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NEUROARQUITECTURA: UN DIALOGO   
INVISIBLE ENTRE EL CUERPO Y EL PAISAJE 
UNA EXPLORACIÓN INTERDISCIPLINARIA DEL PAISAJE 
CULTURAL,  EL DISEÑO DESCOLONIZADO Y LA PARTICIPA-
CIÓN COMUNITARIA EN LA RURALIDAD

RESUMEN

3a Wresente revisión IiIliVNrmfica interKisciWlinaria 
abordó la relación entre percepción, corporeidad y arqui-
tectura, mediante el análisis de fuentes provenientes de 
caTWVs cVTV la MenVTenVlVNía� ne\rVciencia ` filVsVMía 
de la mente. Los resultados revelaron un abundante sus-
trato teórico que ofrece valiosos marcos interpretativos 
para dilucidar la compleja interacción perceptivo-corpo-
ral entre el ser humano y su hábitat construido. Cons-
tr\ctVs cVTV aɈVrKances� enactivisTV ` WerceWción 
ecológica posibilitan el estudio integral de los vínculos 
entre habitantes, espacialidad arquitectónica y entorno. 
A pesar de las sólidas elaboraciones conceptuales actua-
les, aún persiste una brecha entre estas aproximaciones 
centradas en la experiencia humana situada y los modos 
contemporáneos de concebir y diseñar ambientes habita-
bles. Se necesitan más investigaciones transdisciplinares 
que tiendan puentes entre estas esferas de conocimiento 
y orienten el diseño de espacios arquitectónicos sincro-
nizados, con la vivencia corpórea de sus usuarios en pos 
de entornos más saludables e inclusivos. Asimismo, es 
preciso validar empíricamente y aplicar en la práctica es-
tas perspectivas para mejorar concretamente la interre-
lación de las personas con sus contextos existenciales. 
En conjunto, se sentarían las bases para el surgimiento 
de la “neuroarquitectura”, un campo dedicado a dilucidar 
científicaTente cóTV el Kise|V esWacial W\eKe VWtiTiaar 
la cognición, afectividad y bienestar humanos.

Palabras claves: fenomenología social, arquitec-
tura para los sentidos, neuroarquitectura, polisinfonía, 
diálogo invisible, corporeidad, psicogeografía, arquitec-
tura humanizada, psicogeografía

NEUROARCHITECURE: AN INVISIBLE DIA-
LOGUE BETWEEN BODY AND LANDSCAPE  

An interdisciplinary exploration of cultural 
landscape, decolonized design and commu-
nity participation in rurality

ABSTRACT

The following interdisciplinary literature review ad-
dressed the relationship between perception, embodi-
Tent� anK arcOitect\re I` anal`ainN sV\rces MrVT fielKs 
such as phenomenology, neuroscience, and philosophy 
of mind. Results revealed an abundant theoretical subs-
trat\T tOat VɈers val\aIle interWretive MraTe^VrRs tV el\-
cidate the complex perceptual-corporeal interaction be-
tween humans and their built habitat. Constructs such as 
aɈVrKances� enactivisT� anK ecVlVNical WerceWtiVn ena-
ble the comprehensive study of the links between inha-
bitants, architectural spatiality, and environment. Despite 
solid current conceptual elaborations, a gap still persists 
between these approaches focused on situated human 
experience and contemporary ways of conceiving and 
designing habitable environments. More transdisciplinary 
research is needed to build bridges between these sphe-
res of knowledge and guide the design of architectural 
spaces synchronized with the corporeal experience of 
their users in pursuit of healthier and more inclusive envi-
ronments. These perspectives also need to be empirically 
validated and applied in practice to concretely improve 
the interrelation of people with their existential contexts. 
Together, this would lay the groundwork for the emergen-
ce VM ¸ne\rVarcOitect\re�¹ a fielK KeKicateK tV scientifi-
cally elucidating how spatial design can optimize human 
cVNnitiVn� aɈectivit �̀ anK ^ell�IeinN�
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NEUROARQUITECTURA: UN DIALOGO INVI-
SIBLE ENTRE EL CUERPO Y EL PAISAJE 

Un’esplorazione interdisciplinare del paesa-
ggio culturale, del design decolonizzato e 
della partecipazione della comunità alla ru-
ralità

RIASSUNTO

3a seN\ente rasseNna IiIliVNrafica interKisciWli-
nare Oa aɈrVntatV il raWWVrtV tra WerceaiVne� cVrWVreitn 
e architettura, attraverso l’analisi di fonti provenienti da 
aTIiti cVTe la MenVTenVlVNia� le ne\rVscienae e la filV-
sVfia Kella Tente� 0 ris\ltati OannV rivelatV \n aIIVnKante 
s\IstratV teVricV cOe VɈre WreaiVsi X\aKri interWretativi 
per chiarire la complessa interazione percettivo-corpo-
rea tra gli esseri umani e il loro habitat costruito. Cos-
tr\tti cVTe aɈVrKance� enattivisTV e WerceaiVne ecVlV-
gica rendono possibile lo studio completo dei legami tra 
abitanti, spazialità architettonica e ambiente. Nonostante 
le attuali solide elaborazioni concettuali, persiste ancora 
un divario tra questi approcci focalizzati sull’esperienza 
umana situata e i modi contemporanei di concepire e pro-
gettare gli ambienti abitabili. È necessaria una ricerca più 
transdisciplinare per costruire ponti tra queste sfere della 
conoscenza e guidare la progettazione di spazi architetto-
nici sincronizzati, con l’esperienza corporea dei loro uten-
ti, alla ricerca di ambienti più sani e inclusivi. Allo stesso 
modo, queste prospettive devono essere validate empiri-
camente e applicate nella pratica per migliorare concre-
tamente l’interrelazione delle persone con i loro contesti 
esistenziali. Insieme, getterebbero le basi per l’emergere 
della “neuroarchitettura”, un campo dedicato a chiarire 
scientificaTente cVTe la WrVNettaaiVne sWaaiale WVssa 
VttiTiaaare la cVNniaiVne� l»aɈettivitn e il Ienessere \Tani�

Parole chiave: fenomenologia sociale, architettura 
dei sensi, neuroarchitettura, polisinfonia, dialogo invisi-
Iile� cVrWVreitn� WsicVNeVNrafia� arcOitett\ra \Taniaaata� 
WsicVNeVNrafia�

INTRODUCCIÓN

Este artículo representa un avance de la investiga-
ción titulada “Neuroarquitectura y psicogeografía: diálo-
gos invisibles entre el cuerpo y el paisaje”, llevada a cabo 
en el marco del Doctorado de la Universidad del Zulia, Ve-
nezuela, en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Se plan-
tean las siguientes preguntas problemáticas: 1) ¿Cómo 
pueden converger de manera efectiva la fenomenología 
social, lo popular y la psicogeografía para comprender 
y transformar el paisaje cultural en entornos rurales? 2) 
¦C\ml es la inÅ\encia Ke estVs KimlVNVs invisiIles entre el 
ser humano y el entorno construido en la calidad de vida 
y el bienestar en tales contextos?

En este sentido, se formula en estas líneas inicia-
les de la investigación, la hipótesis de que la integración 
de los conceptos de neuroarquitectura, paisaje cultural y 
psicogeografía puede ser fundamental para la recupera-
ción sensorial y cognitiva de las personas que residen en 
WeX\e|as WVIlaciVnes aMectaKas WVr el cVnÅictV arTaKV 
en Colombia. Se sostiene que la comprensión de los prin-
ciWiVs ne\rVcientíficVs s\I`acentes a la WerceWción Kel 
entorno construido (neuroarquitectura), puede informar la 
creación de espacios que promuevan la calma, la segu-
ridad y la resiliencia psicológica en comunidades afecta-
das por la violencia.

Además, se plantea que el paisaje cultural, enten-
dido como la interacción dinámica entre la sociedad, su 
entorno natural y construido, puede ser una herramien-
ta poderosa para la reconstrucción del tejido social y la 
iKentiKaK cVT\nitaria en mreas aMectaKas WVr el cVnÅic-
to. La valoración y revitalización de elementos culturales 
siNnificativVs W\eKen cVntriI\ir a resta\rar el sentiKV Ke 
pertenencia y cohesión social, promoviendo así la salud 
mental y el bienestar emocional de los residentes.

Se propone también que la psicogeografía, que es-
t\Kia la inÅ\encia Kel entVrnV NeVNrmficV en el cVTWVrta-
miento y las emociones humanas, puede ser una guía para 
diseñar intervenciones que favorezcan la recuperación y 
la resiliencia WsicVsVcial en cVnte_tVs Ke WVscVnÅictV� 3a 
comprensión de cómo los espacios rurales impactan en 
la experiencia emocional y cognitiva de las personas pue-
de informar estrategias de diseño que mejoren la calidad 
de vida y fomenten la integración comunitaria.
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En el camino a las respuestas…

La presente revisión se propone examinar la in-
tersección de múltiples disciplinas que convergen en la 
comprensión y transformación del paisaje cultural, cen-
trándose especialmente en entender como la fenome-
nología social, lo popular y psicogeografía en entornos 
rurales pueden establecer las bases conceptuales que 
podrían demostrar los diálogos invisibles entre el ser hu-
TanV ` el entVrnV cVnstr\iKV� s\ inÅ\encia en la caliKaK 
de vida y el bienestar. Esta revisión documental pretende 
establecer el estado del arte de una investigación que no 
solo busca explorar teorías fundamentales, y su correla-
ción, sino también analizar cómo estas teorías pueden ser 
contextualizadas y aplicadas en el marco de la autonomía 
y el diseño en los contextos rurales y populares. No se 
trata de una visión folclorista ni de una búsqueda apurada 
de lo que a pasos acelerados se nos está perdiendo, sino 
de apoyarse en una experiencia vital en la que lo popular 
y la coo-creación nutren permanentemente el quehacer 
del arquitecto (Villasana, 2003).

En concordancia con las palabras de Hassan Fa-
tOen �� � �� s\ afirTación Ke X\e ¸la verKaKera arX\itec-
tura no puede existir sino en una tradición viviente”. Esta 
idea subraya la importancia de preservar y nutrir las raí-
ces culturales, arquitectónicas y del paisaje que dan for-
ma a nuestras comunidades. En este sentido, comparte 
la profunda preocupación por la banalización, el merca-
deo desenfrenado, la destrucción inconsciente y la apro-
piación mal pagada de nuestra herencia colectiva. Esta 
herencia, rica y vibrante, no solo es un legado del pasado, 
sino una fuente de inspiración vital para el trabajo de los 
arquitectos contemporáneos. Es imperativo reconocer 
que nuestras creaciones arquitectónicas no existen en 
un vacío, sino que están intrínsecamente vinculadas a la 
historia, la cultura y las tradiciones de las comunidades a 
las que sirven. En este sentido, se aboga por una práctica 
arquitectónica que honre y celebre estas conexiones, en 
lugar de desestimarlas en aras de modas pasajeras o be-
neficiVs ecVnóTicVs a cVrtV WlaaV� Es sVlV a travts Ke \n 
compromiso consciente con nuestra herencia colectiva 
X\e WVKeTVs cVnstr\ir \n entVrnV cVnstr\iKV X\e reÅeQe 
verdaderamente la identidad y los valores de las personas 
a las que sirve.

LA METODOLOGÍA

La metodología de investigación empleada se fun-
damenta en el análisis de la bibliografía recopilada, utili-
aanKV la I�sX\eKa ` el anmlisis IiIliVNrmficV cVTV Tt-
tVKV WrinciWal� Este enMVX\e se Q\stifica WVr la riX\eaa ` 
diversidad de información disponible en fuentes acadé-
micas y especializadas, que permiten abordar de manera 
exhaustiva el tema de estudio y contextualizarlo dentro 
del cuerpo teórico ya establecido. La búsqueda bibliográ-
fica se lleva a caIV TeKiante criteriVs esWecíficVs ` Wala-
bras clave relevantes al objeto de investigación, abarcan-
do diversas bases de datos, repositorios académicos y 
W\IlicaciVnes científicas� :e WriVriaa las revisiVnes siste-
máticas, teorías fundamentales y enfoques metodológi-
cos pertinentes al tema en cuestión. Una vez recopilada 
la bibliografía relevante, se procede con el análisis crítico 
y sistemático de los textos seleccionados. Este análisis 
iTWlica la iKentificación Ke teTas rec\rrentes� enMVX\es 
teóricos predominantes, puntos de convergencia y diver-
gencia, así como la evaluación de la calidad metodológi-
ca y la validez de los estudios incluidos. 

La revisión se llevó a cabo en dos fases. Una pri-
Tera Mase KVnKe se revisarVn artíc\lVs científicVs ` liIrVs� 
producto de investigación en las bases de datos Science-
Direct, Scopus, Proquest, JSTOR-Art & Sciences II, EBS-
COhost.  En ella, se establecieron como palabras clave 
en la búsqueda: fenomenología social, diseño popular, 
neuroarquitectura y sentidos; se incluyeron solo los docu-
TentVs X\e c\TWlieran cVn lVs filtrVs X\e se estaIlecie-
ron: journals, books, Open Access articles. Los criterios 
Ke selección Ke lVs KVc\TentVs iKentificaKVs M\erVn! �� 
arquitectura-sentidos, 2) popular-paisaje, y 3) tendencias 
contemporáneas de intervenciones en el paisaje.  

La triangulación de fuentes y la revisión crítica 
constante son aspectos centrales de esta metodología, 
permitiendo validar y contrastar la información obtenida 
de diferentes perspectivas y disciplinas. Se fomenta la 
reÅe_ión cVntin\a sVIre el WrVcesV Ke investiNación ` la 
revisión Ke s\W\estVs WreestaIleciKVs� cVn el fin Ke Na-
rantiaar la VIQetiviKaK ` la fiaIiliKaK Ke lVs res\ltaKVs� ` 
que es siendo esto la fase preliminar para encontrar las 
relaciones casuísticas que exploren el diálogo invisible 
entre el cuerpo y la arquitectura.

Este enfoque busca desentrañar cómo el entor-
no construido impacta nuestra experiencia corporal y, a 
s\ vea� cóTV n\estras MVrTas Ke OaIitar inÅ\`en en la 

Martínez, F. (2024)

Neuroarquitectura: un Diálogo Invisible entre el 
Cuerpo y el Paisaje.
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arquitectura del paisaje. Esto podría conducir a descu-
IriTientVs siNnificativVs sVIre la interacción entre el ser 
humano y su entorno construido, y cómo esta relación 
afecta nuestra calidad de vida, salud y bienestar.

Es importante resaltar que se adoptaron esos cri-
terios debido a que se relacionan directamente con los 
intereses de la propuesta en construcción. 

Y una segunda fase consistió en el análisis de la in-
MVrTación recVWilaKa en ficOas Ke lect\ra Ke lVs artíc\lVs 
seleccionados como más relevantes por los temas abor-
dados. Para el estudio de los documentos se tuvieron en 
cuenta como elementos de análisis: el concepto sobre 
la relación diseño y la neurociencia, los materiales y los 
métodos utilizados, el papel de lo popular en los proce-
sos investigativos. La búsqueda se complementó con la 
aTWliación� esWecíficaTente� Ke las teTmticas 5e\rVar-
quitectura y Psicogeografía, diseño y sostenibilidad y a 
travts Ke la revisión Ke reMerencias IiIliVNrmficas e_traí-
Kas Ke lVs artíc\lVs� a fin Ke cVnseN\ir \n WanVraTa teó-
ricV Tms aTWliV� -inalTente� se clasificó la inMVrTación 
encontrada en dos categorías: 1) diseño y neurociencias, 
y 2) diseño y psicogeografía, las cuales permitieron acer-
carse a \na cVTWrensión Neneral Kel WanVraTa iKentifi-
cado.

Discusión

 La Fenomenología de la percepción de Mer-
leau-Ponty ofrece una visión en la que la percepción hu-
mana se entiende como una interacción directa e inme-
diata con el mundo, sin la mediación de representaciones 
mentales aisladas. Según Merleau-Ponty, no percibimos 
TerVs asWectVs V Werfiles Ke las cVsas� sinV X\e e_We-
rimentamos las cosas mismas a través de uno de sus 
asWectVs V Werfiles �RaTirea� ������ Esta WerceWción nV 
es un proceso pasivo, sino una actividad dinámica en la 
que el cuerpo y el mundo están intrínsecamente relacio-
nados. La percepción es el proceso que une al sujeto con 
el objeto, y es a través del cuerpo que se revela el ser y 
se dota de sentido al mundo. Merleau-Ponty destaca la 
ambigüedad del cuerpo, que es a la vez una idea y una 
entidad concreta en conexión con el ambiente (Molina, 
2021). En el contexto del entorno construido, esta feno-
menología sugiere que hay un diálogo constante entre el 
ser humano y su entorno. Este diálogo no es visible en el 
sentiKV traKiciVnal� sinV X\e se Tanifiesta a travts Ke la 
percepción y la experiencia corporal.  Además, sostiene 
que somos parte de la realidad y que nuestros sentidos 

son los medios que establecen contacto entre nosotros y 
el T\nKV� RefiritnKVse a la nVción Ke X\e el c\erWV nV 
es simplemente una entidad biológica, sino el vehículo a 
través del cual el ser existe y se relaciona con el mundo 
(Molina, 2021). Por lo tanto, el entorno construido no se 
enfrenta a nosotros como una realidad aislada, sino que 
es parte de nuestra experiencia vivida y se entrelaza con 
nuestra existencia corporal (Merleau-Ponty, 1994).

El ser humano, al moverse y actuar dentro del en-
torno construido, no solo interpreta pasivamente las es-
tructuras y los espacios, sino que los vive y los comprende 
Ke Tanera Wre�reÅe_iva� EstVs MenóTenVs nV sVn el re-
sultado de una decisión consciente, sino manifestaciones 
de cómo el ser humano se relaciona con su mundo parti-
cular. El esquema corporal y la motricidad son aspectos 
fundamentales que permiten al sujeto conocer y controlar 
su cuerpo en el espacio (Ramirez, 2021). La percepción 
de un espacio no se reduce a la visión de sus componen-
tes geométricos, sino que se experimenta como un todo 
siNnificativV X\e se revela a travts Ke la interacción cVn 
nuestro cuerpo y nuestros movimientos.

David Howes, un antropólogo destacado en el 
campo de la antropología sensorial, ofrece una perspecti-
va valiosa en la comprensión del hábitat y la fenomenolo-
gía del espacio. A través de su enfoque multidisciplinario, 
Howes examina cómo los sentidos, más allá de la vista, 
desempeñan un papel crucial en la construcción de la 
experiencia del entorno. Su estudio se divide en varios 
campos, incluyendo la relación entre el olfato y la me-
TVria esWacial� la inÅ\encia Kel tactV en la WerceWción 
de materiales y texturas, y cómo los sonidos moldean la 
identidad de un lugar. 

Además, Howes resalta la importancia de enten-
der las diferencias culturales en la sensibilidad sensorial, 
subrayando que la experiencia espacial no es universal, 
sino que varía según el contexto cultural. Su investiga-
ción cuestiona la primacía de la vista en la arquitectura y 
el diseño, proponiendo un enfoque que abarca todos los 
sentidos para lograr una comprensión más completa del 
espacio habitado. Su enfoque en cómo los sentidos in-
Å\`en en la cVnstr\cción Ke la e_Weriencia KiviKienKV s\ 
estudio en los siguientes campos: Interacción Sensorial 
con el Espacio: Howes (1990), explora cómo los seres hu-
manos experimentan su entorno a través de los sentidos. 

Esta perspectiva es crucial en la fenomenología del 
espacio, que se interesa por cómo las personas perciben 
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y experimentan espacialmente el mundo. Al centrarse en 
los sentidos, el autor ayuda a entender cómo el espacio 
no es solo una entidad física, sino también una actividad 
vivida y experimentada sensorialmente; enfatiza en la im-
portancia del compromiso sensorial en la construcción de 
l\Nares siNnificativVs ` cóTV lVs esWaciVs se cVnvierten 
en l\Nares a travts Ke las e_Weriencias ` siNnificaKVs X\e 
las personas les atribuyen. Contribuyendo a esta com-
prensión al mostrar cómo los sentidos juegan un papel 
clave en la MVrTación Ke estVs siNnificaKVs ` en la crea-
ción de un sentido de pertenencia y lugar.

El mismo autor explica como la construcción cul-
tural de los sentidos; examinando cómo diferentes cultu-
ras dan sentido al mundo a través de diversas prácticas 
sensoriales. Esto es relevante para el estudio del hábitat, 
`a X\e las Wrmcticas c\lt\rales inÅ\`en en la MVrTa en X\e 
se diseñan, se utilizan y se experimentan los espacios 
habitados. La antropología sensorial de Howes permite 
entender cómo las percepciones sensoriales están cul-
turalmente mediadas y cómo esto afecta la relación de 
las personas con su entorno (Coronado Schwindt, 2021).

Su trabajo sugiere que el diseño de espacios ha-
IitaIles W\eKe Ieneficiarse enVrTeTente Ke \na cVT-
Wrensión Tms WrVM\nKa Ke cóTV lVs sentiKVs inÅ\`en en 
la experiencia del espacio, llevando a entornos más inclu-
sivos y enriquecedores desde el punto de vista sensorial. 
Promueve una colaboración interdisciplinaria entre la an-
tropología, la arquitectura, el diseño urbano y otros cam-
pos relacionados con el espacio y el hábitat. Al aplicar 
las perspectivas de la antropología sensorial, se pueden 
desarrollar enfoques más holísticos y humanizados para 
la creación y el análisis de espacios habitables.

El filósVMV .astón )acOelarK �� ���� en s\s escri-
tos sobre la fenomenología de la imaginación y la poética 
Kel esWaciV� Wresenta \na relación WrVM\nKa ̀  siNnificativa 
con el hábitat y la fenomenología del espacio. Su enfoque 
se centra en cómo percibimos y experimentamos los en-
tornos, y esto ofreciendo conexiones clave con el campo 
de la experiencia espacial subjetiva; Bachelard se sumer-
ge en la dimensión subjetiva de cómo experimentamos el 
espacio, lo considera como un ente que debe ser carga-
KV Ke siNnificaKVs eTVciVnales ` siTIólicVs� )\scanKV 
comprender cómo los seres humanos experimentan los 
espacios de manera personal y emotiva, sosteniendo que 
el espacio se experimenta a través de la imaginación y 
cómo nuestro entendimiento y percepción de los espa-
cios están arraigados en nuestras experiencias internas.  

En el contexto del hábitat, esto implica una com-
prensión de cómo las personas forman relaciones con 
s\s esWaciVs Ke viKa� cóTV estVs esWaciVs reÅeQan ` 
aMectan s\ iKentiKaK ` Iienestar eTVciVnal� 3a inÅ\encia 
de Bachelard se extiende a diversas disciplinas que estu-
dian el espacio, como la arquitectura, el diseño urbano y 
la psicología ambiental. Su trabajo ofrece un marco para 
entender cómo los aspectos emocionales y simbólicos 
del espacio pueden ser integrados en estas prácticas 
(Bachelard, 1964).

El filósVMV ` ne\rVcientíficV� (nK` ClarR� esWecia-
lizado en explorar la teoría de la mente extendida, una 
idea revolucionaria que sugiere que la cognición no se 
limita al cerebro, sino que se extiende al entorno que 
nos rodea. En sus obras, propone que nuestra mente in-
teractúa y se entrelaza con el entorno físico y social de 
maneras que afectan profundamente nuestros procesos 
cognitivos. Sostiene que la disposición y el diseño de un 
esWaciV W\eKen inÅ\ir en cóTV WensaTVs� recVrKaTVs 
y resolvemos problemas. Este concepto desafía la visión 
tradicional de la mente como un ente aislado y autónomo, 
sugiriendo en cambio que está profundamente integrada 
y es codependiente de su entorno (Clark & J. Chalmers, 
2011).  

En el cVnte_tV Ke la arX\itect\ra ` la Wlanificación 
urbana, la teoría de Clark implica que los espacios en 
los que vivimos y trabajamos no son meramente fondos 
pasivos, sino participantes activos en nuestra experien-
cia cognitiva. Esto Este punto de vista de Clark abre así, 
un campo de estudio interdisciplinario importante y no-
veKVsV� KVnKe la ne\rVciencia� la filVsVMía� la WsicVlVNía 
ambiental y el diseño arquitectónico se encuentran para 
explorar cómo los entornos construidos pueden ser dise-
ñados de manera óptima para mejorar la función cogniti-
va y el bienestar.

La teoría ecológica de la percepción, formulada por 
el psicólogo perceptual J.J. Gibson, ha ejercido una in-
Å\encia cVnsiKeraIle en la cVTWrensión cVnteTWVrmnea 
de la percepción humana y su interacción con el entorno. 
Gibson postula que la percepción es un proceso directo 
y activo, en el cual los individuos adquieren información 
sobre su entorno de manera inmediata mediante la inte-
racción con este.

De acuerdo con Gibson, la percepción no depende 
de representaciones mentales internas o interpretaciones 
subjetivas; más bien, es una experiencia directa del mun-
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KV e_ternV� 3a teVría intrVK\ce el cVnceWtV Ke ¸aɈVrKan-
ces”, referido a las posibilidades de acción que el entorno 
ofrece, y que son percibidas de manera directa e instinti-
va por los individuos. Éstas no son simplemente propie-
dades físicas del entorno, sino que constituyen relaciones 
dinámicas entre las características del entorno y las ca-
pacidades del individuo para actuar en él. Contrariamen-
te a las teorías tradicionales que conciben la percepción 
como un proceso de construcción interna basado en es-
tímulos sensoriales ambiguos, la teoría de Gibson aboga 
por una comprensión de la percepción como un proceso 
dinámico y adaptativo, centrado en la interacción con el 
entorno (Sedgwick, 2021).

Esta perspectiva ha encontrado aplicaciones prác-
ticas en diversas disciplinas, incluyendo el diseño de pro-
ductos, la ergonomía, la arquitectura y la robótica, donde 
es crucial comprender cómo las personas perciben y uti-
lizan su entorno. La noción de que percibimos las posi-
IiliKaKes X\e n\estrV entVrnV nVs IrinKa Oa inÅ\iKV en 
el diseño y la organización de espacios y objetos, con el 
objetivo de hacerlos más intuitivos y funcionales.

(lva 5Vw� \n filósVMV esWecialiaaKV en el caTWV Ke 
la filVsVMía Ke la Tente ` la WerceWción sVstiene X\e la 
percepción es una actividad que no solo implica el ce-
rebro, sino que es corporal y situada. Esta visión desafía 
la idea tradicional de que la percepción es un proceso 
puramente mental o cerebral. Argumenta que la percep-
ción es activa y depende de la interacción del cuerpo con 
su entorno. En lugar de ver la percepción como algo que 
ocurre pasivamente o que se procesa internamente en el 
cerebro, la concibe como un acto de exploración activa 
en el que participa todo el cuerpo. 

Según Noë, no solo vemos con los ojos o escucha-
mos con los oídos; la percepción implica el uso integrado 
de todo nuestro cuerpo y nuestras capacidades senso-
riales en relación con el entorno.  Este enfoque también 
destaca la importancia del contexto y la situación en la 
percepción. El autor sugiere que la forma en que perci-
IiTVs el T\nKV estm WrVM\nKaTente inÅ\enciaKa WVr 
nuestro contexto físico, social y cultural. La percepción 
nV es \n reÅeQV KirectV Kel T\nKV� sinV \na interWretación 
activa que depende de nuestra interacción y relación con 
nuestro entorno (Noe, 2005). 

 Esta teoría tiene implicaciones importantes para 
entender la cognición y la conciencia. Sostiene que, para 
comprender plenamente la mente humana, debemos 

considerar cómo el cuerpo y el entorno contribuyen al 
proceso perceptivo. Esta perspectiva tiene aplicaciones 
en áreas como la psicología, la neurociencia, la inteligen-
cia artificial� ` VMrece \na cVTWrensión Tms OVlística Ke 
cómo los seres humanos experimentan el mundo (Tem-
ple, 2020).

El pensador Juhani Pallasmaa aporta a la arqui-
tectura contemporánea una perspectiva que enfatiza la 
importancia de reintegrar las emociones y la experiencia 
cVrWVral en el Kise|V Ke esWaciVs OaIitaIles ` siNnifica-
tivos. Su crítica al enfoque actual obsesionado con lo vi-
sual y la imagen, y su llamado a dar mayor emotividad a la 
arquitectura, promueven una conexión más profunda con 
la sensibilidad y la experiencia humana en la creación de 
entornos arquitectónicos más enriquecedores (Fajardo, 
2018).

Pallasmaa aboga por una arquitectura que no solo 
albergue nuestros cuerpos, sino también nuestras men-
tes, recuerdos, deseos y sueños, reconociendo que los 
eKificiVs sVn \na e_tensión Ke nVsVtrVs TisTVs� :\ en-
foque resalta la necesidad de considerar la inteligencia 
emocional en el diseño arquitectónico, reconociendo que 
las emociones desempeñan un papel crucial en la per-
cepción del entorno construido y en la toma de decisio-
nes en proyectos arquitectónicos.

RESULTADOS 

3a revisión IiIliVNrmfica Ke carmcter interKisciWli-
nariV eQec\taKa WerTitió la iKentificación Ke \n e_tensV 
cVrW\s Ke cVnVciTientV científicV resWectV a la relación 
entre percepción, corporeidad, procesos cognitivos y ar-
quitectura. Se hallaron constructos teóricos provenientes 
de disciplinas como la fenomenología, antropología sen-
sVrial� filVsVMía Ke la Tente ` ne\rVciencia� X\e VMrecen 
marcos interpretativos idóneos para examinar la interac-
ción perceptivo-corporal entre el sujeto y su hábitat. Con-
ceWtVs cVTV aɈVrKances� Tente e_tenKiKa ` WerceWción 
ecológica, posibilitan el abordaje integral de los comple-
jos vínculos entre el habitante, la espacialidad arquitectó-
nica y el paisaje circundante.  

Los diferentes autores revisados coinciden en re-
saltar la necesiKaK Ke s\Werar aWrV_iTaciVnes siTWlifi-
cadoras y asumir miradas integrales, que incorporen las 
múltiples dimensiones de orden físico, sensorial, afectivo, 
sociocultural, etc. que median dicha interrelación. Asi-
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mismo, se evidencia una creciente preocupación por hu-
manizar la arquitectura contemporánea, reincorporando 
atributos multisensoriales y vinculados a la corporeidad y 
emotividad, previamente descuidados. 

No obstante, aún persiste una brecha entre estas 
aproximaciones de cuño fenomenológico, centradas en 
la vivencia y percepción humanas situadas, y los modos 
actuales de conceptualizar y diseñar los entornos habi-
tables, incluyendo la arquitectura tradicional/vernácula. 
Se requieren más estudios transdisciplinares para tender 
puentes entre estas esferas de conocimiento y orientar el 
Kise|V Ke OaIitantes Tms sincrónicVs cVn el siNnificaKV 
corporal de sus moradores.

Si bien se cuenta con elaboraciones teóricas con-
sistentes, hace falta mayor indagación empírica e inter-
venciones prácticas en base a estas perspectivas, que 
permitan contrastar y aplicar dichos planteamientos para 
mejorar concretamente la relación de los individuos con 
sus escenarios existenciales, en pos de ambientes más 
saludables, inclusivos y potenciadores de su bienestar.

Los hallazgos recabados en esta recopilación y 
estado del arte actualizado sentarían fortalecerían las 
bases para el surgimiento de mayor crecimiento de este 
un campo nuevo de estudio denominado “Neuroarquitec-
tura”, que se ha venido dedicando dedicado a dilucidar 
Ke MVrTa científica lVs TVKVs en X\e el Kise|V esWacial 
puede afectar la cognición, emoción y comportamien-
to humanos. El cruce entre neurociencia, y arquitectura 
y paisaje ofrecería un novedoso lente para examinar la 
interacción mente-cuerpo-entorno construido, así como 
prácticas de diseño optimizadas que promuevan el bien-
estar de los habitantes sobre todo en el hábitat rural tan 
dejado de lado en nuestra contemporaneidad.

CONCLUSIONES

En la actualidad, donde el mundo se presenta 
como un escenario dinámico y diverso, repleto de desa-
fíos y complejidades humanas, los diseñadores se ven 
compelidos a replantear sus enfoques, estrategias y ca-
pacidades. En este contexto cambiante, la necesidad de 
derribar prejuicios y superar las barreras disciplinarias se 
hace cada vez más imperativa. Es fundamental generar 
vínc\lVs ` KimlVNVs siNnificativVs X\e cVntriI\`an WVsiti-
vamente a transformar la realidad hacia un horizonte más 
prometedor, reconociendo que el paisaje cultural, como 

reÅeQV Ke la interacción entre la sVcieKaK ` s\ entVrnV� es 
fundamental para reconstruir el tejido social y la identidad 
comunitaria en áreas afectadas por la violencia, desta-
cando la importancia de preservar y revitalizar elementos 
c\lt\rales siNnificativVs�

A pesar de la riqueza de nuestra experiencia per-
ceptiva y la profundidad de la arquitectura popular arrai-
gada en la cultura y la tradición, existe una desconexión 
evidente entre cómo percibimos el entorno y cómo inte-
ractuamos con la arquitectura popular. Mientras que la 
fenomenología de la percepción resalta la importancia 
de la experiencia corporal y sensorial en la comprensión 
del mundo construido, la arquitectura popular puede ser 
percibida de manera diferente por individuos con diferen-
tes bagajes culturales, contextos sociales y experiencias 
personales, develando que la combinación de enfoques 
ne\rVlóNicVs� c\lt\rales ` NeVNrmficVs en la arX\itect\ra 
ofrece un camino prometedor para la recuperación de 
cVT\niKaKes aMectaKas WVr el cVnÅictV� lV c\al WerTite 
diseñar espacios que fomenten la resiliencia psicológica.

Aunque nuestros recuerdos y experiencias pasa-
Kas inÅ\`en en la MVrTa en X\e WerciIiTVs ` e_WeriTen-
tamos el entorno construido, la arquitectura popular pue-
Ke reWresentar KiMerentes siNnificaKVs ` eTVciVnes Wara 
diferentes personas. Los recuerdos asociados con la ar-
quitectura popular pueden variar según la edad, la cul-
tura, el contexto histórico y las experiencias personales, 
lo que puede dar lugar a interpretaciones divergentes y 
una percepción fragmentada de estos entornos, se pue-
Ke iKentificar X\e el est\KiV Ke cóTV lVs esWaciVs inÅ\-
yen en nuestras emociones y comportamientos es crucial 
para diseñar intervenciones que promuevan la recupera-
ción y la resiliencia psicosocial en contextos de poscon-
ÅictV� esWecialTente en entVrnVs r\rales�

La arquitectura contemporánea ha perdido su co-
nexión con las emociones y la experiencia corporal, lo que 
resalta la importancia de reintegrar estos aspectos para 
crear esWaciVs OaIitaIles ` eTVciVnalTente siNnificati-
vos, por ende, desconoce los valore estéticos, y de pro-
yectación de la arquitectura popular y su relación con la 
calidad de vida de los usuarios. La inteligencia emocional 
desempeña un papel crucial en la percepción del entorno 
arquitectónico y en la toma de decisiones en proyectos 
de arquitectura, subrayando la necesidad de considerar 
las emociones en el diseño de espacios habitables sobre 
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todo populares y rurales, permitiendo reintegrar las emo-
ciones y la experiencia corporal en el diseño arquitectó-
nico, creando espacios que no solo alberguen nuestros 
cuerpos, sino que también nutran nuestras mentes, evo-
quen recuerdos y despierten emociones, promoviendo 
así \na arX\itect\ra Tms O\TaniaaKa ` siNnificativa
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