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IV

R E S U M E N  
 Es ta  inves t igación nace de l  in terés  sobre las  par t icular idades  de la  mente humana y  cómo e l  entorno f í s ico 

llega a afectar  o  modi ficar  e l  compor tamiento de las  personas .  Se toma como punto de par t ida ,  as í  como se 

menciona en la  ci ta  de Pa llasmaa,  la  t rascendencia que puede tener  e l  espacio  f í s ico sobre e l  compor tamien-

to  de la  mente y  cómo e l  entorno puede ser  d i señado para cumplir  determinadas caracter í s t icas  y  neces ida-

des  especí ficas .  

 La  presente propues ta se enfoca pr incipa lmente en la  población infant il  con Tras torno de Espect ro Aut i s ta  

(TEA)  par t iendo de l  enfoque de la  percepción sensor ia l  y  la  es t imulación ps ico lóg ica .  La  propues ta se genera 

como una respues ta a una neces idad debido a la  escases  de espacios  a  nive l  naciona l  d i señados y  pensados  

para la  población de la  niñez con TEA o cua lquier  o t ra condición neurot íp ica ,  los  cua les  en muchas  ocas iones  

son inv i s ibilizados  y  poco comprendidos  debido a un desconocimiento genera lizado de la  sociedad cos tarr i -

cense sobre es tas  cond iciones ,  es to  se  ve refle jado en e l  entorno f í s ico en e l  que se desenvue lven .  



V

 Es ta  inves t igación pretende rea lizar  una propues ta espacia l  de un cent ro de atención y  formación in tegra l  

para la  niñez ,   proporcionando espacios  ba jo  los  pos tulados  de l  d i seño universa l  que responda a las  neces i -

dades  y  apoyos  espacia les  de la  población infant il  con aut i smo y  de manera más especí fica con d ivers idad 

de procesamiento sensor ia l ,  tan to asociado a una condición como no asociado a ninguna condición ;  y  a  su  

caracter í s t ica manera de ver  y  percibir  e l  mundo,  con e l  fin  de br indar  entornos  que permi tan no so lo  ade-

cuarse a las  par t icular idades  y  neces idades  especí ficas ,  s ino br indar  también un espacio  que funcione como 

herramienta para potenciar  e l  correcto desarro llo  de sus  habilidades  y  mejor  desenvo lv imiento .     

 Pa labras  claves :  ARQUITECTURA,  TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) ,  DIVERSIDAD DE 

 PROCESAMIENTO SENSORIAL ,  ESPACIO,  ESTIMULACIÓN, CENTRO DE APOYO, INFANTES,  GUÁPILES 

 (POCOCÍ ,  L IMÓN, COSTA R ICA) . .  

 Núñez Cordero ,  Mar ía  Gabr ie la  (2021)  Centro de apoyo y  formación in tegra l  de Guápiles .  Di señado ba jo 
lineamientos  que contemplen la  d ivers idad en e l  procesamiento sensor ia l .  Proyecto Fina l  de Graduación para 
optar  por  e l  grado de Licencia tura en Arqui tec tura ,  Universad de Costa R ica .

 Azofe i fa  Ort iz ,  Car los  (Director  de TFG) .



VI

 Quiero agradecer  muy especia lmente a Car los  Azofe i -
fa ,  mi  d irector ,  por  e l  acompañamiento ,  guía  y  apoyo 
que me ha br indado no so lamente durante es te  proceso 
s ino también durante toda mi  carrera .

 Agradecer  también a Mar ibe l  Madr iga l  y  Ale jandro 
Granados ,  mi s  dos  lec tores ,  por  ser  exclenetes  mento-
res  durante todo e l  proceso .  Ayudando cada uno desde 
su  ámbi to  a complementar  todo lo  aprendido logrando 
un proyecto in terd i scip linar io  e  in tegra l .  

 Y  e l  mayor  agradecimiento a mis  padres ,  por  ser  e l  
me jor  e jemplo de es fuerzo y  perseverancia .  

 Gracias  a mi  papá por  hacer  todo lo  pos ible  porque yo 
es te  hoy aquí ,  cumpliendo mis  metas  y  sueños .  Es to  es  
gracias  a  é l .

 A mi  mamá por  enseñarme a cre er  en mi  y  a  comerme 
a l  mundo .  La persona que soy e l  día  de hoy es  gracias  
a  e llos .  

 Un agradecimiento especia l  a  mi s  hermanos  y  hermanas 
por  acompañarme en todo e l  proceso ,  ayudandome y 
apoyandome,  cada uno a su  manera .  

 Gracias  to ta les  a  mi  familia .  



VII

 Es te  t rabajo de inves t igación ,  todo e l  es fuerzo ,  t iempo,  
 dedicación y  amor van dedicados  a mi  abue lo .  
 Por  enseñarme que e l  t rabajo honrado,  con es fuerzo y  car iño 
 da f ru tos  grat i fi cantes .  



í N D I C E  D E  C O N T E N I D O S

VIII

 Tr ibuna l  examinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III
 Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
 Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V I
 Índ ice de contenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V III
 Í nd ice de imágenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX
 Índ ice de anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX
 Capí tulo  I :  In t roducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
 Pregunta de inves t igación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 Es tado de la  cues t ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 Jus t i fi cación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 Alcances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Objet ivos  de inves t igación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 Capí tulo  II :  Marco Teór ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 H i s tor ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Tras torno de Espect ro Aut i s ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
 Arqui tec tura y  Aut i smo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
 Escr i tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 Desorden en e l  procesamiento sensor ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
 Wellness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 II . I .  Marco Legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
 II . II .  Es tud ios  de caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 Capí tulo  III :  Marco Metodológ ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57



IX

 Enfoque de la  inves t igación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 Técnicas  de reco lección de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 Unidad de análi s i s  y  población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
 Usuar io  y  acercamiento a l  usuar io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
 Ent rev i s tas  y  encues tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 Capí tulo  IV :  Análi s i s  de Si t io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
 Ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 Contex to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
 Vegetación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 Clima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
 Es t ra teg ias  climát icas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
 Conclus iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 Capí tulo  V :  Pautas  Obtenidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
 Pautas  B ibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
 Pautas  obtenidas  en ent rev i s tas  y  encues tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
 Capí tulo  V I :  Propues ta de Diseño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
 Programa Arqui tec tónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
 Esquema Funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Esquema Conceptua l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

 Proceso Creat ivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 Propues ta Arqui tec tónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
 Espacios  in ternos  y  deta lles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 Vi s tas  t r id imens iona les  y  de conjun to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
 Capí tulo  V II :  Conclus iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
 Capí tulo  V III :  Referencias  B ibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
 Capí tulo  V III :  Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191



í N D I C E  D E  I M Á G E N E S

X

 Figura 1 :  New St ruan Centre for  Aut i sm ,  Escociar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 Figura2 :New St ruan Centre for  Aut i sm ,  Escociar .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

 Figura 3 :  Edgecli ff  Medica l  Centre ,  Aus t ra lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

 Figura4 :Edgecli ff  Medica l  Centre ,  Aus t ra lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

 Figura 5 :  Edgecli ff  Medica l  Centre ,  Aus t ra lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 Figura 6 :  Sunfie ld  Res ident ia l  Scho ol ,  Worces tershire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

 Figura 7 :  Diagrama metodológ ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

 Figura 8 :  Diagrama de ubicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

 Figura 9 :  Curvas  de nive l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

 Figura 10 :  Curvas  de nive l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

 Figura 11 :  Fotograf ía  de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 Figura 12 :  Fotograf ía  de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

 Figura 13 :  Fotograf ía  de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 Figura 14 :  Fotograf ía  de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 Figura 15 :  Fotograf ía  de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 Figura 16 :  Fotograf ía  de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

 Figura 16 :  Mapa Aéreo de l  lo te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

 Figura 17 :  Diagrama de configuración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

 Figura 18 :  Diagrama de es t ra teg ias  climát icas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91



XI

 Figura 19 :  Diagrama lo te  contex to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

 Figura 20 :  Tabla programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

 Figura 21 :  Diagrama de funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

 Figura 21 :  Pat rón de la  natura leza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

 Figura 22 :  Pat rón de la  natura leza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

 Figura 23 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

 Figura 24 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

 Figura 25 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

 Figura 26 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

 Figura 27 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

 Figura 28 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

 Figura 29 :  Proceso bi tácora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128



í N D I C E  D E  A N E XO S

X

 Anexo 1 :  Cues t ionar io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

 Anexo 2 :  En t rev i s ta  Jud i th  Ladaniy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

 Anexo 3 :  En t rev i s ta  Megan Azofe i fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

 Anexo 4 :  En t rev i s ta  Ana Ramírez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202



XI



1

C A P Í T U LO  1 :
I n t r o d u c c i ó n



2



3

 Es te  proyecto se desarro lló  con la  mot ivación inicia l  de abarcar  e l  procesamiento sensor ia l  únicamente de la  
población con Tras torno de Espect ro Aut i s ta  (TEA) ,  pero conforme se fue avanzando en la  inves t igación se com-
prend ió que e l  DIS (Di s función de In tegración Sensor ia l )  puede es tar  presente en ot ras  poblaciones  con d i sca-
pacidad o por  s í  mi smo .  Por  ende ,  e l  proyecto se desarro lla  en e l  ámbi to  de la  población infant il  de Costa R ica 
que presenta a lgún desorden en e l  procesamiento de información sensor ia l ,  par te  pr incipa lmente desde e l  enfo-
que de l  infante con condición de TEA,  ya que es ta condición se caracter iza por  requer ir  mayor  apoyo a nive l  
prop iocept ivo y  de s i s tema ves t ibular ,  es  por  es to  que rea liza un acercamiento empát ico a la  manera en que 
es tos  perciben y  se  re lacionan con e l  entorno que los  rodea .  Sin  embargo ,  se  t iene en cons ideración que es tas  
caracter í s t icas  pueden es tar  presentes  no so lo  en es ta  población especí fica ,  s ino en infantes  con ot ras  cond icio -
nes  o  que presenten e l  desorden de in tegración sensor ia l  no asociado a una condición de d i scapacidad .  

 Se busca fomentar  la  inclus ión espacia l  en un ámbi to  que es  poco abordado en es te  pa í s  y  de gran comple j idad 
por  e l  t ipo de condición neuro lóg ica .  Es  por  es to  que es  de suma impor tancia  tomar una pos ición desde los  pro-
tagoni s tas ,  s in  de jar  de lado la  pos tura cient í fi ca bás ica .  Se basa en adquir ir  un  entend imiento cercano sobre 
como es tos  infantes  perciben y  ven e l  mundo que los  rodea :  que les  inquieta o que les  pone incómodos y  que 
les  hace sent ir  t ranquilos  y  les  es t imula .

 Comprender  e l  compor tamiento de es ta población es  necesar io  para poder  desarro llar  un  espacio  adecuado 
para su  desenvo lv imiento .  Con e l  fin  de ident i fi car  caracter í s t icas  de l  espacio  y  act iv idades  necesar ias  para 
br indar  un apoyo y  formación in tegra l  a  los  niños  y  niñas ,  se  recurre pr imero a la  teor ía  para comprender  qué 
es  e l  Tras torno de Espect ro Aut i s ta ,  las  caracter í s t icas  de las  personas  que lo  presentan ,  as í  como los  apoyos  
que requieren en su  formación .  Además ,  ident i fi car  o t ras  cond iciones  que también presenten caracter í s t icas  o  
carencias  sensor ia les .  También conocer  sobre respues tas  que se han dado en ot ros  pa í ses  para es te  t ipo de 
neces idades ,  por  medio de un es tud io  de casos  de cent ros  de atención para la  población infant il .  
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 La  inves t igación se p lantea con un enfoque cua li ta t ivo ,  en e l  cua l  se  recurre a la  observación y  las  ent rev i s tas  
como pr incipa les  medios  de recopilación de información .  Debido a la  d i ficul tad para lograr  una comunicación 
con los  infantes ,  con e llos  se  u t ilizará pr incipa lmente la  observación y  con los  padres ,  profesores  y  especia li s tas  
se  ap licarán las  ent rev i s tas  y  encues tas .

 Todo es to  con e l  fin  de ev idenciar  la  re lación y  e l  papel  que puede tener  la  Arqui tec tura en función de l  desa-
r ro llo  y  desenvo lv imiento de la  población infant il .  Es  decir ,  lograr  por  medio de l  es tud io  y  la  observación de 
las  var iables  que inciden en su  percepción espacia l  y  sensor ia l ,  que e l  entorno responda a sus  determinadas 
caracter í s t icas  y  neces idades ,  logrando que es te  sea par t ícipe de su  proceso de desarro llo .  
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P L A N T E A M I E N T O  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N

 La  in ter rogante de es ta inves t igación surge a par t ir  de la  neces idad de espacios  adecuados para la  a tención 
y  formación de la  población infant il  con Tras tornos  de Espect ro Aut i s ta  y  de manera más especí fica con a lgún 
desorden de l  procesamiento de información sensor ia l  y  como la  arqui tec tura pues ta en función de una pobla-
ción especí fica puede crear  espacios  que influyan en e l  correcto desarro llo  de es tos  niños  y  niñas

 Es to  se  conv ier te  entonces  en la  pr incipa l  mot ivación para la  e laboración de una propues ta de d i seño arqui tec-
tónico ,  cuyo propós i to  pr incipa l  es tá  or ien tado a responder  la  in ter rogante :  ¿Cuáles  son las  cond iciones  nece-
sar ias  en e l  espacio  para br indar  apoyo y  formación in tegra l  a  la  población infant il  con desordenes  de l  proce-
samiento de información sensor ia l?

 Se propone entonces  e l  d i seño de un cent ro especia lizado para e l  apoyo y  la  formación in tegra l  de los  infantes ,  
tomando en cons ideración la  par t icular  manera de percibir  los  es t ímulos  de l  entorno ,  br indándoles  un  espacio  
que les  permi ta  no so lo  desenvo lverse s ino desarro llarse de la  mejor  manera y  que es te  se  acople a sus  carac-
ter í s t icas  y  neces idades  requer idas .  

 

P R E G U N TA  D E  I N V E S T I G A C I Ó N
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 A Nive l  Mundia l :

 “Más de mil  millones  de personas  v iven en todo e l  mundo con a lguna d i scapacidad”  es to equiva le  a un 15% de 
la  población ;  “de e llas  200 millones  exper imentan d i ficul tades  cons iderables  en su  funcionamiento .  Dentro de 
los  t ipos  de d i scapacidad se encuent ran los  t ras tornos  de l  espect ro aut i s ta  (TEA)  a  los  cua les  comúnmente se 
les  eng loba ba jo e l  término aut i smo .  

 Los  ú l t imos  datos  es tadí s t icos  de l  Centro de Contro l  y  Prevención de Enfermedades (CDC por  sus  s ig las  en 
ing lés )  de los  Es tados  Unidos  mues t ran que 1 de cada 88 niños  presentan aut i smo (BBC news ,  2017) .  Pa í ses  como 
Escocia ,  Es tados  Unidos  e  Ing la terra ,  cuentan con impor tantes  agrupaciones  naciona les  que br indan informa-
ción ,  apoyo ,  programas educat ivos  y  a tención médica a es ta  población .  Es tas  práct icas  fomentan que profes io -
na les  en d iversas  áreas  se  den la  tarea de generar  apor tes  para mejorar  la  ca lidad de v ida las  personas  con 
TEA;  e l  área de la  arqui tec tura no es  la  excepción ,  se  han generado impor tantes  inves t igaciones  que analizan 
la  influencia  de l  entorno en las  personas  con Tras tornos  de l  Espect ro Aut i s ta  y  d i s función de in tegración senso-
r ia l .  Sin  embargo ,  a  nive l  de nues t ro  pa í s  todav ía ex i s ten grandes  vacíos  por  complementar  en mater ia  de 
inf raes t ruc tura f í s ica d i señada especí ficamente para la  a tención a la  población .  

 Inves t igaciones  a nive l  in ternaciona l :

 Dentro de las  inves t igaciones  a nive l  in ternaciona l ,  se  encuent ra la  rea lizada en e l  año 2014 por  Magda Mos-
tafa con su  publicación Archi tec ture for  Aut i sm in  Scho ol  Des ing .  En  d icho libro presentan un compendio de 
caracter í s t icas  deseables  en los  espacios  esco lares  para es tud iantes  con TEA .  
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 También se encuent ra e l  libro Des igning for  Aut i sm Spect rum Disorders  de Kr i s t i  Gaines ,  Angela Bourne ,  Miche-
lle  Pearson y  Mesha K le ibr ink ,  publicado en e l  año 2016 .

 Por  o t ro  lado ,  la  organización InTechOpen,  publicó en e l  año 2011 e l  libro Aut i sm Spect rum Disorders  –  From 
Genes to  Env iroment ,  en e l  que se recopilaron datos  “bio lóg icos ,  ps ico lóg icos  y  ambienta les ”  (2011,  pág .  IX )  re la-
cionados con e l  TEA .

 En es te  se  presenta una compilación de inves t igaciones  enfocadas en e l  desarro llo  de espacios  adecuados para 
personas  con aut i smo ,  dent ro de los  autores  que menciona cabe des tacar :

 •  Rachna Khare y  Abir  Mulli ck ,  con su  publicación Incorporat ing the behav ior  d imens ion in  des igning inclus i -
ve learning env iroment  for  aut i sm .

 •  Chr i s topher  Beaver  de la  firma GA Archi tec t s ,  quien se ha enfocado en e l  d i seño de espacios  para es ta  
población y  ha pres id ido conferencias  en lo  referente a l  d i seño de espacios  y  ambientes  para personas  con 
TEA .  

 •  Cla ire  Vogel ,  en e l  año 2008,  publicó un ar t ículo  referente a su  tes i s  Class ro om des ign for  li v ing and lear -
ning wi th  aut i sm .

 También personas  como Chr i s toph Holscher  y  Olga Bogdashina ,  han hecho apor tes  impor tantes  respecto a l  
papel  de la  arqui tec tura y  los  conceptos  de d i seño en los  espacios  para las  personas  con t ras torno de espect ro 
aut i s ta .  

 En  Costa R ica :

 Datos  es tadí s t icos  
 En e l  Censo Naciona l  de l  año 2000 se rea lizó con una base de grupos  genér icos  de d i scapacidades :  personas  
con d i scapacidad v i sua l ,  aud i t iva ,  d i scapacidad in te lec tua l ,  t ras torno menta l  y  défici t  motr iz .  Por  es ta  razón no 
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 ex i s ten datos  especí ficos  de aut i smo ,  pero s i  para la  población con d i scapacidad genera l ,  es tos  son los  que se 
presentan a cont inuación .  

 El  censo de l  año 2000 most ró  que Costa R ica contaba con 3 810 179 habi tantes .  Además ,  los  datos  de l  CONAP-
DIS para es te  año ,  contabilizaban un to ta l  de 203 731 personas  con d i scapacidad en e l  pa í s ,  lo  cua l  correspon-
de a un 5 ,35% de la  población to ta l .  Para e l  2010 la  es t imación de es ta población fue de 270 091 personas .   To-
mando como referencia  la  es t imación de CONAPDIS de la  población con d i scapacidad para e l  año 2010 y los  
datos  de la  población to ta l  de l  pa í s ,  obtenidos  de l  censo año 2011,  se  rea liza una aprox imación para la  pobla-
ción con d i scapacidad .  De acuerdo a los  resul tados  pre liminares  de l  censo 2011,  la  población de Costa R ica 
ascendió 4 301 712 habi tantes .  Es  decir  que las  270 091 personas  con d i scapacidad que es t imó CONAPDIS ,  
corresponden a un 6 ,28% de la  población to ta l  de l  pa í s  en e l  año 2011,  lo  cua l  representa un aumento de un 
0 ,93% en la  población con d i scapacidad respecto a l  año 2000 .  

 CONAPDIS rea lizó la  Encues ta Naciona l  sobre la  Discapacidad de l  2018 pero únicamente tomo en cons idera-
ción la  población ent re  18-35 años .  Según los  resul tados  obtenidos  ex i s te  actua lmente un to ta l  de 120 510 per -
sonas  con d i scapacidad en e l  pa í s ,  lo  que s igni fica que es  un 9 ,59% de la  población to ta l .  

 Tras torno de Espect ro Aut i s ta  en Costa R ica :

 En Costa R ica e l  d iagnós t ico de las  personas  con aut i smo lo  rea lizan los  neuró logos ,  neurodesarro lli s tas  y  
ps iquia t ras  en cl ínicas  pr ivadas con base en los  cr i ter ios  DSM-III -R  y  DSM-IV (Manual  Diagnós t ico y  Es tadí s t icas  
de Tras tornos  Menta les  III -Rev i sado y  IV ) ;  además e l  Hosp i ta l  Naciona l  de Niños  rea liza cier tas  pruebas para 
d iagnos t icar  a  los  niños  y  refer ir los  a l  profes iona l  correspondiente .  
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 Por  o t ro  lado ,  a  lo  que respecta a l  área educat iva ,  en e l  sector  público se encuent ran cent ros  como la  Escue la 
Neurops iquiá t r ica Infant il ,  la  Fernando Centeno Guell ,  e l  cent ro de in tegración San Fe lipe y  Niños  Tr iunfadores .  
En  e l  sector  pr ivado se encuent ran escue las  o  co leg ios  que cuentan con un buen s i s tema de inclus ión como e l  
co leg io  Monterrey y  e l  cent ro educat ivo Ka llpa .

 Además de lo  anter ior ,  las  personas  adul tas  con aut i smo que ,  preci samente por  su  edad,  no pueden ser  a tend i -
das  en e l  s i s tema educat ivo regular ,  as i s ten a l  Centro Educat ivo Vocaciona l  de la  Asociación Costarr icense de 
Padres  y  Amigos  de personas  con Aut i smo (ASCOPA) .  

 La  Asociación Costarr icense de Padres  y  Amigos  de Personas  con Aut i smo fue fundada por  un grupo de padres  
que t ienen hi jos  con TEA .  Su  mis ión es  “me jorar  la  ca lidad de v ida de las  personas  con aut i smo y  sus  familias ,  
desarro llar  e l  potencia l  de e llos  con e l  fin  de que logren una mayor  in tegración a la  familia  y  a la  sociedad”  
(ASCOPA,  s . f . )  Además ,  buscan generar  “consciencia  de las  neces idades  rea les  de nues t ra población con aut i s -
mo”  (ASCOPA,  s . f . ) .  Guiados  por  es tos  objet ivos ,  la  asociación br inda apoyo y  or ien tación a las  familias  de per -
sonas  con aut i smo ,  organizan eventos  como char las ,  seminar ios  y  ta lleres  con e l  fin  de in tercambiar  referente a l  
tema de l  au t i smo .  

 ASCOPA fundó en 1996 e l  Centro Educat ivo Vocaciona l  para la  a tención de las  personas  con aut i smo mayores  
de 18 años .  

 En  e l  año 2020 se conso lido una federación llamada FECOAUTISMO (Federación Costarr icense de Organiza-
ciones  de Personas  con Aut i smo) ,  que corresponde a todas  las  organizaciones  y  asociaciones  legales  e  inscr i tas  
a  nive l  naciona l  que decid ieron unir  es fuerzos  con e l  fin  de buscar  mejorar  la  ca lidad de v ida de las  personas  
con TEA y sus  familias .  

 Es  ind i spensable mencionar  que has ta es te  año 2021 se aprobó e l  día  14 de enero la  ley  No .  19902 Ley para 
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 la  protección y  e l  desarro llo  de las  opor tunidades  para personas  con Tras torno de Espect ro Aut i s ta .  En  es ta  Ley 
se exp lica que es te  t ras torno afecta la  comunicación y  la  socia lización de la  persona;  y  además se deta lló  que 
es ta condición en un 60% corresponde a t ras torno sensor ia l .  Ad iciona lmente se clar i fi ca que e l  TEA presenta 
ot ros  padecimientos  der ivados ,  como e l  t ras torno des in tegrat ivo de la  niñez ,  e l  t ras torno de l  desarro llo  no 
especí fico ,  e l  Asperger ,  Frág il  X  (cond ición de cromosoma)  y  e l  s índrome de Touret te .   Aquí  se  hace referencia  
a que e l  gobierno de Es tados  Unidos ,  por  medio de l  congreso propone un presupues to  de 20 billones  de dó lares  
por  año para las  inves t igaciones  sobre la  condición ,  en términos  de sa lud y  educación a nive l  naciona l .  

 
Es to  lo  que refle ja  es  que pr imeramente e l  tema de la  condición de TEA es  un tema novedoso y  poco exp lorado 
en nues t ro  pa í s  y  además de eso enfat iza la  neces idad de las  inves t igaciones  y  proyectos  que fomenten y  
apoyen la  condición tanto en temas de sa lud como en educación .  

 Tex tos  e  inves t igaciones  a nive l  Naciona l :
 
 Es  impor tante para es ta  inves t igación ev idenciar  los  ha llazgos  y  escr i tos  sobre e l  tema a nive l  naciona l ,  por  su  
par te  la  ps icó loga Karen Rodr íguez (2011)  con su  Manual  de Autoayuda para las  Familias  de Niños  y  Niñas  con 
Síndrome de Asperger   pretende con su  libro mos t rar  es t ra teg ias  sencillas  y  a l  a lcance ,  reforzando con e l  
apor te  teór ico ,  para las  familias  con niños  y  niñas  con la  condición aut i s ta  ( recordando que e l  Asperger  se  inclu -
ye dent ro de l  TEA)  con e l  objet ivo de mejorar  la  d inámica familiar  cuando uno de sus  miembros  pose e Asperger .  

 Otro tex to  impor tante para la  inves t igación es  e l  libro escr i to  por  la  pres identa actua l  de Aut i smo Costa R ica ,  
Mar ibe l  Madr iga l  (2013) :  Aut i smo ,  Nadie d i jo  que ser ía  Fácil .  El  libro es  un  tes t imonio  de v ida de una madre 
de un niño aut i s ta ,  escr i to  para ayudar  a ot ras  familias  en la  mi sma condición y  mos t rar  la  s i tuación en la  que 
v iven muchas  personas ,  t ra tando de dar  a conocer  y  sens ibilizar  sobre e l  tema .  
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 “Es  dar  esperanza a aque llos  padres  que hoy reciben la  d i f ícil  not icia ,  para aque llos  que se s ien ten so los  y  que 
cons ideran que su  s i tuación es  única ,  para los  que cons ideran que lo  que les  es tá  pasando es  lo  peor  que a 
a lguien le  puede pasar .  Para que e l  docente y  las  ins t i tuciones  se  sens ibili cen y  comprendan a los  padres  de 
familia  y  a las  personas  con aut i smo”  (Mar ibe l  Madr iga l ,  2013) .  

 Por  o t ro  lado ,  es  ind i spensable mencionar  las  tes i s  y  proyectos  que se han rea lizado sobre e l  tema y que de 
una u  o t ra manera se re lacionan con la  inves t igación y  a su  vez s irven como referentes  bibliográficos  para la  
propues ta .  El  proyecto fina l  de graduación de Meli s sa Ramírez (2017)  quien es  actua lmente una Arqui tec ta gra-
duada de la  Univers idad de Costa R ica :  Aut i smo ,  Modelo Espacia l  para e l  desarro llo  mul t i sensor ia l  y  pedagógi -
co de adul tos  con Tras torno de Espect ro Aut i s ta .  Es te  proyecto aborda e l  tema de l  Aut i smo y  busca a lcanzar  un 
d i seño que responda a las  neces idades  especí ficas  de los  adul tos  con TEA,  todo es to  desde un enfoque senso-
r ia l  apoyado por  lo  tecno lóg ico ,  donde se in tegre la  herramienta d ig i ta l  y  ex i s tan espacios  para la  es t imulación 
sensor ia l ,  enseñanza y  creación .  

 
 Al  t ra tarse de un enfoque hacia e l  ser  humano es  pos ible  encont rar  d iversas  inves t igaciones  sobre d i seño espa-
cia l  d ir ig idas  a poblaciones  especí ficas  que pose en cier tas  neces idades  especia les .  Es tos  acercamientos  son 
basados en su  mayor ía  a l  concepto de acces ibilidad universa l ,  de manera funciona l  y  f í s ica únicamente .  Uno de 
los  propós i tos  de es ta  inves t igación es  abarcar  un aspecto que ha s ido poco abordado,  las  neces idades  par t i -
culares  en e l  ámbi to  cogni t ivo .

 Par t iendo de lo  genera l  a  lo  par t icular ,  la  jus t i fi cación de l  problema p lantea pr imero la  re levancia de es ta 
inves t igación en cuanto a d i scapacidad a nive l  naciona l  y  pos ter iormente la  impor tancia  y  e l  apor te  que 
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  puede generar  es te  t rabajo en e l  área de l  Tras torno de Espect ro Aut i s ta  o  aún más especí fico en la  Dis función 
de In tegración Sensor ia l  y  de la  arqui tec tura .  

 Como lo  promueve e l  CONAPDIS (Conse jo  Naciona l  de Personas  con Discapacidad) ,  es  fundamenta l  generar  
inves t igación en las  d i s t in tas  áreas  re lacionadas con la  d i scapacidad,  con e l  objet ivo de que ex i s tan las  bases  
necesar ias  para que e l  pa í s  pueda progresar  en esa temát ica .  Es  beneficioso rea lizar  es ta  inves t igación en e l  
ámbi to  de la  d i s función de in tegración sensor ia l  en re lación con su  entorno inmediato para as í  br indar  un 
apor te  desde es te  sector  especí fico ,  debido a que e l  espacio  f í s ico debe pasar  de ser  una barrera a ser  un  
apoyo en e l  desarro llo  de es ta  población .  

 A nive l  socia l  es  impor tante llevar  a cabo es te  proyecto porque a pesar  de que la  leg i s lación ,  ac tua lmente ,  res -
pa lda y  promueve la  inclus ión y  acces ibilidad de las  personas  con d i scapacidad en áreas  como la  educación ,  
t rabajo e inf raes t ruc tura ,  aún ex i s ten muchas  deficiencias  que deben ir  sup liéndose poco a poco .

  
 Dentro de es tas ,  las  neces idades  de espacios  adecuados para que es tas  personas  puedan desarro llar  su  v ida 
de la  mejor  manera a pesar  de sus  requer imientos .  En  e l  caso par t icular  de es ta  inves t igación ,  espacios  d i seña-
dos  especia lmente ba jo los  requer imientos  de la  población infant il  con desordenes  de procesamiento de infor -
mación sensor ia l .  

 Según e l  per iód ico la  Nación (2011) ,  la  Escue la Neurops iquiá t r ica Infant il  es  la  única ins t i tución que at iende a 
la  población con TEA y t ras tornos  sensor ia les  en San José .  En  e l  año 2011 se publicó un ar t ículo  respecto a l  
tema,  e l  mi smo presentaba e l  rechazo de 45 niños  cuando so lici taron matr icularse en e l  cent ro ,  es to  debido a 
la  ausencia  de personal  y  la  fa l ta  de espacio  e  inf raes t ruc tura para la  cant idad de a lumnos ;  es te  repor ta je  
mues t ra la  demanda ex i s tente de atención para es ta  población ,  y  para es to  es  necesar io  tener  e l  espacio  e  
inf raes t ruc tura su ficien te  para atender  la  cant idad de infantes  que requieran de l  cent ro de apoyo y  además de 
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 es to  adecuar  y  adaptar  e l  espacio  para que es te  responda a sus  neces idades  y  requer imientos .   

 Se ha ident i fi cado mediante la  búsqueda de antecedentes  la  fa l ta  de inves t igación en Costa R ica respecto a l  
tema de Dis función de In tegración Sensor ia l  desde una perspect iva de l  d i seño espacia l  en cent ros  educat ivos  
o  cent ros  de apoyo .  Por  ta l  mot ivo se cons idera que es te  proyecto es  un  apor te  impor tante en e l  desarro llo  de 
espacios  d i señados especí ficamente para las  neces idades  de es ta población infant il .

 Es ta  inves t igación desea desarro llar  una propues ta de d i seño de un cent ro de apoyo in tegra l  para la  población 
infant il ,  que además a nive l  espacia l  contemple y  responda a las  caracter í s t icas  y  requer imientos  de los  infantes  
con d i s función de in tegración sensor ia l .  Como se menciona anter iormente en un inicio  e l  objet ivo de l  t rabajo 
era enfocarse en la  población infant il  con TEA pero conforme se avanzó en la  inves t igación se entend ió que 
es tas  caracter í s t icas  espacia les  y  sensor ia les  no es tán únicamente presente en es ta  población ,  por  lo  que se 
hace referencia  ahora a l  DIS (Di s función de In tegración Sensor ia l ) ,  e l  cua l  es  una caracter í s t ica de l  TEA pero 
que también puede es tar  presente en niños  y  niñas  con ot ra condición o asociado a ningún t ipo de condición .  
Por  es to  e l  cent ro de apoyo va d ir ig ido hacia toda la  población infant il  pero las  pautas  y  caracter í s t icas  que 
serán ap licadas en e l  d i seño y  entorno f í s ico serán basadas y  adquir idas  de la  población especi fica con TEA,  
ya que son los  que presentan de forma más ev idente es tos  requer imientos ,  s in  embargo ,  se  toma en cons idera-
ción toda la  población infant il  que pueda o no presentar  es tas  caracter í s t icas .

 Es te  d i seño se proyecta en e l  ter r i tor io  cos tarr icense ,  especí ficamente ubicado en la  zona de Guápiles ,  Limón .  
Es te  ter reno fue otorgado por  e l  MEP para la  cons t rucción de un cent ro de educación especia l ,  una vez es tu -
d iado e l  tema más a fondo se aclaró que en la  actua lidad se es ta  de jando de u t ilizar  la  d i ferenciación ent re  
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 es tos  cent ros ,  ya que es to  no ayuda a la  inclus ión de es tas  poblaciones .  Es  por  es to  que en es te  t rabajo de 
inves t igación se u t ilizan las  pa labras :  cent ro de apoyo in tegra l ,  e l  cua l  hace referencia  a que es  un cent ro edu-
cat ivo para infantes ,  que además contempla los  apoyos  y  requer imientos  especí ficos  de los  niños  y  niñas  con un 
desorden de procesamiento de información sensor ia l  para que de es ta manera e l  entorno f í s ico responda a su  
forma de ver  y  procesar  e l  espacio .  

 El  d i seño de l  cent ro será d ir ig ido a la  ppoblación infant il ,  se  ent iende que es  necesar io  no so lamente en la  
etapa infant il  s ino en todo e l  proceso de desarro llo  y  crecimiento de l  es tud iante ,  pero por  cues t iones  de a lcance 
de l  t rabajo se contemplara únicamente e l  d i seño espacia l  de la  etapa A que va de los  0 a los  7 años ,  la  cua l  
es  denominada prematerna l ,  materna l ,  k índer  y  preparator io  o  en términos  de l  MEP pre esco lar ,  materno infant il  
y  nive l  de t rans ición .  Además ,  que se t iene en cuenta que es ta es  la  etapa de mayor  e las t icidad cerebra l  de l  
infante por  es to  se  toma en cons ideración y  se  e lige es ta  etapa para lograr  un mejor  desenvo lv imiento y  desa-
r ro llo  de l  niño o la  niña .  

 Sin  embargo ,  las  pautas  de d i seño reco lectadas  en la  inves t igación podrán ap licarse y  rep licarse en ot ras  
etapas ,  en ot ros  proyectos  u  inves t igaciones  y  de igua l  manera ,  a lgunas  de es tas  podrán ser  ap licadas a l  hogar ,  
ya que se toma en cuenta la  s i tuación actua l  a  nive l  naciona l  y  mundia l ,  en  donde e l  COVID-19 ha obligado a 
la  población a permanecer  en sus  hogares  y  no as i s t ir  a  los  cent ros .  Es  por  es to  que también las  pautas  de 
d i seño obtenidas  en es te  t rabajo de inves t igación ,  podrán ser  u t ilizadas  y  de gran ayuda para padres  de fami -
lia ,  o t ras  ins t i tuciones  o  cent ros  de apoyo y  t rabajos  e  inves t igaciones  re lacionados a l  tema .  
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O B J E T I V O  G E N E R A L

 Desarro llar  una propues ta espacia l  de d i seño arqui tec tónico de un Centro de Apoyo In tegra l  Infant il ,  que con-
temple las  caracter í s t icas  y  requer imientos  de los  niños  y  niñas  con Divers idad en e l  procesamiento sensor ia l ,  
con e l  fin  de d i señar  espacios  f í s icos  que funcionen como herramienta para e l  me jor  desarro llo  y  desenvo lv i -
miento de los  infantes  y  respondan a sus  requer imientos  especí ficos .

O B J E T I V O s  E s p e c í f i c o s

 
 1 .   Ident i fi car  las  caracter í s t icas  y  neces idades  de l  espacio  a d i señar  basándose en los  requer imientos  especí fi -
cos  de los  infantes  con DIS ,  para br indar  un apoyo y  formación in tegra l  a  la  población infant il  que as i s te  a l  
cent ro ,  con e l  fin  de es tablecer  cuá les  son las  ex igencias  de inf raes t ruc tura y  pautas  de d i seño a desarro llar .

 2 .   Rea lizar  un  aná li s i s  de s i t io  en la  ubicación propues ta ,  con e l  fin  de conocer  sus  caracter í s t icas  y  generar  
una propues ta de d i seño acorde a l  entorno donde es tá ubicado e l  proyecto de inves t igación .

 3 .   Di señar  una propues ta arqui tec tónica especí fica de l  cent ro de apoyo in tegra l  Infant il  con e l  fin  de que e l  
entorno espacia l  sea una herramienta más para un mejor  desarro llo  y  desenvo lv imiento de los  infantes  y  es te  
responda a sus  requer imientos  especí ficos  y  manera de procesar  e l  entorno .  
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2 . 1  M A R C O  T E Ó R I C O

 A cont inuación ,  se  presenta una breve hi s tor ia  sobre la  d i scapacidad tanto a nive l  mundia l  y  en Costa R ica .  Los  
pr imeros  datos  respecto a l  tema los  presenta Plazo la et  a l .  (1999)  en su  Enciclopedia de Arqui tec tura :

´´Los  pr incip ios  doct r ina les  de la  rehabili tación se encuent ran hacia e l  año 1000 a .C .  en la  ant igua China ,  
donde sacerdotes  tao í s tas  pract icantes  de l  Kung Fu ,  e jecutaban e jercicios  terapéut icos  que cons i s t ían  en ru t i -
nas  y  pos turas  corpora les´´ .   (Plazo la Cisneros ,  Plazo la Anguiano & Plazo la Anguiano 1999,  p .  209) .

 Además ,  H ipócrates  fue e l  pr imero en separar  la  medicina de las  supers t iciones  re lig iosas  y  p lanteó que los  
problemas conductua les  o  ps ico lóg icos  se  debían a un daño en e l  cerebro .  En  1601 en Gran Bretaña se toman 
medidas  para proteger  a la  población con d i scapacidad;  y  hacia 1793 en la  ins t i tución La B icet re  se  des t inó a l  
cuido de minusvá lidos  y  enfermos menta les .  Más adelante en 1914 la  Cruz Ro ja cons t ruye e l  Ins t i tu to  para 
Hombre Incapaci tado y  en 1919 se crea la  rev i s ta  Archives  of  Phys ica l  Medicine and Rehabili ta t ion .  

 La  Organización de Naciones  Unidas  ( s . f . )  desde sus  inicios  en 1945 ha promov ido e l  respeto de los  derechos  
de las  personas  con d i scapacidad .  En 1950,  en la  Conferencia  de Ginebra ,  se  es tableció  la  neces idad de gene-
rar  normat ivas  para defender  los  derechos  de es tas  personas  en ámbi tos  como la  educación y  e l  t rabajo .  En  
d icha conferencia  par t iciparon organi smos  como la  Organización In ternaciona l  de Trabajo (OIT ) ,  la  Organiza-
ción Mundia l  de la  Sa lud (OMS) ,  Organización de las  Naciones  Unidas  para la  Educación Ciencia  y  Cul tura 
(UNESCO) y  e l  Fondo de las  Naciones  Unidas  para la  Infancia  (UNICEF ) .

H I S T O R I A
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 En  1993 ´´ la  Asamblea Genera l  aprobó las  Normas Uni formes sobre la  igua ldad de opor tunidades  para las  
personas  con d i scapacidad´´ .  (ONU s . f . ) .  Las  cumbres  mundia les  como la  Conferencia  In ternaciona l  sobre los  
Derechos  Humanos en Viena 1993,  la  cumbre mundia l  sobre Desarro llo  Socia l  ce lebrada en Copenhague en 
1995 y las  que se han ce lebrado desde entonces ,  han mantenido presente e l  tema de la  d i scapacidad en su  
programa .  Ya para e l  año 2000 se hace la  declaración de los  Objet ivos  de l  Milenio ,  en e l  cua l  la  ONU p lantea 
que d ichos  objet ivos  no podrán a lcanzarse s i  no se logra una p lena inclus ión de las  personas  con d i scapacidad 
en todos  los  ámbi tos .  

 Más recientemente ,  en e l  año 2006 la  Asamblea Genera l  de la  ONU adoptó la  Convención sobre los  derechos  
de las  personas  con d i scapacidad,  cuyo objet ivo es  ´´garant izar  e l  d i s f ru te  en igua ldad de opor tunidades  de l  
conjun to de los  derechos  humanos  para las  personas  con d i scapacidad´´ .  (Asamblea Genera l  de las  Naciones  
Unidas ,  2006,  pág .  v ) .  En  e l  año 2008 se aceptó como ley de la  República de Costa R ica .

Puntua lmente en Costa R ica ,  Acuña et  a l .  (1979)  exponen que no es  s ino has ta 1940 cuando se comienza a pro-
mover  la  ayuda para la  población con d i scapacidad .  El  23 de julio  de d icho año ,  y  por  inicia t iva de l  profesor  
Fernando Centeno Güell ,  se  funda la  pr imera escue la de enseñanza especia l  para niños  con deficiencias  a  
nive l  menta l ,  sensor ia l  o  de lengua je .  

Como menciona e l  profesor  Centeno Güell  (1941) ,  la  ins t i tución se ubicó inicia lmente en Barr io  González 
Lahman,  en la  ciudad de San José .  Pos ter iormente en 1954 ´´se ins ta la  la  Casa Verde ,  pr imer  serv icio  de reha-
bili tación f í s ica´´ .  (Mur illo ,  1992,  pág .  72) ;  d icha ed i ficación se ubica ent re  e l  Hosp i ta l  San Juan de Dios  y  le  
Hosp i ta l  de Niños  en San José .   Para 1995 se crea e l  Pat ronato Naciona l  de Rehabili tación y  en 1968 se es ta-
blece la  Asesor ía  y  Superv i s ión de Educación Especia l  de l  Mini s ter io  de Educación Pública (MEP) .  Además ,  como 
menciona la  OMS (2011) ,  con la  aper tura de l  Bachillerato en Educación Especia l  en la  Univers idad de Costa 
R ica en 1974 se da ot ro  paso impor tante en mater ia  de d i scapacidad .  

La aper tura de ot ros  cent ros  como ´´ la  Escue la de Enseñanza Especia l  en San Car los ,  en 1965;  y  la  de San 
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 I s idro de l  Genera l  en e l  mi smo año´´ .  (Mur illo ,  1992,  pág .98) ;  ´´ la  creación de l  Conse jo  Naciona l  de Rehabili -
tación y  Educación en 1973 y la  promulgación de po l í t i cas  públicas  y  leg i s lación ,  son ind icadores  incues t iona-
bles  de que la  d i scapacidad en Costa R ica es  abordada desde un punto de v i s ta  ins t i tuciona l´´ .  (OPS,  2004,  
pág .  6 )

 
 En t re  los  acontecimientos  más recientes  se  encuent ra e l  Pr imer  y  Segundo Encuent ro Naciona l :  Inves t igación 
sobre Discapacidad en d iciembre de l  2010 y d iciembre de l  2011;  es tos  se  rea lizan con e l  objet ivo de incent ivar  
y  d ivulgar  la  inves t igación rea lizada sobre e l  tema,  y  u t ilizar  la  información como medio de desarro llo  socia l .  
El  ú l t imo reg i s t rado es  e l  V  Encuent ro Naciona l  de Inves t igación sobre la  Discapacidad en 2016 .   

 
 Las  pr imeras  aprox imaciones  sobre es ta  condición fueron expues tas  en 1943 por  Leo Kanner  y  pos ter iormente 
 por  Hans  Asperger  en 1944 .  Luego de es to  ha habido has ta ahora t res  grandes  mov imientos  en e l  au t i smo .

 ´´El  pr imer  mov imiento (1943-1963)  se  caracter iza por  los  modelos  especula t ivos  de exp licación ,  basados  muy 
subjet ivamente en anécdotas  de t ipo cl ínico .  Consecuentemente se at r ibuían a l  t ras torno causas  ps ico-génicas  
de índo le  familiar  y  socia l .  El  segundo per íodo (1963-1983)  encont ró ya causas  bio lóg icas  de d iversos  t ipos  en 
los  niños  aut i s tas ,  s in  encont rar  todav ía la  especi ficidad .  Y  ahora mismo –  es tamos en e l  tercer  per íodo—s i tua-
mos e l  au t i smo dent ro de las  redes  de las  nociones  de comunicación ,  in teracción comunicat iva y  teor ía  y  desa-
r ro llo  de la  mente .  Consecuentemente e l  cambio se ha producido a l  entender  e l  au t i smo como un t ras torno 
especí fico ,  es  decir ,  que ex i s te  por  s í  mi smo,  y  que es  evo lu t ivo ,  es  decir ,  es ta  determinado genét icamente´´ .   
( Fr i th ,  1992,  p .15-16) .

T R A S T O R N O  D E  E S P E C T R O  AU T I S TA  ( t e a )
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 ` `El  TEA se define como una d i s función neuro lóg ica crónica con fuer te  base genét ica que desde edades tempra-
nas  se  mani fies ta  con una ser ie  de s ín tomas que se basan en la  t r íada´´ .  (Vargas ,  2012,  p .45) .  En  la  actua lidad 
se p lantean t res  cr i ter ios ,  de acuerdo a l  Manual  de d iagnós t ico y  es tadí s t ico de la  Asociación Amer icana de 
Ps iquia t r ía  (DSM-IV ) ,  deben es tar  presentes  los  t res  para que un infante sea d iagnos t icado con e l  t ras torno :  

  1 .  Conforme a l  nive l  de desarro llo  se  mani fies ta  un deter ioro s igni ficat ivo en la  in teracción socia l  recíproca ,  
se  nota poca u t ilización de la  mirada y  ges tos ,  además de escasas  re laciones  persona les .

  2 .  Ex i s te  un défici t  en la  comunicación verbal  y  no verbal :  e l  lengua je  puede ser  adquir ido tardíamente o 
nunca se a lcanza .  

  3 .  Presencia  de act iv idades  e  in tereses  res t r ing idos :  conductas  o  mov imientos  repet i t i vos  o  es tereot ipados ,  
as í  como limi taciones  y/o in tens idad en cier tos  in tereses .  

 ´´Es te  t ras torno emociona l  y  de la  conducta pers i s te  a lo  largo de toda la  v ida y  se  ev idencia durante los  
pr imeros  30 meses  de v ida´´ (Vargas ,  2012,  p .45) ,  dándole lugar  a d i ferentes  grados  de a l teración de l  lengua-
je  y  la  comunicación ,  tanto de las  re laciones  socia les  y  de la  imaginación .   Es tas  mani fes taciones  se  pueden dar  
en d iversos  nive les ,  puede que una persona posea mayor  d i ficul tad en la  comunicación verbal  y  presente menor  
incidencia en act iv idades  repet i t i vas  (es tereot ip ias ) ,  que no sean tan notor ias  o  que no las  tenga .  Los  t res  cr i te -
r ios  se  pueden mani fes tar  también de manera equi ta t iva de forma in tensa o severa ;  s in  embargo ,  es tas  conduc-
tas  no son es tá t icas ,  pueden var iar  a  lo  largo de la  v ida .  

 En  e l  enfoque de es ta inves t igación es  impor tante par t ir  de la  exp licación de los  conceptos  bás icos  desde la  
percepción ,  para lograr  una mayor  clar idad y  comprens ión de las  par t icular idades  y  mani fes taciones  de una 
persona con Tras torno de Espect ro Aut i s ta .  Para es to  se  tomará como punto de par t ida la  v i s ión  propues ta por  
Olga Bogdashina (2007) ,  quien ha t rabajado exhaus t ivamente en e l  campo de l  au t i smo con un par t icular  in terés  
de la  percepción sensor ia l ,  es  reconocida por  sus  inves t igaciones  y  escr i tos  sobre e l  espect ro y  su  par t icular  
v i s ión .  Se toma es ta v i s ión  ya que es  una manera de comprender  desde e l  punto de v i s ta  de los  protagoni s tas ,  
buscando un acercamiento más cer tero ,  profundo y  sens ible ;  además de que mos t rará claves  y  var iables  que 
permi tan t raducirse  a respues tas  espacia les  pensadas desde la  persona .  
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 Según Olga Bogdashina en su  libro Percepción sensor ia l  en e l  Aut i smo y  Síndrome de Asperger  (2007)  es tas  
mani fes taciones  pueden darse por  una reacción de una saturación de sus  sent idos ;  a firma que en e l  ámbi to  edu-
cat ivo ex i s te  una mayor  atención cent ra lizada en e l  desarro llo  de las  habilidades  socia les  y  de comunicación ,  
de jando de lado las  par t icular idades  sensor ia les .  

 La  a l teración en la  sens ibilidad es  un factor  que se mani fies ta  a menudo en las  personas  con TEA y en es te  caso 
un factor  determinante en la  inves t igación ,  ya que hace pos ible  que e l  d i seño espacia l  pueda in tervenir  de 
modo que es ta d i s tors ión sea d i sminuida o t ra tada para mejorar  la  exper iencia .  Al teración en la  sens ibilidad de 
los  receptores  sensor ia les :  H ipersens ibilidad –  H iposens ibilidad .

 La H ipersens ibilidad se mani fies ta  cuando e l  canal  sensor ia l  se  encuent ra demas iado abier to ,  haciendo que e l  
cerebro reciba bas tante es t imulación .  

 La  H iposens ibilidad se da cuando es  e l  caso cont rar io ,  ex i s te  poca es t imulación ent rante a l  cerebro .  
 Es tas  mani fes taciones  pueden var iar ,  en a lgunos  casos  se  puede tener  hipersens ibilidad y  en ot ros  H iposens ibili -
dad ,  ya que e l  canal  percept ivo var ía .  

 El  conocimiento bás ico sobre la  condición ,  as í  como los  compor tamientos  a los  d i s t in tos  es t ímulos  de l  ex ter ior  
de las  personas  con TEA,  es  ind i spensable antes  que nada en es ta  inves t igación .   Además ,  reca lcar  que e l  
aspecto de la  hiper  –  hipo sens ibilidad será p ilar  fundamenta l  sobre e l  cua l  es ta  inves t igación se d ir ig irá ,  ya 
que ,  por  es tar  re lacionado d irectamente con la  influencia  de l  entorno en la  conducta de las  personas ,  se  crea 
un v ínculo  d irecto con e l  d i seño espacia l .  

 Tomar es to  en cons ideración para aprender  a modular  las  in tens idades  de los  es t ímulos  provenientes  de l  ex te-
r ior  es  clave fundamenta l  para un d i seño que se acerque a un ambiente agradable y  que a la  vez promueva 
rea jus tes  sensor ia les  paula t inos  en e l  infante con aut i smo ,  todo es to  con e l  objet ivo de lograr  por  medio de l  
entorno f í s ico enr iquecer  su  ca lidad de v ida .  
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A R Q U I T E C T U R A  Y  AU T I S M O

 Según Arna iz  et  a l .  (2011)  debe cons iderarse a R icher  y  Nico ll  como p ioneros  en los  cr i ter ios  de d i seño para 
personas  con aut i smo .  Ellos  en 1971 publicaron e l  ar t ículo  A p layro om for  aut i s t i c  children ,  and i t s  companion 
therapy Pro ject  en la  rev i s ta  Br i t i sh  Journa l  of  Menta l  Subnormali ty ;  los  autores  se  p lantearon dos  metas  de 
d i seño :  reducir  la  f rus t ración y  exci tación ,  y  d i sminuir  los  compor tamientos  para a le jarse .  Es tas  metas  se  a lcan-
zaron de la  s iguiente manera :  

 •  Se br indan dos  t ipos  de in teracción socia l :  áreas  de juego robus to  y  de contacto táct il  cercano .
 •  Contro lar  la  es t imulación sensor ia l  br indando espacios  s in  es t ímulos ,  ni  zonas  muy es t imulantes .
 •  Subdiv id ir  e l  espacio  en áreas  pequeñas ,  reduciendo la  exces iva in teracción socia l  y  sobre es t imulación .     
Se p lanteo una ` c̀a ja  de ret iro´´  donde e l  infante pud iera t ranquilizarse .

 •  Br indar  espacios  para esca lar ,  enro llarse y  des lizarse .

 Más recientemente ins t i tuciones  y  arqui tec tos  se  han in teresado en desarro llar  e l  tema de los  espacios  para 
personas  con aut i smo .  A cont inuación ,  se  presentan 3 de es tas  apor taciones  teór icas  referentes  a los  objet i -
vos  de d i seño y  caracter í s t icas  f í s icas  de los  d i s t in tos  espacios  tanto educat ivos  como res idencia les .

 1 .  Cla ire  Vogel  (2008)
 Realizó su  tes i s  acerca de los  sa lones  de clases  para las  personas  con TEA,  y  en e lla  presenta ocho aspectos  
impor tantes  para e l  d i seño de espacios  para personas  con es ta  condición .  Es tos  fueron recopilados  de ent re-
v i s tas  con personas  de d i ferentes  áreas  que es tán d irectamente re lacionadas con las  personas  con aut i smo .  
Según Vogel  (2008)  es tos  son los  objet ivos  que se buscan :

 •  Flex ibilidad y  adaptabilidad :  pos ibilidad de t ras formar  e l  entorno de l  infante .
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 •  Ambiente no amenazante :  la  d i spos ición espacia l  debe permi t ir  e l  encuent ro ,  comunicación y  fomentar  
la  in teracción personal ;  debe generar  la  sensación de segur idad .  

 •  Sin  d i s t racciones :  ev i tar  e l  desorden ,  espacio  libre de o lores ,  medir  la  sobrecarga sensor ia l ,  e liminar  
todo lo  no esencia l .  

 •  Prev i s ibilidad :  e l  espacio  debe recorrerse fácilmente ,  marcar  los  recorr idos ,  puntos  de referencia  o 
seña les .

 •  Contro l :  los  espacios  de t rans ición genera l  que se s ien tan más cómodos y  en cont ro l .
 •  Sin tonía  sensor ia l  motora :  exp loración sensor ia l ,  los  g imnas ios  sensor ia les  son impor tantes  para e l  
aprend iza je  y  e l  j uego .  

 2 .  Rachna Khare y  Abir  Mulli ck  (2008)

 Arna iz  et  a l  (2011)  ci ta  la  inves t igación rea lizada por  Rachna Khare y  Abir  Mulli ck  en e l  2008,  donde se 
obtuvo una ser ie  de objet ivos  que deben t ra tar  de a lcanzarse a la  hora de d i señar  espacios  para personas  
con t ras tornos  de l  espect ro aut i s ta .  A cont inuación ,  se  presenta un resumen de los  mi smo según presenta 
Khare y  Mullick  (2008) :

 •  Es t ruc tura f í s ica :  organizar  e l  espacio  con l ími tes  f í s icos  claros  y  separar  cada act iv idad asociada a un 
espacio  f í s ico .  

 •  Ins t rucciones  v i sua les :  incorporar  la  secuencia de pasos  para seguir  una act iv idad .
 •  Espacios  generosos :  es to  para ev i tar  una invas ión de su  espacio  persona l .
 •  Espacios  de ret iro :  donde puedan a le jarse de d i s t racciones  y  es t ímulos .
 •  Minimizar  las  d i s t racciones .
 •  Sa las  de es t imulación sensor ia l .
 •  Flex ibilidad
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 3 .  Chr i s topher  Beaver  (2011)

 El  arqui tec to Beaver  de la  firma GA Archi tec t s  ha rea lizado publicaciones  en var ias  opor tunidades  acerca de 
los  espacios  para personas  con aut i smo ,  su  oficina ha desarro llado proyectos  de cent ros  educat ivo- res iden-
cia les  para es ta  población .  Arna iz  (2011)  hace referencia  a las  caracter í s t icas  que es te  arqui tec to propone ,  
dent ro de las  cua les  se  encuent ran :

 •  Circulaciones :  que los  pas illos  se  puedan u t ilizar  como áreas  de juego y  descanso ,  y  as í  sean aprop ia-
dos  por  los  niños .

 •  Prox imidad :  espacios  amplios  para que no haya exces iva prox imidad .
 •  Acús t ica :  a i s lamiento en cie los  y  paredes ,  uso de a l fombras .  Ev i tar  paredes  br illan tes  y  reflec t ivas .
 •  Baños :  no debe hacer  tuber ías  expues tas .  Debe haber  un baño compar t ido por  cada dos  aulas .  
 •  Sa lones  s ilenciosos :  espacios  para t ranquilizarse .
 •  Sa las  y  jardínes  de es t imulación :  crear  d i ferentes  ambientes ,  se  puede es t imular  los  sent idos  para 
responder  a super ficies ,  sonidos  y  o lores .  

 •  Color :  se leccionar  adecuadamente para que no sobre es t imule  a los  usuar ios .  

 Dentro de los  escr i tos  que más influenciaron en las  pautas  de d i seño de es te  t rabajo de inves t igación se 
encuent ran los  s iguientes :  

 Archi tec ture for  Aut i sm :  Aur i sm Asoectss  in  school  des ing ,  Magda Mostada,  2014
 
 Des ingning for  Aut i sm Spect rum Disorders ,  Kr i s t i  Gaines ,  Angela Bourn ,  Miche lle  Pearson and Mesha K le-
br ink ,  2016 .

E S C R I T O S
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 En  es tos  dos  libros  se  puede encont rar  d iversa información sobre d i s t in tas  pautas  a u t ilizar  y  ap licar  en e l  
d i seño ,  tanto a nive l  de d i seño vo lumétr ico y  funciona l ,  como has ta deta lles  de la  ap licación de l  co lor  y  mate-
r ia les  recomendados a u t ilizar .  

 Como se aprecia  en ambos t í tulos  los  dos  escr i tos  es tán enfocados además en e l  d i seño especí fico de escue las  
o  cent ros  educat ivos  dedicados  a niños  y  niñas  con Tras torno de Espect ro Aut i s ta .  Es to  es  de suma impor tancia  
ya que se enfoca en aspectos  y  caracter í s t icas  sensor ia les  y  espacia les  que apoyan y  ayudan a que e l  espacio  
sea inclus ivo ,  tanto desde un aspecto de d i seño universa l ,  como en e l  ámbi to  de la  percepción y  e l  procesamien-
to  sensor ia l ,  tomando en cons ideración todas  es tas  caracter í s t icas  y  aspectos  para crear  un espacio  que es te  
d i señado ba jo los  lineamientos  de la  d ivers idad en e l  procesamiento sensor ia l .  

 Gracias  a la  ayuda de es tos  dos  libros  se  logro sacar  una amplia  li s ta  de pautas  a seguir  en e l  d i seño de l  
cent ro ,  es tas  van desde lo  más macro a lo  más micro .  Para facili tar  e l  en tend imiento y  la  ap licación de es tas  se  
rea lizo una separación de pautas  por  aspecto de d i seño y  se  d iv iden en los  s iguientes  puntos :

 1 .  Di seño

 2 .  Colores ,  pat rones  y  tex turas

 3 .  Si s tema Teachh

 4 .  Iluminación

 5 .  Contro l  Acús t ico

 6 .  Climat ización e ins ta laciones

 7 .  Pr ivacidad y  aprop iación de l  espacio

 8 .  Superv i s ión y  par t icipación

 9 .  Sa lud y  segur idad
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 Con es tas  pautas  se  logro complementar  bas tante la  información de la  inves t igación y  por  su  impor tancia  se  
hace una deta llada li s ta  de es tas  más adelante ,  en e l  cap í tulo  5 ,  donde se puede encont rar  un  resumen de 
todas  las  pautas  mencionadas en las  lec turas  y  cata logadas en la  li s ta  de aspectos  mencionada anter iormente .

 Anter iormente cuando se profund izó en e l  tema de l  Tras torno de Espect ro Aut i s ta  se  comentó acerca de la  a l te -
ración en la  sens ibilidad y  como los  infantes  podr ían presentar  hipersens ibilidad o hiposens ibilidad .  La d ivers i -
dad en e l  procesamiento sensor ia l  es  de igua l  manera la  a l teración en la  sens ibilidad o manera de percibir  las  
es t imulaciones  sensor ia les .  Las  d i ficul tades  de l  procesamiento sensor ia l  son maneras  d i ferentes  de responder  y  
percibir  la  información captada por  los  sent idos .  Como se menciona anter iormente e l  infante puede ser  dema-
s iado sens ible  a la  información sensor ia l ,  poco sens ible  o  ambas .  

 En  es tos  casos  e l  cerebro procesa y  responde de mandera d iversa a la  información captada por  los  sent idos .  
Cier tos  sonidos ,  luces ,  o lores ,  tex turas  y  sabores  pueden causar  una sensación de “ sobrecarga sensor ia l ” .  Luces  
br illan tes  o  in termi tentes ,  sonidos  fuer tes ,  y  cier tas  tex turas  de a limentos  y  de mater ia les  son a lgunos  de los  
detonantes  que pueden hacer  sent ir  a  los  infantes  incómodos .  

 
 Es to  es  conocido como t ras torno de l  procesamiento sensor ia l  o  t ras torno de in t regración sensor ia l .  Como se ha 
mencionado con anter ior idad una de las  caracter í s t icas  de l  TEA es  e l  TIS  (Tras torno de In tegración Sensor ia l ) ,  
y  en e l  inicio  de es ta inves t igación se p lanteba e l  d i seño de l  cent ro dedicado a la  población con TEA por  tener  
es ta  caracter í s t ica de percepción espacia l  especí fica ,  pero conforme se fue profund izando en e l  tema se enten-
d ió  que es ta condición puede es tar  presente no so lo  en infantes  con TEA,  s ino también asociado a ot ras  cond i -
ciones  o  no asociado a nignuna condición ,  es  decir  un  infante neurot íp ico ,  es to  hace referencia  a un infante que 
no tenga ninguna a l teración en ningun ot ro  sent ido .  

D I V E R S I DA D  E N  E L  P R O C E SA M I E N T O  S E N S O R I A L
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 Es  impor tante para es te  t ipo de d i seños  tomar una pos tura in tegra l  que se vea refle jada tanto en las  pautas  de 
d i seño como en los  espacios  en s í .  El  Global  Wellness  Ins t i tu te  es  un  ins i t i t ución que define e l  bienes tar  o  well -
ness  como ‘ ’ la  búsqueda act iva de act iv idades ,  e lecciones  y  es t ilos  de v ida que conducen a un es tado de sa lud 
in tegra l ’ ’  .  ( j unio  2021 .  Que es  e l  Wellness? .  www.g lobalwellness ins t i tu te .org/what - i s -wellness / ) .

 Exp lican que ex i s ten dos  factores  impor tantes  en es ta  defición .  

 ‘ ’Pr imero ,  e l  bienes tar  no es  un  es tado pas ivo o es tá t ico ,  s ino más bien una búsqueda act iva que es tá asociada 
con in tenciones ,  e lecciones  y  acciones  mient ras  t rabajamos hacia un es tado ópt imo de sa lud y  bienes tar .  En  
segundo lugar ,  e l  bienes tar  es tá  v inculado a la  sa lud in tegra l ,  es  decir ,  se  ex t iende más a llá  de la  sa lud f í s ica 
e incorpora muchas  d imens iones  d i ferentes  que deber ían funcionar  en armonía ’ ’ . ( j unio  2021 .  Que es  e l  Well -
ness? .  www.g lobalwellness ins t i tu te .org/what - i s -wellness / ) .

 Define e l  bienes tar  como una busqueda ind iv idua l  de la  cua l  debemos tomar responsabilidad tanto en nues t ras  
e lecciones  como en los  compor tamientos  y  e l  es t ilo  de v ida que se tenga o dese e tener ,  lo  cua l  también se ve 
influenciado por  los  entornos  f í s icos  en los  que pasamos día  a día .  De hecho El  Global  Wellness  Ins t i tu te  men-
ciona que ‘ ’pasamos aprox imadamente e l  90% de nues t ro  t iempo en un espacio  in ter ior ’ ’ .  Es to hace referencia  
a l  t iempo de un día ,  lo  cua l  infiere que e l  espacio  f í s ico en e l  que pasemos ese 90% de l  t iempo influye bas tante 
en cada uno de nosot ros ,  tanto en nues t ro  compor tamiento ,  como en nues t ro  desempeño .  

W E L L N E S S



 Exp lican que e l  bienes tar  es  mul t idemens iona l  en e l  influyen :  lo  f í s ico ,  lo  menta l ,  lo  emociona l ,  lo  esp ir i tua l ,  lo  
socia l  y  lo  ambienta l .  Es to  hace referencia  a l  peso que t iene e l  espacio  f í s ico en nues t ro  bienes tar  y  día  a día .

 
 El  Wellness  es  un  paso a pr ior izar  e l  bienes tar  humano,  es  un  es tándar  de cons t rucción que eng loba todos  es tos  
conceptos  para lograr  un d i seño y  espacio  f í s ico ópt imo en todos  los  aspectos  mul t id imens iona les  de l  bienes tar  
de una persona .  Se concient iza la  influencia  y  e l  peso que puede tener  e l  entorno f í s ico sobre una persona y  
por  es to  se  toman medidas  que eng loben todos  los  aspectos  neccesar ios  para lograr  un entorno f í s ico que 
genere bienes tar  a  los  usuar ios .  

 Dentro de los  aspectos  necesar ios  y  requer idos  para lograr  un d i seño Wellness  es tan :  

 1 .  A ire  (ca lidad de l  a ire )

 2 .  Agua

 3 .  Nut r ición

 4 .  Luz 

 5 .  Movimiento

 6 .  Confor t  térmico

 7 .  Sonido 

 8 .  Mater ia les

 9 .  Mente

 10 .  Comunidad
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 Se ent iende que a l  ser  un  d i seño para un t rabajo de inves t igación no se pedirá una cer t i fi cación para e l  pro-
yecto con es te  es tándar  de cons t rucción .  Pero se toman en cons ideración es tos  aspectos  mencionados por  e l  
Global  Wellness  Ins t i tu te  dent ro de la  inves t igación ,  ya que se consd iera que son re levantes  para lograr  un 
d i seño rea lmente in tegra l  desde todos  los  aspectos  de l  bienes tar  de la  persona .

 Como se menciona a l  pr incip io  de la  inves t igación ,  uno de los  objet ivos  de es te  proyecto es  lograr  d i señar  
espacios  que respondan a las  caracter í s t icas  especí ficas  y  neces idades  de l  ser  humano,  logrando un bienes tar  
in tegra l  desde todos  los  ámbi tos  de su  v ida .  
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 I s idro de l  Genera l  en e l  mi smo año´´ .  (Mur illo ,  1992,  pág .98) ;  ´´ la  creación de l  Conse jo  Naciona l  de Rehabili -
tación y  Educación en 1973 y la  promulgación de po l í t i cas  públicas  y  leg i s lación ,  son ind icadores  incues t iona-
bles  de que la  d i scapacidad en Costa R ica es  abordada desde un punto de v i s ta  ins t i tuciona l´´ .  (OPS,  2004,  
pág .  6 )

 
 En t re  los  acontecimientos  más recientes  se  encuent ra e l  Pr imer  y  Segundo Encuent ro Naciona l :  Inves t igación 
sobre Discapacidad en d iciembre de l  2010 y d iciembre de l  2011;  es tos  se  rea lizan con e l  objet ivo de incent ivar  
y  d ivulgar  la  inves t igación rea lizada sobre e l  tema,  y  u t ilizar  la  información como medio de desarro llo  socia l .  
El  ú l t imo reg i s t rado es  e l  V  Encuent ro Naciona l  de Inves t igación sobre la  Discapacidad en 2016 .   

 
 Las  pr imeras  aprox imaciones  sobre es ta  condición fueron expues tas  en 1943 por  Leo Kanner  y  pos ter iormente 
 por  Hans  Asperger  en 1944 .  Luego de es to  ha habido has ta ahora t res  grandes  mov imientos  en e l  au t i smo .

 ´´El  pr imer  mov imiento (1943-1963)  se  caracter iza por  los  modelos  especula t ivos  de exp licación ,  basados  muy 
subjet ivamente en anécdotas  de t ipo cl ínico .  Consecuentemente se at r ibuían a l  t ras torno causas  ps ico-génicas  
de índo le  familiar  y  socia l .  El  segundo per íodo (1963-1983)  encont ró ya causas  bio lóg icas  de d iversos  t ipos  en 
los  niños  aut i s tas ,  s in  encont rar  todav ía la  especi ficidad .  Y  ahora mismo –  es tamos en e l  tercer  per íodo—s i tua-
mos e l  au t i smo dent ro de las  redes  de las  nociones  de comunicación ,  in teracción comunicat iva y  teor ía  y  desa-
r ro llo  de la  mente .  Consecuentemente e l  cambio se ha producido a l  entender  e l  au t i smo como un t ras torno 
especí fico ,  es  decir ,  que ex i s te  por  s í  mi smo,  y  que es  evo lu t ivo ,  es  decir ,  es ta  determinado genét icamente´´ .   
( Fr i th ,  1992,  p .15-16) .
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2 . 2 .  M A R CO  L E GA L



 A cont inuación se presenta un resumen de las  leyes  que se tomaron en cons ideración tanto en la  inves t igación 
como en la  ap licación de l  d i seño .  Dentro de los  reg lamentos  y  leyes  impor tantes  encont ramos :  

 
  • Ley 7600
  •Reglamento de Cons t rucciones
  •Centros  de educación especia l  Fide icomiso le .  N9124 2014
  •Comi te  sobre los  derechos  de las  personas  con d i scapacidad Naciones  Unidas  2 set .  2016
  •Compendio de normas para ed i ficios  para educación

 Encont ramos es tos  reg lamentos  y  leyes ,  además de las  o t ras  que ya persé se toman en cons ideración para cua l -
quier  d i seño .  A cont inuación se presentan los  reg lamentos  mencionados con las  leyes  especí ficas  u t ilizadas  y  
ap licadas en e l  d i seño .  

 
 Ley 7600

 Ley de igua ldad de opor tunidades  para las  personas  con d i scapacidad 
 Neces idad educat iva especia l :  Neces idad de una persona der ivada de su  capacidad o de sus  d i ficul tades  de 
aprendiza je .

 Es t imulación temprana :  Atención br indada a l  niño ent re  cero y  s iete  años  para potenciar  y  desarro llar  a l  
máx imo sus  pos ibilidades  f í s icas ,  in te lec tua les .  sensor ia les  y ,  a fect ivas ,  mediante programas s i s temát icos  y  
secuenciados  que abarcan todas  las  áreas  de l  desarro llo  humano .  s in  forzar  e l  curso lóg ico de la  maduración .

 Ar t ículo  15 .  -  Programas educat ivos  El  Mini s ter io  de Educación pública promoverá la  formulación de programas 
que at iendan las  neces idades  educat ivas  especia les  y  ve lará por  e lla ,  en todos  los  nive les  de atención .  (pág ina 
3 )
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 Según Arna iz  et  a l .  (2011)  debe cons iderarse a R icher  y  Nico ll  como p ioneros  en los  cr i ter ios  de d i seño para 
personas  con aut i smo .  Ellos  en 1971 publicaron e l  ar t ículo  A p layro om for  aut i s t i c  children ,  and i t s  companion 
therapy Pro ject  en la  rev i s ta  Br i t i sh  Journa l  of  Menta l  Subnormali ty ;  los  autores  se  p lantearon dos  metas  de 
d i seño :  reducir  la  f rus t ración y  exci tación ,  y  d i sminuir  los  compor tamientos  para a le jarse .  Es tas  metas  se  a lcan-
zaron de la  s iguiente manera :  

 •  Se br indan dos  t ipos  de in teracción socia l :  áreas  de juego robus to  y  de contacto táct il  cercano .
 •  Contro lar  la  es t imulación sensor ia l  br indando espacios  s in  es t ímulos ,  ni  zonas  muy es t imulantes .
 •  Subdiv id ir  e l  espacio  en áreas  pequeñas ,  reduciendo la  exces iva in teracción socia l  y  sobre es t imulación .     
Se p lanteo una ` c̀a ja  de ret iro´´  donde e l  infante pud iera t ranquilizarse .

 •  Br indar  espacios  para esca lar ,  enro llarse y  des lizarse .

 Más recientemente ins t i tuciones  y  arqui tec tos  se  han in teresado en desarro llar  e l  tema de los  espacios  para 
personas  con aut i smo .  A cont inuación ,  se  presentan 3 de es tas  apor taciones  teór icas  referentes  a los  objet i -
vos  de d i seño y  caracter í s t icas  f í s icas  de los  d i s t in tos  espacios  tanto educat ivos  como res idencia les .

 1 .  Cla ire  Vogel  (2008)
 Realizó su  tes i s  acerca de los  sa lones  de clases  para las  personas  con TEA,  y  en e lla  presenta ocho aspectos  
impor tantes  para e l  d i seño de espacios  para personas  con es ta  condición .  Es tos  fueron recopilados  de ent re-
v i s tas  con personas  de d i ferentes  áreas  que es tán d irectamente re lacionadas con las  personas  con aut i smo .  
Según Vogel  (2008)  es tos  son los  objet ivos  que se buscan :

 •  Flex ibilidad y  adaptabilidad :  pos ibilidad de t ras formar  e l  entorno de l  infante .
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 Ar t ículo  1 8 . -Formas de s i s tema educat ivo Las  personas  con neces idades  educat ivas  especia les  podrán recibir  
su  educación en e l  Si s tema Educat ivo Regular ,  con los  serv icios  de apoyo requer idos .  Los  es tud iantes  que no 
puedan sat i s facer  sus  neces idades  en las  aulas  regulares ,  contarán con serv icio  aprop iado ,  que garant icen su  
desarro llo  y  bienes tar ,  incluyendo los  br indados en los  cent ros  de enseñanza especia l .  La  educación de las  per -
sonas  con d i scapacidad deberá ser  de igua l  ca lidad .  impar t irse  durante los  mi smos  horar ios ,  preferentemente 
en e l  cent ro educat ivo más cercano a l  lugar  de res idencia y  basarse en las  normas y  asp iraciones  que or ientan 
los  nive les  de l  s i s tema educat ivo .  (pág ina 4 )

 Ar t ículo  22 . -Obligaciones  de l  Mini s ter io  de Educación Pública Para cumplir  con lo  d i spues to  en es te  cap í tulo ,  e l  
Mini s ter io  de Educación Pública sumini s t rará e l  apoyo ,  e l  asesoramiento ,  los  recursos  y  la  capaci tación que se 
requieran .  (pág ina 4 )

 Ar t ículo  41 . -Especi ficaciones  técnicas  reg lamentar ias  Las  cons t rucciones  nuevas ,  ampliaciones  o  remodelaciones  
de ed i ficios ,  parques ,  aceras ,  jard ines ,  p lazas ,  v ías ,  serv icios  sani tar ios  u  o t ros  espacios  de prop iedad pública ,  
deberán efectuarse conforme a las  especi ficaciones  técnicas  reg lamentar ias  de los  organi smos  públicos  y  pr iva-
dos  encargados de la  mater ia .  (pág ina 6 )

 Ar t ículo  42 . -  Requi s i tos  técnicos  de los  pasos  peatonales  Los  pasos  peatonales  contarán con los  requi s i tos  técni -
cos  necesar ios  como:  rampas ,  pasamanos ,  seña lizaciones  v i sua les ,  aud i t ivas  y  táct iles  con e l  fin  de garant izar  
que sean u t ilizados  s in  r iesgo a lguno por  las  personas  con d i scapacidad .  (pág ina 6 )

 Ar t ículo  43-  Es tacionamientos  Los  es tablecimientos  públicos  pr ivados  de serv icio  a l  público ,  que cuenten con 
es tacionamiento .  deberán of recer  un cinco por  ciento to ta l  de espacios  des t inado ,  expresamente a es tacionar  
vehículo ,  conducidos  por  personas  con d i scapacidad o que las  t ranspor ten .  (pág ina 6 )
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 Ar t ículo  54 . -Acceso Los  espacios  f í s icos  donde se rea licen act iv idades  cul tu ra les ,  depor t ivas  o  recreat ivas  
deberán ser  acces ibles  a  todas  las  personas .  Las  ins t i tuciones  públicas  y  pr ivadas ,  que promuevan y  rea licen 
act iv idades  de es tos  t ipos ,  deberán proporcionar  los  medios  técnicos  necesar ios  para que todas  las  personas  
puedan d i s f ru tar las .  (pág ina 7 )

Ar t ículo  59 . -Programas de capaci tación Las  ins t i tuciones  públicas  y  las  pr ivadas de serv icio  público ,  incluirán 
contenidos  de educación ,  sens ibilización e información sobre d i scapacidad,  en los  programas de capaci tación 
d ir ig idos  a su  persona l .  (pág ina 8 )

 Reformas de la  Ley Fundamenta l  de Educación
 Ar t ículo  73 . -Reformas de la  Ley No .  2160 
 Se modi fica la  Ley Fundamenta l  de Educación ,  No .  2160,  de l  25 de sept iembre de 1957 .  en sus  ar t ículos  27 y  
29,  cuyos  tex tos  d irán :  "Ar t ículo  27 . - La educación especia l  es  e l  conjun to de apoyos  y  serv icios  a  d i spos ición 
de los  a lumnos  con neces idades  educat ivas  especia les .  ya sea que los  requieran tempora l  o  permanente 
mente .  "Ar t ículo  29 . - Los  cent ros  educat ivos  deberán sumini s t rar  a  sus  a lumnos  y  a los  padres ,  la  información 
necesar ia  para que par t icipen ,  comprendan y  apoyen e l  proceso educat ivo . "

 4 .3 .  Requi s i tos  técnicos  para rampas acces ibles .  a .  Pend iente long i tud ina l  Se deben es tablecer  las  s iguientes  
pendientes  long i tud ina les  máx imas ,  para los  t ramos rectos  de la  rampa ent re  descansos ,  en función de la  
ex tens ión de las  mi smas ,  medidas  en su  proyección hor izonta l  ( L ) .  Ver  la  figura 8 .  0  m <  L  ≤  3  m;  la  pendiente 
máx ima será de l  12% 3 m <  L  ≤  9  m;  la  pendiente máx ima será de l  10%

 4 .8 .  Requi s i tos  técnicos  para serv icios  sani tar ios  acces ibles
 c .  Dimens iones  de l  recin to  Se debe cons iderar  que las  d imens iones  mínimas  por  recin to  sani tar io  sean de 225 
cm x  155 cm,  tomadas desde e l  in ter ior  de l  recin to  sani tar io .
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 d .  Espacio  libre de circulación Debe d i sponerse de un área mínima libre de circulación de 150 cm de d iáme-
t ro ,  que permi ta  e l  g iro  de una s illa  de ruedas s in  obs táculo  a lguno .  e .  Puer ta El  ancho libre de paso debe ser  
igua l  o  mayor  a 90 cm en la  ent rada a l  recin to  de l  serv icio  sani tar io ,  la  puer ta debe preverse con un sent ido 
de aper tura hacia fuera ,  de doble acción bat ien te ,  o  de l  t ipo corred iza ,  des lizante o p legadiza .  Las  puer tas  
bat ien tes  deben tener  una agarradera hor izonta l  de l  lado in ter ior  a  una a l tu ra de 90 cm medida desde e l  
nive l  de p i so  terminado .

 Reg lamento de cons t rucciones

 CAPÍTULO XV .  EDIFICACIONES PARA USO EDUCATIVO

 ARTÍCULO 281 .  Área mínima de l  pred io y  la  ed i ficación .  
 Pre esco lar ,  Pr imer  y  Segundo Ciclo  de Educación Genera l  Bás ica ,  debe ser  de 10,00 m² ,  como mínimo por  es tu -
d iante .  

 En  e l  caso de Educación ,  Especia l ,  y  Super ior ;  para e l  cá lculo  de l  área ,  deben ap licarse los  lineamientos ,  
manuales ,  métodos  para cá lculo  de la  capacidad locat iva y  demás d i spos iciones  emanadas de la  dependencia 
competente en mater ia  de inf raes t ruc tura de l  MEP,  o  en su  defecto los  acordados por  e l  p leno de l  Conse jo  
Super ior  de Educación y  e l  Conse jo  Naciona l  de Enseñanza Super ior  Univers i tar ia  Pr ivada CONESUP,  dent ro 
de l  a lcance de sus  competencias  legales  respect ivamente .  (pág ina 148)

 ART ÍCULO 284 .  Zonas  de juego
 1 )  Ser  no menores  a 2 ,25 m² por  es tud iante
 2 )  Es tar  ubicadas dent ro de la  super ficie  libre o dent ro de l  espacio  cons t ruido de la  ed i ficación 
 3 )  Contar  con zonas  pav imentadas o enzacatadas para juegos  o act iv idades  recreat ivas  
 4 )  Es ta  super ficie  no puede contabilizarse como área de parqueo .  (pág ina 150)

 ART ÍCULO 285 .  Zonas  verdes
 El  área res tante de la  super ficie  libre mínima debe des t inarse a zonas  verdes .  (pág ina 150)
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 ART ÍCULO 286 .  Zonas  de segur idad

 El  cá lculo  correspondiente para zonas  de segur idad debe ser  de 0 ,65m² por  usuar io ,  y  debe cumplir  con los  
s iguientes  requer imientos :  

 1 )  Es tar  debidamente ro tuladas  y  cumplir  con la  acces ibilidad es tablecida en la  Ley de Igua ldad de Oportunida-
des  para Personas  con Discapacidad,  Nº 7600,  su  Reglamento y  sus  reformas o la  normat iva qua lo  sus t i tuya

 2 )  No deben u t ilizarse para circulación de vehículos ,  espacios  de parqueo ,  co locación de árbo les  de más de 
3 ,00 m de a l tu ra ,  tend idos  e léc t r icos ,  tanques  sépt icos ,  tanques  de captación ,  tanques  de incendio y  o t ros  t ipos  
de obra que puedan fa l sear  la  super ficie  de sopor te  en donde las  personas  circulan (pág ina 150)

 ART ÍCULO 288 .  Espacios  ad iciona les  requer idos  

 Sin  det r imento de los  porcenta jes  des t inados  para super ficie  libre mínima y  para espacios  mínimos  requer idos ;  
toda ed i ficación que se des t ine a l  uso educat ivo ,  dependiendo de l  p lan de es tud ios ,  puede contar  con los  
s iguientes  espacios  ad iciona les :  

 1 )  Cancha techada o sa lón mul t i u so 
 2 )  Área de espera o ves t íbulo  de ingreso 
 3 )  Espacios  para educación f í s ica ,  o  recreat ivos  
 4 )  Espacios  complementar ios  como biblio tecas ,  comedor ,  cubículos  de apoyo ,  y  enfermer ía
 5 )  Espacio  para la  enseñanza especia lizada,  ya sean laborator ios ,  ta lleres  o  s imilares .  (pág ina 151)

 ART ÍCULO 290 .  Área mínima para sa lones  de clase

 La re lación ent re  e l  largo y  e l  ancho de l  sa lón de clase no debe superar  la  proporción 1 ,50 :  1 ,00 .
 La d i s tancia  mínima ent re  la  p izarra y  la  pr imera fila  de es tud iantes  sentados ,  debe ser  igua l  a  2 ,00 m linea les  
de separación .  Educación Especia l .  Debe cons iderar  una super ficie  libre a razón de 4 ,00 m² como mínimo por  
es tud iante .  (pág ina 152)
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 ART ÍCULO 291 .  Al tura mínima para sa lones  de clase

 Es tos  espacios  s iempre deben tener  cie lo  raso a i s lante termo-acús t ico y  vent ilación cruzada que permi ta  la  
renovación cons tante de l  a ire .  La  a l tu ra de p i so  a cie lo  raso en ed i ficaciones  para Educación Presco lar ,  Pr imer ,  
Segundo y  Tercer  Ciclo  de Educación Genera l  Bás ica ,  Educación Técnica ,  Educación Divers i fi cada,  Educación 
Super ior  Pr ivada y  Educación Especia l ,  debe permi t ir  un  vo lumen de a ire  mínimo de 5 m³ por  es tud iante ,  o  en 
su  defecto como mínimo 2 ,70 m de a l tu ra .  (pág ina 152)

 
 ART ÍCULO 293 .  Iluminación natura l  

 La  luz  natura l  que reciban los  espacios  educat ivos  debe ser  d irecta ,  de preferencia  proveniente de l  nor te  o s i  
es ta  or ien tación no es  pos ible ,  los  ventana les  deben tener  protección adecuada t ipo paraso l  cont ra la  rad ia-
ción so lar .  (pág ina 153)

 
 ART ÍCULO 296 .  Puer tas  

 Las  puer tas  en las  aulas  deben permi t ir  la  fácil  evacuación de l  recin to  en casos  de emergencia ,  por  tanto ,  
deben abr ir  en e l  sent ido de la  evacuación s in  generar  conflic to  en los  pas illos  pr incipa les .  El  ancho mínimo de 
las  puer tas ,  libre de bat ien tes ,  marcos  y  e l  espesor  de la  puer ta debe ser  de 0 ,90 m .  Deben tener  un espacio  
ad iciona l  de 0 ,45 m de ancho ,  adyacente a l  lado opues to de las  bi sagras ;  es te  espacio  debe es tar  libre de 
obs táculos  a l  in ter ior  y  ex ter ior  de l  aposento .  (pág ina 154)

 ART ÍCULO 297 .  Pas illos  

 Deben tener  como mínimo un ancho libre de obs táculos ,  de 2 ,40 m para los  pr imeros  400 m² de p lanta ú t il ,  y  
se  debe aumentar  a razón de 0 ,60 m por  cada 100,00 m adiciona les  o  f racción .  No deben co locarse gradas 
a i s ladas  en e llos .  (pág ina 155)
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 ART ÍCULO 300 .  Rampas

 Toda rampa debe cumplir  con lo  es tablecido en e l  Reg lamento a la  Ley de Igua ldad de Oportunidades  para Per -
sonas  con Discapacidad,  Decreto Ejecut ivo N°26831-MP,  y  sus  reformas o normat iva que lo  sus t i tuya .  Los  des -
cansos  de la  rampa se deben co locar  ent re  t ramos no mayores  a 9 ,00m,  y  permi t ir  la  pos ibilidad de un g iro  de 
1 ,50 m de d iámetro libre mínimo .  Las  rampas de comunicación ent re  p i so  y  p i so  de l  cent ro educat ivo deben 
tener  un ancho mínimo libre de 1 ,62 m a fin  de permi t ir  doble circulación s imul tánea .  El  pav imento de las  rampas 
debe ser  firme ,  ant ides lizante ,  s in  accidentes  y  tener  co lores  y  tex turas  cont ras tantes  para seña lar  su  inicio  y  
fina l .  Deben tener  pasamanos a ambos lados ,  a  lo  largo de todo su  recorr ido .  (pág ina 156)

 ART ÍCULO 304 .  Serv icios  sani tar ios  

Se debe contar  con serv icios  sani tar ios  separados para hombres  y  mujeres ,  tanto para los  es tud iantes  como para 
los  profesores .  En  todos  los  nive les  de la  ed i ficación y  en cada bater ía  de serv icios  sani tar ios ,  se  debe contar  
con los  requer imientos  de acces ibilidad es tablecidos  en la  Ley de Igua ldad de Oportunidades  para Personas  con 
Discapacidad

 Pr imer  y  Segundo Ciclo  de Educación Genera l  Bás ica :  1  inodoro y  1 ming i tor io  por  cada 30 a lumnos .  1  inodoro 
por  cada 20 a lumnas .  Un lavabo por  cada 60 es tud iantes .  (pág ina 159)

 ART ÍCULO 305 .  Iluminación de emergencia 

 Se debe contar  con iluminación de emergencia que cumpla con los  requer imientos  es tablecidos  por  e l  Cuerpo 
de Bomberos .  (pág ina 159)

 

 
 

 Exp lican que e l  bienes tar  es  mul t idemens iona l  en e l  influyen :  lo  f í s ico ,  lo  menta l ,  lo  emociona l ,  lo  esp ir i tua l ,  lo  
socia l  y  lo  ambienta l .  Es to  hace referencia  a l  peso que t iene e l  espacio  f í s ico en nues t ro  bienes tar  y  día  a día .

 
 El  Wellness  es  un  paso a pr ior izar  e l  bienes tar  humano,  es  un  es tándar  de cons t rucción que eng loba todos  es tos  
conceptos  para lograr  un d i seño y  espacio  f í s ico ópt imo en todos  los  aspectos  mul t id imens iona les  de l  bienes tar  
de una persona .  Se concient iza la  influencia  y  e l  peso que puede tener  e l  entorno f í s ico sobre una persona y  
por  es to  se  toman medidas  que eng loben todos  los  aspectos  neccesar ios  para lograr  un entorno f í s ico que 
genere bienes tar  a  los  usuar ios .  

 Dentro de los  aspectos  necesar ios  y  requer idos  para lograr  un d i seño Wellness  es tan :  

 1 .  A ire  (ca lidad de l  a ire )

 2 .  Agua

 3 .  Nut r ición

 4 .  Luz 

 5 .  Movimiento

 6 .  Confor t  térmico

 7 .  Sonido 

 8 .  Mater ia les

 9 .  Mente

 10 .  Comunidad
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 ART ÍCULO 306 .  Barandales ,  pasamanos y  bord illos  

 La a l tu ra de barandales  debe ser  de 1 ,07 m como mínimo .  Los  pasamanos deben permi t ir  e l  des lizamiento de l  
apoyo de forma fluida ,  libre de obs táculos ,  es tar  a  0 ,  90 m y 0 ,70 m de a l tu ra y  contar  con un bord illo  a  una 
a l tu ra de 0 ,05 m en la  par te  infer ior .

 ART ÍCULO 309 .  A i s lamiento acús t ico 

 Adiciona lmente los  e lementos  cons t ruidos  ver t ica les ,  hor izonta les  o  inclinados  que s irvan de paredes  d iv i sor ias  
o  medianeras  deben tener  un índ ice de reducción acús t ica mínima de 45 dBA.  Los  e lementos  cons t ruc t ivos  hor i -
zonta les  o  inclinados  ta les  como p i sos  y  rampas deben tener  un índ ice de reducción mínima de 45 dBA y pre-
sentar  un  nive l  de pres ión acús t ica a l  impacto normalizado de 75 dB .   (pág ina 160)

 Centros  de educación especia l .  Fide icomiso  lev  N9124 2014

 Es t imulación temprana (bebés )  desde nacimiento has ta 1 año y  3 meses
 Descr ipción de l  espacio  f í s ico
 •  módulo de dos  aulas  de 9x9m 
 •  mas  de 3m linea les  de pas illo .  3x2 ,10m,  acabado ant ides lizante
 •  serv icio  sani tar io  in terno compar t ido por  las  dos  aulas  para es tud iantes  3 ,5x3 ,0m .  Puer tas  corred izas .  
L leva :  2 lavator ios  empotrados ,  1  inodoro

 •  Serv icio  sani tar io  ex terno 2x3m (padres  de familia )
 •  Vent ilación cruzada e iluminación natura l
 •  Bodega para cada aula de 4 ,42x1 ,5m
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 Mobiliar io  fi jo
 •  Barras  de apoyo en serv icios  sani tar ios  
 •  Es tanter ía  de l  baño con insumos de aseo ,  pañales ,  etc
 •   Fregadero 
 •  Pi so  v iní li co  de a l to  t rans i to  
 •  1  lavator io  adaptado en e l  aula  a 0 ,85cm de a l to
 •   Espe jo  de p i so  a cie lo  de 2 .44 mx1 .80m
 •  Dimer  para es tablecer  nive les  de iluminación
 •  Mueble es t ilo  cas ille ro por  aula  persona les
 •   Mueble t ipo bodega a lmacenamiento

 Materna l  (materna l )  1  año y  3 meses  a 3 años  y  3 meses
 Espacio  f í s ico
 •  Modulo de dos  aulas  9x9m
 •  Mas de 3m linea les  de pas illo .  3mx2,1m
 •  Serv icio  sani tar io  compar t ido para ambas aulas  3 ,5x3 ,0m con puer tas  corred izas .  L leva :  2 lavator ios  
empotrados ,  1  inodoro

 •  Bodega para cada aula 4 ,42x1 ,5m

 Mobiliar io  fi jo
 •  Es tanter ía  para e l  baño para insumos de aseo ,  panales ,  etc .
 •  Debajo de lavator ios  no se co locan gaveteros  
 •   Barras  de apoyo en serv icios  sani tar ios
 •  1  lavator io  adaptado en e l  aula  a 0 ,85cm de a l to
 •  1 f regadero
 •  1 espe jo de p i so  a cie lo  2 ,44x1 ,80 m
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 •  Dimer  para cont ro l  de luz
 •  1 muebles  t ipo cas ille ro persona l
 •  Mobiliar io  empotrado para guardar  mater ia les
 •  Pi so  v iní li co  de a l to  t rans i to  

 In teract ivo I  (materna l )  3  años  y  3 meses  a 4 años  y  3 meses
 Espacio  f í s ico
 •  Modulo de dos  aulas  de 6x9m 
 •  Mas de 3m linea les  de pas illo .  3x1 ,50m
 •  Serv icio  sani tar io  compar t ido para aulas  3 ,5x3m con dos  puer tas  corred izas  hacia aula
 •  2 lavator ios  empotrados
 •  1 inodoro regular  con barras  de apoyo
 •  Bodega para cada aula 4 ,42x1 ,5m
 Mobiliar io  fi jo
 •  Es tanter ía  para baño para insumos aseo ,  pañales ,  etc
 •  No poner  gaveteros  debajo de lavator ios
 •  1  lavator io  adaptado en e l  aula  a 0 .85cm
 •  1 f regadero empotrado
 •  Espe jo  de p i so  a cie lo  2 ,44mx1,80m
 •  Dimer  para iluminación
 •  Mueble cas ille ro persona l
 •  Mueble empotrado bodega o a lmacenamiento 

 In teract ivo II  (materna l )  4  años  y  3 meses  a 5 años  y  3 meses
 Espacio  f í s ico
 •  Modulo de dos  aulas  de 6x9m
 •  Mas de 3m linea les  de pas illo .  3x1 ,5m
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 •  Serv icio  sani tar io  compar t ido con puer tas  corred izas  3 ,5x3m
 •  2 lavator ios  empotrados ,  1  inodoro con barras  de apoyo
 •  Bodega para cada aula de 4 ,42x1 ,5m 
 Mobiliar io  fi jo
 •  Es tanter ía  para baño insumos limp ieza ,  aseo ,  pañales
 •  No gavetas  debajo de lavator io
 •  1 lavator io  adaptado en aula  a 0 ,85cm de a l to
 •  Pi so  v iní li co  de a l to  t rans i to
 •  Espe jo  de p i so  a cie lo  2 ,44x1 ,80m
 •   Apagadores  d imer  para medir  luz
 •  Mueble t ipo cas ille ro persona l
 •  Mueble t ipo a lmacenamiento empotrado

 Trans ición 5 años  y  3 meses  a 6 años  y  3 meses

 Espacio  f í s ico
 •  Modulo de dos  aulas  de 6x9m
 •  Mas de 3m linea les  de pas illo ,  3x1 ,5m
 •  Serv icio  sani tar io  compar t ido por  aulas  con puer tas  corred izas  3 ,5x3m
 •  2 lavator ios ,  1  inodoro con barreras  de apoyo
 •  Bodega para cada aula 4 ,42x1 ,5m
 Mobiliar io  fi jo
 •  Es tanter ía  para baño insumos limp ieza ,  pañales
 •  No poner  gavetas  debajo
 •  1 lavator io  adaptado a l  aula  a 0 ,85cm de a l to
 •  Pi so  v iní li co  de a l to  t rans i to  
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 •  Espe jo  de p i so  a cie lo  2 ,44x1 ,80 m en aula
 •   Apagadores  t ipo d imer  para cont ro lar  luz
 •  1 muebles  t ipo cas ille ro persona l
 •  1  mueble a lmacenamiento empotrado 

 Espacios  comunes

 Sa lón mul t i u so :  cancha techada 25x12m
 Educación f í s ica :  
 •  Aula de 9x9m,  p i so  po liu retano de a l to  t rans i to  
 •  Aula pesas  6x9m
 •  Bodega 4 ,5x3m
 •  Serv icio  sani tar io  3 ,42x3m (1 lavator io ,  1  inodoro y  1 cambiador  p legable )

 Aula mús ica :  
 •  Aula 6x9m 72m2
 •  Pi so  madera
 •  Ventanera ,  v idr io  de 9mm
 •  Prev i s tas  de 3 tomacorr ien tes  a  pared
 •  Bodega 3x3 
 •  Espe jo  en pared 2 ,44x1 ,80m

 Comedor :
 •  216m2
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 Espacios  admini s t ra t ivos  y  genera les  
 Dirección y  complementos :
 •  Espacio  de ves t íbulo ,  de ingreso ,  de espera de padres
 Ed i ficio  admini s t ra t ivo :
 •  Dirección ,  sa lón admini s t ra t ivo 144m2
 •  Sa la de espera para padres  6x9m.  72m2 con mueble de cocina 
 Aula de capaci tación :
 •  Dos  aulas  de 6x9m
 •  Pizarra 
 •  Equipo de sonido
 •  Mesas  de t rabajo
 Terap ia de lengua je :
 •  Aula de 6x12,  54m2
 •  Bodega personal
 
 Trabajo socia l :
 •  Aula de 6x9m
 •  Dos áreas  de t rabajo
 •     1  computadora ,  1 impresora ,  es tanter ía ,  archivero
    Ps ico log ía :
 •  Aula de 6x9m
 Serv icios  de apoyo fi jo :
 •  Aula de 6x9m
 •  Un aula  d iv id ida en 4 cubículos  
 •   Escr i tor io  con s illa  
 •  Mesa hexagonal
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 Comi té  sobre los  derechos  de las  personas  con d i scapacidad,  Naciones  Unidas .  2  set  2016

 Ar t ículo  24 .  El  derecho a la  educación inclus iva :

 El  reconocimiento de la  inclus ión como la  clave para lograr  la  educación se ha for ta lecido en los  ú l t imos  30 
años  y  se  ha consagrado en la  Convención sobre los  Derechos  de las  Personas  con Discapacidad (de aquí  en 
adelante :  la  Convención ) ,  e l  pr imer  ins t rumento ju r íd icamente v inculante en contener  una referencia  sobre e l  
concepto de educación inclus iva de ca lidad .

 La educación inclus iva es  cap i ta l  para lograr  educación de a l ta  ca lidad para todos  los  es tud iantes ,  incluidos  
aque llos  con d i scapacidad,  as í  como para e l  desarro llo  de sociedades inclus ivas ,  pací ficas  y  jus tas .  Además ,  
hay un objet ivo educat ivo ,  socia l  y  económico de gran a lcance por  hacer .

 De acuerdo con e l  ar t ículo  24,  párrafo 1 ,  los  Es tados  Par tes  deben asegurar  e l  cumplimiento de l  derecho a la  
educación de las  personas  con d i scapacidad a t ravés  de un s i s tema de educación inclus ivo a todos  los  nive les ,  
incluyendo e l  nive l  pre-esco lar ,  pr imar ia ,  secundar ia  y  educación super ior ,  formación profes iona l  y  aprendiza je  
a lo  largo de la  v ida ,  act iv idades  socia les  y  ex t racurr iculares ,  y  deberá ser  as í  para todos  los  es tud iantes ,  
incluidos  aque llos  con d i scapacidad,  s in  d i scr iminación y  en los  mi smos  términos  y  condiciones  que e l  res to .

 Compendio normas ed i ficios  para educación 

 •  Las  aulas  de es tos  cent ros  deben contar  con a l  menos  4 ,5m2 por  es tud iante y  un máx imo de 12 es tud ian-
tes  por  aula .

 •  Las  aulas  especia lizadas deberán es tar  dotadas de sopor tes  a  nive l  de pared y  de cie lo  que
 •  permi tan sujetar  los  pesos  necesar ios  para impar t ir  la  terap ia requer ida .
 •  La  super ficie  libre mínima deberá ca lcularse a razón de cuat ro metros  cuadrados
 (4 ,00m2)  por  a lumno .
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 En  ed i ficios  para la  Educación ubicados  en zonas  de a l ta  dens idad en inf raes t ruc tura ,  es ta  super ficie
 podrá ser  prov i s ta  por  medio de espacios  in ternos  cons t ruidos  que sup lan las  funciones  de
 esparcimiento y  recreación ,  ( los  espacios  de sa lón mul t i u so y  educación f í s ica deben ser  cons iderados
 apar te  de es te  rubro )  para ta l  efecto ,  e l  in teresado deberá co ord inar  con Ente Especia lizado de
 Inf raes t ruc tura de l  MEP .

 ARTICULO 11* .7 . -  Zonas  verdes .

 El  área res tante de la  super ficie  libre deberá des t inarse a jard ines .
 Al  ap licar  la  sus t racción de áreas  de l  ar t ículo  11* .5  y  e l  11* .6 ,  e l  área verde será de 1 ,75m2 por  a lumno .  Sin  
embargo ,  como se exp licó en e l  ar t ículo  4 en los  casos  dónde la  cober tura sobrepasa e l  porcenta je  es tablecido 
es ta área se podrá sus t i tuir  s iempre y  cuando la  ausencia  de áreas  de d i spers ión no ponga en pe ligro la  segur i -
dad de los  es tud iantes  en caso de s inies t ro .  Es ta  sus t i tución de áreas  deberá es tar  claramente jus t i fi cada y  apo-
yada en cá lculos  que respalden la  capacidad de evacuación y  e l  resguardo de la  v ida de los  es tud iantes  en 
áreas  seguras  dent ro y  fuera de l  inmueble ,  pero dent ro de los  l ími tes  de l  pred io
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 El  es tud io  que se presenta a cont inuación se compone de 3 casos  in ternaciona les  de cent ros  de enseñanza o 
atención de l  au t i smo y  que han s ido d i señados por  oficinas  de arqui tec tura .  

 1 .  New St ruan Centre for  Aut i sm ,  Escocia
 Ai tken Turnbull  Archi tec t s
 2009
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 Figura 1 :  New St raun Centre for  Aut i sm

 Fuente :  ht tps : / /www.a i tken- turnbull . co .uk .  2020 .

 Es te  proyecto fue rea lizado por  la  firma 
Ai tken Turnbull  Archi tec t s .  El  cent ro para 
e l  Aut i smo New St ruan es tá  ubicado en 
Alloa ,  Escociay es tá  ba jo la  d irección de 
la  Sociedad Escocesa de Aut i smo –SSA- ,  
d icho ins t i tu to  abarca funciones  tanto 
educat ivas  como de asesoramiento ,  d iag-
nós t ico e inves t igación de l  au t i smo .  

 Scot t  (2009)  y  la  Organización Scot t i sh  
Aut i sm ident i fi can como caracter í s t icas  
impor tantes  de l  cent ro :



51

 •  Sa lones  de clase conectados  con e l  a t r io  pr incipa l  por  medio de umbra les  persona lizados  que permi ten 

a los  niños  as imilar  e l  cambio de espacios .  ´´Las  antesa las  suav izan la  t rans ición ent re  e l  comedor  pr incipa l  y  

e l  sa lón de clase´´ ( Les ter ,  A ci tado por  Scot t ,  2009,  p .42) .

 •  Delimi tación clara de las  áreas  en e l  sa lón de clase ,  los  espacios  de t rabajo ind iv idua l  es tán conectados  

con e l  espacio  grupal  con paneles  de v idr io  ,  as í  quien es ta  recibiendo atención especia lizada no se s ien te  

excluido de l  grupo socia l .  Los  sa lones  son para un máx imo de 6 niños .  

 •  Se u t ilizan co lores  neut ra les  en 

las  aulas ,  as í  e l  profesor  puede añadir  

es t ímulos  cuando lo  dese e .

 •  Las  curvas  en las  paredes  

generan t rans iciones  más natura les  

ent re  un área y  o t ra .

 •  Ventanas  para la  v i s ibilidad de 

áreas  ex ter iores  y  cie lo  raso inclinado 

para max imizar  la  luz  natura l .

 •  Zonas  a l fombradas para d i smi -

nuir  e l  ruido .  

 •  Amplias  áreas  de a lmacena-

miento para reducir  e l  desorden .

 Figura 2 :  New St raun Centre for  Aut i sm

 Fuente :  ht tps : / /www.a i tken- turnbull . co .uk .  2020 .
 Figura 3 :  Edgecli ff  Medica l  Centre .

 Edgecli ff  Medica l  Centre .  Fuente :  ht tps : / /www.archdaily .com .  2020
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 2 .  Edgecli ff  Medica l  Centre ,  Aus t ra lia
 Enter  Archi tec ture

 Edgecli ff  NSW, Aus t ra lia ,  2012

 Es te  proyecto fue d i señado en Aus t ra lia ,  aunque es  pequeño en su  hue lla  es  un  e jemplo de in ter iores  fabr icados  

d ig i ta lmente y  además es  un  protot ipo para ver  e l  funcionamiento de es tos  proyectos .   

 Es ta  es  una in tervención de d i seño 

in terno en un cent ro especia lizado 

en atención de infantes  con Tras torno 

de Espect ro Aut i s ta .  La  sens ibilidad 

de l  d i seño fue un factor  fundamenta l  

a l  cons iderar  la  función espacia l ,  

para es to  era necesar io  tener  claras  

las  neces idades  que t iene e l  infante 

día  a día .

 

 Figura 3 :  Edgecli ff  Medica l  Centre .

 Edgecli ff  Medica l  Centre .  Fuente :  ht tps : / /www.archdaily .com .  2020
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 El  d i seño de l  espacio  in terno se baso en una geometr ía  que circula  y  se  desp liega que no so lo  promueve una 

atmósfera de ca lma,  descanso y  re la jación ,  s ino que es ta adecuada de manera que ,  en circuns tancias  esporádi -

cas ,  pueda ev i tar  que se hagan daño con las  esquinas .  Al  t ra tarse de un espacio  dedicado a la  población infan-

t il  con aut i smo la  es t imulación sensor ia l  toma un papel  protagónico en e l  d i seño ,  por  es to  la  asociación de la  

luz ,  la  ópt ica y  e l  co lor  tomaron un papel  fundamenta l  en la  configuración sensor ia l  de l  proyecto .  Por  e jemplo ,  

la  luz  ind irecta se u t ilizó para suav izar  e l  espacio ,  es ta  se  refle jaba en las  curvas  proporcionando un efecto ca l -

mante ad iciona l
 Los  co lores  t ienen un papel  impor tante en la  configuración de las  emociones ,  

por  es to  se  e lig ió  una p la taforma de base f resca y  neut ra l  con inyecciones  de 

co lores  llamat ivos  in terca lados  en a lgunas  par tes .  Conocido por  sus  prop ie-

dades curat ivas ,  se  e lig ió  un audaz tono naranja para la  pared de la  par te  

pos ter ior .  .  Se rea lizo una complementación y  combinación de co lores  con las  

a l fombras  y  e l  mobiliar io .  

 De es te  es tud io  de caso es  impor tante des tacar  la  u t ilización geométr ica y  

vo lumétr ica de la  forma de l  proyecto ,  es te  genera por  su  seguimiento y  fluidez 

una sensación de ca lma y  t ranquilidad ,  la  cua l  s in  duda debe ser  una var iable  

a tomar en cons ideración para e l  pos ter ior  d i seño .  Además de ser  ópt ima 

para la  segur idad de l  infante ,  ev i tando super ficies  pe ligrosas  o  cont ra las  que 

puedan las t imarse ,  como se menciona claramente en e l  es tud io  de caso :  los  

ángulos  rectos  son ángulos  equivocados para es te  caso en especí fico .  

 Figura 4 :  Edgecli ff  Medica l  Centre .

 Edgecli ff  Medica l  Centre .  Fuente :  ht tps : / /www.archdaily .com .  2020



 Figura 5 :  Edgecli ff  Medica l  Centre 

 Edgecli ff  Medica l  Centre .  Fuente :  ht tps : / /www.archdaily .com

2020 .

 • La u t ilización de l  co lor  como una herramienta de es t imulación sensor ia l  es  ind i spensable para la  propues ta de 

d i seño espacia l  que propone p lantear  es ta  inves t igación ,  por  es to  se  deberá rea lizar  un  aná li s i s  sobre los  co lo-

res  que se recomienda usar  o  no según su  es t imulación ps ico lóg ica sobre e l  infante ,  para decid ir  cua les  serán 

u t ilizados  en la  concepción de l  d i seño .  

 Otro aspecto a tomar en cons ideración es  e l  mane jo y  la  u t ilización de la  iluminación ,  ya que como se es tud ia 

en e l  cap í tulo  de TEA,  la  luz  es  un  e lemento que puede llegar  a afectar  cons iderablemente en e l  compor tamien-

to  de la  población infant il  que pose en hipersens ibilidad v i sua l .  

 Tomando como var iable  impor tante de es te  es tud io  de caso la  

 u t ilización de la  luz  de manera ind irecta o d i fusa ,  además de 

 que empleada de la  manera correcta suav iza e l  espacio  y  ge-

 nera un sent imiento de ca lma ad iciona l .  

54



 Figura 6 :

 Sunfie ld  Res ident ia l  Scho ol ,  Worces tershire .  

 Fuente :  ht tps : / /www.sunfie ld .org .uk/about - sunfie ld/sun-

fie lds - facili t ies /2020
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 3 .  Sunfie ld  Res ident ia l  Scho ol ,  Worces tershire
 GA Archi tec t s

 2004

 Es ta escue la br inda e l  serv icio  de atención educat iva y  res idencia l  para personas  con t ras tornos  de l  espect ro 

aut i s ta .  El  proyecto fue desarro llado por  GA Archi tec t s ,  se  ubica en Worces tershire  en Re ino Unido y  se  fina lizó  

en e l  año 2004 .  Según la  eva luación de la  ins t i tución rea lizada por  Teresa Whi tehurs t  (2006) ,  en es te  nuevo 

ed i ficio  los  infantes  presentaron mayor  autonomía y  ca lma,  y  se  logró d i sminuir  la  sensación de ins t i tuciona lidad .  

 Figura 4

 Edgecli ff  Medica l  Centre .  Fuente :  ht tps : / /www.archdaily .com



 Figura 6 :

 Sunfie ld  Res ident ia l  Scho ol ,  Worces tershire .  

 Fuente :  ht tps : / /www.sunfie ld .org .uk/about - sunfie ld/sun-

fie lds - facili t ies /2020

 Whi tehurs t  (2006)  menciona los  cr i ter ios  de d i seño u t ilizados  por  los  arqui tec tos  para desarro llar  le  proyecto :

 •  Cons t rucción de un so lo  nive l  para segur idad y  fácil  mov ilidad .

 •  Habi taciones  ind iv idua les  para mantener  la  pr ivacidad y  espacio  persona l .  

 •  Corredor  pr incipa l  amplio  y  flex ible  para que los  niños  no es tén tan cerca .  

 •  U t ilización de paredes  curvas ,  e liminan las  esquinas  y  permi te  un mov imiento más fluido en e l  espacio .

 •  Ventanas  en a l tu ra para una mejor  vent ilación e iluminación .  

 •  Cie lo  raso acús t ico ,  p i sos  que reduzcan e l  ruido y  mantengan e l  ca lor .  

 •  U t ilización de co lores  como rosado,  morado y  gr i s  para buscar  un efecto de ca lma .  
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3 .  M E T O D O LO G Í A

 Una vez enunciadas  las  pos turas  teór icas  sobre las  cua les  se  sus tenta la  etapa de inves t igación de l  proyecto ,  
en es te  cap í tulo  se  ind icará la  es t ra teg ia metodológ ica a seguir ,  con e l  fin  de cumplir  con los  objet ivos  propues-
tos  y  as í  dar  respues ta a la  pregunta de inves t igación .

Es te  cap í tulo  se  basa en e l  p lanteamiento presentado por  Hernández Sampier i  et  a l .  (2006)  en e l  libro Metodo-
log ía de la  Inves t igación .

 Enfoque de la  inves t igación

 La sus tentación cient í fi ca de es ta inves t igación ,  se  basa en la  teor ía  genera l  de s i s temas ,  enfoque s i s temát ico 
entend ido como e l  proceso en que todos  los  factores  cont r ibuyen ,  d irecta o ind irectamente a la  opt imización en 
la  concepción de l  objeto de la  inves t igación .  Se desarro lla  desde la  perspect iva de l  enfoque cua li ta t ivo ,  ´´pro-
porciona profund idad a los  datos ,  d i spers ión ,  r iqueza in terpretat iva ,  contex tua lización de l  ambiente o entorno ,  
deta lles  y  exper iencias  únicas´´ (Hernández Sampier i ,  R .  & Medonza,  C,  2018,  p .21) .

 
 Cabe mencionar  que es te  enfoque de inves t igación no busca genera lizar  los  resul tados  a poblaciones  amplias  
pues  los  datos  que se obt ienen son mayor i tar iamente cua li ta t ivos ,  es  decir ,  la  mues t ra es  pequeña ,  no se pre-
tende que sea representat iva es tadí s t icamente .  

 Es te  t ipo de metodolog ía se compone de t res  fases :  pr imero la  ident i fi cación de l  problema,  luego e l  desarro llo  
de una propues ta o p lan para reso lver lo  y  pos ter iormente la  implementación de la  so lución y  aná li s i s  de los  
resul tados .  Debe aclararse que en es ta  inves t igación se desarro llan únicamente la  pr imera y  segunda fase ,  es  

M A R C O  M E T O D O LÓ G I C O
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 decir ,  se  d i seña una so lución para e l  problema ident i fi cado ,  pero no se cons t ruirá ,  por  lo  cua l  no se llega a la  
etapa de eva luación de los  resul tados .  

 En  genera l  todos  los  métodos  cua li ta t ivos  pasan por  las  s iguientes  fases  (Hernández Sampier i ,  R .  & Medonza,  
C,  2018)

 Preparación :  que incluye la  reflex ión inicia l ,  la  definición de l  área   problemát ica y  e l  d i seño inicia l  de l  es tud io  
( suscept ible  de ser  modi ficado pos ter iormente ) .

 Trabajo de campo o e jecución :  es  e l  proceso de ent rar  en e l  campo,  s iendo t ransparente en su  presentación ,  y  
ent rando en contacto con e l  grupo en

 inves t igación .  Incluye también la  reco lección de datos ,  empleando una d ivers idad de técnicas  y  cr i ter ios .

 Fase Anal í t i ca :  Procesamiento y  aná li s i s  de datos ,  mediante una d ivers idad de técnicas  y  mediante una d i scus ión 
permanente ent re  los  teór icos  y  los  actores  socia les ;  los  eventos  y  la  teor ía ,  la  fiabilidad y  va lidación .

 Fase informat iva :  Es  la  presentación de resul tados ,  de modo t ransparente ,  coherente ,  y  la  e laboración de l  infor -
me fina l .

 Siguiendo es te  método cua li ta t ivo y  para llevar  un orden que nos  de limi te  e l  p lan metodológ ico a seguir ;  se  cla-
s i fi can las  d i s t in tas  var iables  y  herramientas  de análi s i s  en t res  etapas :

 Etapa 1 :  Aprox imación
 Etapa 2 :  Análi s i s  
 Etapa 3 :  Di seño y  desarro llo  de la  propues ta

 Entonces ,  e l  p lan metodológ ico se lleva a cabo con e l  fin  de lograr  la  reco lección y  aná li s i s  de información nece-
sar ia ,  es te  cons ta de t res  etapas  pr incipa les  consecuentes  de los  objet ivos  especí ficos  propues tos ,  donde cada 
una t iene impor tancia  y  es  necesar io  para lograr  e l  objet ivo genera l  de la  inves t igación .  Por  ú l t imo ,  se  da la  
presentación de los  resul tados  y  la  propues ta de d i seño arqui tec tónico .  
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 Por  ú l t imo ,  se  da la  presentación de los  resul tados  y  la  propues ta de d i seño arqui tec tónico .  

 Pr imera Etapa
 A .  Aprox imación

  Objet ivo Especí fico :  Ident i fi car  las  caracter í s t icas  y  neces idades  de l  espacio  a d i señar  basándose en los  
requer imientos  especí ficos  de los  infantes  con DIS ,  para br indar  un apoyo y  formación in tegra l  a  la  población 
infant il  que as i s te  a l  cent ro ,  con e l  fin  de es tablecer  cuá les  son las  ex igencias  de inf raes t ruc tura y  pautas  de 
d i seño a desarro llar .

 Es ta  etapa cons ta de 3 fases :

 Fase 1 :  Recopilación de información ,  
 la  cua l  será recopilada por  medio de ent rev i s tas  y  encues tas  que serán ap licadas a personas  que se re lacionan 
con infantes  en es ta  condición ent re  e llos :  educadores ,  funcionar ios  admini s t ra t ivos ,  padres  de familia  y  espe-
cia li s tas  en e l  tema .

 Fase 2 :  Recopilación de información teór ica ,  
 la  cuá l  serv irá  como guía  de proyectos  o  es tud ios  que se hayan rea lizado a nive l  in ternaciona l  para pos ter ior -
mente generar  pautas  que se puedan aplicar  a  es te  proyecto .  Basándose pr incipa lmente en los  escr i tos  de 
exper tos  en e l  tema mencionados en e l  marco teór ico como Olga Bogdashina (2007) ,  Magda Mostafa (2014) ,   
Chr i s toph Holscher  (2017) ,  y  todos  los  escr i tos  o  es tud ios  bibliográficos  mencionados en e l  marco teór ico .

 Fase 3 :  Es tud ios  de caso 
 Es ta  fase corresponde a la  recopilación de información sobre proyectos  re lacionados a l  tema que se hayan rea-
lizado tanto dent ro de l  pa í s  como in ternaciona lmente .
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 Segunda Etapa
 B .  Análi s i s

 Objet ivo Especí fico :  Rea lizar  un  aná li s i s  de s i t io  en la  ubicación propues ta ,  con e l  fin  de conocer  sus  
caracter í s t icas  y  generar  una propues ta de d i seño acorde a l  entorno donde es tá ubicado e l  proyecto de inves t i -
gación .

 Es ta  etapa t iene su  enfoque en rea lizar  un  aná li s i s  de l  s i t io  propues to  para e l  proyecto de inves t igación ,  cons ta 
de 3 faces :

 Fase 1 :   Análi s i s  de l  lo te  propues to
 Es ta  fase cons ta de un aná li s i s  de caracter í s t icas  ta les  como d imens iones ,  topograf ía ,  e lementos  natura les  pre-
sentes ,  en t re  o t ros .  Todo es to  con e l  fin  de generar  cr i ter ios  para la  contex tua lización y  emplazamiento de l  pro-
yecto .

 Fase 2 :  Análi s i s  de la  normat iva legal
 Es to  hace referencia  a la  información referente a la  normat iva y  condiciones  de l  s i t io  en donde es tá ubicada la  
escue la .   

 Fase 3 :  Análi s i s  climát ico y  de vegetación de la  zona
 Se rea lizarán v i s i tas  a l  lo te  ex i s tente para reco lectar  los  datos  climát icos  de l  s i t io  con e l  fin  de determinar  las  
es t ra teg ias  climát icas  y  pas ivas  que serán u t ilizadas  en e l  d i seño .  Al  igua l  que entender  la  vegetación de la  
zona ,  ya que e l  tema de la  re lación con la  natura leza será un tema de peso en es te  proyecto .
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 Tercera Etapa
 C .  Di seño

 Objet ivo Especí fico :  Di señar  una propues ta arqui tec tónica especí fica de l  cent ro de apoyo in tegra l  Infant il  
con e l  fin  de que e l  entorno espacia l  sea una herramienta más para un mejor  desarro llo  y  desenvo lv imiento de 
los  infantes  y  es te  responda a sus  requer imientos  especí ficos  y  manera de procesar  e l  entorno .  

 Tras  obtener  una s ín tes i s  producto de l  aná li s i s  de la  información en las  etapas  anter iores ,  en es ta  etapa se 
verán refle jados  los  fundamentos  teór icos  en las  deci s iones  de d i seño que se tomen para la  propues ta .  Es ta  
etapa cons ta de 2 fases :

 Fase 1 :  Di seño de s i t io
 En es ta  fase se rea lizará un p lanteamiento conceptua l  de l  proyecto ,  zoni ficación y  d iagramación de los  espacios  
y  las  re laciones  de funcionamiento de cada uno de e llos .  Es to  con la  fina lidad de generar  pos ter iormente una 
propues ta de d i seño de s i t io  mas ter  p lan .  

 Fase 2 :  Di seño Arqui tec tónico
 Es ta  fase eng loba la  creación de la  propues ta arqui tec tónica basándose en las  inves t igaciones  de la  etapa 1 y  
en las  pautas  de la  etapa 2 ,  t iene como fina lidad generar  una organización espacia l  de cada área ,  e l  d i seño 
y  definición de vo lumetr ías ,  mater ia les  y  es t ra teg ias  para la  propues ta y  e l  desarro llo  gráfico y  modelado de 
la  propues ta .  
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Objetivo Específico:  Identificar las características y necesidades del espacio a 
diseñar basándose en los requerimientos específicos de los infantes con DIS, para 
brindar un apoyo y formación integral a la población infantil que asiste al centro, 
con el fin de establecer cuáles son las exigencias de infraestructura y pautas de 
diseño a desarrollar.

Fase 1

Recopilación 
de información

Fase 3

Recopilación de 
información teór ica Observación 

Fase 2

Análi s i s  de l  
lo te  propues to

Análi s i s  de la  
normat iva legal Análi s i s  climat ico Diseño de s i t io Diseño Arqui tec tónico

1ETAPA:

APROXIMACIÓN

Objetivo Específico: Realizar un análisis de sitio en la ubicación propuesta, con el 
fin de conocer sus características y generar una propuesta de diseño acorde al 
entorno donde está ubicado el proyecto de investigación.

Fase 1 Fase 3Fase 2

2ETAPA:

ANÁLISIS

Objetivo Específico:  Diseñar una propuesta arquitectónica específica del centro 
de apoyo integral Infantil con el fin de que el entorno espacial sea una 
herramienta más para un mejor desarrollo y desenvolvimiento de los infantes y 
este responda a sus requerimientos específicos y manera de procesar el entorno. 

Fase 1 Fase 2

3ETAPA:

DISEÑO

 Figura 7

 Diagrama metodológ ico .  Fuente :  Núñez Cordero ,  M.G.  (2020)
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Para e l  desarro llo  de los  objet ivos  p lanteados se  u t ilizarán 3 t ipos  de herramientas :

 •  Observación :  dent ro de los  propós i tos  de la  observación se encuent ran la  exp loración de ambientes  y  
contex tos ,  descr ipción de act iv idades  de las  personas ,  la  comprens ión de procesos ,  re lación ent re  personas  y  
sucesos .  Se refiere a l  ambiente socia l  como formas y  f recuencias   de in teracción ent re  los  usuar ios ,  caracter í s t i -
cas  de los  mi smos ,  pat rones  de agrupación ,  ent re  o t ros .

 Para es to  es  necesar io  tomar en cons ideración :
 El  ambiente f í s ico :  e l  tamaño,  la  d i s t r ibución ,  accesos ,  ubicación ,  etc . ,  de la  escue la actua l  y  como e l  infante res -
ponde y  hace uso de es tos .  

 El  ambiente socia l  y  humano :  organización ,  pat rones  de v inculación ,  caracter í s t icas ,  compor tamiento y  re lación 
con e l  entorno .

 Act iv idades  ind iv idua les  y  co lect ivas :  Es  necesar io  conocer  las  act iv idades  de l  día  a día  que rea lizan los  infan-
tes  tanto en las  aulas  como en e l  ex ter ior .  ¿Qué hacen durante e l  día? ¿Cuándo y  cómo lo  hacen? ¿Qué es  
necesar io  en sus  act iv idades?  ¿Qué t ienen en la  escue la actua lmente que se pueda in tegrar  en e l  d i seño? 
¿Qué es  necesar io  cambiar? ¿Qué les  hace fa l ta?

 Hechos  re levantes :  Eventos  e  hi s tor ias  ocurr idas  en e l  ambiente y  a los  ind iv iduos .
 Herramientas  de t rabajo :  los  mater ia les ,  ar tefactos  y  objetos  que u t ilizan y  son necesar ios  para sus  act iv idades  
día  a día  en la  escue la .  

 •  Rev i s ión B ibliográfica
 •  En t rev i s tas  y  encues tas

T É C N I C A S  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  I N F O R M A C I Ó N



 La  metodolog ía se ap lica con base en dos  unidades  de análi s i s ,  la  pr imera se refiere a las  personas  que t ienen 
a lguna re lación con infantes  o  personas  que presenten d ivers idad de procesamiento sensor ia l ,  y  la  segunda a 
los  espacios  f í s icos  para la  a tención de personas  con es ta  condición .  A cont inuación de descr ibe la  población 
y  mues t ras  empleadas .

 •  Personas  re lacionadas :  
 1 .  Personas  cercanas  o que t ienen re lación con infantes  que presenten d ivers idad de procesamiento 
         sensor ia l
 Mues t ra :  Educadores ,  Admini s t ra t ivos ,  Familiares ,  Es tud iantes .
 2 .  Especia li s tas  en e l  tema
 Muest ra :  Terapeutas ,  especia li s tas ,  docentes .  

 •  Espacio  Fí s ico :
 1 .  Ins ta laciones  para atención de infantes  con DIS ,  ubicadas en San José .
    Mues t ra :  Rea lizar  un  aná li s i s  sobre los  cent ros  dedicados  a infantes  con es ta  condición .
 

U N I DA D  D E  Á N A L I S I S  Y  P O B L A C I Ó N
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 El  cent ro de apoyo va dedicado a toda la  población infant il  de los  0 a los  7 años  de edad,  tengan o no una 
condición asociada .  La idea es  que e l  proyecto sea d i señado ba jo los  lineamientos  y  las  pautas  de la  d ivers i -
dad en e l  procesamiento sensor ia l  pero dedicado a toda la  población infant il .  Es to  con la  in tención de lograr  

un d i seño unv iersa l ,  in tegra l  y  ópt imo .  

U S UA R I O  M E TA  D E L  P R OY E C T O

U S UA R I O
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 Se ent iende que a l  t ra tarse de infantes  se  d i ficul ta  la  comunicación y  e l  in tercambio de información ,  por  lo  que 
se hace un acercamiento a l  usuar io  por  medio de las  personas  que t ienen o han tenido re lación con la  pobla-
ción de es tud io .  En  es te  caso ,  hace referencia  a todos  los  docentes ,  admini s t ra t ivos ,  padres  de familia ,  familiares  
o  personas  que se re lacionan en su  día  a día  con infantes  que presenten DIS .  

 Como se menciona con anter ior idad e l  DIS es  una caracter í s ica de los  infantes  con TEA por  lo  que la  inves t iga-
ción y  las  preguntas  van d ir ig idas  en esa l ínea pero no se debe o lv idar  que la  fina lidad de la  inves t igación va 
enfocada a toda la  población infant il  pero tomando en cons ideración es tas  caracter í s t icas  y  neces idades  espe-
cí ficas  que presentan los  niños  y  niñas  con es ta  condición .  

 Para la  reco lección de información se t rabajaró con las  herramientas  de encuens tas  y  ent rev i s tas .  

  Las  ent rev i s tas  fueron rea lizadas a los  d i ferentes  grupos  de especia li s tas  sobre e l  tema,  en pr imer  lugar  tene-
mos a los  terapeutas .  Las  preguntas  con sus  respect ivas  respues tas  es tan ad jun tadas  en los  anexos ,  a  cont inua-
ción se rea lizará un resumen de las  ent rev i s tas  con cada uno de los  especia li s tas .

 •  terapeuta f í s ico
 •  terapeuta de lengua je
 •  terapeuta cogni t ivo conductua l  
 •  terapeuta ocupaciona l
 •  terapeuta en in tegración sensor ia l

E N T R E V I S TA S  Y  E N C U E S TA S

A C E R C A M I E N T O  A L  U S UA R I O

E N T R E V I S TA S  
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 Terap ia f í s ica
 Jorge Sa las ,  terapeuta f í s ico especia lizado en mov imiento pediát r ico y  desarro llo  motor .

 Jorge Sa las ,  terapeuta f í s ico ,  especia lizado en e l  desarro llo  motor  y  e l  mov imiento en pediat r ía ,  br indo la  infor -
mación sobre es ta  área en especí fico .  Él  es tá  enfocado especí ficamente en e l  área esco lar ,  as í  que su  aprox ima-
ción es  la  adecuada para un proyecto de es te  t ipo .  

 El  objet ivo de l  apoyo que se of rece en la  terap ia f í s ica se basa en desarro llar  la  motora gruesa y  enseñar les  
desde temprana edad a conocerse a s í  mi smos  y  sus  mov imientos ,  es  decir  crear  consciencia  sobre los  d i ferentes  
mov imientos  vo lun tar ios  o  invo lun tar ios  que se pueden tener  y  poder  prevenir  fu turas  les iones .   Jorge comenta 
que é l  t rabaja lo  llamado es t imulación temprana :  desarro llo  motor ,  es  decir ,  desarro llarse a t ravés  de l  mov i -
miento para aprender .  

 Pr imeramente ,  se  rea liza una eva luación para determinar  donde hay una desventa ja  o demora en e l  desarro llo ,  
s i  es  que la  hay .  Una vez determinados los  puntos  de enfoque o apoyos  se  desarro lla  un programa especí fico ,  
aquí  es  impor tante reca lcar  que cada infante t iene un caso d i ferente por  ende los  apoyos  requer idos  serán 
d i s t in tos .  Las  ses iones  de terap ia f í s ica se rea lizan a t ravés  de l  j uego ,  para que e llos  y  e llas  exper imenten y  los  
especia li s tas  ( Jorge en es te  caso )  observen donde se potencia liza ,  le  act iv idades  les  gus ta  rea lizar ,  como se 
re lacionan con e l  espacio ,  en t re  o t ros .  Pos ter iormente en las  d i ferentes  ses iones  se  irán t rabajando los  objet i -
vos  p lanteados :  equilibr io ,  socia lización ,  co operación ,  etc .  

 En  cuanto a l  espacio  requer ido es te  debe ser  pensando en función a l  mov imiento ,  es  decir  que se pueda desa-
r ro llar  e l  mov imiento con es t ruc turas  especi ficas  ( toboganes ,  hamacas ,  pasamanos ,  aros ,  paredes  de esca lar ,  
etc . ) .  Un punto impor tante es  tener  la  pos ibilidad de combinar  es to  con e l  ex ter ior ,  Jorge comentaba que la  idea 
era t raer  a l  in ter ior  e l  bosque y  la  natura leza y  todo e l  entorno que es te  br inda :  poder  sa l tar ,  correr ,  esca lar ,  
br incar .

 Además de es to  debe ex i s t ir  la  pos ibilidad de exp lorar  y  jugar  en e l  sue lo ,  por  lo  que es te  debe ser  de goma 
o a lgún mater ia l  que ev i te  go lpes  fuer tes  o  accidentes .  La  segur idad es  un factor  que debe es tar  presente en 
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 todos  los  espacios .  En  cuanto a los  co lores  es  impor tante que ex i s tan ,  pero es tos  deben ser  e leg idos  con cr i ter io  
y  se  deben ev i tar  los  co lores  muy llamat ivos .  

 En  cuanto a capacidad máx ima de es tud iantes  por  profesor  o  encargado,  Jorge comenta que se deber ían de 
t rabajar  por  grupos  ent re  los  6 y  los  8 es tud iantes ,  teniendo 8 es tud iantes  como máx imo por  profes iona l  encar -
gado,  más  de es tos  es  necesar io  un segundo profesor  o  un as i s tente .   

 Una de las  preguntas  de l  cues t ionar io  se  rea lizó en función a conocer  s i  era pos ible  o  conveniente unir  a lgunas  
de las  terap ias  en una misma área ,  la  mayor ía  de las  respues tas  fueron s imilares ,  Jorge por  e jemplo comentó 
que es to  ser ía  de gran ayuda ya que a l  combinar  los  profes iona les  y  los  apoyos  se  da un mejor  acercamiento 
ent re  profes iona l  y  e l  infante y  e l  proceso y  seguimiento que se lleva ser ía  más adecuado .   

 fase ,  es  

 
Terap ia Ocupaciona l
 Glor iana Fernández ,  terapeuta ocupaciona l  especia lizada en in tegración sensor ia l .

 La  profes iona l  en terap ia ocupaciona l  Glor iana Fernández ,  especia lizada en in tegración sensor ia l  compar te  su  
exper iencia  y  conocimiento exp licando que en la  terap ia se es tud ia como e l  s i s tema sensor ia l  es tá  ligado a l  
s i s tema nerv ioso y  es to  genera que dependiendo de cier ta  sens ibilidad sensor ia l  es to  puede llegar  a afectar  
en cómo nos  sent imos ,  aquí  hace referencia  a los  hipersens ibles  o  hiposens ibles .  La  función de es te  apoyo es  
guiar los  en e l  proceso para que e l  s i s tema nerv ioso madure y  logre bloquear  o d i sminuir  a lgunos  es t ímulos .  Es to  
se  hace tanto en e l  ambiente ex terno como en la  preparación in terna .  

 Glor iana comenta que en una ses ión genera lmente se empieza con act iv idades  sensor ia les  (hamacas ,  empujar ,  
ja lar )  mov imientos  o  act iv idades  en donde tengan que rea lizar  fuera o pres ión sobre e l  cuerpo ,  es to  para deter -
minar  e l  nive l  de sens ibilidad .  Pos ter iormente se t rabaja la  motora gruesa y  por  ú l t imo la  motora fina .  

 Con respecto a l  espacio  dedicado a es te  t ipo de act iv idad uno de los  datos  más impor tantes  reco lectados  en 
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 la  ent rev i s ta  fue la  neces idad de un equipo suspendido ,  es  decir  es  necesar io  tener  v igas  o  e lementos  de los  
que pueda guindar  d i s t in tos  e lementos  como hamacas .  También ex i s te  en es te  espacio  d ivers idad de herramien-
tas  es t imulantes  como bolas ,  toboganes ,  co lchonetas ,  a lmohadones  y  o t ros  e lementos  u t ilizados  para e l  j uego .   
En  es te  espacio  a l  igua l  que en la  terap ia fi sca se t rabaja la  mayor  par te  de l  t iempo en e l  sue lo ,  por  lo  que 
deber ía  ser  un  mater ia l  suave o que ev i te  go lpes  fuer tes .  De igua l  manera la  segur idad es  un factor  pr imord ia l  
en es te  espacio  y  la  ex i s tencia  de co lores  debe ser  cont ro lada ,  es to  para ev i tar  sobre es t imulación v i sua l .

 La  ex i s tencia  de un área verde potencia  e l  nive l  de es t imulación en los  infantes ,  por  lo  que es to  ser ía  un factor  
que sumar ía  a las  ses iones .  Además de espacios  de juego son necesar ios  espacios  de t rabajo ind iv idua l ,  t raba-
jo  grupal  y  un  espacio  de a lmacenamiento de juguetes .  

 Con respecto a la  capacidad máx ima de es tud iantes  por  profesor  encargado,  Glor iana comenta que un número 
opt imo ser ían grupos  de 5 infantes ,  es to  va a var iar  dependiendo de los  nive les  de apoyo que requiere cada 
infante y  su  cond ición ,  ya que ex i s ten casos  de a l ta  demanda o a l to  nive l  de apoyo requer ido .  

 Terap ia de l  Lengua je
 Viv iana Fonseca ,  terapeuta de lengua je  especia lizada en PECS .

 En  e l  área especi fica de lengua je  y  comunicación co laboró la  profes iona l  en e l  tema Viv iana Fonseca ,  quien se 
especia liza en PECS e l  cua l  es  un  s i s tema a l ternat ivo y/o aumentat ivo de comunicación en niños  y  niñas  que no 
desarro llan o se les  d i ficul ta  e l  lengua je  ora l  entonces  se  comunican a t ravés  de d i s t in tos  d i spos i t i vos  o  medios .  

 Viv iana exp lica como en las  terap ias  se  t rabaja una técnica llamada Flo or  Time ,  la  cua l  se  basa en juegos  en e l  
sue lo  para es tar  a l  mi smo nive l  que e l  infante .  En  la  terap ia se t ra ta de observar  mediante e l  j uego la  manera 
en que e l  infante se  comunica ,  se  desenvue lve y  se  re laciona .  Por  es to  es  necesar io  además espacios  d i señados 
para e l  j uego s imbólico :  una cas i ta ,  una t ienda de campaña,  una cocina .  Además de es to  se  t ienen un espacio  
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 especi fico de a lmacenamiento de juguetes  e l  cua l  idea lmente no deber ía  de es tar  a l  a lcance de los  infantes .  
 
 Como se ha comentado con anter ior idad cada caso es  d i s t in to  por  lo  que cada terap ia es  d i ferente ,  por  es to  
los  espacios  de apoyo deben ser  d inámicos  y  of recer  pos ibilidad de d i s t in tas  act iv idades  dent ro de la  mi sma 
aula .  Además de áreas  de juego en sue lo ,  son necesar ios  espacios  de t rabajo ind iv idua l ,  es  decir ,  una mesa 
con su  respect iva s illa  y  un  espacio  de t rabajo grupal .  Dentro de los  e lementos  impor tantes  suger idos  por  la  
especia li s ta  para la  terap ia es ta  la  ex i s tencia  de un espe jo dent ro de l  aula  ya que es te  es  esencia l  para que 
jueguen ,  imi ten ,  ba ilen y  logren percibir  sus  mov imientos  y  refle jos .  

 Con respecto a las  caracter í s t icas  especi ficas  de l  espacio  comentadas con la  especia li s ta  se  sug iere contar  con 
p i sos  suaves  para poder  jugar  ev i tando e l  pe ligro de go lpearse .  Un área de juego d ivers i fi cada,  es  decir ,  con 
e lementos  como p i scina de bo las ,  ba lones  terapéut icos ,  hamacas ,  etc . ,  es to  para invo lucrar  la  par te  f í s ica tam-
bién .  

 Como en los  demás espacios  una de las  caracter í s t icas  mas impor tantes  es  la  segur idad tanto a nive l  de mate-
r ia lidad en caso de go lpes  o  cr i s i s ,  como también de tener  la  pos ibilidad de observar  lo  que ocurre en e l  espa-
cio  en todo momento .  Otra caracter í s t ica impor tante es  la  u t ilización de p ic togramas para seña lizar  bien cada 
e lemento en e l  espacio .  El  ruido ,  como se menciona anter iormente ,  debe ser  un  factor  a  tomar en cons ideración 
tanto en cuanto a mater ia les  acús t icos  como en e lementos  como a ires  acondicionados o ductos  de vent ilación .

 El  aspecto de las  tex turas  también pasa a ser  un  tema de impor tancia  ya que no todos  los  infantes  t ienen la  
mi sma to lerancia  a las  d i s t in tas  tex turas ,  por  lo  que en a lgunas  ocas iones  es  mejor  u t ilizar  tex turas  no muy pro-
nunciadas .  

 En  cuanto a la  capacidad máx ima de es tud iantes ,  Viv iana comenta que la  mayor ía  de l  t iempo sus  terap ias  son 
ind iv idua les  y  cuando se requiere desarro llar  una comunicación más socia l  se  t rabaja en pare jas .  Comenta tam-
bién como la  mayor ía  de las  terap ias  compar ten espacios  de act iv idades  en común por  lo  que en a lgunas  oca-
s iones  se  podr ían compar t ir  es tos  espacios  ent re  las  d i ferentes  terap ias .  
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 Terap ia cogni t ivo conductua l  
 Rebeca Ramírez ,  terapeuta cogni t ivo conductua l  especia lizada en problemas de aprendiza je ,  t ras tornos  emo-
ciona les  y  problemas de conducta .

 En  cuanto a lo  cogni t ivo conductua l  co laboró con la  información la  especia li s ta  en e l  tema Rebeca Ramírez ,  
quien es tud io  educación especia l  y  saco una especia lidad problemas de aprendiza je  y  t ras tornos  emociona les  
y  problemas de conducta .  Además de es to  cuenta con e l  cer t i fi cado de PECS es to  ya que se le  facili ta  a  la  hora 
de u t ilizar lo  en las  terap ias  para generar  una comunicación mas fluida .  Rebeca comenta que e lla  t rabaja la  con-
ducta y  los  procesos  de aprendiza je ,  es  decir  la  par te  cogni t iva y  la  par te  conductua l .  

 Rebeca at iende infantes  desde 1 año has ta los  25 años  y  comenta que se d iv iden por  edades :
 1-2 años :  en es te  caso se da un t ipo de es t imulación temprana para que aprendan los  conocimientos  bás icos  y  
las  ru t inas  cot id ianas  como sentarse ,  recoger ,  imi tar .  Se les  enseña la  ru t ina y  se  empieza a in t roducir  d i s t in tos  
métodos  de comunicación s in  meterse en e l  área de lengua je  s ino en la  par te  de ins t rucciones .  

 3  años :  en es ta  edad se cont inua con conductas  bás icas  como enfocar  la  mirada,  ver  a  os  o jos ,  empezar  a u t ili -
zar  agendas y  t iempos .  Es  aquí  donde se empieza con s i s temas a l ternat ivos  o  aumentat ivos  de comunicación .

 5  años :  en es ta  etapa se empieza a formar  a l  infante para la  etapa esco lar ,  se  t rabajan t iempos de espera ,  la  
escucha act iva ,  organización ,  la  memor ia  y  la  a tención .  Aquí  además se empieza e l  proceso de lec to-escr i tu ra .  

 6 ,7 ,8 y  9 años :  aquí  es  donde se les  comienza a dar  apoyo cogni t ivo pero la  par te  de la  conducta se vue lve 
más socia l ,  es  decir ,  se  t rabajan normas socia les ,  normas de cor tes ía  y  empat ía ,  como se habla ,  como se comu-
nica ,  se  t rabaja toda la  par te  socia l  con sus  limi tes  y  como enfrentar los .  

 Adolescentes :  en es ta  par te  de t rabaja los  cambios  de conducta ,  se  t ra ta de modi ficar  o  moldear  la  conducta .  
En  es ta  etapa se t rabaja mucho de la  mano con la  terap ia ocupaciona l ,  además se t rabaja para ev i tar  e l  
bulling .  

 20 ’ s :  En  es ta  etapa normalmente se t rabaja con a lgún caso que se haya quedado rezagado en e l  aspecto socia l  
o  par te  cogni t iva ,  aquí  se  t rabajan y  corr igen cosas  que no se t rabajaron a t iempos .  Se t rabajan mucho los  pro-
cesos  de comunicación y  la  par te  socia l .  
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 Con respecto a las  caracter í s t icas  especí ficas  de l  aula  comenta que todo es ta ordenado por  ca jones  los  cua les  
es tán et iquetados  o d i ferenciados  por  p ic togramas ind icando que cont iene cada uno .  Hay un es tante para 
juguetes ,  se  ev i ta  pegar  e lementos  en las  pareces  para ev i tar  d i s t racciones .  En  cuanto a l  mobiliar io  se  neces i ta  
tanto la  mesa ind iv idua l  como la  grupal ,  además de es to  se  requiere e lementos  como bolas  terapéut icas ,  a l fom-
bras  o  tex turas  en los  p ies ,  un  sue lo  suave para ev i tar  go lpes .  

 En  cuanto a capacidad máx ima de es tud iantes  por  terap ia Rebeca sug iere que deber ían t rabajarse en grupos  
de 5 y  6 niñas  y  niños ,  ya que es ta es  la  capacidad máx ima de un adul to  encargado y  además  ´´para los  infan-
tes  con condiciones  de es te  t ipo ser ia  un cr imen t rabajar  en grupos  mayores  a los  10 es tud iantes´´ .  

 Terap ia in tegración sensor ia l
 Meli s sa Lizano ,  terapeuta ocupaciona l  especia lizada en in tegración sensor ia l .
 
 En  e l  área de in tegración sensor ia l  co laboró con la  información la  especia li s ta  en e l  tema Meli s sa Lizano ,  quien 
lleva 14 años  s iendo encargada de la  par te  de Aut i smo de l  Hosp i ta l  Ps iquiá t r ico ,  especí ficamente dando consul -
ta  ex terna de niños  y  niñas  donde la  mayor ía  requieren apoyo a nive l  de desarro llo .  Su  t rabajo cons i s te  en rea li -
zar  programas para las  act iv idades  terapéut icas  de los  infantes  y  adolescentes  no so lo  con condición de TEA 
s ino ot ras  pato log ías  y  d iagnós t icos .  

 El  objet ivo de l  apoyo de la  terap ia es  lograr  que cada uno pueda rea lizar  sus  neces idades  de forma indepen-
d iente ,  es  decir ,  que pueda ir  a l  baño de manera independiente ,  bañarse ,  ves t irse ,  cocinar ,  etc .  Se t rabaja e l  
desarro llo  y  la  independencia en a la  hora de e jecutar  tareas  cot id ianas .

 Con respecto a l  espacio  f í s ico y  las  caracter í s t icas  de es te  Meli s sa comenta que se u t ilizan equipos  de suspen-
s ión por  lo  cua l  se  neces i tar ía  una es t ruc tura sopor tante de donde puedan co lgar  es tos ,  a l  igua l  que hamacas 
o cuerdas .  Además ,  e l  espacio  requiere de co lchonetas  o  un p i so  suave en donde los  infantes  puedan jugar  s in  
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 pe ligro de go lpearse ,  a l  igua l  que las  paredes  que deber ían de es tar  recubier tas  con a lgún mater ia l  suave para 
ev i tar  les iones .  Es  impor tante reca lcar  que los  mater ia les  u t ilizados  deben ser  de fácil  limp ieza .  

 Al  igua l  que las  o t ras  terap ias  es te  espacio  cuenta con ba lones  terapéut icos ,  túne les ,  espe jos ,  cuerdas  y  pare-
des  para esca lar .  La  mayor ía  de las  terap ias  t rabajan sus  objet ivos  por  medio de l  juego y  es t imulación senso-
r ia l ,  es  por  es to  que la  mayor ía  de los  espacios  cuentan con e lementos  de es te  t ipo .  De igua l  manera debe ex i s -
t ir  también la  pos ibilidad de un espacio  mas t ranquilo  y  as ilado para e l  t rabajo ind iv idua l .  Un e lemento a tomar 
en cons ideración es  e l  cont ro l  de la  vent ilación ,  en a lgunos  casos  comenta Meli s sa que es  prefer ible  u t ilizar  
s i s temas de a ire  acondicionado,  es to  para tener  e l  cont ro l  sobre la  temperatura necesar ia  en e l  espacio  para 
las  d i ferentes  act iv idades .  La  luz  natura l  y  ar t i fi cia l  pasa a ser  o t ro  factor  a  tomar en cuenta .  

 Con respecto a la  cant idad de es tud iantes  por  aula  Meli s sa comenta que 10 es tud iantes  por  espacio  es  su fi -
cien te ,  s iempre y  cuando ex i s ta  una profesora guía  que lidere y  una que as i s ta ,  es to  para sup lir  con las  deman-
das  y  neces idades  de cada uno de los  es tud iantes .  Además ,  nos  compar te  su  op inión sobre metodolog ías  
empleadas en ot ros  pa í ses  en donde e l  terapeuta ocupaciona l ,  f í s ico y  de lengua je  u t ilizan la  mi sma área de 
t rabajo ,  tomando en cons ideración que compar ten la  mayor ía  de espacios  y  e lementos  requer idos  en e l  aula .  
Comenta que es to  ser ía  idea l ,  ya que uni fica e l  proceso de apoyo y  acompaña de mejor  manera e l  desarro llo  
de cada uno de los  infantes .  

 Conclus iones  y  caracter í s t icas  genera les  de las  ent rev i s tas  con terapeutas

 •  Las  tareas  que se rea lizan en cada terap ia dependen de la  edad de l  infante y  de l  nive l  de apoyo que 
requiera ,  en todos  los  casos  es to  var ía .  

 •  Se t ra ta de acompañar  y  apoyar  a l  infante en los  d i ferentes  procesos :  mov ilidad de l  cuerpo ,  conocimien-
tos  bás icos  como sentarse ,  gatear ,  agarrar ,  imi tar ;  conductas  bás icas  como enfocar  la  mirada,  contacto v i sua l ,  
socia lizar ,  compar t ir .  Además ,  se  t rabajan s i s temas a l ternat ivos  o  aumentat ivos  de comunicación donde se le  
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 da apoyo a l  infante para que es te  pueda comunicarse con los  demás .  En  genera l  se  acompaña a l  infante en los  
d i ferentes  procesos  y  se  le  facili tan  los  apoyos  requer idos  en las  d iversas  act iv idades ,  for ta leciendo las  debili -
dades  y  t rabajándolas  desde temprana edad .  

 •  Todos  los  espacios  deben contar  con protección y  segur idad :  p i sos  suaves ,  paredes  recubier tas  de un 
mater ia l  suave ,  todo es to  para ev i tar  go lpes  o  les iones .  Al  igua l  que contar  con v i s ibilidad de la  to ta lidad de l  
espacio  desde cua lquier  punto en e l  espacio ,  es to  es  impor tante ya que se asegura e l  cont ro l  y  la  segur idad 
de cada infante .

 •  El  co lor  es  un  tema impor tante ,  ya que es te  s iempre es tá  presente ,  pero debe ser  co locado con cr i ter io  
y  cuidado para no generar  sobre es t ímulos  o  saturación en e l  espacio .  Normalmente se u t ilizan de 2 a 3 co lores  
como máx imo por  espacio ,  s in  tomar  en cuenta e l  espacio  de es t imulación sensor ia l .  Los  co lores  más u t ilizados  
en espacios  son los  pr imar ios :  amar illo ,  azul  y  ro jo  y  en a lgunos  casos  se  u t ilizan en su  mayor ía  co lores  pas te les  
o  no tan fuer tes .  

 •  Los  espacios  proporcionados no deben ser  aulas  cot id ianas ,  se  buscan espacios  más d inámicos  en cuanto 
a función ,  pero ordenados y  con sent ido en e l  espacio .  Es  decir ,  que contengan zonas  de juego ,  zonas  de 
t rabajo ind iv idua l ,  zonas  de t rabajo en grupal ,  pos ibilidad de sa lir  a l  ex ter ior  y  en a lgunos  casos  un espacio  
des t inado a la  es t imulación de l  infante :  hamacas ,  cuerdas ,  túne les ,  toboganes ,  equipos  suspendidos ,  paredes  de 
esca lar ,  bo las  terapéut icas ,  co lchonetas ,  pasamanos ,  aros ,  en t re  o t ros .  

 •  La  vent ilación es  un  factor  impor tante a tomar en cons ideración ya que debe ex i s t ir  una correcta vent ila -
ción natura l  en cada uno de los  espacios  y  además a lgunos  deben contar  con s i s tema de a ire  acondicionado,  
es to  para tener  e l  cont ro l  sobre la  regulación de la  temperatura según la  act iv idad deseada .  
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  •  La  iluminación también es  un  factor  de suma impor tancia ,  tanto la  correcta iluminación natura l  en cada 
uno de los  espacios ,  es to  para generar  clar idad y  segur idad a la  hora de ingresar  a cua lquier  espacio  y ,  
además ,  la  correcta escogencia de iluminación ar t i fi cia l ,  ya que ex i s ten nive les  de luz  predeterminados para 
facili tar  la  v ivencia  de l  espacio  para una persona con TEA o a lgún ot ro  d iagnós t ico .  Dentro de los  e lementos  
a no u t ilizar  en e l  d i seño es tá la  iluminación fluorescente .   

 •  El  ruido pasa a ser  uno de los  factores  ex ternos  mas s igni ficat ivos ,  es te  debe ser  cont ro lado por  medio 
de mater ia les  acús t icos ,  a i s lan tes  acús t icos  y  pautas  en e l  d i seño que cont ro len la  ent rada de los  ruidos  ex ter -
nos  tanto a las  aulas  como a los  demás espacios .  

 •  La  pos ibilidad de tener  re lación con e l  ex ter ior  y  la  natura leza es  un e lemento que suma y apor ta a los  
d i ferentes  espacios ,  tanto por  la  exper iencia  y  pos ibilidad de poder  sa lir ,  j ugar ,  re lacionarse con la  natura leza;  
como a la  hora de potenciar  la  iluminación y  vent ilación natura l  y  generar  espacios  que as ilen  de l  ruido ex terno 
por  medio de la  vegetación .

 •  Un factor  a  tomar en cons ideración es  e l  cuidado que se debe tener  para ev i tar  sobre es t imular  a l  infante ,  
es  por  es to  que los  espacios  deben tener  los  e lementos  e leg idos  predeterminadamente para ev i tar  la  sobre es t i -
mulación ,  es  decir ,  e leg ir  con cr i ter io  las  imágenes  a u t ilizar ,  los  co lores ,  la  seña lización de cada e lemento y/o 
espacio ,  las  tex turas  a u t ilizar ,  es to  para generar  un espacio  lo  más limp io ,  ordenado y  agradable v i sua lmente .  

 
 •  La  capacidad máx ima de es tud iantes  por  aula  deber ía  rondar  ent re  los  8-10 es tud iantes  y  tomar en con-
s ideración que en es ta  deber ía  de haber  dos  profes iona les  encargados ,  una profesora guía  y  una profesora que 
la  as i s ta .  
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 •  La  mayor ía  de las  terap ias  compar ten espacios  en común ,  por  es to  se  pueden uni ficar  a lgunas  terap ias  
en un mismo espacio  de t rabajo que contemple todos  los  e lementos  y  caracter í s t icas  necesar ias .  Además ,  que 
como mencionan a lgunos  terapeutas  es ta  uni ficación podr ía  potenciar  e l  proceso de desarro llo  de los  infantes ,  
generando un enfoque más genera l  en donde se compar ten los  objet ivos  de las  terap ias  y  se  acompaña a l  
infante en un mejor  desarro llo  de es tas .

 Todas  es tas  conclus iones  y  pautas  obtenidas  se  verán refle jadas  en un cuadro de resumen en e l  cap í tulo  5 :  
Pautas  obtenidas .  

 Además de es tas  ent rev i s tas ,  fueron ent rev i s tados  o t ros  especia li s tas  en e l  tema:  
 
 •  Ana Ramírez especia li s ta  en Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  
 •  Megan Azofe i fa  madre de Ema 6 años  de edad .  Ema es ta d iagnos t icada con TEA .  
 •  Mar ibe l  Madr iga l  madre y  especia li s ta  en Aut i smo y  pres identa de Aut i smo Costa R ica .
 •  Jud i th  Ladany i  especia li s ta  en Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta .  

 De igua l  manera las  ent rev i s tas  se  pueden encont rar  en los  anexos  y  las  pautas  obtenidas  serán presentadas 
en un cuadro de resumen en e l  cap í tulo  5 .  

  Por  o t ro  lado también se u t ilizó la  herramienta de encues ta para obtener  pautas  y  caracter í s t icas  de las  perso-
nas  que se re lacionan en su  día  a día  con infantes  en es ta  condición ,  como se menciona antes  es to  hace referen-
cia  a docentes ,  admini s t ra t ivos ,  familiares ,  especia li s tas  en tema o personas  que han tenido experciencias  con 
es ta  población especí fica .  La  encues ta fue env iada v ía  web y respondida por  45 personas  d i ferentes .  Las  
encues ta se encuent ra ad jun tada en los  anexos  y  las  pautas  obtenidas  serán presentadas en un cuadro resumen 
en e l  cap í tulo  5 :  Pautas  obtenidas .

 
 

E N C U E S TA S
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C A P Í T U LO  4 :
A N Á L I S I S  D E  S I T I O
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C A P Í T U LO  4 :
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4 .  E L  S I T I O

 Se sabe que la  educación es  un  tema de bas tante impor tancia  a nive l  naciona l  y  cuando se habla de educación 
infant il  t iene todav ía mayor  peso .  Por  es to  y  la  neces idad de nueva inf raes t ruc tura adecuada para cent ros  edu-
cat ivos  en Costa R ica ,  fue fácil  encont rar  un  s i t io  adecuado para e l  proyecto .  Por  medio de un contacto se cono-
ció  la  ex i s tencia  de un lo te  en Guápiles ,  Limón ,  e l  cuá l  es ta  actua lmente des t inado para la  fu tura cons t rucción 
de una escue la de l  MEP para educación especia l .  

 Gracias  a es to ,  ex i s te  un lugar  f í s ico con las  neces idades  p lanteadas en e l  problema de inves t igación .  Por  es to  
se  u t ilizará es te  como e l  s i t io  de análi s i s  y  proyección de l  d i seño de la  propues ta .   

 A cont inuación se presente un aná li s i s  de l  s i t io  propues to  para e l  proyecto :  

Ubicación Geográfica
La Colonia ,  Guápiles ,  Limón

Cober tura máx ima permi t ida :  75% de l  lo te
Ret iro  f ronta l :  13 m .  de l  cent ro de la  ca lle
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Restaurante 
los Lomos

Iglesia Aposento 
Alto

Templo Bautista 
Bíblico de Pococí

Restaurante 
Mar y Tierra

Restaurante Rincón 
Vaquero

La R i ta

Guapiles

 Figura 8 :  Diagrama conceptua l

 Fuente :  Núñez Cordero ,  M.G.  (2021)  



 Figura 9 y  10

 Curvas  de Nive l  Lo te  Guápiles .  Es tud io  de sue los .
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 Figura 9 y  10

 Curvas  de Nive l  Lo te  Guápiles .  Es tud io  de sue los .
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 Figura 11-16

 Fotograf ías  lo te .  Fuente :  Núñez Cordero ,  M.G.  (2021)  
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 Figura 17

 Mapa aéreo lo te .  Glo ogle Maps .2021
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 Ubicación Geográfica
 La Colonia ,  Guápiles ,  Limón
 Región Car ibe Nor te  Costa R ica 
 Bosque Trop ica l  L luv ioso

 Al tura :  250 msnm
 Lluv ias  a l  año :  4535 mm de lluv ia  
 Temperatura :  20°C -  34°C
 Humedad promedio :  87%
 Ve locidad de l  v ien to :  8  km/h
 62% de nubes  
 46% probabilidad de lluv ia

 Vegetación

 Es ta zona es  r ica por  su  vegetación ,  fac tor  determinante para e l  proyecto ,  aquí  encont ramos cuat ro zonas  de 
v ida :  bosque p luv ia l  premontano ,  bosque p luv ia l  montano ba jo ,  bosque muy húmedo t rop ica l  y  bosque muy 
húmedo t rop ica l  t rans ición a premontano bosque pr imar io  poco in tervenido .  

 Es  de suma impor tancia  para e l  proyecto que e l  d i seño sea congruente con su  enterno natura l  y  además la  
vegetación de la  zona acompañe a l  proyecto en todo e l  recorr ido ,  ya que la  natura leza será uno de los  prota-
goní s t icas  de l  d i seño .  

 Clima
 Se ent iende que e l  tema de l  clima es  un factor  impor tante a tomar en cons ideración ,  ya que es  una zona con 
a l tas  temperaturas  y  fuer tes  lluv ias .  Por  es to  es  ind i spensable ap licar  las  es t ra teg ías  climát icas  en e l  proyecto 
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 para e l  mayor  aprovechamiento de los  recursos  natura les  y  a su  vez lograr  un d i seño eficien te  y  agradable 
para los  usuar ios .  

 En  Guápiles ,  los  veranos  se  caracter izan por  tener  a l tas  temperaturas  y  sensación de bochorno y  en inv ierno 
de igua l  manera ex i s ten las  a l tas  temperaturas  pero hay presencia  de lluv ias  y  humedad .  Durante e l  t ranscurso 
de l  año ,  la  temperatura genera lmente var ía  de 22 °C a 31 °C y  rara vez ba ja a menos  de 20 °C o sube a más 
de 33 °C .

 Es tos  son datos  a tomar en cons ideración ya que se ent iende que e l  proyecto debe ser  d i señado tomando en 
cuenta y  aprovechando a l  máx imo la  vent ilación natura l ,  es to  para lograr  un confor t  térmico en las  ins ta laciones  
y  t ra tar  de ev i tar  e l  cont ro l  de temperaturas  por  medios  ar t i fi cia les .  Al  igua l  que tomar en cuenta e l  fac tor  lluv ia  
y  lograr  esa cober tura y  protección cuando sea necesar ia .  

 La  temporada ca lurosa dura 1 ,6 meses ,  de l  27 de marzo a l  15 de mayo ,  y  la  temperatura máx ima promedio 
d iar ia  es  más de 31 °C .  El  día  más ca luroso de l  año es  e l  17 de abr il ,  con una temperatura máx ima promedio 
de 31 °C y  una temperatura mínima promedio de 23 °C .

 La temporada f resca dura 3 ,2 meses ,  de l  11 de nov iembre a l  17 de febrero ,  y  la  temperatura máx ima promedio 
d iar ia  es  menos  de 30 °C .  El  día  más f r ío  de l  año es  e l  17 de marzo ,  con una temperatura mínima promedio de 
22 °C y  máx ima promedio de 31 °C .  (Clima Guápiles .ht tps : / /es .weatherspark .com .  Julio  2021) .

 Uno de los  factores  más impor tantes  a nive l  de d i seño en es te  proyecto son las  herramientas  y  es t ra teg ias  
climát icas  a u t ilizar  y  ap licar ,  ya que se t ienen en cons ideración las  a l tas  temperaturas  de la  zona y  se  quiere 
lograr  la  mayor  ca lidad de confor t  térmico dent ro y  fuera de las  ins ta laciones ,  es to  para lograr  un bienes tar  
co lect ivo y  un mejor  d i s f ru te  de l  espacio .  A cont inuación se presentan a lgunas  de las  es t ra teg ias  climát icas  a 
ap licar  en e l  proyecto .  



E S T R AT E G I A S  C L I M ÁT I C A S

 Al  ser  un  tema de peso en e l  d i seño se decid ió  apoyarse en es tud ios  bilbiográficos  ex i s tentes  sobre es t ra teg ias  
climát icas  u t ilizadas  en los  d i ferentes  d i seños  arqui tec tónicos .  Se encont ro e l  t rabajo fina l  de graduación llama-
do :  Es t ra teg ias  de Diseño para espacios  educat ivos  de la  Univers idad de Costa R ica para obtar  por  e l  t í t ulo  
de licencia tura ,  de los  es tud iantes :  Es teban Arce ,  Dayana Fernández ,  Mar ía  José Herrera ,  Sebas t ian Rodr í -
guez ,  Ale jandra Vázquez y  Car los  Vega .  

 En  es te  t rabajo se exp lican las  d i ferentes  es t ra teg ias  que se pueden aplicar  y  u t ilizar  en los  espacios  educat ivos  
para lograr  un mejor  confor t  térmico en todo e l  proyecto .  Dentro de es te  t rabajo podemos encont rar  bas tantes  
so luciones  y  herramientas  pero se resumirán los  datos  reco lectados  y  ap licados  prop iamente para es te  

 proyecto .  

 Es t ra teg ias  Genera les :

 1 .  Or ientación y  Emplazamiento :  
 La  or ien tación toma en cuenta :  la  t rayector ia  so lar ,  incidencia de v ientos  predominantes ,  e lementos  de l  entorno 
natura l  que determinen e l  emplazamiento para e l  máx imo aprovechamiento de los  factores  y  e lementos  climát i -
cos .

 Aquí  se  u t iliza la  forma de l  lo te  y  la  forma de l  emplazamiento para aprovechar  la  t rayector ía  so lar  en todos  
los  espacios  y  la  mayor  captación de la  vent ilación de los  v ientos  incidentes .  
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 2 .   Configuración y  Emplazamiento :  
 Es to  hace referencia  a la  d i s t r ibución y  ubicación de los  espacios  en re lación a la  or ien tación ópt ima ,  y  e l  
máx imo aprovechamiento de las  cond iciones  de l  entorno natura l  y  cons t ruido .  

 En  es te  caso se u t iliza la  d i spos ición y  espaciamiento de los  espacios  para e l  mayor  aprovechamiento de l  
flujo  de l  v ien to incidente .  

 3 .  Forma
 Es to  es  la  expres ión mater ia lizada de la  super ficie  y  e l  vo lumen de l  espacio ,  como respues ta a las  cond icio -
nes  climát icas  de l  entorno .  

 4 .  Envo lvente
 Es  e l  e lemento termorregulador  ent re  e l  in ter ior  y  e l  ex ter ior  de los  espacios .  En  es te  caso como nos  encon-
t ramos en la  zona de Guápiles ,  la  cua l  es  bas tante ca lien te ,  se  pretende que e l  proyecto sea abier to  en su  
mayor  par te  de l  d i seño y  cuente con un envo lvente adecuado que a l  mi smo t iempo genere confor t  dent ro de 
los  espacios  in ter iores .  

 
  

 Figura 17
 Diagrama de configuración
 Fuente :Núñez Cordero ,  M.G.  (2021)  



 5 .  Aber turas  
 Per foraciones  en la  envo lvente que permi ta  la  re lación ent re  e l  in ter ior  y  e l  ex ter ior ,  a l  igua l  que e l  paso 
cont ro lado de la  luz  y  la  vent ilación natura l .  

 
 6 .  Vent ilación
 
 7 .  Contro l  So lar

                        Vegetación como protección so lar ,  as ilamiento                                Protección So lar  por  medio de a leros            
                                acús t ico y  barrera v i sua l                                                              y  paraso les  ver t ica les
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 U t ilización de la  vegetación como pulmones  o resp iros  de los  
espacios ,  apor tando protección so lar ,  me jor  fluidez de la  vent ila -
ción y  además funciona como a i s lante y  barrera v i sua l  y  acús t ica 

 Figura 18
 Diagrama de es t ra teg ías  climát icas

 Núñez Cordero ,  M.G.  (2021)  
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 1 .  Or ientación y  emplzamiento :  Se debe aprovechar
 por  medio de l  emplazamiento e l  recorr ido de l  so l ,  
 para aprovechar  a l  máx imo la  luz  natura l  y  a l  mi smo
 t iempo proteger  las  fachadas que quedan expues tas .
 2 .  Configuración :  Se aprovechará la  long i tud de l  lo te
 u t ilizando e l  acomodo de los  espacios  en la  d irección 
 de los  v ientos  predominantes ,  además se d i s t r ibuirán
 los  espacios  como se mues t ra en e l  d iagrama pasado,
 es to  para generar  espacios  de resp iro  ent re  los
 espacios  cons t ruídos  dado mayor  vent ilación e
 iluminación natura l .
 3 .  y  4 .  Forma y Envo lvente :  Aquí  se  pretende lograr  un
 envo lvente permeable ,  es  decir  que no se s ien te  tanta la  
 d i ferencia  ent re  e l  in ter ior  y  e l  ex ter ior .  Al  ser  una zona
 con a l tas  temperaturas  se  desea cerar  un envo lvente que 
 prop icie  la  correcta vet ilación y  además se re lacione de 
 mandera d irecta con la  natura leza y  e l  ex ter ior ,  ya que se 
 desea aprovechar  a l  máx imo la  vegetación y  e l  pa i sa je  que 
 nos  of rece la  zona .
 5 .  Aber turas :  como se menciona se desea p lantear  un d i seño
 abier to  que permi ta  ese in tercambio con e l  ex ter ior .
 6 .  y  7 .  Vent ilación e iluminación natura l :  Se desea aprovechar   
 a l  máx imo es tos  dos  factores  por  lo  que se ca lcula  prev ia-
 mente cua l  ser ía  la  configuración espacia l  que permi ta  
 ingresa es tos  factores  a l  proyecto pero de manera 
 cont ro lada .

N

13  m

 Figura 19
 Diagrama lo te  contex to

 Núñez Cordero ,  M.G.  (2021)  



C O N C L U S I O N E S

 Dentro de las  conclus iones  que encont ramos en e l  aná li s i s  de s i t io  se  encuent ran :

 •  Se debe aprovechar  la  luz  natura l  de la  mañana de l  lado es te  de l  lo te  y  de igua l  manera proteger  es tas  
fachadas .  Se debe aprovechar  la  luz  de la  tarde de l  lado oes te  y  proteger  es tas  fachadas de l  exceso de ilumi -
nación .

 •  Se u t ilizará la  vegetación que se encuent ra en e l  lo te  como a i s lante y  barrera v i sua l  y  acús t ica de l  res to  de l  
contex to .  Además la  natura leza de l  entorno será un factor  protagoni s ta  de l  proyecto ,  ya que acompañará cada 
uno de los  espacios  y  e l  recorr ido por  e l  d i seño .  Es to  con la  in tención de lograr  esa in tegración con lo  natura l  
y  e l  entorno y  además generar  espacios  de resp iro  ent re  los  espacios  cons t ruidos ,  los  cuá les  apor tan un mejor  
mane jo de la  iluminación y  vent ilación natura l ,  as í  como as ilan te  acús t ico ent re  los  d i ferentes  espacios .

  •  Se u t ilizarán es t ra tég ias  climát icas  como a leros  largos ,  paraso les  ver t ica les  y  ent ramados de madera como 
protectores  so lares ,  es to  para lograr  un mejor  confor t  térmico en e l  proyecto y  además t rop ica lizar  e l  es t ilo  
arqui tec tónico de l  d i seño para rea lmente emplazar lo  a su  entorno natura l .  

  •  Se aprovechará la  forma que nos  of rece e l  lo te  para acomodar los  espacios  en la  d irección más larga de 
es te ,  es to  para lograr  una mejor  d i s t r ibución ent re  los  espacios  cons t ruídos  y  los  espacios  natura les  y  además 
llograr  e l  concepto de una  ‘ ’pasare la ’ ’  por  e l  espacio  natura l .

 

93

C O N C L U S I O N E S  Y  PAU TA S  A N Á L I S I S  D E  S I T I O



94



95

C A P Í T U LO  5 :
PAU TA S  O BT E N I DA S
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a R C H I T E C T U R E  FO R  AU T I S M :  AU R I S M  A S P E C T S S  I N  
S C H O O L  D E S I N G ,  M A G DA  M O STA FA ,  2 0 1 4
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A N G E L A  B O U R N ,  M I C H E L L E  P E A R S O N  A N D  M E S H A  K L E I B R I N K ,  2 0 1 6 .
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1
D I S E Ñ O

E s t r a t e g i a s  d e  d i s e ñ o

D e f i n i c i ó n  d e l
 e s p a c i o

-  Geometr ía  clara ,  raciona l  y  sencilla
-  Formas definidas  y  proporciones  armoniosas
-  Ev i tar  cor tes  y  penetraciones  de vo lumenes
-  Delimi tar  bien los  espacios
-  Generar  d i ferentes  a l tu ras  en un mismo espacio  
Al turas  mayores :  zonas  socia les
Al turas  menores :  ind iv idua l ,  in t imo .

O r g a n i z a c i ó n
d e l  e s p a c i o

-  Secuencia y  jerarquización de espacios
-  Orden de uso
-  Zonas  de t rans ición :  observación de lo  que v iene 
(ensanchamiento de pas illos )
-  Re lación con la  natura leza
-  Añadir  pane les  mov iles  para generar  d i s t in tos  
espacios .

C i r c u l a c i o n e s

-  Ancho de pas illos  2 .5  m mínimo
-  1 .2  m de rad io para cada infante
-  Recorr idos  d irectos  s in  quiebres  o  in tersecciones
-  Delimi tar  con muros  CURVOS:  mejora la  fluidez y  e l  
t ráns i to
-  Ut ilizar  arcos  en las  ent radas :  ident i fi car  accesos
-  Grandes  ventanales :  natura leza
-  Generar  en pas illo  espacios  de es tancia :mobiliar io

E l e m e n t o s  
c o n f i g u r a d o r e s  

d e l  e s p a c i o

-  Luz natura l  en e l  proyecto
-  En aulas  ev i tar  ventana les  (d i s t racciones )
-  Di s t r ibución sencilla
-  Uso mínimo de ornamentación
-  Mobiliar io  necesar io  unicamente y  modular
-  Mobiliar io  de a lmacenaje que sea de p i so  a cie lo  y  
empotrado a pared
-  Pizarra :  pared completa ,  s in  obs taculos  ni  reflec t iva



100

2
CO LO R ES ,  

PAT R O N ES  Y  
T E X T U R A SE s t r a t e g i a s  s e n s o r i a l e s

C o l o r

-  Minimo deta lle  pos ible
-  Colores  en capas :  
           Capa genera l :  funciona como ind icador  (ocres ,  verdes ,  
naranjas )
           Capa secundar ia :  remarcar  
-  U t ilizar  tonos  neut ros
-  Ev i tar  co lores  sat inados ,  que todo sea mate
-  Ut ilizar  ro jo  unicamente en espacios  de acceso res t r ing i ido
-  Aulas :  co lores  no reflec t ivos ,  blanco en e l  cie lo ,  más  oscuras  
las  paredes .  
-  Sa la mul t i sensor ia l :  azul ,  amar illo  y  ro jo
-  Sa la de ca lma :  azul ,  blanco (co lores  f r ios )
-  Lugares  de socia lización :  co lores  ca lidos  
-  Codi ficación por  co lores  de los  espacios  es to  ayuda a l  
infante .  (en  puer tas ,  paredes  y  seña lización de sue lo ) .
-  Espacios  de t rans ición :  co lores  neut ros  y  re la jados
-  Sa las  mul t i sensor ia les :  d iv i s iones  ver t ica les  con tex turas  y  
formas (huecos ) ,  co lores  v ibrantes ,  s i s tema de sonido ,  
e lementos  de juego ,  tex t iles  que permi tan sensaciones  en la  
p ie l .

B lanco :  techos ,  espacios  neut ros
Ro jo :  sa la  mul t i sensor ia l  (moderado) ,  acceso res t r ing ido
Azul :  sa las  de ca lma
Amar illo :  ta lleres  y  aulas
Naranja :  to ta lidad de l  cent ro (neut ro )
Verde :  espacios  de juego y  socia lización
Negro :  ev i tar lo

Te x t u r a s

-  Ut ilizar  por  capas :  ev i tar  la  creación de sombras
-  Se buscan sensaciones  táct iles  para los  infantes
-  Tap izar  los  respa ldares  de los  as ientos :  sensación de 
segur idad .
-  U t ilizar  tex t iles  de bambo o y a lgodón
-  Ut ilizar  seña lización cromát ica en los  espacios  de circulación 
(  d irección de t ráns i to ,  demarcar  camino en e l  sue lo ) .
-  Sa las  mul t i sensor ia les :  d iv i s iones  ver t ica les  con tex turas  y  
formas (huecos ) ,  co lores  v ibrantes ,  s i s tema de sonido .
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3
S I S T E M A  
T E A CC H

E s t r a t e g i a s  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  e s p a c i o

A u l a s

-  Aut i smo poco severo :  zona t ranquilas  de l  aula  son 
apatas  para su  lugar  de t rabajo +  espacio  de ca lma
-  Aut i smo mayor :  
   Menores :  mayor  super ficie  de juego ,  desarro llo  
de la  ps icomotr icidad gruesa y  t rabajo ind iv idua l ,  
area de mer ienda,  baño asociado a l  aula .
-  Mayores :  t rabajo en grupo ,  d iv id ir  la  zonas  de la  
clase con limi tes  f í s icos /v i sua les ,  que asocien act iv i -
dad por  zona .  Poner  un espe jo en la  zona de 
mov imiento de l  aula .  

-  Debe llevar  ins t rucciones  v i sua les

Espacios  necesar ioa en e l  aula
-  t rabajouno a uno
-  t rabajo ind iv idua l
-  espacio  de t rans ición
-  juego y  act iv idad (espe jo )
-  t rabajo grupal
-  area de comida
-  baño (anexo )
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4
I L U M I N A C I Ó N

E s t r a t e g i a s  d e  i l u m i n a c i ó n

L u z  n a t u r a l

-  Contro l  y  regulación de la  luz  natura l
-  Los  cambios  de luz  pueden causar  compor tamientos  
repet i t i vos  y  cr i s i s  nerv iosas .
-  Espacios  con poca o nula  iluminación aumentan e l  
es t res
-  Dejar  ent rar  luz  natura l  pero buscando e l  equilibr io
-  Ut ilizar  pers ianas  o cor t inas  para regular

R e s p l a n d o r  y  
r e l f e x i ó n

-  Ut ilizar  v idr ios  esmal tados  que permi ten ent rar  la  luz  
s in  crear  sombras  muy marcadas
-Ut ilizar  mater ia les  de acabado MATE
-  Pizarras :  no reflec t ivas  (p in tura para p izarra en toda 
la  pared)

L u z  a r t i f i c i a l

-  Los  aspectos  que mas consecuencias  t ienen en las  
personas  con TEA son fuentes  de luz  ( luz  d irecta o 
parpadeante )
-  Ev i tar  luces  flourescentes
-  Ut ilizar  iluminación LED ca lida-neut ra con tempera-
tura de 3500K
-  Todos  los  espacios  deben contar  con reguladores  
de luz
-  Iluminación desde e l  techo en aulas  ( reflec tores )
-  U t ilizar  iluminación ind irecta en cirulaciones  o  
espacios  de ca lma
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5
CO N T R O L
A C Ú S T I CO E s t r a t e g i a s  d e  c o n t r o l  a c ú s t i c o

E n t o r n o

-  Emplazamientos  a le jados  de carreteras  o  zonas  de 
tumul to
-  Barreras  acús t icas  per imetra les  (barreras  natura-
les )
-  Zoni ficación de áreas  en función de l  nive l  de 
sonido deseado
-  Puer tas  lo  mas d i s tanciadas  pos ible

C o n s t r u c c i ó n

-  Doble capa de a i s lamiento en paredes :  mater ia l  
a i s lan te  +  camara de a ire  +  doble capa de yeso 
laminado en tabiques
-  Techo acus t ico doble en zonas  de as ilamiento
-  Ruptura de espacios  grandes  con techos  fa l sos  y  
tabiques

M a t e r i a l e s

-  Mater ia les  absorbentes  acus t icamente
-  MADERA:  reduce e l  ruido (aulas )
-  sue los :  mater ia les  absorbentes  como a l fombra o 
sue los  v iní li cos .
-  paredes :  tex tura rugosa para romper  ondas 
v ibrantes ,  reves t imiento de madera laminada
-  techos :  techos  fa l sos  per forados ,  raunlados  o 
v iru tas  de madera
-  mobiliar io :  acus t ico

E l e m e n t o s  
a d i c i o n a l e s

-  Cor t inas  y  mater ia les  añadidos  como barreras  
acús t icas
-  En mobiliar io  mov il  poner  ruedas con s i s tema de f reno 
o pat ines  (que no suene cuando se mueva)
-  Equipo de sonido en aula  para atenuar  o  equilibrar  
sonido
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6
C L I M AT I Z A C I Ó N

E  
I N S TA L A C I O N ESE s t r a t e g i a s  d e  d i s e ñ o  d e  i n s t a l a c i o n e s

D i s e ñ o

-  Regulador  de temperatura en la  mayor ía  de los  
espacios  (aulas ,  espacios  de ca lma)  termos tato .  
-  Zoni ficación de las  redes  de ins ta lación (cuar to  con 
ruido le jos  de los  infantes )
-  Vent ilción cruzada en los  espacios :  circulación de l  
a ire

S e g u r i d a d

-  Ev i tar  super ficies  con a l ta  carga térmica
-  Ev i tar  rad iadores
.  Ev i tar  que se vean las  ins ta laciones

A i s l a m i e n t o

-  Cimat ización por  sue lo  o techo
-  Sue lo  rad iante de ser  pos ible  
-  Ductos  de a ire  acondicionado secundar ios  y  prop ios  
de cada aula
-  Mater ia les  absorbentes  acús t icamente
-  Secciones  de ductos  redondos 
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7
P R I VA C I DA D  Y  
A P R O P I A C I Ó N

E s t r a t e g i a s  d e  p r i v a c i d a d  y  a p r o p i a c i ó n  d e l  e s p a c i o

E s p a c i o  i n t e r i o r

-  Espacios  con ba jas  capacidades  y  numerosas  
sa lidas
-  Neut ra lidad sensor ia l
-  La  persona lización de l  espacio  mot iva a l  usuar io  a 
sent irse  seguro
-  Zonas  de t rans ición :  crear  espacios  ind iv idua les  
desde donde se pueda observar  (ensanchamiento 
de pas illos  y  espacios  de es tancia ,  mobiliar io ) .
 
-  Areas  grandes  (g imnas io ,  comedor ,  sa las  mul t i sen-
sor ia les ) :  u t ilizar  mobiliar io  modulado que generen 
espacios  pr ivados  y  comunes .  Crear  espacios  de 
ca lma dent ro de l  espacio  socia l .  

-  Aulas :  aprop iación de l  espacio  a t ravés  de 
cubículos  para cada niño ( lugar  persona l  y  persona-
lizable )

-  Sa las  de ca lma :  flex ibilidad ,  que permi ta  persona li -
zación ef ímera ,  pequeñas ,  tonos  azules ,  mús ica 
clás ica ,  mínimo mobiliar io  pos ible .

E s p a c i o  e x t e r i o r

-  Pat io  t ipo A :  
                 desahogo y  ca lma
                 pat ios  y  zonas  de juego
                 pat io  ín t imo cerca de l  aula :  v ía  de escape
                 arbo l  a  poca a l tu ra
-  Pat io  t ipo B :
                 jard in  t ranquilo
                 caminos  apar te  de la  zona de juegos
                 ca lma,  caminar ,  pr ivacidad
-  Pat io  t ipo C:  
                 área de recre
                 a l to  nive l  de es t imulos
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8
S U P E R V I S I Ó N  

Y  
PA R T I C I PA C I Ó NE s t r a t e g i a s  d e  s u p e r v i s i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n

E s p a c i o  i n t e r i o r

-  Pred ic t ibilidad de l  espacio :  se  busca ant icipar  e l  
lugar  que v iene a t ravés  de zonas  de observación
-  Generar  dobles  a l tu ras  para tener  v i s ión  ant icipa-
da
-  Zonas  de descanso cerca de ventanas
-  Puer tas  de acceso :  iluminadas ,  con v idr io  o  venta-
na para ver  e l  ambiente a l  que se va a ent rar
-  Ventanas  de cie lo  a techo hacia espacios  de l  
ex ter ior

E s p a c i o  e x t e r i o r
-  Espacios  de observación
-  Crear  mont ículos  de t ier ra (nive les )
-  Tener  v i s ta  de todo e l  espacio  desde cua lquier  
punto
-  Super ficies  de recreo con p la taformas aterrozadas
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9
S A L U D  Y  

S E G U R I DA D
E s t r a t e g i a s  d e  s e g u r i d a d  y  s a l u d

D i s e ñ o

-  Medidas  de segur idad reforzadas
-  Delimi tar  bien l ími tes  de l  co leg io
-  Señales  y  a larmas de incendio V ISUALES
-  Reves t imiento de paredes  y  es t ruc tura con mate-
r ia les  blandos  has ta 1 .20 m .  
-  Ev i tar  esquinas  o  aco lchonar  esquinas

M a t e r i a l e s

-  Mater ia les  duraderos  y  de fácil  limp ieza
-  Pi so :  pav imentos  cont inuos  no oscura ni  rugosa 
(uni formidad)
-  Viní li co  ant ides lizante en baños ,  g imnas ios  y  ves t i -
dores .  
-  Ev i tar  sue los  que provoquen eros iones  o  co lores  
muy oscuros
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PA U TA S  O BT E N I D A S
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C UA D R O S  R ES U M E N  D E  e n t r e v i sta s  y  c u est i o n a r i o s :

E STA S  PAU TA S  D E  D I S E Ñ O  N A C E N  D E L  A N á L I S I S  Y  EST U D I O  
D E  L A S  E N T R E V I STA S  Y  C U EST I O N A R I O S  R E A L I Z A D O S  A  LO S  
D I F E R E N T ES  P R O F ES I O N A L ES  ES P E C I A L I Z A D O S  E N  E L  T E M A :  
T E R A P E U TA S ,  D O C E N T ES ,  PA D R ES  D E  FA M I L I A ,  FA M I L I A R ES  
O  P E R S O N A S  Q U E  H A N  E X P E R I M E N TA D O  V I V E N C I A S  C O N  
I N FA N T ES  Y  A D O L ES C E N T ES  C O N  E STA S  C O N D I C I O N ES .
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C UA D R O S  R ES U M E N  D E  e n t r e v i sta s  y  c u est i o n a r i o s :

ESTA S  PAU TA S  D E  D I S E Ñ O  N A C E N  D E L  A N á L I S I S  Y  EST U D I O  
D E  L A S  E N T R E V I STA S  Y  C U EST I O N A R I O S  R E A L I Z A D O S  A  LO S  
D I F E R E N T ES  P R O F ES I O N A L ES  ES P E C I A L I Z A D O S  E N  E L  T E M A :  
T E R A P E U TA S ,  D O C E N T ES ,  PA D R ES  D E  FA M I L I A ,  FA M I L I A R E S  
O  P E R S O N A S  Q U E  H A N  E X P E R I M E N TA D O  V I V E N C I A S  C O N  
I N FA N T ES  Y  A D O L ES C E N T ES  C O N  E STA S  C O N D I C I O N ES .
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1
D I S E Ñ O

E s t r a t e g i a s  d e  d i s e ñ o

D e f i n i c i ó n  d e l
 e s p a c i o

-  Geometr ía  limp ia
-  Orden en e l  espacio
-  Delimi tar  bien los  espacios  y  sus  limi tes
-  Espacios  de facil  lec tura 
-  Clar idad en e l  espacio  y  su  geometr ía  
-  Vi s ibilidad desde todo punto en e l  espacio

O r g a n i z a c i ó n
d e l  e s p a c i o

-  Di ferentes  áreas  de l  aula  bien de limi tadas  por  su  
función
-  Elementos  guardados en es tanter ía  empotrada a 
pared y  correctamente et iquetada
-  Generar  d i ferentes  áreas  en un mismo espacio  
-  Orden en las  act iv idades  y  funciones  de cada 
espacio  

A r e a s  
c o n f i g u r a d o r a s  

d e l  e s p a c i o

-  Espacio  de juego
-  Espacio  de t rabajo ind iv idua l
-  Espacio  de t rabajo en grupal
-  Espacio  de es tmiulación sensor ia l
-  Espacio  de a limentación
-  Zona verde o natura l  

E l e m e n t o s  
c o n f i g u r a d o r e s  

d e l  e s p a c i o

-  Luz natura l
-  Vent ilación natura l
-  Correcta iluminación ar t i fi cia l
-  Uso mínimo de ornamentación (ev i tar  d i s t ractores )
-  Contro l  de l  sobre es t imulo
-  Mobiliar io  necesar io  únicamente
-  Elementos  de l  espacio  et iquetados  o bien demarcados
-  Espe jo  para observarse
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2
CO LO R ES ,  

PAT R O N ES  Y  
T E X T U R A SE s t r a t e g i a s  s e n s o r i a l e s

C o l o r

-  En cuando a l  co lor  se  u t iliza pero con cr í tero
-  Colores  neut ros
-  Colores  pas te les  o  no muy fuer tes  
-  Normalmente se u t ilizan 2 o 3 co lores  como máx imo 
en un aula  (excepto en e l  aula  de es tmiulación )
-  Colocados con cr i ter io  para no saturar  o  
sobre es t imular

Te x t u r a s

-  Se buscan sensaciones  táct iles  para los  infantes
-  Tap izar  los  respa ldares  de los  as ientos :  sensación 
de segur idad .
-  Forrar  las  paredes  con un mater ia l  suave para 
ev i tar  go lpes
-  En muchos  casos  no todos  los  infantes  t ienen la  
mi sma to lerancia  por  lo  que debe ex i s t ir  la  pos ibli -
dad de qui tar  y  poner  a lgunos  e lementos  con 
tex turas  muy pronunciadas  

E l e m e n t o s  
e s t i m u l a n t e s  e n  

e l  e s p a c i o

-  Hamacas
-  Cuerdas
-  Túne les
-  Toboganes
-  Equipos  suspendidos
-  Paredes  de esca lar
-  Bo las  terapéut icas
-  Colchonetas
-  Pasamanos
-  Aros  



113

3
S I S T E M A  
T E A CC H

E s t r a t e g i a s  d e  e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  e s p a c i o

A u l a s

-  Las  aulas  deben contemplar  d i ferentes  áreas  de 
t rabajo en un mismo espacio
-  Aulas  d inámicas  funciona lmente
-  Debe llevar  ins t rucciones  v i sua les
-  Algunas  terap ias  pueden compar t ir  aula  (ocupacio-
na l ,  f í s ico y  de lengua je )

Espacios  necesar ioa en e l  aula
-  t rabajouno a uno
-  t rabajo ind iv idua l
-  espacio  de t rans ición
-  juego y  act iv idad (espe jo )
-  t rabajo grupal
-  area de comida
-  baño (anexo )
-  espacio  verde
-  área de es t imulación
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4
I L U M I N A C I Ó N

E s t r a t e g i a s  d e  i l u m i n a c i ó n

L u z  n a t u r a l

-  Contro l  y  regulación de la  luz  natura l
-  Correcta iluminación natura l  en cada uno de los  
espacios
-  Espacios  con poca o nula  iluminación aumentan e l  
es t res
-  Clar idad a la  hora de ingresar  a cada espacio

L u z  a r t i f i c i a l

-  Los  aspectos  que mas consecuencias  t ienen en las  
personas  con TEA son fuentes  de luz  ( luz  d irecta o 
parpadeante )
-  Ev i tar  luces  flourescentes
-  Eleg ir  con cr i ter io  la  iluminación ar t i fi cia l  a  u t ilizar
-  Es  aprop iado que a lgunos  espacios  presenten 
reguladores  de iluminación
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5
CO N T R O L
A C Ú S T I CO C o n t r o l  a c ú s t i c o

M a t e r i a l e s

-  Mater ia les  absorbentes  acus t icamente

-  MADERA:  reduce e l  ruido (aulas )
-  sue los :  mater ia les  absorbentes  como a l fombra o 
sue los  v iní li cos .
-  paredes :  tex tura rugosa para romper  ondas 
v ibrantes ,  reves t imiento de madera laminada

E l e m e n t o s  
a d i c i o n a l e s

-  El  mobiliar io  mov il  poner  ruedas con s i s tema de f reno 
o pat ines  (que no suene cuando se mueva)
-  Equipo de sonido en aula  para atenuar  o  equilibrar  
sonido

R u i d o

-  Contro lar  e l  nive l  de ruido ex terno que llega a l  
aula  
-  Generar  paredes  vegeta les  que a i s len de l  ruido 
ex ter ior  
-  Tener  cuidado con s i s temas de a larmas o t imbres  
que en muchas  ocas iones  a l terar  a  los  infantes
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6
V E N T I L A C I Ó N

Ve n t i l a c i ó n  

Ve n t i l a c i ó n  
n a t u r a l

-  Es  necesar ia  una correcta vent ilación natura l  de 
todos  los  espacios
-  U i t ilizar  en e l  d i seño pautas  de d i seño climát ico 
para la  correcta vent ilación .  

Ve n t i l a c i ó n  
a r t i f i c i a l

-  En  a lgunos  espacios  podr ía  ser  un  gran apor te  la  
ex i s tencia  de a ire  acondicionado,  es to  da paso a 
poder  cont ro l  y  regular  la  vent ilación y  la  tempera-
tura en a lgunos  espacios  especí ficos
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7
S E G U R I DA D  

Y  
S U P E R V I S I Ó N E s t r a t e g i a s  d e  s e g u r i d a d  y  s u p e r v i s i ó n

S e g u r i d a d  
e n  e l  e n t o r n o

-  Recubr imiento de paredes  con un mater ia l  suave 
para ev i tar  go lpes  o  les iones

-  El  mater ia l  de l  sue lo  debe ser  suave y  de facil  
limp ieza ,  ya que la  mayor ía  de act iv idades  se  
rea lizan en e l  sue lo

-  Tratar  de ev i tar  las  esquinas  a 90 grados  

-  Los  muebles  de a lmacenamiento deber ían de es ta 
empotrados  en pared para ev i tar  go lpes  

-  La profesora o encargada debe tener  la  pos ibili -
dad de observar  la  to ta lidad de l  espacio  desde 
todo punto de l  aula

S u p e r v i s i ó n  e n
e l  e n t o r n o

-  Por  profesor  o  profesora encargado deben rondar  
ent re  4-5 niños  y  niñas  

-  La cpacidad máx ima por  aula  son ent re  8 y  10 
niños  y  niñas ,  tomando en cuenta que por  cada 4 
es tud iantes  debe haber  un encargado .  
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C A P Í T U LO  6 :
P R O P U ESTA  D E  D I S E Ñ O
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C A P Í T U LO  6 :
P R O P U E STA  D E  D I S E Ñ O
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1
P R O GR A M A  

AR Q UITECT Ó NICO
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 20
 Tabla programa .  Elaboración prop ia
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 Programa Arqui tec tónico
 Cant idad de usuar ios

 Como se menciona anter iormente ,  e l  cent ro de enseñaza es  dedicado a toda la  población infant il  que 
dese e as i s t ir  pero además de los  infantes  de deben tomar en cons ideración los  o t ros  usuar ios  que as i s t irán a l  
cent ro ,  es to  para tomar en cuenta para qué va dedicado cada espcio  y  su  funciona lidad dependiendo de l  t ipo 
de usuar io .  

96 
Es tud iantes

14
Docentes

16
Personal  

Admini s t ra t ivo

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 20
 Tabla programa .  Elaboración prop ia



 Esquema de Funcionamiento
 U t ilidad por  espacios  y  funciona lidad

 Una de las  pautas  más impor tantes  de l  d i seño ,  como se menciona en e l  cap í tulo  de pautas  obtenidas ,  es  lograr  
que e l  ordenamiento de los  espacios  tenga sent ido en cuanto a su  funciona lidad y  horar io  de uso .  Es to  debe 
ser  as í  ya que los  infantes  a l  u t ilizar  e l  espacio  deben prercibir lo  con orden ,  sent ido y  fluidez ;  a l  igua l  que cua l -
quier  o t ro  usuar io  que u t lili ce  las  ins ta laciones .  El  objet ivo es  crear  un d i seño orgánico ,  ordenado y  fluido ,  que 
fomente e l  fácil  desp lazamiento y  acceso a los  d i s t in tos  espacios .

 Para es to  se  rea lizó una separación de espacios  ent re  Pr ivado y  Público ,  haciendo referencia  a l  pr ivado como 
u t ilizado únicamente por  los  infantes  o  docentes ;  y  e l  espacio  público como u t ilizado por  e l  persona l  admini s t ra-
t ivo ,  padres  de familia  y /o v i s i tas  a l  cent ro .

 Público :  acceso y  admini s t ración ,  apoyo y  capaci tación familiar .
 Pr ivado :  Aulas ,  Terap ias  y  clases  especia lizadas ,  Área de a limentos ,  Espacios  recreat ivos .  
 
 Cada uno de es tos  espacios  cuenta con su  apoyo de serv icios  sani tar ios  según e l  reg lamento y  los  demás espa-
cios  aux iliares  necesar ios .  
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2
ESQ UEM A  DE  

FUN CIO N A M IENTO
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 Esquema de Funciona lidad
 In tención :

 Dentro de lo  que se desea es  separar  los  
 espacios  por  uso y  función para generar  un 
 d i seño con sent ido espacia l .  Además se pretende pr ivat izar  los  espacios  
 u t ilizados  por  los  infantes ,  ya que se desea generar  espacios  de ca lma,  ret iro ,  
 concent ración e ev i tar  d i s t racciones  como v i s i tas ,  ruído ex terno ,  ent re  o t ros .
 Por  o t ro  lado la  in tención también es  generar ,  como se menciona en e l  cap í tulo  
 de análi s i s  de s i t io ,  resp iros  ent re  los  espacios  que generen vent ilación e iluminación natura l ,  
 además de cont r ibuir  con la  pr ivacidad,  e l  mane jo de l  sonido y  la  de limi tación marcada de los  espacios .  

Apoyo y
Capaci tación familiar

Acceso y  
Admini s ración

Espacio  de 
Alimentos

Terap ias  y  
clases  especia lizadas

Aulas

 Figura 21
 Diagrama de funcionamiento



 Esquema Conceptua l
 Concepto e in tenciones

 Es ta  inves t igación nace de las  pár t icular idades  que presenta la  mente humanda y las  d iversas  manera de perci -
bir  la  rea lidad y  nues t ro  entorno natura l  e  inmediato .  Una de las  pautas  fundamenta les  en e l  d i seño es  lograr  
esa in tegración ent re  lo  natura l  y  lo  cons t ruído ,  ent re  e l  ex ter ior  y  e l  in ter ior .  Y  como la  natura leza y  la  vegeta-
ción t iene un papel  protagoniz ta en e l  d i seño se decide par t ir  desde ahí .  

 En  la  natura leza podemos encont rar  d i ferentes  formas geométr icas ,  pat rones  y  figuras  que son natura les  y  
agradables  v i sua lmente ,  ya que presentan caracter í s t icas  como orden ,  fluidez y  natura lidad .  Por  eso se decide 
tomar como insp iración los  pat rones  que encont ramos en la  natura leza y  una de es tas  es  la  rami ficación .  Es ta  
además de ser  natura l  y  presentar  es tas  caracter í s t icas ,  representa in tegración ,  unión ,  crecimiento ,  fuerza y  
fluidez .  En tonces  se  decide par t ir  e l  d i seño desde es te  concepto .  
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3
ESQ UEM A

CO N CEPTUAL Figura 21
 Diagrama de funcionamiento

 Figura 22 y  23
 Patrón .  Pin teres t .
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ORDEN

INTEGRACIÓN 

FLUIDEZ

LIGADO A LA 

NATURALEZA

 Figura 22 y  23
 Patrón .  Pin teres t .
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4
P R O CESO
CR EATIVO

 Figura 24,25,26,27,28,29

 Proceso bi tácora prop ia
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P R O P U ESTA  

A R Q U I T E C TÓ N I C A
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P R O P U E STA  

A R Q U I T E C TÓ N I C A



 Planta Conjun to
 Pautas  de d i seño ap licadas a l  d i seño de p lanimetr ía  y  d i s t r ibución de los  espacios

 A cont inuación se presentan las  p lantas  arqui tec tónicas  de la  propues ta :  la  p lanta conjun to ,  pr imer  nive l  y  e l  
segundo nive l .  La  idea es  dar  una exp licación breve sobre las  pautas  ap licadas a nive l  espacia l  y  de d i s t r ibu-
ción .  

 El  objet ivo pr incipa l  de l  d i seño era lograr  un hilo  o  e je  conductor  que funcione como guía  pr incipa l  y  es te  mi smo 
vaya d i s t r ibuyendo los  d i ferentes  espacios  de l  proyecto .  La  idea es  que sea sencillo  de recorrer  y  fácil  de in tuir .  
Además se desea enfat izar  en e l  concepto inicia l  de rami ficación ,  e l  cua l  se  t ra to de asemejar  en la  p lanta pero 
obv iamente ,  de forma menos  orgánica y  más funciona l ,  ya que pose e espacios  con medidas  es tablecidas  y  es te  
debe ser  cons t ruc t ivamente pos ible .  

 Aquí  encont ramos pautas  como:  orden en e l  funcionamientos  y  uso de los  espacios ,  orden programát ico ,  d i s t r i -
bución clara y  sencilla ,  geoemtr ía  clara ,  correcta de limi tación de los  d i ferentes  espacios ,  clar idad espacia l  y  
de d i s t r ibución ,  ent re  o t ros .  

 Y  además se tomaron en cuenta las  pautas  concluidas  en e l  aná li s i s  de s i t io ,  haciendo referencia  a pautas  para 
e l  aprovechamiento de la  iluminación y  vent ilación natura l  en los  espacios ,  a l  igua l  que la  correcta protección 
y  cont ro l  de es tos .  
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4
P LANTA  

CO N JUNTO
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P L A N TA  D E  C O N J U N TO
E S C  1 : 5 0 0

 Figura 30

 Planta conjun to
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5
P R I M ER  
NIV EL

P R I M E R  N I V E L
E S C  1 : 5 0 0



S E G U N D O  N I V E L
E S C  1 : 4 0 0
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S EGUND O
NIV EL

5.1



C O R T E  LO N G I T U D I N A L  1
E S C  1 : 2 5 0

6
CO RTES
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C O R T E  LO N G I T U D I N A L  2
E S C  1 : 2 5 0
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6
CO RTES
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C O R T E  T R A N S V E R SA L
E S C  1 : 2 5 0
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6
CO RTES
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D E TA L L E  E N T R E P I S O

C O R T E  LO N G I T U D I N A L

C O R T E  T R A N S V E R SA L

Malla de refurzo 
electrosoldada Tubo estructural 

50x150x1.80mm

0.10

0.15

0.05

Tubo estructural 
50x150x1.80mm

0.10

0.15

0.6 

Malla de refurzo 
electrosoldada

Tubo estructural 
50x150x1.80mm



eS PA C I O S  I N T E R N O S  

Y  D E TA L L ES
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e S PA C I O S  I N T E R N O S  

Y  D E TA L L ES
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Tratamiento de l  co lor
 Deta lles  

 La  se lección y  ap licación de l  co lor  es  una pauta re levante a nive l  de 
d i seño para espacios  de es te  t ipo ,  ya que como se menciona anter ior -
mente ,  es te  debe ser  ap licado con in tención y  cr i ter io .  

 Por  es to  se  decide ser  cuidadosos  con es te  tema y as ignar  un co lor  por  
nive l ,  que ayude como guía  a la  hora de t rans i tar  e l  proyecto y  además 
se conv ier te  en un ident i fi cador  nive l  y  espacios .  

 Se decid ió  crear  un lengua je  v i sua l  que funcione como guía  para los  y  las  
es tud iantes  desde e l  ingreso de l  proyecto has ta las  respect ivas  aulas ,  e l  
cua l  es ta  d iv id ido por  co lores  de acuerdo a cada nive l ,  es  decir ,  desde e l  
ingreso e l  infante tendrá en e l  p i so  un camino creado a baso de un cambio 
de tex tura y  co lor ,  que lo  guiará has ta su  respect iva aula .  

 Se t rabaja con una tona lidad de madera a lo  largo de l  proyecto ,  es to  con 
la  in tención de generar  uni ficación e in tegración ent re  e l  d i seño tanto a 
nive l  de es t ruc tura ,  como de acabados ,  y  además agregar  las  caracter í s -
t i cas  climát icas  y  de confor t  que apor ta la  madera como mater ia l  tanto 
v i sua l ,  como perceptua lmente .  A es to  se  le  añade e l  co lor ,  como medio de 
ident i fi cación espacia l .  
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 Espacios  in ternos
 Deta lles
 
 A cont inuación se presentan los  espacios ,  que a cr i ter io  se  cons ideran los  de mayor  re levancia a representar  
v i sua lmente .  De igua l  manera las  pautas  fueron ap licadas a todos  los  espacios  de l  proyecto ,  s in  embargo ,  se  
presentan los  s iguientes  haciendo notar  en cada uno de e llos  las  pautas  ap licadas a l  d i seño .  

 Espacios :  
 

 1 .  Ves t íbulo

 2 .  Comedor

 3 .  Aula Nive les  Modelo

 4 .  Aula Terap ia Modelo

 5 .  Espacio  Mul t i sensor ia l

 6 .  Circulación -  e je  pr incipa l

 7 .  Serv icios  Sani tar ios

 8 .  Jard ines

 9 .  Circulación ver t ica l
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1
V ESTIB ULO

 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros
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 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Ut ilización de la  madera como mater ia l  pr incipa l

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar

 •  Iluminación ind irecta 



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros
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2
COM ED O R



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Ut ilización de la  madera como mater ia l  pr incipa l

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar

 •  Iluminación ind irecta 

 •  Ut ilización de l  amar illo  como 
co lor  s imbolizando 

 e l  espacio  de a limentación .  
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 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

•  Ut ilización de p i so  v ínili co  o de goma para ev i tar  

go lpes  y  que sea de fácil  limp ieza .

  •  U t ilización de mater ia l  acús t ico suave como forro de 

las  paredes  has ta 1 ,3 m de a l tu ra para ev i tar  go lpes  

con mater ia les  duros  y  además proporcionar  cont ro l  

acút i sco .

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar
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3
AULA  

MO DELO



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros

 •  Mobliliar io  de a lmacenamiento empotrado .  

 •  Iluminación ind irecta .

 •  Se u t liza doble for ro de a i s lante acús t ico 

ent re  las  paredes  de cada aula .  

 •  Pizarras  para que los  infantes  puedan u t ilizar .
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 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

•  Ut ilización de p i so  v ínili co  o de goma para ev i tar  

go lpes  y  que sea de fácil  limp ieza .

  •  U t ilización de mater ia l  acús t ico suave como forro de 

las  paredes  has ta 1 ,3 m de a l tu ra para ev i tar  go lpes  

con mater ia les  duros  y  además proporcionar  cont ro l  

acút i sco .

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar
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4
AULA  TER AP I A

 MO DELO

 • En es te caso por  ser  aula 

de terapia se condiciona 

e l  aula dependiendo de la  

terapia que se dese e ,  para 

mayor  profunidad rev i sar  

las  conclus iones  por  aula 

de cada una de las  tera-

p ias  especí ficas .  

 A manera ilus t rat iva se 

representan caracter í s t icas  

como:

 e lemntos  co lgantes  de l  

cie lo  (prev i s tas  es t ructura-

les ) ,  mobliar io  de juego,  

pared de esca lar  (en a lgu-

nos  casos ) ,  es t ruc turas  

d inámicas  de es t imulación 

f í s ica ,  ent re ot ros .  



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando 

 ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros

 •  Mobliliar io  de a lmacenamiento empotrado .  

 •  Se u t liza doble for ro de a i s lante acús -

t ico ent re  las  paredes  de cada aula .  

 •  Pizarras  para que los  infantes  puedan 

u t ilizar

  •  Iluminación ind irecta .
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5
ESPACIO

MULTIS EN SO R I AL



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Re lación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Espacio que genere es t imulación y  se pres te para d iversas  

 act iv idades

 •  Ut ilización de p i so v ínili co o de goma para ev i tar  

 go lpes  y  que sea de fácil  limp ieza .

  •  Ut ilización de mater ia l  acús t ico suave como forro de las  

 paredes has ta 1 ,3 m de a l tura para ev i tar  go lpes  con 

 mater ia les  duros  y  además proporcionar  contro l  acút i sco .

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar

 •  Mobliliar io  de a lmacenamiento empotrado .  

 •  Iluminación ind irecta .

 •  Se u t liza doble forro de a i s lante acús t ico ent re las  

 paredes de cada aula .  

 •  En es te caso especí fico se condiciona e l  espacio para que 

 es te se pres te para la  es t imulación sensor ia l ,  es  un espacio 

 donde ocurren d iversas  act iv idades por  lo  que debe ser  

 d inámico .  Dentro de sus  pos ibilidades es ta cerrar  las  cor t inas  

 por  completo y  jugar  con la  oscur idad y/u  ot ras  luces  

 en e l  espacio .  
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6
CIR CULACI Ó N
EJ E  P R IN CIPAL

 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Eje  pr incipa l  que d i s t r ibuye hacía los  espacios  

secundar ios

 •  Re lación con la  natura leza

 •  Recorr ido d irecto  

 •  Ut ilización de p i so v ínili co o de goma para ev i tar  

 go lpes  y  que sea de fácil  limp ieza .

  •  Ut ilización de lenguaje a nive l  de sue lo con d i fe-

renciación

 de co lor  por  nive l ,  para generar  un camino in tui t ivo 

hacia las  aulas .  

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t i -

mar ,  por  es to las  co lumnas son redondas .  

 •  Iluminación natura l  durante todo e l  e je .

 •  Ut ilización de la  madera como mater ia l  uni ficador  

de l  proyecto .  
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 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Ut ilización de la  madera como mater ia l  pr incipa l

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar

 •  Iluminación ind irecta 



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros
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 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Ut ilización de la  madera como mater ia l  pr incipa l

 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar

 •  Iluminación ind irecta 
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 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Re lación con la  natura leza

 •  Ident i ficación por  medio de l  mater ia l  azule jo :  mezcla de ce les tes  con blando .  Donde se encuentre 

 es te  mater ia l  los  infantes  entenderan que hay tanto serv icios  sani tar ios  como lavator ios  de manos .  
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7
S ERV ICIO S

S ANITAR IO S



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros

 •  Mobliliar io  de a lmacenamiento empotrado .  

 •  Iluminación ind irecta .
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 •  Ev i tar  esquinas  u  objetos  con que se puedan las t imar ,  por  es to las  co lumnas son redondas .  

 •  Cercanía con espacios  t rans i tados o de a l to  uso como:  comedor ,  aulas ,  espacios  de juego y jard ines .  

 •  Los  serv icios  sani tar ios  es tan a il sados de l  res to de espacios  para demarcar  pr ivacidd y cambio de 

act iv idad,  y  además generar  vent ilación e iluminación natura l  adecuadas .  



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 Pautas
  

 •  El  tema de la  vegetación y  jard ines  s iempre fue prota-

 goni s ta de es te proyecto ,  ya que se ent iende la  impor tancia y  e l  peso que t iene la  natura leza  

en re lación con e l  bienes tar  humano .  Aquí  se u t ilizan d iversos  espacios  verdes y  jard ines  como 

resp iros  ent re los  espacios  cons t ruidos ,  es to para generar  mayor  pr ivacidad entre espacios ,  
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8
JAR DINES



 Pautas
  

 •  Geometr ía  clara y  sencilla

 •  Proporciones  armoniosas

 •  Relación con la  natura leza ,  u t ilizando 

 ventanales

 •  Mínimo deta lle  pos ible

 •  Ut ilización de tonos  neut ros

 •  Mobliliar io  de a lmacenamiento empotrado .  
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 una correcta vent ilación e iluminación natura l  pero además y   la  razón de peso ,  para generar  espacios  de 

ca lma,  t ranquilidad y  paz ,  que los  infantes  puedan recorrer  con segur idad y es tos  los  es t imulen con e l  juego 

entre la  natura leza ,  e l  agua y los  d iversos  animales .  

 Dentro de los  jard ines  encontramos uno dedicado a l  e lemento agua,  donde se encuentran espe jos  de agua y 

chorros  de agua para la  es t imulación y  re la jación de los  infantes .  



 Pautas
  

 •  El  tema de la  circulación en es te proyecto se t rata como una pasare la o recorr ido que permi ta 

apreciar  tanto e l  espacio in terno como e l  espacio ex terno ,  generando una re lación ent re e l  adentro 

y  e l  afuera .  La rampa es  una pasare la de madera rodeada de un cerramiento permeable que de ja 

pasar  la  iluminación y  la  vent ilación natura l  y  además amarra e l  pr imer  nive l  con e l  segundo nive l  

en forma de recorr ido d inámico y agradable .  
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 Pautas
  

 •  El  tema de la  vegetación y  jard ines  s iempre fue prota-

 goni s ta de es te proyecto ,  ya que se ent iende la  impor tancia y  e l  peso que t iene la  natura leza  

en re lación con e l  bienes tar  humano .  Aquí  se u t ilizan d iversos  espacios  verdes y  jard ines  como 

resp iros  ent re los  espacios  cons t ruidos ,  es to para generar  mayor  pr ivacidad entre espacios ,  
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 Pautas
  

 •  El  tema de la  circulación en es te proyecto se t rata como una pasare la o recorr ido que permi ta 

apreciar  tanto e l  espacio in terno como e l  espacio ex terno ,  generando una re lación ent re e l  adentro 

y  e l  afuera .  La rampa es  una pasare la de madera rodeada de un cerramiento permeable que de ja 

pasar  la  iluminación y  la  vent ilación natura l  y  además amarra e l  pr imer  nive l  con e l  segundo nive l  

en forma de recorr ido d inámico y agradable .  
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C A P Í T U LO  7 :
C O N C L U S I O N ES  Y  
R E C O M E N DA C I O N ES



C O N C L U S I O N E S

 Par te  de l  objet ivo de es te  Trabajo Fina l  de Graduación es  ev idenciar  la  impor tancia  y  e l  peso que puede tener  
la  arqui tec tura pues ta en función de una neces idad o var ias  neces idades  especí ficas  y  como e l  entorno f í s ico 
puede incent ivar  y  cont r ibuir  a l  bienes tar  de l  ser  humano .  

 Como se menciona en e l  t rabajo nosot ros  pasamos e l  90% de nues t ro  t iempo de l  día  en una espacio  in terno ,  
es to  quiere decir ,  que es te  espacio  t iene efectos  en nosot ros ,  lo  que s igni fica que es  nues t ra responsabilidad 
como arqui tec tos  no es  so lo  d i señar  espacios  que cumplan funciona lmente con los  objet ivos ,  s ino ir  más  a llá  y  
lograr  que e l  entorno f í s ico sume y  se  conv ier ta  en un apoyo para todas  las  personas  tomando en cons ideración 
sus  neces idades  y  requer imientos  especí ficos .  

 Por  o t ro  lado fue de suma impor tancia  reconocer  durante e l  proceso de inves t igación que en un inicio  se  es taba 
pensando e l  proyecto dedicado a una única población especí fica pero a l  a i s lar la  de l  res to  de la  población no 
se lograba e l  objet ivo de in tegrar  y  concient izar  re lamente sobre es ta  rea lidad .  Por  es to  se  tomo la  deci s ión de 
dedicar  e l  proyecto a toda la  población infant il  genera lizada pero tomando en cuenta los  lineamientos  y  las  
pautas  reco lectadas  a lo  largo de la  inves t igación ,  es to  para lograr  un d i seño rea lmente in tegra l  que contemple 
la  d ivers idad en e l  procesamiento sensor ia l  de los  infantes .  

 También fue impor tante reconocer  los  reg lamentos  y  lineamientos  ex i s tentes  a  nive l  naciona l  que se deben cum-
p lir  para lograr  sat i s facer  todos  los  requer imientos  necesar ios  en una ed i ficación ,  y  como proyectos  como es tos  
invo lucran var ios  entes  a tomar en cons ideración durante la  etapa de d i seño y  toma de des iciones .  
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 Par te  de lo  que se quer ía  lograr  en e l  t rabajo era rea lmente generar  espacios  que es tan d i señados ba jo los  
lineamientos  de l  d i seño universa l  preo además ,  vayan más a llá  y  tomen en cons ideración ot ros  apoyos  requer i -
dos  a nive l  de entorno f í s ico y  orden espacia l  o  más profundamente a nive l  de percepción sensor ia l  de los  las  
personas  que hacen uso de l  espacio .

 Se concluyó que las  caracter í s t icas  más des tacantes  a nive l  de pautas  en e l  d i seño son :  e l  orden en la  d i s t r ibu-
ción de los  espacios ,  la  fluidez en e l  recorr ido de l  proyecto ,  es  decir  que sea in tui t i vo o ev idente e l  recorr ido 
a rea llizar .  También e l  orden v i sua l ,  tan to en la  geometr ía  y  la  forma,  como en e l  uso de los  mater ia les  y  e l  
co lor .  El  tema de l  co lor  resul to  ser  clave para d i señar  ba jo  es tos  lineamientos ,  es te  debe ser  ap licado con cr i te -
r io  e  in tención únicamente y  como se menciona en los  cuadros  de resumen de las  pautas  obtenidas ,  no es  reco-
mendable usar  todos  los  co lores ,  ni  todas  sus  tona lidades .  

 De acuerdo a todas  las  pautas  obtenidas  y  s i  se  tuv iera que re lacionar  e l  d i seño y  la  in teción con una o var ias  
corr ien tes  arqui tec tónicas ,  es ta  ser ía  una combinación ent re  la  arqui tec tura minimali s ta  y  la  arqui tec tura orgáni -
ca ,  tomando en cuenta que a lgunas  de las  pautas  obtenidas  se  podr ían re lacionar  con a lgunas  caracter í s t icas  
de es tas  corr ien tes .  Un e jemplo de es to  es  la  sobr iedad en e l  d i seño de la  corr ien te  minimali s ta ,  como d ice  
Mies  Van der  Rohe  ‘ ’menos  es  más ’ ’ ,  en es te  caso se ap lica es ta  filosof ía  en e l  d i seño .

 Con todas  es tos  lineamientos  y  pautas  obtenidas  por  medio de las  ent rev i s tas  y  encues tas  ap licados ,  se  logra 
un d i seño in tegra l  e  inclus ivo ,  que toma en cons ideración caracter í s t icas  que por  medio de l  espacio  apor tan a l  
bienes tar  humano y  además ,  generan los  apoyos  requer idos  tanto a nive l  f í s ico y  de acces ibilidad como a nive l  
sensor ia l  y  de procesamiento de l  espacio .   

 
 Se espera que es te  t rabajo de inves t igación sea una base o de ayuda en fu turas  inves t igaciones  o  proyectos  
a la  hora de d i señar  espacios  educat ivos ,  ya que es tas  pautas  de d i seño apoyan y  apor tan a todas  las  perso-
nas ,  tengan a lguna condición o no .  Y  rea lmente reconocer  que es tos  lineamientos  no so lo  se  pueden aplicar  a  



 cent ros  educat ivos ,  s ino también son caracter í s t icas  que pueden ser  fácilmente ap licadas a d i s t in tos  espacios  
para que es tos  respondan y  cumplan con es tas  neces idades  sensor ia les .  

 
 Por  ú l t imo se toma en cons ideración en la  inves t igación la  s i tuación a nive l  in ternaciona l  sobre e l  COVID-19 y 
como es to  a llegado a afectar  y  modi ficar  nues t ra forma de v iv ir  y  e l  como nos  re lacionamos .  Por  es to  se  ent ien-
de que ex i s ten casos  ex t raord inar ios  en los  que e l  espacio  no puede ser  d i señado desde cero ba jo es tos  linea-
mientos ,  pero se recomienda como una a l ternat iva ,  u t ilizar  y  ap licar  a lgunas  de las  pautas  obtenidas  en e l  
hogar .  Muchas  de los  lineamientos  son caracter í s t icas  de l  espacio ,  por  eso a lgunas  de e llas  podr ían ser  fácil -
mente recreadas en espacios  como casas ,  aulas  o  cent ros  educat ivos  ya cons t ruidos  que se puedan acoplar  a  
es tas  caracter í s t icas .  

 Como se menciona anter iormente ,  es te  t rabajo de inves t igación pretende ser  pauta y  apor te  para todas  las  
inves t igaciones  y  d i seños  dent ro de es ta temát ica ,  y  además incent ivar  a  o t ras  inves t igaciones  sobre la  re lación 
ent re  la  arqui tec tura y  la  manera en que las  personas  que u t ilizamos los  espacios  percibimos  y  nos  re lacionamos 
con es te  y  como es te  puede llegar  a afectarnos  de manera pos i t i va o negat iva nues t ro  bienes tar  humano .
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 Cues t ionar io  sobre la  re lación y  caracter í s t icas  de l  espacio  en función a los  infantes  con Tras torno de l  Espect ro 
Aut i s ta  o  Desorden en e l  Procesamiento Sensor ia l

 Gabr ie la  Núñez Cordero
 Es tud iante de Arqui tec tura de la  Univers idad de Costa R ica

 Es te  cues t ionar io  surge a par t ir  de la  neces idad de conocer  cua les  ser ían las  cond iciones  y  caracter í s t icas  idea-
les  de un espacio  dedicado especí ficamente a infantes  con Tras torno de Espect ro Aut i s ta .  Es to  con e l  fin  de u t ili -
zar  es ta  información en mi  Trabajo Fina l  de Graduación que cons i s te  en d i señar  un cent ro de atención in tegra l  
para infantes  ent re  los  0 y  los  7 años  con TEA,  tomando en cons ideración que es ta es  la  edad de mayor  p las t ici -
dad cerebra l  y  es t imulación .  

 Comprendo que cada caso de Aut i smo es  d i ferente y  las  neces idades  de cada niño y  niña son d i s t in tas  y  var ían ,  
por  es to  pregunto en es te  cues t ionar io  por  genera lidades  que ha podido observar  a par t ir  de sus  exper iencias .  
De antemano le  agradezco e l  t iempo y la  ayuda .

 1 .  Cuales  caracter í s t icas  cons idera us ted que deber ía  tener  un espacio  ideal  dedicado a niños  y  niñas  con 
TEA en cuanto a :

 •  Iluminación (natura l  y  ar t i fi cia l )
 •  Espacio  f í s ico (ancho ,  a l tu ra ,  abier to-cerrado ,  v i s ibilidad)
 •  Tex turas ,  co lores ,  formas y  tamaños
 •  Mater ia les  ap licados  en e l  espacio  (paredes  o cie los  de madera ,  concreto ,  a l fombras ,  mater ia les  suaves  
en las  paredes ,  mater ia les  acús t icos  etc . )

 •  Mobiliar io  (escr i tor ios ,  s illas ,  mesas  de t rabajo ,  espacios  de a lmacenamiento )
 •  Áreas  de recreo
 •  Áreas  de regulación (espacios  de ca lma)
 •  Áreas  de t rabajo (grupal )



 •  Áreas  de es tud io  ( ind iv idua l )
 •  Áreas  de capaci tación ( tanto persona l  como de padres )
 •  Áreas  de jard ines  (zonas  verdes )
 •  Área mul t i sensor ia l  o  snoezelen
 •  Espacios  de observación (para padres  y  docentes )

 2 .  ¿Qué factores  ex ternos  cons idera que per turban o pueden llegar  a causar  un ep i sod io en e l  infante?  
 3 .  ¿Qué factores  ex ternos  cons idera que ca lman o ayudan a mejorar  e l  compor tamiento de l  infante?  
 4 .  ¿Conoce la  Escue la Neurops iquiá t r ica Infant il  ubicada en Tibás? 
 5 .  ¿Cons idera que e l  método empleado en es ta  escue la es  adecuado para los  niños  y  niñas  con TEA? ¿Por   
qué s i  o  por  qué no?

 6 .  Por  ú l t imo ,  que qui s iera o cons idera impor tante compar t ir  para tomar en cuenta en e l  d i seño .  (anécdotas ,  
exper iencias ,  v ivencias ,  datos  impor tantes ,  etc . ) .

 7 .  Si  fuera a ex i s t ir  un  cent ro especia lizado de atención in tegra l  para infantes  ent re  los  0 a los  7 años  con 
TEA,  que ubicación en San José y  sus  a lrededores  cons idera us ted adecuada para es ta .  
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 En t rev i s ta  

 Jud i th  Ladany i  especia li s ta  en Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  

 Conceptos  genera les ,  cr i ter ios  y  requer imientos  espacia les
 1 .  Exper iencia  y  profes ión
 Tengo exper iencia  en t ra tamiento ps icoanal í t i co y  acompañamiento terapéut ico con niños  y  niñas  aut i s tas ,  t ra ta-
miento familiar  y  acompañamiento terapéut ico .  Yo te  voy a hablar  desde e l  punto de v i s ta  terapéut ico no acadé-
mico .  

 2 .  ¿Concepto Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  y  su  v i s ión  Hol í s t i ca? ¿ tendencias  modernas  de l  concepto y  
hacia donde nos  or ien tamos? ¿recomendaciones  de lec tura?

 Para mi  lo  fundamenta l  para cata logar  un niño como aut i s ta  es  su  ev i tación con la  socia lización con las  personas  
(contacto v i sua l ,  comunicación ,  etc ) .  Es to  es  clave ya que de aquí  se  definen los  apoyos  necesar ios .  Aquí  es  
impor tante t rabajar  con la  familia  y  con los  terapeutas  que acompañan para as í  formar  equipo y  lograr  un mejor  
acompañamiento .  

 Aquí  es  impor tante reca lcar  que cada caso es  d i s t in to  y  e l  au t i smo en cada persona es  d i ferente .  
 Se re laciona también con los  sent idos  y  que tanto se es t imulan es tos .  
 El  t ra tamiento es  lograr  apoyar los  en los  puntos  débiles  y  for ta lecer los  para que puedan en a lgún momento ser  
independientes  o  d i sminuir  esas  carencias .  

 3 .  ¿Qué es  más recomendable desarro llar  un  proceso completo (0-21 años )  o  d iv id ir lo  por  ciclos? (Tomando 
los  0 a los  7 años  como punto de par t ida ya que es  la  etapa con mayor  p las t icidad cerebra l  de l  infante por  
ende la  que se desear ía  t rabajar  con mayor  énfas i s ) .



 Aquí  me parece que es  impor tante enfocarse en una población en especí fico ,  es  cier to  que acompañar  podr ía  
ayudar ,  pero es  mejor  enfocarse en es ta  edad tan impor tante que podr ía  llegar  a generar  una mejor  en su  
desarro llo .  

 A mi  me parece que es ta es  la  etapa para apoyar lo  de la  manera que neces i ta  y  ya después  ser ía  mejor  que 
se invo lucraran en la  sociedad,  es  decir  que pasara a una escue la normal ,  ya que es te  tendr ía  toda la  capaci -
dad y  gracias  a  los  apoyos  br indados se  podr ía  adecuar  de la  mejor  manera .  

 4 .  Cuál  es  la  d inámica de los  espacios  cons iderados  para Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta ,  cons ideran a lgún 
requer imiento (aposento ex t ra ,  acompañamiento de los  padres  de familia ) .

 Espacios  de regulación o ca lma es  un espacio  necesar io  donde e llos  pueden ret irarse y  t ranquilizarse cuando 
tengan un momento de males tar  o  cr i s i s .  

 Son impor tantes  los  espacios  de es t imulación sensor ia l  donde e llos  pueden exp lorar  y  es t imularse .  
 Es  impor tante e l  t ipo de mater ia les  que se u t ilizan ,  en las  paredes  por  e jemplo es  mejor  tener  mater ia les  suaves  
que los  prote jan porque en muchos  casos  en caso de males tar  e llos  se  go lpean so los  o  cont ra e lementos  y  es to  
es  ind i spensable tomar lo  en cons ideración .  

 Otros  cr i ter ios
 5 .  ¿Qué e lementos  f í s icos  o  ambienta les  cons idera que no se deber ían u t ilizar  en una inf raes t ruc tura de 
es te  t ipo y  que podr ían generar  ines tabilidad en los  es tud iantes?

 Ventanas  de v idr io  que se puedan quebrar  mejor  ev i tar los  o  for ta lecer los ,  cuidado con los  espe jos  también que 
deber ían de es tar  bien asegurado .  
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 6 .  ¿Qué e lementos  f í s icos  o  ambienta les  cons idera que se deber ían u t ilizar  en una inf raes t ruc tura de es te  
t ipo y  que podr ían generar  es tabilidad en los  es tud iantes  según e l  ciclo  lec t ivo que permi tan un mejor  aprendi -
za je  en e l  es tud iante?

 Sillas  g ira tor ias ,  un  lugar  de juegos  bien d i señado para que e llos  exper imente ,  que puedan subir ,  ba jar ,  esca lar ,  
mecerse y  exp lorar ,  pero s iempre tomando en cuenta la  segur idad,  que todo es te  proteg ido adecuadamente .  

 Espacios  de clama o regulación .
 Toboganes ,  les  gus ta  mucho jugar  en es te  t ipo de e lementos .  
 Las  hamacas son necesar ias .  
 Elementos  g ira tor ios ,  que e llos  den vue l tas  (hamacas ,  j uegos  g ira tor ios )
 Sa la de motora gruesa y  fina .  
 Es t imulación sensor ia l  
 Tex turas ,  formas ,  co lores .



 En t rev i s ta  Madre de familia ,  Megan Azofe i fa  

 Mamá de Emma,  6 años ,  Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  y  Alimentación se lect iva .  

 1 .  Cuénteme un poco sobre us ted y  su  hi s tor ia :
 Yo soy Megan la  mamá de Emma,  soy madre desde e l  2014 .  
 A Emma desde temprana edad la  d iagnos t icaron como ´´at rasada a su  edad´´ .  Ella  fue d iagnos t icada en la  
cl ínica de l  Dr .  Herrera Miguet t i ,  con Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  en nive l  2 y  además de es to  Ema t iene tam-
bién a limentación se lect iva .  Desde aquí  nos  recomendaron a l  terapeuta conductua l  y  a l  terapeuta de lengua je .  

 Ema ent ro a los  2 años  a la  escue la San Fe lipe Ner i ,  es te  era un cent ro especia lizado en niños  y  niñas  con 
var ias  cond iciones  especia les  no so lo  TEA .  En es te  cent ro Ema as i s t ía  a  un aula  con 4 niños  mas y  2 profesores .  
Las  aulas  s iempre presentaban los  e lementos  bien ro tulados  y  p ic togramas .  Lo  malo de es te  cent ro era que so lo  
atendía a los  infantes  2 horas  a l  día ,  ´´es to  me parece muy poco t iempo,  rea lmente no era su ficien te ’ ’ .  

 Después  de es to  entendí  que por  la  condición de Ema era necesar io  y  mejor  para e lla  empezar  a preparase 
desde antes  y  con ant icipación ,  por  es to  busqué por  o t ro  lado las  terap ias :  comunicación ,  conductua l ,  sensor ia l ,  
ocupaciona l  y  de nu t r ición .  

 A Ema desde temprana edad lo  que mas tenía  eran problemas de comunicación y  aquí  lo  que mas le  ayudo fue 
e l  PECS que es  una manera comunicarse a t ravés  de un in tercambio de imágenes ,  es to  es  impar t ido por  la  tera-
peuta de lengua je  y  no cua lquiera puede hacer lo ,  s ino que se hace con una cer t i fi cación .  Es to  le  ha ayudado 
mucho a Ema a aprender  a comunicarse con ot ros  y  conmigo .  

 Por  ahora Ema recibe terap ia con todos  es tos  terapeutas  que mencione anter iormente .  

 2 .  ¿Como se comunica Emma?
 Ella  se  comunica a t ravés  de PECS es  decir  con imágenes .  Ella  t iene un comunicador  que es  un á lbum de imáge-
nes  entonces  a t ravés  de es te  e lla  arma su  oración con imágenes  y  se  comunica .  
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 3 .  ¿Que a l tera a Emma?
 El  desorden es  uno de los  factores  que mas la  a l tera ,  ent re  menos  cosas  afuera mejor ,  es to  tanto en la  casa 
como en e l  aula .  Normalmente los  juguetes  y  o t ros  e lementos  se  guardan para que no es tén a la  v i s ta  o  regados 
y  desordenados y  todo debe ir  bien demarcado con p ic tograma para saber  que hay en la  ca ja .   

 Los  ruidos  muy fuer tes  también ,  t ipo a larmas .  
 4 .  ¿Qué ca lma a Emma? 
 Normalmente s i  se  presenta una cr i s i s  ayuda mucho red ireccionar  la  a tención de e lla  con a lgo más (a lgún jugue-
te ,  sensación ,  d i s t racción ) .

 5 .  ¿Como es  un ep i sod io de Emma?
Ella  gr i ta  y  se  go lpea las  manos ,  a  veces  se  t ira  a l  sue lo .  

 6 .  ¿Cons idera necesar io  un espacio  de ca lma o regulación en caso de que se presenten es tos  ep i sod ios?
 Si ,  es  necesar io  tener  espacios  de ca lma amplios ,  donde la  profesora pueda as ilar  a l  infante para ca lmar lo  y  
a tender lo .  Es  impor tante aquí  también crear  es tos  espacios  persona lizados ,  de manera que e l  infante pueda 
recurr ir  a  a lgún objeto que le  resul te  familiar  para desv iar  su  a tención o ca lmar  su  ep i sod io .  

 7 .  ¿Cons idera que e l  fac tor  natura l  (natura leza )  beneficia  o  per jud ica su  compor tamiento?
 Cons idero que beneficia ,  a  Emma le  gus ta pasar  a l  a ire  libre ,  la  re la ja  y  la  ca lma .  Es tos  espacios  de re la jación 
y  es t imulación son muy impor tantes ,  espacios  de juegos  que es t imulen sensor ia lmente (hamacas ,  tex turas ,  vege-
tación ,  animales ) .  Por  lo  genera l  es tar  afuera y  más s i  ex i s ten a lgún factor  con agua es to  le  genera un sent imien-
to  de ca lma .  

 8 .  En  cuanto a los  co lores ,  ¿qué co lores  cons idera aprop iados  para un espacio  dedicado a infantes  con 
TEA?

 Organización de las  Naciones  Unidas  (ONU)  ( s . f . )  H i s tor ia  de la  d i scapacidad y  las  Naciones  Unidas .  Recupera-
do e l  18 de octubre de 2019,  ht tps : / /www.un .org/es /aboutun/hi s tory/

 
 Organización Mundia l  de la  Sa lud (OMS)  (2011)  Resumen Informe Mundia l  de d i scapacidad .  Recuperado e l  19 
de octubre de 2019 de ht tps : / /www.who . in t /d i sabili t ies /wor ld_repor t /2011/es/

 Plazo la Cisneros ,  A . ,  Plazo la Anguiano ,  A . ,  & Plazo la Anguiano ,  G.  (1999)  Enciclopedia de la  Arqui tec tura Pla-
zo la (Vo l .  8 ) .  Méx ico ed i tores :  Plazo la ed i tores  y  Nor iega ed i tores .  

 Sáez ,  C .  (2014)  Ed i ficios  con Neuronas .

 Scot t ,  I .  (2009)  Des ingning learning spaces  for  children on the aut i sm spect rum .  Rev i s ta  GAP Go od Aut i sm Pract i -
ce ,  10(1 ) ,  36-51 .  

 Sherry  Ahrentzen y  K imber ly  Ste e le  (2009) ,  Advancing Full  Spect rum Hous ing .

 Tim Williams (2001) .  Aut i sm Spect rum Disorders :  From genes  to  env iroment .

 U ta Fr i th  (1992)  Hacia una exp licación de l  enigma .  Aut i smo .  

 Vogel ,  C .  (2008)  tes i s  Class ro om des ing for  li v ing and learning wi th  aut i sm .

 Whi tehurs t ,  T .  (2006) .  The Impact  of  Build ing Des ing on Children on the Aut i sm Spect rum Disorders .  GAP Go od 
Aut i sm Pract ice ,  7 (1 ) ,  31-38 .



 B lancos  y  neut ros ,  deber ía  de ser  una gama de co lores  pas te les  o  no muy llamat ivos  y  de jar  que los  juguetes  
y  o t ros  e lementos  sean los  que le  den co lor  a l  espacio .  Es  impor tante poner  paredes  con tex turas  es to  s iempre 
es  un  gran es t imulante en e l  espacio .  

 9 .  ¿Cuál  es  e l  r i tua l  para de jar  a  Emma en e l  cent ro educat ivo?
 La profesora sa le  y  recibe a l  niño o niña en la  sa la  de espera ,  aquí  los  padres  no pueden pasar ,  u t ilizar  es ta  
ent rada pr incipa l  para enfat izar  la  ent rada únicamente de los  niños  y  niñas .  Es to  es  impor tante ya que por  lo  
genera l  o  en e l  caso de Emma e lla  es  tangente ,  es  debe aprender  cuando la  acompaño y  cuando e lla  debe 
ingresar  so la .  Deber ía  haber  una ent rada secundar ia  por  donde s i  ex i s ta  un acceso los  niñas  y  niñas  con sus  
padres ,  es to  para eventos  especia les .  

 10 .  ¿Cuántos  a lumnos  cons idera aprop iado en un aula?
 Pr imero te  voy a contar  lo  que hemos v iv ido y  pasado :  han s ido var ias ,  en la  pr imera que es tuvo eran 5 niños  
y  niñas  y  2 profesores  por  grupo ,  la  verdad aquí  tuve malas  exper iencias .  

 En  o t ra ins t i tución pr ivada a l  pr incip io  eran 11 niños  y  niñas  y  2 profesores .  Es ta  me parecía  bien .
 Al  año s iguiente eran 15 niños  y  niñas  por  aula  y  una única profesora ,  aquí  nos  obligaron a poner  una profesora 
sombra (profesora que le  ayuda en la  clase ) .  

 En  la  escue la pública donde es ta Ema son 4 niños  y  niñas  y  2 profesores .  Es ta  es  una escue la exclus iva de aten-
ción especia l ,  aquí  e l  s i s tema es  muy d i ferente .  

 Lo  idea l  para mí  ser ía  que por  cada 4 niños  y  niñas  hubiera una profesora (materna l  y  pre esco lar )  y  en un cent ro 
para niños  y  niñas  más grandes  o pr imar ia  un cent ro no deber ía  de tener  mas de 18 niños  y  niñas  por  aula ,  es to  
para que respeten e l  espacio ,  la  profesara pueda manejar los  a  todos .  Y  lo  máx imo que yo meter ía  en un aula  
para Ema ser ían 22 es tud iantes  y  pedir ía  una profesora sombra para e lla .  

 Resumen :  s i  es  de enseñanza regular  y  meto a Ema en e l  aula  deber ía  de haber  para mi  20 niños  y  niñas  obv ia-
mente tomando en cons ideración las  cond iciones  de l  espacio ,  es to  con 2 profesoras .  

 Si  es  de enseñanza especia l  que se deber ía  de manejar  de mejor  manera es to  deber ía  de ser  para mi  4 niños  
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 y  niñas  con 2 profesoras ,  porque aquí  como sabemos es  un  cent ro especia lizado entonces  van a ent rar  d i feren-
tes  casos  (es to  depende de l  nive l  de cada caso ) .  En  es te  caso lo  máx imo ser ían 10 niños  y  niñas  con una profeso-
ra .  

 También s ien to que depende mucho de cómo se den las  clases  porque no cons idero que las  clases  deban ser  
sentarse en un pup i t re  a escr ibir  y  escr ibir ,  hay que rea lizar  clases  más d inámicas  y  más de juego ,  obv iamente 
con forme uno va madurando va llegando a ot ros  nive les  académicos .  

 11 .  ¿Que cons idera necesar io  en un cent ro de atención in tegra l  para infantes  con es ta  condición?
 Es  muy impor tante no so lo  t ra tar  a  los  niños  y  niñas ,  s ino también a sus  padres  y  familiares .  De nada s irve t ra tar  
a l  infante s i  en su  casa no se fomenta lo  mi smo .  Es  impor tante rea lizar  char las  para padres ,  educar los  en e l  
tema,  rea lizar  terap ias  para padres  e  hi jos  en conjun to ,  de es ta  manera se aprende a conv iv ir  y  t ra tar  de una 
mejor  manera .  

 Además de es to  es  impor tante un acompañamiento de profesores  para la  in tegración de e llos  en ot ros  co leg ios  
o  escue las .  



 En t rev i s ta
 
 Ana Ramírez especia li s ta  en Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  

 Conceptos  genera les ,  cr i ter ios  y  requer imientos  espacia les

 1 .  ¿Concepto de Educación Especia l?  ¿Concepto Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta  y  su  v i s ión  Hol í s t i ca? ¿ ten-
dencias  modernas  de l  concepto y  hacia donde nos  or ien tamos? ¿recomendaciones  de lec tura?

 En es te  momento la  educación especia l  es tá  en un proceso de cambio impor tante ,  donde nos  movemos de un 
concepto médico ,  para movernos  a la  educación inclus iva y  de jamos de hablar  de educación especia l  o  d i feren-
te .  Hacia un modelo de educación que propone apoyos  en los  entornos  inclus ivos ,  es to  se  puede entender  como 
la  d i scip lina que mediante la  ident i fi cación de barreras  puede of recer  los  apoyos  para la  inclus ión .  Nos move-
mos de un modelo medico rehabili tador  hacia un modelo socia l  de la  d i scapacidad donde se ent iende que la  
persona t iene una condición especi fica y  no t iene la  d i scapacidad la  d i scapacidad se la  da e l  entorno por  las  
barreras .  

 TEA:  entendemos que es  un t ras  tono de neurodesarro llo  es  decir  t iene un componente neuro lóg ico impor tante ,  
es to  genera a l teraciones  en e l  desarro llo .  Es te  se  caracter iza por  a l teraciones  en dos  d imens iones .  Funciona-
miento d iverso en vez de a l teraciones  es  la  nueva definición .  Neurod ivers idad no a l teración .  Tras torno de l  neu-
rodesarro llo  que se caracter iza por  e l  desarro llo  d iverso en es tas  dos  d imens iones .  

Se puede clas i ficar  en 3 nive les ,  es tos  nive les  se  as ignan según e l  requer imiento de apoyos .  Conforme va subien-
do e l  nive l  requiere mas apoyo .  

 Lecturas :  ángel  R iv ier .  Juan marcos  e l  niño que se le  o lv ido como mirar .  
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 2 .  ¿Para cent ros  de educación especia l  como se d i s t r ibuyen las  edades ,  según los  ciclos  de aprendiza je  lec-
t ivo?

 Pre esco lar :  bebes  desde 0 años  has ta 3 años .  Es t imulación temprana
 Nive l  materno :  4-5 años
 Trans ición o k índer :  6-7 años
 Pr imer  ciclo :  7-10 años
 Segundo ciclo :  10-14 años
 Tercer  ciclo :  14-17 años
 Cuar to  ciclo :17-21

 3 .  ¿Qué es  más recomendable desarro llar  un  proceso completo (0-21 años )  o  d iv id ir lo  por  ciclos? (Tomando 
los  0 a los  7 años  como punto de par t ida ya que es  la  etapa con mayor  p las t icidad cerebra l  de l  infante por  
ende la  que se desear ía  t rabajar  con mayor  énfas i s ) .

Yo cons idero que lo  idea l  ser ía  proponer  una propues ta que incluya todos  los  nive les  s in  embargo a l  ser  un  pro-
yecto que es tas  proponiendo se podr ía  hacer  f raccionado .  Yo t rabaje en e l  cent ro especia l  de Hered ia y  noso-
t ros  por  e jemplo hicimos  un ed i ficio  de secundar ia .  En tonces  par t iendo de eso podr ías  proponer  un proyecto 
enfocado en e l  pre esco lar .  Sin  embargo ,  para un cent ro con las  neces idades  de Guápiles  ser ía  opor tuno que 
hubiera una propues ta que abarque todos  los  nive les .  

 4 .  ¿Cuántos  es tud iante máx imo cons idera adecuado por  aula? 
 La cant idad de es tud iantes  es ta  es tablecido en e l  p lan de es tud ios ,  es to  es  a lgo que no podemos var iar .  Gene-
ra lmente un cent ro de educación especia l  no t iene mas de 8 personas  por  grupo .  Pensando en TEA una docente 
puede tener  8 es tud iantes  en su  li s ta ,  pero no los  recibe a todos  en su  li s ta ,  en tonces  se  t rabaja por  jornadas ,  
en la  mañana 3 chicos  y  en la  tarde 5 ,  dependiendo de la  clase de apoyo que requiera .  

 Los  cent ros  de educación especia l  es tán en un proceso de rev i s ión ,  para cumplir  con es tos  lineamientos  de la  
educación inclus iva .  Una de las  propues tas  es  que se uni fique los  rangos  de matr icula  para todos  los  grupos  de 



 cent ros  de educación especia l  en grupos  de 8 es tud iantes  para ev i tar  es to  de subdiv id ir  grupos ,  es to  para 
t ra tar  de of recer  una educación que se asemeje a una educación t rad iciona l .  

 Para e l  MEP ex i s ten las  aulas  es tándar  de educación especia l
.  aulas  inclus ivas  para pre esco lar .

 5 .  ¿Cuál  es  la  capacidad máx ima de atención de un docente por  cant idad de es tud iantes  y  que lo  d i feren-
cia  de una docencia es tándar  s i  ex i s te  a lgún cr i ter io?

 En los  cent ros  de educación especia l  es  var iable  la  cant idad de grupos  según e l  nive l .  Por  e jemplo ,  en es t imula-
ción temprana podr ía  ser  que e l  rango de matr icula  sea un poco mas grande ,  aquí  van a clases  con un familiar .  

 Genera lmente los  grupos  no superan los  8 a lumnos .
 Los  ciclos  mas grandes  van ent re  10-14 chicos .  
 Por  docente actua lmente la  cant idad máx ima por  es tud iantes  puede rondar  ent re  los  5-8 es tud iantes  de forma 
s imul tánea .  

 Que lo  d i ferencia  de un docente de l  s i s tema regular  que puede llegar  a tener  30 es tud iantes .  Los  requer imien-
tos  de apoyo de la  población de educación especia l  es  mucha más in tensa y  requiere más f recuencia de 

 apoyos

 6 .  Cuál  es  la  d inámica de los  espacios  cons iderados  para Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta ,  cons ideran a lgún 
requer imiento (aposento ex t ra ,  acompañamiento de los  padres  de familia ) .

 Los  espacios  de observación responden a los  paradigmas médicos ,  es tos  se  es tán t ra tando de e liminar ,  no se 
cons ideran necesar ios .  Es to  para cambiar  e l  enfoque de observación médica .  

 Espacios  ad iciona les  o  ex t ras  me parece que s i  se  p iensa en unos  espacios  ex ternos  donde haya pos ibilidades  
para la  autorregulación o para sa lir  de l  bombardeo sensor ia l  y  pueda t ranquilizarse .  

 Los  espacios  de autorregulación deber ían de es tar  en la  mayor ía  de los  espacios ,  dent ro de la  mi sma clase que 
ex i s te  un r incón donde pueda apar tarse ,  escuchar  mús ica ,  ponerse audí fonos ,  puf  o  hamacas de licra .  No un 
espacio  ad iciona l  a l  aula ,  s ino que dent ro de l  aula  ex i s ta  la  pos ibilidad .
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 Recomendación es  que los  baños  no es tén incluidos  en las  aulas ,  s ino que cada nive l  tenga una bater ía  de 
baños ,  pero no dent ro de l  aula .  

.  
 Normat iva cons t ruc t iva
 7 .  Según e l  reg lamento de cons t rucción ,  para los  cent ros  de educación especia l  es tablece 4m2 por  es tu -
d iante ¿cons idera adecuado e l  d imens ionamiento libre mínimo para es tud iantes  con educación espacia l  en 
especia l  para es tud iantes  con Tras torno de l  Espect ro Aut i s ta .

 Horar ios  y  t iempos de jornada
 8 .  ¿Con respecto a la  ent rada de los  es tud iantes  a l  cent ro ,  como es  la  d inámica ent re  los  padres  de familia ,  
es tud iantes  y  persona l  docente ,  es  decir  los  es tud iantes  son de jados  por  sus  padres  en la  ent rada e ingresan 
a l  cent ro con una profesora o sus  padres  los  acompañan has ta e l  aula?

Es to  depende de la  programación ind iv idua l  que tenga cada es tud iante ,  por  e jemplo ,  s i  es toy recibiendo a un 
chico o chica con grandes  nive les  de ans iedad voy a neces i tar  a  a lgún padre ,  pero por  e l  cont rar io  s i  lo  que 
quiero es  proporcionar  la  independencia se  les  pedir ía  a la  familia  que los  de je  en la  ent rada .  Aquí  no se puede 
pensar  en una es t ruc tura r íg ida ,  funciona d i ferente para cada caso .  

 9 .  ¿Ex i s te  a lgún t ipo de jornada es tándar  para es te  t ipo de espacios?
 En es te  momento como es ta es tablecido en p lan de es tud ios  para cent ros  de educación especia l ,  en  problemas 
emociona les  y  de conducta ,  as i s ten a 4 lecciones  de 40 minu tos  d iar ias .  7 :35 am-10:35 am .  

 En secundar ia  e l  tercer  ciclo  as i s te  6 lecciones  
 Cuar to  ciclo  as i s te  8 lecciones .  
 Desde mis  v ivencias  en un cent ro de educación especia l :  la  exper iencia  de un chico que ent ra a las  7 :30 am 
va a recibir  4 lecciones ,  dent ro de es tas  lecciones  recibe a lguna as ignatura complementar ia ,  por  e jemplo :  edu-
cación f í s ica y  además hace uso de l  comedor  para la  mer ienda .  Después  los  chicos  sa len y  se  preparan los  



 docentes  para recibir  a  la  segunda jornada,  es tos  hacen uso de l  comedor  para e l  a lmuerzo .  
 Otros  cr i ter ios
10 .  ¿Qué e lementos  f í s icos  o  ambienta les  cons idera que no se deber ían u t ilizar  en una inf raes t ruc tura de 
es te  t ipo y  que podr ían generar  ines tabilidad en los  es tud iantes?

 Timbres ,  a larmas ,  sonidos  fuer tes  es  mejor  ev i tar los  o  regular los .  
 En  términos  genera les  va por  ahí ,  la  par te  de seña lización es  impor tante en los  d i ferentes  espacios .  

 Colores  neut ros .  Es  impor tante la  luz  y  vent ilación natura l ,  que todas  las  aulas  tengan es to .  
 Una super ficie  de una única tex tura en cuanto a sue los ,  no cambiar  mucho de mater ia les .  La  par te  de los  desni -
ve les  las  gradas no deber ían de es tar  presentes ,  me jor  e l  uso de rampas .  

 11 .  ¿Qué e lementos  f í s icos  o  ambienta les  cons idera que se deber ían u t ilizar  en una inf raes t ruc tura de es te  
t ipo y  que podr ían generar  es tabilidad en los  es tud iantes  según e l  ciclo  lec t ivo que permi tan un mejor  aprendi -
za je  en e l  es tud iante?

 Los  apoyos  que se generan para una población determinada les  funcionan a las  demás poblaciones .  Como pre-
sentar  es to  pensando en es ta  población ,  pero normalizando los  apoyos .  

 La  ent rev i s ta  rea lizada a la  especia li s ta  en e l  tema Ana Ramírez fue de gran provecho ya que e l  enfoque que 
e lla  le  da a l  tema es  bas tante enr iquecedor .   Comenta que en es te  momento la  educación especia l  es tá  en un 
proceso de cambio impor tante ,  donde se t ra ta de pasar  de un concepto médico a una educación inclus iva ,  
donde se de ja de hablar  de educación especia l  o  d i ferente s ino más bien de los  d i ferentes  apoyos  requer idos  
por  par te  de cada infante .  Es te  modelo de educación propone apoyos  inclus ivos ,  donde se pueda ident i fi car  las  
barreras  en e l  entorno y  of recer  los  apoyos  requer idos  para la  inclus ión .  Es  decir ,  pasa de un modelo médico 
rehabili tador  hacia un modelo socia l  donde se ent iende que la  persona t iene una condición especí fica y  no 
t iene una d i scapacidad,  s ino que esa d i scapacidad se la  genera e l  entorno por  sus  barreras .  
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 Exp lica que e l  TEA se ent iende como un t ras torno de neurodesarro llo ,  es  decir ,  t iene un componente neuro lóg ico 
impor tante ,  e l  cua l  genera a l teraciones  en e l  desarro llo .  Es te  espect ro se  caracter iza por  tener  un funciona-
miento d iverso es  decir  no una a l teración s ino una neuro-d ivers idad .  El  TEA como se menciona anter iormente y  
lo  menciona Ana se puede clas i ficar  en 3 nive les ,  los  cua les  se  as ignan según e l  requer imiento de apoyo nece-
sar io  en cada caso .  Conforme sube e l  nive l  se  requiere mas apoyo .   

 También se comentan sobre la  capacidad máx ima de es tud iantes  por  aula ,  en es te  caso Ana d ice que ord inar ia -
mente es to  es ta  es tablecido en e l  p lan de es tud ios  y  por  lo  genera l  en un cent ro de educación especia l  no hay 
mas de 8 infantes  por  grupo .  En cuanto a la  capacidad de es tud iantes  por  persona encargado nos  comenta que 
una docente puede tener  ent re  4 y  6 es tud iantes ,  más  de es to  podr ía  ser  cont raproducente más tomando en 
cons ideración que cada caso es  d i ferente y  requiere d i ferentes  nive les  de apoyo .  

 Por  o t ro  lado ,  comenta sobre los  espacios  requer idos  en e l  cent ro ,  especí ficamente los  espacios  de observación 
en la  actua lidad se es tán t ra tando de e liminar ,  es to  para cambiar  esa v i s ión  que responde a los  paradigmas 
médicos  y  de observación .  Si  son necesar ios  los  llamados espacios  de autorregulación los  cua les  se  potencia-
r ían s i  es tuv ieran ubicados  en e l  ex ter ior ,  es to  para genera l  un  mayor  bombardeo sensor ia l  y  e l  infante logra 
regularse y  t ranquilizarse .   En  la  información recopilada durante la  inves t igación la  mayor ía  de las  pautas  ind i -
can que los  baños  deber ían de ir  incluidos  en e l  aula  o ser  un  anexo de es ta ,  s in  embargo ,  Ana comenta que 
es tos  deber ían de es tar  a le jados  de l  aula  para as í  generar  una aprox imación mas cercana a la  rea lidad de 
ot ras  escue las  o  cent ros  en donde muchos  casos  los  infantes  deben caminar  has ta e l  baño ,  es to  podr ía  generar  
mayor  independencia .  

 Con respecto a los  t iempos de jornada comenta que en es te  momento es tá  es tablecido en e l  p lan de es tud ios  
para cent ros  de educación especia l ,  en  problemas emociona les  y  de conducta ,  una as i s tencia  de 4 lecciones  
de 40 minu tos  d iar ias ,  es  decir  de 7 :35 am .  A 10:35 am .  Es to  para las  edades ent re  los  0 y  los7 años .  En  e l  
caso de secundar ia  as i s ten a un to ta l  de 6 lecciones  y  en e l  cuar to  ciclo  as i s ten a un to ta l  de 8 lecciones .

 

 6 .  ¿Qué e lementos  f í s icos  o  ambienta les  cons idera que se deber ían u t ilizar  en una inf raes t ruc tura de es te  
t ipo y  que podr ían generar  es tabilidad en los  es tud iantes  según e l  ciclo  lec t ivo que permi tan un mejor  aprendi -
za je  en e l  es tud iante?

 Sillas  g ira tor ias ,  un  lugar  de juegos  bien d i señado para que e llos  exper imente ,  que puedan subir ,  ba jar ,  esca lar ,  
mecerse y  exp lorar ,  pero s iempre tomando en cuenta la  segur idad,  que todo es te  proteg ido adecuadamente .  

 Espacios  de clama o regulación .
 Toboganes ,  les  gus ta  mucho jugar  en es te  t ipo de e lementos .  
 Las  hamacas son necesar ias .  
 Elementos  g ira tor ios ,  que e llos  den vue l tas  (hamacas ,  j uegos  g ira tor ios )
 Sa la de motora gruesa y  fina .  
 Es t imulación sensor ia l  
 Tex turas ,  formas ,  co lores .



 Por  e l  lado de los  es t ímulos  se  mencionaron los  cuidados a tener  en la  par te  aud i t iva ,  es to  en cuanto a los  
t imbres ,  a larmas o cua lquier  sonido fuer te  que pueda ir rumpir  con la  t ranquilidad de a lgún es tud iante .  La  par te  
de la  correcta seña lización pasa a tener  un papel  bas tante pr imord ia l  en e l  cent ro educat ivo .  En  cuando a la  
escogencia de co lores  es  mejor  u t ilizar  co lores  neut ros  y  ubicados  con cr i ter io  en e l  espacio .  En  cuanto a los  
mater ia les  a  u t ilizar  debe ex i s t ir  un  uso regulado de es tos ,  s in  generar  muchos  cambios  o  es t ímulos  por  medio 
de es tos .  En  es tos  casos  s iempre es  mejor  u t ilizar  un  s i s tema de rampas y  t ra tar  de ev i tar  las  esca leras ,  es to  
para lograr  una mayor  inclus ión .  
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 B lancos  y  neut ros ,  deber ía  de ser  una gama de co lores  pas te les  o  no muy llamat ivos  y  de jar  que los  juguetes  
y  o t ros  e lementos  sean los  que le  den co lor  a l  espacio .  Es  impor tante poner  paredes  con tex turas  es to  s iempre 
es  un  gran es t imulante en e l  espacio .  

 9 .  ¿Cuál  es  e l  r i tua l  para de jar  a  Emma en e l  cent ro educat ivo?
 La profesora sa le  y  recibe a l  niño o niña en la  sa la  de espera ,  aquí  los  padres  no pueden pasar ,  u t ilizar  es ta  
ent rada pr incipa l  para enfat izar  la  ent rada únicamente de los  niños  y  niñas .  Es to  es  impor tante ya que por  lo  
genera l  o  en e l  caso de Emma e lla  es  tangente ,  es  debe aprender  cuando la  acompaño y  cuando e lla  debe 
ingresar  so la .  Deber ía  haber  una ent rada secundar ia  por  donde s i  ex i s ta  un acceso los  niñas  y  niñas  con sus  
padres ,  es to  para eventos  especia les .  

 10 .  ¿Cuántos  a lumnos  cons idera aprop iado en un aula?
 Pr imero te  voy a contar  lo  que hemos v iv ido y  pasado :  han s ido var ias ,  en la  pr imera que es tuvo eran 5 niños  
y  niñas  y  2 profesores  por  grupo ,  la  verdad aquí  tuve malas  exper iencias .  

 En  o t ra ins t i tución pr ivada a l  pr incip io  eran 11 niños  y  niñas  y  2 profesores .  Es ta  me parecía  bien .
 Al  año s iguiente eran 15 niños  y  niñas  por  aula  y  una única profesora ,  aquí  nos  obligaron a poner  una profesora 
sombra (profesora que le  ayuda en la  clase ) .  

 En  la  escue la pública donde es ta Ema son 4 niños  y  niñas  y  2 profesores .  Es ta  es  una escue la exclus iva de aten-
ción especia l ,  aquí  e l  s i s tema es  muy d i ferente .  

 Lo  idea l  para mí  ser ía  que por  cada 4 niños  y  niñas  hubiera una profesora (materna l  y  pre esco lar )  y  en un cent ro 
para niños  y  niñas  más grandes  o pr imar ia  un cent ro no deber ía  de tener  mas de 18 niños  y  niñas  por  aula ,  es to  
para que respeten e l  espacio ,  la  profesara pueda manejar los  a  todos .  Y  lo  máx imo que yo meter ía  en un aula  
para Ema ser ían 22 es tud iantes  y  pedir ía  una profesora sombra para e lla .  

 Resumen :  s i  es  de enseñanza regular  y  meto a Ema en e l  aula  deber ía  de haber  para mi  20 niños  y  niñas  obv ia-
mente tomando en cons ideración las  cond iciones  de l  espacio ,  es to  con 2 profesoras .  

 Si  es  de enseñanza especia l  que se deber ía  de manejar  de mejor  manera es to  deber ía  de ser  para mi  4 niños  






