que se experimenta cuando 
se tiene una relación íntima con la naturaleza en bene-
ficio de una vida saludable. Además, es un proceso so-
cial a través del cual se construyen vínculos con la vida. 
Aunado a ello, las personas que aman la vida prefieren 
admirarse y disfrutan la aventura de vivir y correr ries-
gos, su sentido de la vida es más funcional que meca-
nicista; por lo tanto, dice que “la conciencia biofílica es 
movida por la atracción de la vida y la alegría […]consiste 
en fortalecer la parte de uno mismo amante de la vida” 
(Cabrera, 2017, p. 40, citando a Fromm, 1966, pp. 48-49)

La pandemia obligó a las personas a tener nuevas for-
mas de vida, en ese contexto las personas han desa-
rrollado diferentes acciones para alcanzar el bienestar 
personal y familiar. Desde el campo del interiorismo, 
los espacios se han estado reconfigurando bajo las exi-
gencias de las nuevas normalidades y actividades que 
se deben adaptar a los espacios comunes. Ejemplo de 
ello son las actividades laborales y escolares que se mu-
daron a la vivienda, lugar que no estaba acondicionada 
para realizarlas; lo que propició la necesidad de recon-
figurarlos. Aunado a la modificación espacial, surgieron 
nuevas emociones vinculadas al espacio, dentro de las 
más comunes que se encontraron: el estrés y el cansan-
cio psicológico. En esas circunstancias, los sujetos bus-
caron formas de alcanzar paz y bienestar. De tal manera 
que, una de las formas en que se puede coadyuvar a 
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generar emociones positivas es por medio del uso de 
algunas estrategias encaminadas a generar biofilia, tales 
como el uso de ciertos colores y formas en el espacio. 

Por lo tanto, se analiza ese sentido innato de conexión 
con la naturaleza y el vínculo que se tiene con los es-
pacios habitacionales, para generar escenarios de paz, 
tranquilidad y felicidad, las cuales pueden perderse al 
momento de aumentar en ellos las actividades escola-
res y laborales, provocando una sensación de falta de 
control de la situación por parte del individuo lo que 
se define como el estrés psicológico (Holahan, 2008).  
Una de las herramientas que coadyuva a mantener en 
control la psique de los individuos que se encuentran 
en situación de estrés psicológico dentro de sus espa-
cios, es la biofilia aplicada en el interiorismo por medio 
de las estrategias y patrones de diseño biofílico, porque 
“puede reducir el estrés, mejorar las funciones cogniti-
vas, la creatividad, nuestro bienestar y acelerar nuestra 
curación” (Browing, Ryan, Clancy, 2017, p. 4). 

Así, la biofilia surge como una alternativa para ofrecer 
a los usuarios, espacios significativos y esenciales para 
generar la oportunidad de habitar y trabajar en espa-
cios saludables. Los patrones del diseño biofílico surgen 
a partir de “articular la relación entre la naturaleza, la 
ciencia y el entorno construido para poder experimen-
tar los beneficios -en la humanidad- de la biofilia aplica-
da al diseño” (Browing, Ryan, Clancy, 2017, p. 4). Los usua-
rios a través de la disposición de elementos y colores en 
los interiores pueden alentar ese estado de bienestar.  
A continuación, se expone cuál es el papel que juega el 
diseño de interiores en el contexto del bienestar de las 
personas. 

IMPORTANCIA DEL INTERIORISMO
Y EL PROCESO DE PERCEPCIÓN

Uno de los objetivos principales del interiorismo es la 
creación de espacios y ambientes funcionales para la 
realización de las actividades de los usuarios, sin dejar 
a un lado el confort y con ello, la generación de emo-
ciones positivas como el amor y la felicidad. Términos 
que hasta hace poco se consideraban subjetivos, pues 
se han convertido en tema de estudios cuantitativos 
y cualitativos, los cuales logran demostrar que ambas 
emociones se pueden medir a través de escalas (Alar-
cón, 2006). De tal manera que para cumplir con esos 
objetivos es imprescindible estudiar los procesos cog-

nitivos que suceden en el cerebro humano al momento 
de percibir los elementos que contienen los ambientes 
interiores con los que interactúa y que, en consecuen-
cia, se manifiestan en las conductas.

Los ambientes interiores están compuestos por las en-
volventes (piso, muros y techo) y por los elementos que 
contiene (mobiliarios, recubrimientos, color y acceso-
rios), ambos están cargados de símbolos y significados, 
que son los que generan esas emociones y por lo tanto 
la manifestación de la conducta. El ser humano percibe 
esos signos o esos estímulos por medio de los órga-
nos receptores, los cuatro sentidos básicos (tomando 
en cuenta que el sentido del gusto y el olfato se co-
nectan), los cuales reciben las señales y detectan sus 
características cualitativas. Inmediatamente, el cerebro 
-busca- en el consciente y en el inconsciente, los ele-
mentos que le son significativos por experiencias adqui-
ridas, cultura, genero, edad, entre otros factores, para 
luego manifestar dos aspectos: el proceso fisiológico y 
el proceso psicológico (Ver imagen 1) (Holahan, 2008, 
pp. 101 y 102).

El proceso fisiológico se refiere a que el cuerpo física-
mente se defiende de los factores ambientales, es de-
cir, cuando los órganos sensoriales mandan la señal al 
cerebro de que cuantitativamente un factor ambiental 
se encuentra por abajo o por arriba de sus parámetros 
de confort, el mismo cerebro manda las indicaciones 
para que se defienda. Por ejemplo, si el sentido del tac-
to detecta bajas temperaturas, el cerebro y el cuerpo 
buscan la manera de llegar a su temperatura adecua-
da generando calor; si el ojo recibe mayor cantidad de 
iluminación, provocando deslumbramientos, fisioló-
gicamente el ojo se cierra para defenderse del factor 
ambiental que lo amenaza.

Imagen 1. Proceso cognitivo para valoración de espacios y 
generación de emociones

Fuente: Elaboración propia sustentada con información de Holahan 
2008, pp. 101 y 102



20

ARTE & DISEÑO, ISSN 1692-8555 / ISSN ON LINE 2665 - 4822, Vol. 16 No. 1, Enero - Junio 2018
MÓNICA CUVELIER GARCÍA Y MARÍA DEL CARMEN ZETINA RODRÍGUEZ

Mientras que el proceso psicológico es a nivel cognitivo 
y es aquel que se va desarrollando conforme el cerebro 
relaciona los estímulos recibidos con las experiencias 
adquiridas, éste le da un valor cualitativo y emocional. 
Es decir, es cuando se hace presente la manifestación 
de la conducta y la persona muestra una actitud de 
agrado o desagrado. Ello da como resultado que las 
personas manifiesten emociones positivas o negativas 
respecto de las sensaciones que percibe.  

En conjunto, ambos sistemas coadyuvan en la acción de 
valorar los estímulos ambientales recibidos, para gene-
rar emociones y sensaciones, las cuales son particulares 
y exclusivas de cada individuo. 

En el caso de esta investigación, el color y las formas 
o texturas, forman parte de los envolventes que están 
presentes en el espacio interior y por ello puede pro-
vocar diferentes tipos de sensaciones y emociones tal 
como lo muestran los estudios que veremos a conti-
nuación, en el contexto de analizar los efectos que este 
estimulo provoca en los usuarios de los espacios. 

LA FORMA Y EL COLOR
El color y la forma son dos significantes que, en el ámbi-
to del interiorismo y tienen incidencia sobre los efectos 
psicológicos que los espacio provocan a los usuarios. En 
el caso de las formas, se considera que los estímulos 
sensoriales no rítmicos son aquellos que se alcanzan a 
percibir por medio de la visión periférica y son relevan-
tes porque pueden ayudar a descansar la vista y crear 
sensaciones de descanso al momento de estar horas 
frente a un monitor. 

Así mismo, las formas o patrones biomorfos tienen la 
capacidad de generar la sensación de confort por su re-
lación intrínseca con la naturaleza. Trabajar con formas 
y colores relacionadas con la naturaleza dentro de los 
espacios, se considera un excelente coadyuvante para 
bajar los niveles de estrés y propiciar la concentración 
de nuestros sujetos de estudio, quienes han trasladado 
su trabajo y estudio a los espacios de sus casas. 

Los patrones biomorficos se pueden encontrar en 
cualquier elemento de los espacios interiores, desde 
un textil, un recubrimiento o los accesorios, así mismo, 
son formas utilizadas en diferentes disciplinas como la 
biomimesis en la ciencia y en el diseño industrial con el 
objetivo de relacionar los principios naturales con los 

objetos de uso humano y son de las formas más acep-
tadas por el cerebro en su búsqueda de restauración y 
tranquilidad. El objetivo de estas formas es permitir al 
individuo generar una conexión con la naturaleza pro-
porcionando un ambiente que mejore el desempeño 
cognitivo y reducir el estrés. 

Estos patrones biomorficos también contribuyen para 
que los significantes de los espacios interiores propi-
cien una conexión con sistemas y materiales naturales, 
debido a las posibilidades de generar composiciones 
que contengan formas, colores y materiales provenien-
tes de la naturaleza como las maderas y los pétreos. El 
uso de materiales naturales en el interiorismo genera 
experiencias positivas con el medio ambiente, eleva la 
conciencia de los atributos visuales y táctiles además 
de estimular una conciencia ecologista. Dentro de sus 
efectos psicofisiológicos se pueden identificar: bajar 
los niveles de estrés, eliminar efectos distractores y au-
mentar la productividad laboral y escolar. 

La conexión con materiales naturales también se logra 
por medio del uso de paletas de colores que surgen de 
imágenes de paisajes relajantes o estimulantes, aplica-
dos en los recubrimientos y accesorios, de esta manera 
se relacionan las formas con los colores. En los sujetos 
de estudio se observarán los signos y significantes con 
los que las mujeres encuestadas han estado en cons-
tante estimulación para poder llevar a cabo sus activi-
dades en el confinamiento por el Covid-19.

Así mismo, Browing, Ryan y Clancy, (2017) presentan 
otros elementos no menos importantes y dignos de 
considerar al momento de reconfigurar los espacios 
interiores habitacionales que migraron actividades de 
trabajo y estudio en esta pandemia, que son: las varia-
ciones térmicas, la presencia de agua, la complejidad 
y el orden. Las dos primeras van relacionadas con los 
efectos que se generan al interior del individuo, cuando 
por medio de una ligera corriente de aire, se consiguen 
sonidos de agua en movimiento, lo cual provoca una 
sensación de frescura y relajación continua. La ventila-
ción natural y su variante térmica provoca una sensa-
ción de confort y bienestar que motiva al aumento de 
productividad laboral o escolar. 

El entorno climático de Cd. Juárez generalmente no se 
presta para obtener corrientes de aire provenientes del 
exterior debido a las temperaturas extremas o las tor-
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mentas de arena frecuentes en la primavera; sin embar-
go, se consiguen con sistemas de barreras de árboles o 
sistemas artificiales. 

Por otra parte, se hace referencia a la complejidad y el 
orden, a esa sensación que el cerebro humano gusta de 
sentirse en completo dominio del ambiente en el que 
se encuentra, el individuo prefiere los ambientes con 
un grado de complejidad media y su correcta legibili-
dad (Holahan, 2008), en donde se encuentre con estí-
mulos que le inviten a explorar un poco más el espacio; 
pero, al mismo tiempo, los estímulos son legibles para 
realizar sus actividades con fluidez y, al sentir el control 
de la situación, el estrés disminuye.

Por otro lado, en el campo de los estudios sobre color 
en las últimas décadas se han realizado diferentes tipos 
de investigaciones desde la psicología del color, las cua-
les cuentan entre sus objetivos, generar explicaciones 
en torno al significado que las personas le atribuyen. 
Algunos de esos trabajos consideran que existen expe-
riencias que son inherentes a toda la humanidad, por lo 
que se podría asumir que personas de diferentes cul-
turas, edades y genero podrían compartir emociones y 
sensaciones similares en torno al color.

En dirección a lo anterior, Eva Heller señala que “colores 
y sentimientos no se combinan de manera accidental 
[…]  no son cuestiones de gusto, sino experiencias uni-
versales profundamente enraizadas desde la infancia” 
(Heller, 2017, p. 17). Partiendo de una tesis similar, Geor-
gina Ortiz (2011), en la obra El significado de los colores: 
el mundo del color, psicología de los colores, plantea 
la existencia de la universalidad en el significado de los 
colores. 

Sin embargo, existen otras perspectivas de análisis so-
bre la percepción, significado y emociones que se le 
atribuye a los colores. De acuerdo con otros estudios, 
los aspectos culturales, económicos, sociales, de géne-
ro, edad y nivel educativo influyen en la manera en que 
se interpreta y significa el color (Rivera, 2001 y Avalos y 
Moreno, 2012). 

De tal manera que algunas otras investigaciones se han 
encargado de analizar la posible correlación que puede 
existir entre las formas y los colores. En esos trabajos 
se han realizado estudios en muestras de población, 
en donde se exploró la manera en que ciertos colo-
res eran asociados con formas geométricas y éstas a 

su vez con emociones (Ortiz, 2008 y Avalos y Moreno, 
2012). Simultáneamente, Pineda Estrada (2020) sustenta 
que las formas no geométricas o irregulares, llamadas 
orgánicas, también se relacionan con los colores y con 
la generación de diferentes tipos de emociones en los 
individuos que las perciben.

A pesar de que todas las disciplinas del diseño tienen 
como una de sus bases compositivas al color, el signi-
ficado que se le atribuye dependerá del objeto de di-
seño al que se le aplique. Pues, cada disciplina persigue 
sus propias metas de acuerdo con la forma, la función 
(necesidades de los usuarios) y el significado o valor que 
cada usuario le otorga, respecto de ello Eva Heller se-
ñala que:

El efecto de cada color está determinado por su contexto, 
es decir, por la conexión de significados en la cual perci-
bimos el color. El color de una vestimenta se valora de 
manera diferente que el de una habitación, o un objeto 
artístico (Heller, 2017, p. 18).

Por ejemplo, en el caso del diseño de interiores los 
colores se utilizan para generar cierto tipo de percep-
ciones y emociones en los espacios. Además, puede 
permitir que una habitación dé la apariencia de ser más 
grande, pequeña, relajada o acogedora (Gutiérrez, 2010), 
pues entre sus objetivos está proporcionar confort y 
bienestar a los usuarios de los espacios.

Desde el campo del diseño de interiores una de las 
perspectivas de análisis se ha centrado en la psicología 
del color dentro del campo del diseño emocional. Esta 
herramienta puede permitir la generación de ciertas 
sensaciones, además de mejorar el estado de ánimo 
y la salud física de las personas que utilizan el espacio 
(Coletti y Lescano, 2020, p. 5; y Lozano y Macedo, 2021). 

Al igual que en otras áreas del conocimiento, en el te-
rreno del interiorismo algunos estudios y obras parten 
del supuesto de que ciertos colores y formas tienen 
significados que podrían considerarse universales (Prie-
to, 2021; y Gutiérrez, 2010). Esta investigación tiene su 
punto de partida en la hipótesis de que los significados 
del espacio en general, en cierta medida pueden estar 
condicionados por la experiencia individual del sujeto y 
por el entorno en el que se desarrolla (medioambiente). 

De tal manera que el color y las formas que contienen 
los espacios interiores podrían ser herramientas que 
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permiten en cierta medida el bienestar emocional de 
las personas que lo habitan y coadyuvan en el proceso 
de adaptación a la nueva forma de vida. 

Uno de los supuestos de esta investigación es que cada 
persona encuentra un lugar dentro de sus espacios 
privados y en los lugares públicos para relajarse y salir 
del estrés. Por ello, se explorará la gama de colores lo-
calizada en espacios públicos y privados en donde la 
población de estudio suele sentirse relajada, es decir, 
que les provoca un estado de tranquilidad o de biofilia. 
Además de ello, a través de la observación y análisis de 
las imágenes que proporcionaron las usuarias, se obser-
vará la manera en la que tienen solucionado su espacio 
personal, en el que manifiestan sentirse relajadas y el 
espacio en el que buscan aminorar la sensación de es-
trés dentro de sus espacios habitacionales. 

Los resultados permitirán explorar los colores y las for-
mas más recurrentes que se pudieran asociar con emo-
ciones relacionadas con la tranquilidad. 

METODOLOGÍA
Cada lugar del mundo y de México tiene sus propias 
condiciones medioambientales. A diferencia de otros 
lugares, Ciudad Juárez tiene un clima extremoso, los 
veranos son cálidos y los inviernos fríos, con algunas 
tormentas de arena en primavera. A unos kilómetros 
de la zona urbanizada se encuentran los médanos de 
Samalayuca, los cuales forman parte del desierto de 
Chihuahua. En 1997 fue calificado como uno de los de-
siertos con mayor biodiversidad por el Fondo Mundial 
de Conservación de la Naturaleza (Enciclopedia de los 
Municipios y Delegaciones de México, 2021).

Este estudio será de corte longitudinal, ya que el corte 
temporal será el mes de septiembre de 2021. Además, 
será descriptivo, pues solo pretende señalar cuáles son 
las preferencias en cuanto a los colores y formas que 
les generan un estado de tranquilidad y relajación, para 
después generar una paleta que comprenda esa gama y 
su asociación con la biofilia. 

La metodología que se utilizó es de corte mixto, tiene 
una serie de preguntas estandarizadas, además de otras 
abiertas, que permitió reconocer aspectos cualitativos. 
Las personas que formaron parte del análisis son muje-
res en etapa productiva de 30 a 55 años, amas de casa 
y mujeres que trabajan fuera del hogar. Se seleccionó 

el género femenino porque son quienes más permane-
cen en casa, aún quienes trabajan deben regresar a casa 
para resolver las labores del hogar; aunado a ello, las 
mujeres “por lo general, mencionaron mayor número 
de descriptores que los varones, lo cual coincide con 
los datos reportados” (Rivera, 2011, p. 82). Es decir, pue-
den establecer un marco más amplio de significados so-
bre los colores. Cabe señalar, que en el caso de esta in-
vestigación no se preguntó directamente a las usuarias 
de los espacios por el significado que ellas asocian con 
ciertos colores, más bien se partió de la observación 
indirecta a través de fotografías de esos espacios en los 
que ellas sienten tranquilidad. 

El tipo de muestra de población fue por conveniencia 
que fueron los casos disponibles o a los que tenemos 
acceso (López, 2004, y Hernández, Fernández y Bap-
tista, 2014). Una de las razones es que pocas personas 
están dispuestas a compartir información sobre sus lu-
gares y vidas privadas. En el caso de las mujeres que se 
encuestaron accedieron a compartir fotografías de los 
lugares en los que se sienten tranquilas.  

Además de una serie de preguntas en las que se inte-
rrogó sobre las circunstancias que les provoca estrés 
a las mujeres encuestadas, también se les solicitó que 
facilitaran una fotografía de los espacios en donde se 
sentían tranquilas. En ellas se realizó la observación de 
las formas y los colores presentes en los lugares en los 
que se sentían tranquilas. A partir de ellas, se realizaron 
inferencias sobre los elementos comunes en esas fuen-
tes, que podrían considerarse como parte de la biofilia. 

Cabe señalar que, en este caso las personas que viven 
en Ciudad Juárez tienen un contacto cotidiano con un 
tipo de vegetación, cuya gama de colores se podría de-
cir que es más tenue que la de bosques y selvas. Ello 
se debe a las condiciones climáticas de esta región y, 
aunado a ello el clima es extremo, lo cual propicia que 
muchas de las actividades que se realizan en verano se 
hagan muy temprano o al atardecer.

La muestra de la población de estudio fueron veinticin-
co mujeres entrevistadas; más del noventa por ciento 
de ellas trabajan y se dedican a las labores de la casa y 
solamente cuatro de ellas se dedican exclusivamente a 
ser amas de casa. El ochenta por ciento de las mujeres 
encuestadas se localizan en un rango de edad entre los 
40 y los 60 años.
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La mayor parte de los estudios (Infante, Peláez y Giral-
do, 2021) han demostrado que la pandemia ha tenido los 
efectos más negativos aún a nivel psicológico y laboral 
para las mujeres. Poco más del 80% de la población de 
estudio encuestada, respondió que estar confinados 
les había provocado algún tipo de estrés.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Respecto de la pregunta de las circunstancias que les 
provocaban estrés, las respuestas fueron diversas, entre 
los temas que señalaron estuvieron: desorden, suciedad, 
encierro, el tener que desarrollar nuevas actividades, así 
como el ruido exterior y falta de espacio entre otros (ver 
tabla 1). Todos los aspectos que señalaron afectan directa-
mente al estado psicológico y emocional de las mujeres.

Respecto de la duda sobre los lugares en donde se sen-
tían tranquilas, casi el 70% de las encuestadas respondió 
que “en su recamara”. Los otros lugares que fueron seña-
lados como espacio para encontrar cierta calma fueron la 
sala, en segundo lugar, y la estancia y el patio, en menor 
medida. En este caso, a pesar de que en muchos casos las 
recamaras se convirtieron en oficinas, las usuarias del es-
pacio lo consideraban como un lugar para tranquilizarse. 

Se observó que el 80% de los espacios cuentan con for-
mas biomorficas en alguno de los elementos como ac-
cesorios y ropa de cama. A pesar de que la mayoría de 
los pisos son de cerámica (pocos de madera) en la mayor 
parte de las imágenes los muebles son de madera, lo que 
se relaciona con la conexión por medio de materiales na-
turales, las imágenes N° 2 y N° 3, presentan algunas de las 
paletas de colores que fueron recurrentes en los espacios.

Además, después de los momentos de estrés las in-
formantes se retiraron a espacios en los que se pudo 
observar a través de las fotografías también la presen-
cia de formas orgánicas y geométricas. Así como de 
elementos que tenían ritmo y simetría, estas formas 
fueron observadas mayormente en los textiles de los 
muebles, la imagen 4 muestra un ejemplo, que se realizó 
a partir de la observación. 

Finalmente, cuando se les preguntó a qué lugares so-
lían salir para relajarse del estrés por estar confinados, la 
mayor parte de la población de estudio respondió que 
al patio de su casa o al parque cercano. En menor pro-
porción, señalaron otros lugares como los restaurantes, 
de compras, la calle, el cine o gimnasio. 

En este caso y quizás por el riesgo que representaba 
visitar lugares públicos, la mayor parte de las mujeres 
solamente salían de sus casas para encontrar tranqui-
lidad, en estos casos como lo muestran las fotografías, 
tenían jardines con vegetación mostrando esa conexión 
con la naturaleza, con las variaciones térmicas naturales 
y el contacto con el agua. 

CONCLUSIONES
A partir de la observación en las fotografías se puede 
concluir que los colores más recurrentes en los espa-
cios que generaban tranquilidad en las mujeres eran los 

Tabla 1. Circunstancias y número de mujeres que 
respondieron al factor provocativo de su estrés

Fuente: Elaboración de las autoras (septiembre, 2021)

Imagen 2. Paleta de neutros.

Fuente: Elaboración propia a partir de las fotografías que fueron 
proporcionadas por las usuarias.

Imagen 3. Paleta de azul con neutros

Fuente: Elaboración propia a partir de las fotografías que fueron 
proporcionadas por las usuarias.

Imagen 4. Formas geométricas y orgánicas (biomorfas).

Fuente: Elaboración propia a partir de las fotografías que fueron 
proporcionadas por las usuarias.
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colores neutros en tonalidades de gris, beige y también 
el marrón. También se encuentran las tonalidades frías 
como el azul y el verde en diferentes gamas. En el caso 
de los colores cálidos, el rojo y la terracota.

En colores específicos como el verde, se puede iden-
tificar mayormente su presencia en los espacios exte-
riores, pues algunas de las encuestadas señalaron que 
se sentían tranquilas en sus jardines. En este caso y de 
acuerdo con Eva Heller (2017), este color está relacio-
nado con la naturaleza, lo fresco y la salud, así como la 
paleta de colores biofílicos relaciona los verdes y azules 
con colores provenientes de la naturaleza.

En el caso del marrón -que estuvo presente en casi to-
dos los espacios que se retrataron en las fotografías- se-
ñala Heller (2017) que se relaciona con el recogimiento y 
con la sensación de confort, pues está presente en ele-
mentos de la naturaleza tales como la madera, la lana y 
elementos fabricados en cuero. Sin embargo, en esos 
lugares no estaba solo, también había tonos cálidos y 
fríos que complementaban en cada caso las sensacio-
nes en los lugares.

El rojo, a pesar de que no representa calma o tranqui-
lidad, se pudo identificar en espacios interiores tales 
como recamaras y salas, pero también en el exterior en 
el muro de los jardines. A pesar de que no representa la 
paz, también se puede vincular a la alegría, la felicidad y 
la vitalidad. Por otro lado, este color permite generar las 
sensaciones de calidez y recogimiento. 

Finalmente, se puede concluir que, de alguna manera, 
el individuo -intuitivamente- al estar en búsqueda de la 
tranquilidad y la felicidad, ha encontrado la manera de 
adecuar sus espacios con formas y colores alusivos a la 
biofilia, aunque sea por medio de accesorios, jardines y 
colores relajantes, para cumplir con las actividades co-
munes y las nuevas que surgieron a consecuencia del 
confinamiento originado por la pandemia de Covid-19. 

Ahora bien, se sugiere agregar más elementos y colores 
biofílicos para conseguir un efecto mayormente bene-
ficioso en la psique de los usuarios de los espacios. Por 
ejemplo, aplicar recubrimientos provenientes de la na-
turaleza como maderas o pétreos, juego de luces con 
movimiento y sonidos del agua en movimiento.
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RESUMEN
La valoración de los inmuebles declarados como patrimonio debe ser realizada , tanto desde su carácter 
monumental como desde sus espacios interiores y no son la excepción de ello los que se encuentran en el 
Centro Histórico y/o en el área patrimonial del barrio El Prado de Barranquilla, entendiendo el significado de estos 
lugares para la ciudad y para la sociedad, con el fin de unir ese pasado significativo reflejado en la arquitectura, 
con las necesidades actuales de una sociedad que va en continuo avance y desarrollo, a través de intervenciones 
interioristas . Para logarlo, se ha trabajado de manera sistemática durante diez años, desarrollando una metodología 
de enseñanza – aprendizaje que propone un proceso de creación que parte de una investigación previa, 
identificando las necesidades de un usuario específico y una edificación real que merece ser leída y “escuchada”, 
pasando por la conceptualización y abstracción de ideas hasta convertirlas en forma y estas formas llevarlas a 
propuestas de diseño útiles, estéticas y construibles. Ésta es una investigación con un enfoque cualitativo, que 
permite obtener resultados a partir de técnicas basadas en la observación y la interpretación de los datos en 
función de los objetivos del proyecto.

Palabras clave: Diseño de espacios patrimoniales, patrimonio, arquitectura patrimonial, Barrio El Prado. 

ABSTRACT
The valuation of properties declared as patrimony must be carried out, both from its monumental character 
and from its interior spaces and those located in the Historic Center and/or in the patrimony area of  El Prado 
neighborhood of Barranquilla are no exception, understanding the meaning of these places for the city and for 
society, in order to unite that significant past reflected in architecture, with the current needs of a society that 
is constantly advancing and developing, through interior design interventions. To achieve this, we have worked 
systematically for ten years, developing a teaching-learning methodology that proposes a creation process that 
starts from a previous investigation, identifying the needs of a specific user and a real building that deserves to be 
read and “listened”, going through the conceptualization and abstraction of ideas until they become forms and 
these forms take them to useful, aesthetic and constructible design proposals. This is a research with a qualitative 
approach, which allows obtaining results from techniques based on the observation and interpretation of data 
based on the objectives of the project.

Key words: Design of heritage spaces, heritage, heritage architecture, Barrio El Prado.



26

ARTE & DISEÑO, ISSN 1692-8555 / ISSN ON LINE 2665 - 4822, Vol. 16 No. 1, Enero - Junio 2018
ANA GONZÁLEZ RUIZ Y ORIETTA POLIFRONI PEÑATE

INTRODUCCIÓN
A la hora de pensar en la intervención de un espacio 
arquitectónico, es indispensable tener en cuenta un 
conjunto de factores que, de manera independiente, 
cumplen una función pero que en conjunto trabajan 
para un mismo fin: generar un espacio funcional, ha-
bitable y visualmente agradable, hacerlo es una labor 
interdisciplinar de la Arquitectura, el Diseño de espacios 
interiores y la Ingeniería, entre otros, donde todas de-
ben tener claro que el fin de una intervención es gene-
rar una nueva obra sobre algo existente, adecuando y 
adaptando este espacio a una necesidad actual.

Sin embargo, al enfrentarse con la intervención de un 
espacio patrimonial, surge un valor que quizá no está 
presente en otro tipo de inmueble, ya que aquí el di-
señador no sólo se encuentra con el elemento arqui-
tectónico por adaptar, sino con el significado que se 
encuentra inmerso en ese espacio, la unión de lo tan-
gible como registro visual de un pasado y lo intangi-
ble, como aquellos hechos o acontecimientos que allí 
ocurrieron.  Esto hace entonces que la intervención sea 
más cuidadosa y minuciosa, pues el diseñador se halla 
en medio de sus intereses, de los intereses del cliente o 
el habitante de este inmueble y los intereses intrínsecos 
del valor patrimonial propio del inmueble. (Montaño & 
Insuasty, 2010)

Eso es lo que ocurre de manera particular con el barrio 
El Prado de Barranquilla, uno de los barrios más impor-
tantes no solo de la ciudad sino del país, por su valor 
histórico para la arquitectura de Colombia, pues fue el 
primer barrio planificado urbanísticamente en Colom-
bia: Karl C. Parrish, en 1920, proyectaba un barrio resi-
dencial estadounidense en el caribe colombiano, con 
grandes avenidas, zonas verdes, parques, y exclusivas 
casas (Badillo, Iglesias, & Llanos, 2016)  abriendo cami-
no a una nueva manera de concebir la vivienda.  Estas 
quintas o mansiones pertenecían a las familias más pu-
dientes de la ciudad, quienes en su momento fueron 
inmigrantes extranjeros que vieron en Barranquilla un 
lugar fértil para vivir.  (Minski, 2009)

Estas eran casas pensadas con una ventilación cruza-
da, un buen acceso de luz natural, pero manteniendo 
una temperatura agradable en su interior, rodeadas de 
grandes solares, y con una vista inigualable hacia el gran 
río de la Magdalena, principal vía comercial del país a 
principios del siglo XX.  Era realmente un deleite para 

los residentes de El Prado ver pasar los barcos de vapor 
dentro del paisaje que podían contemplar desde los 
ventanales de sus casas. 

Se pretende desarrollar una metodología de enseñan-
za – aprendizaje que permita generar propuestas que 
resalten el valor y el significado de cada inmueble a tra-
vés de la adaptación de sus espacios interiores para un 
nuevo uso.

La metodología de enseñanza – aprendizaje busca 
poner en marcha un proceso de análisis, observación 
e interpretación de los inmuebles patrimoniales para 
identificar una problemática (la condición y carácter 
del inmueble, y el nuevo uso) y, a partir de ello, generar 
una solución a través de una propuesta de diseño cuyos 
valores no solamente estarán medidos por el usuario y 
el uso del espacio, sino también por el mismo inmueble 
y el aporte del diseñador.  La metodología se propone a 
partir del estudio de inmuebles patrimoniales del barrio 
El Prado, debido a su valor histórico, urbano, arquitec-
tónico e interiorista, el cual fue declarado por el Go-
bierno Nacional a través de la Resolución 087 del 2 de 
febrero de 2005 como bien de Interés Cultural Nacional 
(Ministerio de Cultura, 2021).

Este proceso reconoce la importancia del diseñador 
de espacios en los proyectos de intervención de los 
inmuebles patrimoniales, quien, de la mano de otros 
expertos en el tema, interviene los espacios interiores 
mejorando las condiciones de habitabilidad y funciona-
lidad sin dejar de lado la estética, ampliando su campo 
laboral e incluso dando valor a su participación en me-
dio de estos equipos multidisciplinares, para que logre 
intervenir adecuadamente inmuebles patrimoniales a 
través de un proceso metodológico.

La investigación diseña una metodología de enseñanza 
- aprendizaje para las intervenciones de los espacios in-
teriores de inmuebles de valor patrimonial en el Barrio 
El Prado de Barranquilla, Colombia.

El proceso se inicia con una observación perceptiva del 
sector patrimonial que incluye al barrio El Prado y sus 
inmuebles representativos, particularmente aquellos 
que aún conservan su estructura original, recorriendo 
sus espacios interiores, apreciando los materiales origi-
nales y los elementos característicos de la tipología Re-
publicana junto con adaptaciones que se han ejecutado 
en algunos de éstos. (Delgadillo, 2008)
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En esta fase, se debe comenzar a generar las ideas de 
intervención a partir de herramientas que ayudan a su 
creatividad y de un proceso de conceptualización y 
abstracción que puede realizarse mediante la elabora-
ción de moodboards1 (Armayo, Fontana, Moisset de 
Espanés, & Rosellini, 2017) o de objetos abstractos 
partiendo de una idea primaria cuya finalidad es 
convertir en formas aquellas ideas y pensamientos 
imaginados por el diseñador , aquello que (Kahn, 
2003) menciona como lo intangible o inconmen-
surable, llevándolos a realizar propuestas de dise-
ño capaces de satisfacer de una manera integral el 
proyecto. 

ASPECTO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
La fundamentación teórica y conceptual de la meto-
dología se basa principalmente en los fundamentos 
establecidos en tres lineamientos que interactúan y se 
soportan entre sí:

1. El Manual para Inventarios de Bienes Culturales 
Inmuebles del Ministerio de Cultura de Colombia 
(Lopez Sorzano, Medina Gerena, & García Schiller, 
2005) como documento principal para contextua-
lizar, en el ámbito nacional, los aspectos teóricos, 
conceptuales, legales y culturales de los inmue-
bles patrimoniales en Colombia y compararlo con 
el ámbito internacional.

2. La Teoría del restauro Objetivo con su base en 
el restauro científico de Antoni Gonzáles More-
no-Navarro (Moreno-Navarro, 1999) y la manera 
como él plantea el estudio del monumento como 
un hecho arquitectónico en sí mismo, lo que sig-
nifica que las consideraciones en cuanto a la res-
tauración deben verse a partir del objeto y sus 
necesidades, más que desde la manera de pensar 
o sentir del sujeto restaurador. Además, plantea lo 
equitativo de proteger el triple carácter del mo-
numento en sus valores Arquitectónico (artístico), 
Documental (histórico) y Significativo (lo patri-
monial) para integrar y destacar su autenticidad no 
sólo en lo material sino en la capacidad humana 
de conservación. 

3. El modelo educativo fundamentado en el ser hu-

1 Es un instrumento gráfico que permite visualizar las sensaciones que se pretenden 
transmitir a través del espacio.

mano2 desde su autonomía para que, a través de 
lo dialógico, lo holístico y lo sistémico, le otorgue 
el sentido y la trascendencia de una experien-
cia de aprendizaje significativa. En este modelo, 
el aprendizaje se da de forma integral para que 
asuma el papel del diseñador de espacios que re-
quiere la sociedad en las acciones para intervenir 
adecuadamente los bienes culturales inmuebles y 
su espacio interior en la era contemporánea. (Uni-
versidad Autónoma del Caribe, 2020) 

METODOLOGÍA
Para este análisis, se lleva a cabo una investigación cua-
litativa que se basa en la recolección de la información 
mediante el uso de técnicas de observación y de aná-
lisis documental, utilizando como instrumentos fichas 
de análisis aplicadas a los proyectos de diseño desarro-
llados durante el periodo de estudio, es decir entre el 
2010 y 2020. 

Se encontraron en 92 proyectos de intervención inte-
riorista en inmuebles de valor patrimonial, de los cuales 
69 correspondían con edificaciones ubicadas en el ba-
rrio El Prado, es decir el 75% de los proyectos trabaja-
dos durante esta década. 

De estos 69 proyectos se deciden tomar, como mues-
tra para el estudio, diez (10) proyectos de manera alea-
toria, es decir el 14,5% de proyectos desarrollados en el 
barrio, de los cuales, cinco proyectos pertenecieron al 
programa profesional de Diseño de Interiores (antigua 
denominación) y los otros cinco restantes pertenecen 
al programa de Diseño de Espacios (actual denomina-
ción). 

Con el fin de identificar su pertinecia en el proceso 
creativo y la propuesta de diseño, estos diez proyectos 
fueron observados y analizados a partir de cuatro ítems 
significativos: 

1. El proceso de conceptualización.

2. El análisis de referentes

3. El análisis del inmueble

4.  Los resultados del proceso de diseño

2 Modelo pedagógico de la Universidad Autónoma del Caribe. Disponible en: 
https://www.uac.edu.co/descargas_uac/reglamento/PEI_Universidad-Autonoma-
caribe_2022.pdf
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RESULTADOS
La información recolectada permite obtener los si-
guientes resultados: 

En cuanto al proceso de conceptualización  , se ob-
servó que, de los diez proyectos estudiados, seis uti-
lizaron como método la elaboración de uno o varios 
moodboards de diseño en los cuales plasmaron sus 
ideas como concepto y también se utilizaron elemen-
tos formales que ayudaron a definir los criterios de di-
seño para las propuestas; seis (6) la elaboración de uno 
o varios objetos abstractos, esto da a entender que al-
gunos de los proyectos utilizaron las dos metodologías 
de trabajo para lograr conceptualizar las ideas. También 
se identifica la completa pertinencia de estos métodos 
como recursos para la conceptualización de ideas, las 
cuales son fundamentales para el proceso creativo. Ver 
figura 1.

Respecto al análisis del referente  , los diez proyectos 
escogidos analizaron uno o varios referentes en su pro-
ceso de diseño, se observó que nueve de los diez pro-
yectos analizaron el uso y la función, cinco analizaron la 
forma, es decir la espacialidad, la geometría y volume-
tría del espacio, los diez proyectos analizaron los mate-
riales de sus referentes, también los elementos propios 
del diseño interior tales como el color, la iluminación, 
el mobiliario y los acabados interiores, seis proyectos 

analizaron los aspectos climáticos y ambientales en sus 
referentes y por siente analizaron el tipo de interven-
ción que se hizo en estas edificaciones.  En cuanto a la 
pertinencia del análisis de referentes para el desarrollo 
de las propuestas de diseño se encontró que para nue-
ve proyectos estos análisis fueron altamente pertinen-
tes y para un proyecto fue medianamente pertinente. 
Ver el figura 2.

En el factor del análisis del inmueble  , se identificó que 
todos los proyectos antes de comenzar la propuesta de 
diseño analizan la edificación a trabajar, lo cual eviden-
cia la total pertinencia de este en el proceso de diseño. 
En cuanto a los aspectos que los estudiantes analizan 
del inmueble a intervenir se encontró que la totalidad 
de los proyectos analizan el valor histórico de la edifi-
cación, su volumetría y geometría, el estado actual del 
inmueble en cuanto a sus condiciones físicas, habitabili-
dad y materiales, los aspectos climáticos y ambientales 
y el contexto del inmueble, es decir los usos del sector, 
la accesibilidad, nodos e hitos y vías principales que lo 
rodean. También se encontró que solo ocho (8) proyec-
tos analizaron la zonificación y uso actual del inmueble. 
Ver el figura 3.

En cuanto a los resultados del proceso de diseño   se 
identificó que la mayoría de los proyectos no generaron 
cambios en la fachada de los inmuebles intervenidos, 
solo tres de los diez proyectos intervinieron la fachada 
en un nivel medio, los otros siete restantes no alteraron 
las fachadas. En cuanto a los cambios generados en el 
espacio interior, cinco proyectos realizaron estos cam-

Figura 1. Resultados Proceso de Conceptualización

Fuente: Elaboración de los autores (2020)

Figura 2. Resultados Análisis del Referente

Fuente: Elaboración de los autores (2020)
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bios en un nivel medio y cinco generaron propuestas 
que modificaban de manera sustancial el espacio inte-
rior. Respecto a generar propuestas de intervención en 
las cubiertas o los techos, dos proyectos no generaron 
cambio alguno, un proyecto propone un leve cambio y 
siete de los diez proyectos rediseñan las cubiertas con-
virtiéndolas en terrazas y zonas de uso común, depen-
diendo del tipo de proyecto realizado. A su vez, tres de 
los diez proyectos no realizaron cambios en los exterio-
res de las edificaciones, o su nivel de intervención fue 
mínimo, un proyecto tiene una intervención media y 
seis proyectos proponen cambios en los exteriores, ya 
sea en jardines o espacios de encuentro y/o de esparci-
miento. Ver el figura 4. 

DISCUSIÓN
A la luz de los resultados obtenidos, se propone, en-
tonces para el proceso de enseñanza-aprendizaje, una 
metodología que comprende seis pasos que, desarro-
llados progresiva y sistemáticamente, conducen a la 
proyección y creación de una propuesta de diseño que 
responderá a las necesidades de un inmueble de valor 
patrimonial, a partir de una indagación rigurosa: 

Revisión documental: investigación y consulta de las 
fuentes de información bibliográfica sobre el tema, in-
dagando sobre las teorías que existen en cuanto a la 
intervención de inmuebles patrimoniales, partiendo 
claramente de la definición que la UNESCO (la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cult, 2014) establece para patrimonio y los 
tipos de patrimonio que existen, junto con los materia-
les de consulta que ha publicado el Ministerio de Cul-
tura y las diferentes entidades que regulan las interven-
ciones de este tipo en Colombia. 

Para esto, es muy importante un documentado y sis-
temático proceso de lectura crítica y comprensión, 
para que se construya un pensamiento crítico al res-
pecto. Para esto son útiles los mapas mentales, mapas 
conceptuales y discusiones documentadas, entre otros 
instrumentos, de tal forma que se puedan socializar las 
lecturas realizadas procesando la información recibida 
para convertirla en conocimiento. 

Acercamiento: contacto directo con el inmueble a in-
tervenir y también con el entorno urbano en el que se 
encuentra la edificación, para que este pueda entender 
y “escuchar” lo que habla el lugar, desarrollando la capa-
cidad de observación y aun la organización tridimensio-
nal del espacio que intervendrá.

Análisis del contexto: luego del acercamiento al inmue-
ble y su contexto urbanístico, se procede a realizar su 
análisis teniendo en cuenta aspectos conducentes a 
la exploración de estos de una manera espacial   y aun 
identificar sus falencias y fortalezas, aquellos aspectos 
por mejorar o replantear y otros por mantener y aun 
potencializar. 

Conceptualización: éste paso es muy importante, pues-
to que es aquí donde se logra formalizar o volver tan-
gibles las ideas, lo que no es otra cosa que convertir un 
concepto, una palabra o una inspiración en elementos 

Figura 3. Resultados Análisis del Inmueble

Fuente: Elaboración de los autores (2020)

Figura 4. Resultados Análisis del Inmueble

Fuente: Elaboración de los autores (2020)
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formales con color, textura y forma los cuales son ele-
mentos esenciales para el diseño del proyecto. 

Criterios de intervención: aquí se construyen y sistema-
tizan los criterios para realizar el proyecto interiorista, 
entendiendo que estos criterios son juicios o decisio-
nes que se toman respecto a la propuesta de diseño, 
construyéndose argumentos sólidos que dirigen la in-
tervención del inmueble patrimonial. 

Propuesta de diseño: en este último paso, las propues-
tas deben emerger, construyéndose completamente 
en la planimetría y/o en 3D3. 

CONCLUSIONES
El interés creciente por la preservación e intervención 
de los inmuebles de valor patrimonial está asociado al 
significado de estos para la sociedad y su cultura, por 
lo cual cualquier intervención sobre éstos debe estar 
permeada por un profundo conocimiento de aspectos 
teóricos, legales, tipológicos y arquitectónicos tanto 
del inmueble propiamente dicho como de los criterios 
y fundamentos para intervenirlo.

Lo anterior debe estar complementado por un acerca-
miento con inmuebles patrimoniales, particularmente 
con el inmueble a intervenir, a través de recorridos físi-
cos o virtuales, con el apoyo de medios bibliográficos 
y/o audiovisuales, lo que permite reconocer los dife-
rentes valores de estas edificaciones, y así, a través de 
dicho estudio e investigación, se entienda el rol como 
diseñador de espacios en la arquitectura patrimonial.  

A través de un proceso de enseñanza-aprendizaje con 
el estudiante como protagonista constructor del co-
nocimiento, es que se pueden desarrollar los criterios 
teóricos, estéticos y funcionales que culminan en la 
creación de una propuesta de diseño.  En este proceso, 
el docente cumple la función de facilitador y de guía. 

En conclusión, es indispensable reconocer la importan-
cia del diseñador de espacios en la intervención de in-
muebles de valor patrimonial, pues es él quien adecúa 
los ambientes y los espacios interiores para que sean 
habitables, confortables, seguros, estéticos y funciona-
les.  

3 Actualmente, las propuestas de diseño ya están desarrollándose en el sistema BIM 
–“Building Information Models”
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