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Sección: El docente y su entorno

Todo proyecto habitativo comienza a existir 
desde el momento en que el ser humano 
reconoce su necesidad de pertenecer y de 

ser en este mundo; como lo menciona Nicola Flora 
(2007): construir el espacio de habitar es experien-
cia primaria e ineludible de la actividad humana. 
Así de trascendente es la configuración de la espa-
cialidad en la interioridad creativa del hombre, la 
construcción de un universo cargado de simbolis-
mos, deseos o aspiraciones resultantes de una me-
moria de la vida cotidiana. 

El propósito de este artículo es el poder com-
partir las estrategias metodológicas: la incorpora-
ción de la experimentación sensorial, la observación 
y el uso de la bitácora de campo, implementadas por 
el doctor Mario Esparza Díaz de León y la maestra 
Ana Luz Verdín Vargas, en el desarrollo del proce-
so creativo para la configuración de un proyecto de 
diseño en el Taller de Diseño de Espacios Habitacio-
nales del séptimo semestre de la Licenciatura en Di-
seño de Interiores, durante el semestre enero-junio 
de 2016.

La configuración de ámbitos interiores   

El acto creativo, inherente al ser humano, libre e 
íntimo, como indica Díaz Curiel (2013), represen-
ta para el diseñador de interiores la configuración 
de ámbitos particulares fundamentados en las re-
laciones de los seres humanos, los habitantes con 
el mismo espacio y sus componentes tangibles e 
intangibles: objetos, macro objetos, equipamiento, 
accesorios decorativos, tradiciones, rituales, soni-
dos, colores, olores, entre otros.

Para la Licenciatura en Diseño de Interio-
res de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(uaa), desde su fundación, el proceso metodológi-

co para la configuración y ejecución de ámbitos y 
ambientes interiores ha representado un constante 
punto de interés, particularmente por ser un pro-
grama educativo pionero en la entidad y que, por 
lo mismo, se ha ido formando paulatinamente con 
la participación de docentes especialistas en el 
área,1 con la perspectiva específica de lo “íntimo 
o lo interior”, lo cual ha permitido desarrollar e 
implementar conceptos a una escala pertinente del 
interiorismo arquitectónico: el detalle. Ya en su 
última revisión, el plan de estudios de esta licen-
ciatura plantea la necesidad de una “metodología 
sistemática y coordinada, incluida la investigación, 
el análisis y la integración del conocimiento en el 
proceso creativo” (uaa, 2013: 5-6). 

Al abordar el estudio del espacio interior, 
es obligatoria, por naturaleza misma de la disci-
plina, la comprensión dimensional del concepto 
de espacialidad, que anteriormente (producto del 
desconocimiento) estaba ligada estrictamente a la 
exterioridad física y superficial de sus componen-
tes, obedeciendo al voluble sentido de la vista y del 
“buen gusto”. 

1 Ya trabajado desde 2004 por la Academia de Diseño 
de Interiores con la maestra Blanca Ruiz Esparza, y 
actualmente profundizado mediante el trabajo colaborativo 
entre la Academia de Diseño de Interiores y el Comité de 
Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios 2013 
de la Licenciatura en Diseño de Interiores.

« Para el proyecto de interiores, 
es necesario adquirir una visión 

holística de la habitabilidad; un marco 
conceptual de significación que permita 

al diseñador establecer criterios o 
posturas de configuración. »
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permita al diseñador establecer criterios o posturas 
de configuración.

Para la configuración de los ámbitos interio-
res domésticos, se estableció una estructura inte-
gral dividida en tres procesos: 

1. Planteamiento, investigación y fundamentación

El estudiante se introduce al tema de estudio, en 
este caso el espacio habitacional, mediante la in-

Imágenes 1 y 2. Fotografías del análisis de trabajo en las bitácoras de campo de las alumnas Estefanía 
Sáenz Ramírez y Ariadna Rizo Maldonado. Revisado por Mario Ernesto Esparza Díaz de León (2016).
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El proceso creativo

Para iniciar un proyecto de interiores, es necesario 
adquirir una visión holística (incluyendo la actitud 
o postura) de la habitabilidad, razón fundamental 
de la espacialidad interior, el buan-bauer de M. 
Heidegger (Franck, 2011) en el sentido de cons-
trucción, de permanencia o residencia, para poder 
considerar los factores que inciden en dicha cons-
trucción: un marco conceptual de significación que 
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vestigación de definiciones, generalidades históri-
cas, esquemas de configuración y conceptos perti-
nentes como la domesticidad, el confort, lo íntimo 
y lo privado, entre otros,  a través de dos ejercicios: 
la lectura de bibliografía pertinente y específica, 
determinada por el profesor para la definición de 
conceptos2, y el análisis particular de su vivienda: 
sensorial y significativo; todo el proceso de análisis 
se trabaja en una bitácora de campo (Imágenes 1 y 
2) que le permite desarrollar el ejercicio práctico 
de los esquemas, mapas mentales y abstracción de 
conceptos: ideas, bocetos y anotaciones que se di-
luyen ante la confianza de la memoria.

De manera paralela, se trabaja sobre la 
psicología perceptual e identidad del entorno ha-
bitable, particularmente del espacio interior donde 
se desarrolla el proyecto de diseño, mediante el 
levantamiento y análisis físico-técnico-memorial 
(elementos y componentes, instalaciones y equipa-
miento, tradiciones y rituales, entre otros), desde 
una perspectiva holística sensorial: vista, tacto, ol-
fato, gusto, oído y memoria; categorizando la in-
formación  mediante el uso de registros: acústico, 
escópico, somático y léxico, basados en el plantea-
miento realizado por Katia Mandoki (2009) en su 
libro Prácticas Estéticas e Identidades Sociales. 

Es importante subrayar en este apartado la 
importancia de la observación, el cual es un fac-
tor relevante por la intangibilidad que conlleva el 
espacio interior: los momentos, las anécdotas, los 
recuerdos, los rituales, entre otros; como lo men-
ciona María Isabel Alba (2016: 88):

Toda creación se apoya en una mirada atenta, 
que actúa como instrumento de conocimiento y 
de reflexión; una mirada activa y creadora, que 
contiene un pensamiento, pero también en unas 
manos que vuelcan estos pensamientos al papel y 
los materializan. En este sentido, la docencia de 
Proyectos debería contemplar como tarea funda-
mental la educación de la mirada, con el fin de 
que el alumno desarrolle una capacidad percep-
tiva que le lleve a abordar de una forma creativa 
todo proyecto de arquitectura. 

2 El trabajo centrado en la construcción de marcos concep-
tuales (significaciones), le permite al estudiante generar 
un criterio y una postura de cómo intervenir el tema a di-
señar.  
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2. Interpretación y conceptualización

Como consecuencia del proceso anterior, el estu-
diante realiza una interpretación teórico-práctica 
mediante el ejercicio de una hipótesis conceptual: 
una propuesta experimental formal (Imágenes 3, 
4 y 5), basada en un planteamiento realizado por 
Lorraine Farrelly y Brown (2012) en su libro Ma-
terials and Interior Design, y fundamentada en 
un discurso teórico sólido, producto del análisis 
previo.

Lo interesante de esta etapa es que se rea-
liza el ejercicio durante el desarrollo de la mate-
ria, donde los resultados son expuestos frente a la 
totalidad del grupo. Cada estudiante manifiesta su 
discurso y planteamiento hipotético espacial y, a 
su vez, se le cuestiona y retroalimenta, tanto por 
los profesores, como por los mismos compañeros 
de clase; ya Ricardo López y Gabriela Gómez 
(2016) resaltan la relevancia de la retroalimenta-
ción en los talleres de diseño como parte funda-
mental en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
y su evaluación.

3. Configuración de ámbitos y microambientes

Para finalizar con este proceso creativo de confi-
guración, el estudiante realiza ejercicios prácti-
cos sobre la concepción de la estructura funcional 
del espacio habitable: la composición del espacio 
doméstico aplicando en primera instancia a con-
ceptos de reinterpretación y resignificación de los 
mismos, en relación a las actividades realizadas en 
ellos. Este ejercicio le permite reflexionar en un 
sentido creativo sobre las diferentes posibilidades 
de solución ante la predominante idea de la casa 
estandarizada.

En esta etapa, el estudiante de Diseño de 
Interiores trabaja específicamente sobre el estudio 
y desarrollo de microambientes y sistemas de ám-
bitos, mediante el desarrollo de esquemas de ser-
vicio y funcionamiento, diagramas de relación y 
narrativas espaciales que se refieren a la estrecha 
relación entre el espacio, el objeto y el usuario y su 
escala paulatina; éste es el detonante principal en la 
configuración de un espacio interior.

En conclusión, la experiencia adquiri-
da con la implementación de estos procesos me-
todológicos en el desarrollo del Taller de Diseño 
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Imágenes 3, 4 y 5. (De arriba a abajo) Fotografías 
de Mayra Aguilera Lara, Mónica Castro Castro y Alba 
Mariana Díaz Márquez (2016), resultado de la “Expe-

rimentación en el espacio interior”.

de Espacios Habitacionales, nos permite, tanto a 
maestros como alumnos, profundizar en la especi-
ficidad y escala de la disciplina del Interiorismo y, 
sobre todo, el poder contribuir con cada uno de los 
profesores que conforman el programa educativo, 
en la construcción de una metodología integral del 
Diseño de Interiores en la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes.
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