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RESUMEN 

 

La presente investigación abordó el problema: ¿Cuál es la relación que existe 

entre los sistemas de proporción y la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019? y como objetivo general: 

Establecer la relación que existe entre los sistemas de proporción y la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 

2019; para el efecto se formuló la siguiente hipótesis general: Existe una 

relación significativa y directa entre los sistemas de proporción y la percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019.  

El método de la investigación fue científico, de tipo aplicada, de nivel 

correlacional, diseño metodológico No experimental – transversal – descriptivo 

y correlacional; cuya población estuvo conformada por los espacios de 

enseñanza (aulas, laboratorios y talleres) de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes, el tamaño de la muestra estuvo conformada 

por todos los elementos de la población 70 espacios de enseñanza con tipo de 

muestreo Censal; las técnicas de recopilación de datos fueron: la observación y 

la encuesta, y como instrumento se aplicó una ficha de registro de datos – ficha 

de análisis de datos y cuestionario respectivamente. 

Finalmente, se concluyó confirmando que, existe una relación significativa y 

directa entre los sistemas de proporción y la percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019. 

Palabras clave: Sistema de proporción, percepción estética visual, 

espacio arquitectónico. 
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ABSTRACT 
 

The present research addressed the problem: What is the relationship between 

the proportion systems and the visual aesthetic perception of the architectural 

teaching spaces in the Faculty of Engineering of the Universidad Peruana Los 

Andes, Huancayo in 2019? and as a general objective: Establish the 

relationship that exists between the proportion systems and the visual aesthetic 

perception of the architectural teaching spaces in the Faculty of Engineering of 

the Universidad Peruana Los Andes, Huancayo in 2019; For this purpose, the 

following general hypothesis was formulated: There is a significant and direct 

relationship between the proportion systems and the visual aesthetic perception 

of the architectural teaching spaces at the Faculty of Engineering of the 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo in 2019. 

The research method was scientific, applied type, correlational level, non-

experimental - transversal - descriptive and correlational methodological design; 

whose population was made up of the teaching spaces (classrooms, 

laboratories and workshops) of the Faculty of Engineering of the Universidad 

Peruana Los Andes, the sample size was made up of all the elements of the 

population 70 teaching spaces with type of sampling Census; the data collection 

techniques were: observation and survey, and as an instrument a data record 

sheet was applied - data analysis sheet and questionnaire respectively. 

Finally, it was concluded by confirming that there is a significant and direct 

relationship between the proportion systems and the visual aesthetic perception 

of the architectural teaching spaces in the Faculty of Engineering of the 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo in 2019. 

Keywords: Proportion system, visual aesthetic perception, architectural 

space. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge de observar y analizar equipamientos 

educativos del nivel superior en el ámbito regional y como parte de estos el 

espacio arquitectónico, que en su mayoría resultan tener una percepción 

negativa por parte de los estudiantes, calificando muchos de ellos como 

espacios admirables pero no habitables. Dichos espacios son aquellos donde 

transitamos, los que nos proporciona comodidad y equilibrio necesario muy 

aparte de la funcionalidad interior, que nos permitan desarrollar nuestras 

actividades y ocio de manera grata. Por cuanto la aplicación de la arquitectura 

en los últimos años, de algunas de estas edificaciones han sido diseñadas y 

construidas por empíricos del diseño, estando ausentes en gran parte de ellas, 

el criterio estético y como parte de este el sistema de proporción. Por tanto, la 

percepción estética visual y los sistemas de proporción son uno de los 

principales temas relevantes a tener en cuenta en el diseño arquitectónico. 

Razón por la cual el principal desafío de la investigación es establecer 

cuál es la relación que existe entre los Sistemas de Proporción y la Percepción 

Estética Visual del espacio arquitectónico en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes. El cual permitirá plantear propuestas de 

proyectos eficaces, considerando no solo el punto de vista técnico-normativo, 

sino también el punto de vista estético, y así poder lograr una buena 

percepción en las personas que lo habitarán. 

El presente trabajo de investigación se estructuró en V capítulos: 

Capítulo I: El Problema de Investigación, se describe, plantea y formula el 

problema con la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que existe entre los 

sistemas de proporción y la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019?, teniendo en cuenta las 

dimensiones que componen la variable principal (sistemas de proporción) los 

cuales van expresados en los problemas específicos, precisando la 

justificación, delimitaciones, limitaciones y objetivos de la presente  

investigación.           
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Capítulo II: Marco Teórico, se desarrolla los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales, también el marco conceptual, definiciones 

de términos, se plantea la hipótesis general y las específicas y se describe la 

operacionalización de las variables. 

Capítulo III: Metodología, se detalla el método de investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, población, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, procesamiento de la 

información, técnicas y análisis de datos. 

Capítulo IV: Resultados, se da a conocer los resultados obtenidos por 

variables y dimensiones de la investigación mediante tablas y figuras de barras, 

también se da a conocer los resultados de la prueba de hipótesis mediante 

tablas. 

Capítulo V: Discusión de Resultados, se desarrolla la discusión entre los 

resultados obtenidos y los antecedentes mencionados en la investigación. 

En la parte final de la investigación se dio a conocer las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

Bach. Rojas Paucar, Ada Somer 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

En el contexto mundial, la arquitectura contemporánea ha invadido casi 

todas las ciudades, por muy grandes o pequeñas que estas sean, en mayor o 

menor medida. Sin embargo, la percepción desde el punto de vista estético que 

tienen los pobladores de estas no es positiva, llegando muchos de ellos a 

calificarla como “feo”. 

Esta aseveración la podemos confirmar con la manifestación que hace 

Christopher Alexander en la entrevista que se publica en el libro Función de la 

Arquitectura Moderna, quien afirma que un 95% de la población mundial que 

convive con este tipo de edificaciones opina que las mismas son totalmente 

feos. (Mañe, Montoto & Ragué, 1973).  

Por otra parte, la arquitectura que se construye en la ciudad no es 

únicamente un patrimonio de los arquitectos, gran parte de estas edificaciones 

están diseñadas y construidas por empíricos del diseño, lo que hace que estas 
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edificaciones se diseñen fundamentalmente con criterios técnicos-normativos 

estando ausentes en gran parte de ellas, el criterio estético y como parte de 

este el sistema de proporción. 

Reas (2011) señala que las actuales ciudades tienen una imagen muy 

degradante y al parecer no existe un papel o rol del urbanista y menos del 

arquitecto porque al final la configuración de una ciudad viene a ser la 

sumatoria de los proyectos arquitectónicos de pequeña, mediana y gran escala. 

La usencia estética de los edificios se da principalmente en la falta de 

proporción de estos. Benites Mendoza (2016) indica que hoy las edificaciones 

del mundo en su mayoría están diseñadas sin ningún ordenamiento físico 

espiritual, como olvidar reglas divinas como la sección áurea, desviando así el 

concepto de que los edificios arquitectónicos son principalmente para vivir y no 

para admirar. 

En el contexto nacional, también se evidencia el problema del criterio 

estético en distintas edificaciones, así como en las universidades ya sean 

públicas o privadas, según la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU, 2018). Informe Bienal sobre la Realidad 

Universitaria Peruana. considera las opiniones en cuanto a la percepción que 

tienen los egresados de las distintas universidades con respecto a la calidad de 

la infraestructura y según el tipo de infraestructura. Valero y Reenen (como se 

citó en SUNEDU, 2018) mencionan que la infraestructura física es un aspecto 

principal, siendo este un lugar funcional y estético que favorece al estudiante. 

Así mismo el informe refiere a la Ley N° 30220 – Ley Universitaria, en el cual 

nos describe los insumos y la importancia de estos por los cuales las 

universidades alcanzan sus resultados, siendo uno de estos la infraestructura. 

El problema descrito a nivel global no es ajeno a lo que ocurre en el 

contexto local, puesto que, en la ciudad de Huancayo un gran porcentaje de las 

infraestructuras universitarias han sido construidas fundamentalmente bajo 

criterios económicos o técnico-normativos, con o sin asesoría profesional, pero 

que en todo caso se nota claramente la usencia del tema estético que se 

traduce en la ausencia de un sistema de proporción, ya sea en la volumetría o 
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en los espacios generados. Asumimos de alguna manera la reflexión de Wiley 

Ludeña, quien en la revista Estepario y publicado por Katray (2015) manifiesta 

que Huancayo como todo sistema urbano del Perú, padece de un proceso de 

degradación estética y ambiental. 

El problema también se manifiesta en la Universidad Peruana Los Andes 

y en particular en la Facultad de Ingeniería. Si bien es cierto el edificio ha sido 

diseñado por personal especializado, el diseño ha estado más orientado a la 

forma externa del edificio (al volumen) y no al espacio interior aquel donde 

transitamos, el que nos proporciona la comodidad y el equilibrio necesario 

aparte de la funcionalidad interior que nos permitan desarrollar nuestras 

actividades de trabajo y ocio de manera grata. Una previa conversación que 

tuvimos con los alumnos de la Facultad de Ingeniería nos permite deducir que 

la percepción que tienen los alumnos de los espacios que utilizan desde el 

punto de vista estético es de regular a feo. Esta manifestación se debe 

probablemente a muchos factores, pero creemos entender que gran parte de 

esta percepción se debe a la calidad del espacio arquitectónico de los lugares 

dedicados a la enseñanza y particularmente a la falta de una proporción 

armónica en estos espacios. En muchos casos estos espacios son muy 

alargados, en otros con poca o mucha altura y en algunos casi cuadrados. 

Parafraseando a Van der Laan (como se citó en Barría Chateau, 1997) 

diremos que el espacio arquitectónico no solo es un bien material del hombre, 

un espacio que le permita satisfacer sus necesidades de habitar, sino que 

también es un bien espiritual, capaz de brindarnos, entre otras cosas una 

satisfacción visual estética. En estos términos la investigación busca demostrar 

que existe una relación directa entre el sistema de relaciones de medidas de un 

espacio arquitectónico, que no son sino los sistemas de proporción y la 

percepción estética visual que el observador tiene de ese espacio 

arquitectónico, entendiendo la percepción como una interpretación emocional y 

personal que tiene ese observador de dicho espacio. 

1.2.  Formulación y Sistematización del Problema 

De esta manera formularemos el problema en los siguientes términos: 
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1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación que existe entre los sistemas de proporción y la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 

2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la correlación que existe entre los sistemas de proporción de 

planos horizontales y la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza? 

b) ¿Cuál es el vínculo que existe entre los sistemas de proporción de planos 

verticales y la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza? 

c) ¿Cuál es el nexo que existe entre los sistemas de proporción de vanos y la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza? 

1.3.  Justificación 

1.3.1. Práctica o Social 

El trabajo de investigación desde el punto de vista práctico se justifica ya 

que a partir de los resultados esperados se dará a conocer la relación que 

existe entre los Sistemas de Proporción y la Percepción Estética Visual de los 

espacios arquitectónicos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes.  

Dichos resultados permitirán plantear propuestas de proyectos eficaces, no 

solo desde el punto de vista técnico-normativo, sino también desde el punto de 

vista estético, donde se pensará en la percepción que se quiere lograr en las 

personas que lo habitarán y así dar un aporte para mejorar los espacios en el 

proceso de diseño de proyectos arquitectónicos de este tipo. 

1.3.2. Metodológica 

El trabajo de investigación desde el punto de vista metodológico se 

justifica porque se basa en el método científico donde se elaborará 
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instrumentos de recopilación de información y procesamiento de datos 

validados y estos servirán como base a futuras investigaciones. 

1.4.   Delimitaciones 

1.4.1. Espacial 

La presente investigación tuvo como delimitación espacial los espacios 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Chorrillos – 

Huancayo; dichos espacios son aquellos donde se realiza netamente la 

actividad de enseñanza siendo estos las aulas, los laboratorios y los talleres, 

de los pabellones “H”, “I”, “J”, “K”, ver figura 1; entre ellos se tiene 40 aulas, 17 

laboratorios y 13 talleres.  

Figura 1 

Croquis de la delimitación espacial 

 

 

Nota. En la figura se observa el Croquis de la delimintación espacial, donde se 

consideró los pabellones “H”, “I”, “J”, “K” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes. Elaboración propia. 
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1.4.2. Temporal 

La investigación se realizó en el periodo de setiembre del 2019 y julio del 

2020, periodo en el que se recopiló la información, se procesó los datos 

obtenidos y se presentó los resultados. 

1.4.3. Económica 

La delimitación económica se dio en función al costo para el desarrollo 

de la investigación, los cuales fue asumida por el investigador. 

1.5.  Limitaciones 

En el desarrollo de la presente investigación se identificaron las 

siguientes limitaciones: 

 Limitada disponibilidad de trabajos de tesis relacionado a las variables 

Sistemas de Proporción del espacio arquitectónico, Percepción Estética 

Visual del espacio arquitectónico y sus dimensiones de estudio.  

 El factor tiempo en los encuestados fue otra de las limitaciones, para obtener 

el cuestionario del trabajo de campo sobre Percepción Estética Visual del 

espacio arquitectónico. 

1.6.  Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre los sistemas de proporción y la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 

2019. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

a) Determinar la correlación que existe entre los sistemas de proporción de 

planos horizontales y la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 
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b) Establecer el vínculo que existe entre los sistemas de proporción de planos 

verticales y la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza. 

c) Identificar el nexo que existe entre los sistemas de proporción de vanos y la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Feeder (1876) en su investigación titulada Estética Experimental 

Goldner Corte y Cuadrado, en una sección del libro Preescolar La 

Estética, publicado en Alemania. Planteó como problemática las 

preferencias de la gente común sin ningún aprendizaje estético, para 

ciertas formas, como el círculo, cuadrado, elipse, las relaciones 

racionales simples, dirigidas por la sección áurea. Su objetivo fue 

determinar cuál es la preferencia de la belleza sobre los gustos de gente 

común sin ningún aprendizaje estético, dirigidas por la sección áurea. 

Señala que determinadas formas generales pueden ser agradables en la 

medida a que se encuentren regidas por la sección áurea. 

El autor manifiesta que un sistema de proporción áurea tiene influencia 

dominante a la hora de la determinación de la forma principal de un 

objeto, y que por consecuencia atrae la atención ante un entorno 

indiferente. En su estudio nos menciona tres métodos que son los que 
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tienen que controlar en el resultado; el primer método consistió en 

permitir a muchas personas elegir entre las formas o proporciones que 

se compararán con respecto a sus placeres, el segundo método, hacen 

las más agradables por sí mismas, en el tercer método se miden formas 

o relaciones. Para realizar la investigación pidió a numerosas personas 

sin ningún aprendizaje estético que eligiesen entre diferentes 

rectángulos recortados en cartón, aquel que les pareciese de forma más 

agradable y armoniosa (bellos).  

El resultado fue que se eligieron mayoritariamente los rectángulos cuya 

relación entre base y altura correspondía a la proporcionalidad de la 

sección áurea. Este experimento indujo a pensar que la elección del 

rectángulo con la divina proporción como canon estético, tendría que 

estar originada en una estructura humana ajena al aprendizaje estético, 

dado que las personas con las que se había hecho el experimento eran 

individuos elegidos al azar. 

Finalmente se puede decir que formas regidas por la sección áurea 

tienen una proporción armoniosa y que establece la relación entre las 

partes y estas partes con el todo, siendo esta la más perfecta relación de 

proporción. 

 

Zapata (2014) en su proyecto publicado en el libro Escritos en la 

Facultad N° 98; en la sección titulada Percepción Visual y Estructuración 

de la Forma; tuvo como objetivo investigar acerca de la configuración de 

la forma y su percepción visual, donde estudia dos teorías psicológicas; 

la primera subjetiva que son las emociones encargadas de transmitir el 

mensaje y la segunda objetiva (estructura física) que son los sentidos 

encargados de transmitir el mensaje. Zapata en su estudio menciona 

que para conseguir una percepción no se puede conocer el todo a través 

de sus partes, sino más bien la relación de las partes que logran 

conceder un todo. La percepción del espacio posee elementos que 

actúan en la persona para poder permitirle una percepción placentera y 

estos elementos son el tamaño, la distancia, las formas y los volúmenes. 
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En el resultado de su estudio nos dice que efectivamente se relaciona la 

estética con la estructura física de un espacio arquitectónico; 

considerando dentro de la estructura física a los elementos que 

componen un volumen. Y esta relación conexa con la técnica, función y 

forma.  

Concluye diciendo que, si al momento de diseñar relacionamos la 

estética con la estructura física de algún espacio arquitectónico, 

lograremos crear un sistema arquitectónico propio para funcionar y 

producir naturalmente emociones en los usuarios, ya que la percepción 

es un proceso mediante el cual se obtiene toda la información de un 

espacio general y la interpretación de lo que uno percibe depende de la 

estructuración de la forma. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Benites Mendoza (2016) en su investigación titulada Influencia de 

Phi, la Proporción Áurea en la Calidad del Diseño Físico Espacial 

Arquitectónico de una Universidad en la Ciudad de Piura, tuvo como 

problemática el hecho que, hoy en día, los arquitectos diseñan sus 

propuestas sin ordenamiento físico ni espiritual, también se percibe que 

tiene más importancia lo exterior del edificio y no los ambientes o 

espacios interiores, siendo estos los más esenciales ya que en las 

universidades es ahí donde el usuario vivirá, disfrutará y aprenderá su 

existencia con la sociedad. Tuvo como objetivo demostrar de qué 

manera la proporción áurea influye en la calidad del diseño físico 

espacial en la Universidad. Su hipótesis planteada fue la utilización de la 

proporción áurea logrará una mejor calidad del espacio arquitectónico. 

Se utilizó como método de investigación el tipo No – experimental y 

como técnicas utilizó entrevistas y encuestas. Se tuvo como resultado 

que en un mayor porcentaje los usuarios de la Universidad de Piura 

califican como mala la calidad estética de diseño de los espacios.  

Concluye diciendo que, si se utiliza la proporción áurea se logrará una 

mejor calidad estética del espacio arquitectónico en cualquier proyecto a 
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nivel mundial y de esta manera poder brindar composiciones 

arquitectónicas con un confort adecuado y con una buena calidad 

estética. 

 

Linares Zaferson (2012) en su investigación titulada La Proporción 

Armónica Trazos Subyacentes en el Diseño Arquitectónico Peruano 

Contemporáneo Periodo 1990-2005; Menciona como problemática por 

qué en la actualidad se dejó de usar la proporción armónica como 

criterio de diseño arquitectónico, así como se utilizó años atrás y siendo 

esta la proporción más perfecta y bella; es así como plantea la siguiente 

interrogante ¿cómo se transfieren los trazos armónicos en el diseño 

arquitectónico? Y como objetivo, comprobar el uso de trazos 

subyacentes con proporción armónica y esto permitirá ampliar los 

conocimientos en los procesos de diseño. Su hipótesis fue formulada del 

siguiente modo: La proporción armónica es utilizada en diseños 

arquitectónicos mediante trazos subyacentes. La metodología de 

investigación es de tipo No experimental donde utilizo la observación y 

entrevistas. Para esta investigación se realizó el estudio de tres 

proyectos arquitectónicos donde se analizó la percepción, la forma, 

composición y proporción y nos dice que la conformación del volumen 

tiene trazos de proporciones armónicas, la relación entre la altura y el 

ancho de un volumen una relación directa con la proporción armónica.  

Llegando a los resultados en su investigación diciendo que si existe una 

relación de los trazos subyacentes con la proporción armónica. Cuando 

se analizó el tema de proporción se realizó la encuesta a los mismos 

arquitectos y los resultados fueron que en su mayoría respondieron que 

no utilizaron la proporción armónica en los espacios al momento de 

diseñar sin embargo con la observación y el estudio se llegó al resultado 

que los espacios si tienen proporción armónica. En el tema de 

percepción, el autor realizo entrevista a los arquitectos, donde en su 

mayoría opinaron que para percibir algo solo participa los cinco sentidos 

y no participan otros sentidos y que predomina la racionalidad y la 

experiencia del diseñador. 
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La investigación concluye diciendo que, si existen trazos subyacentes 

con proporción armónica o aurea dentro de los espacios estudiados, aun 

cuando los proyectistas entrevistados no reconocen haber usado la 

proporción armónica al momento de la concepción de la forma o 

volumen, pero diseñaron teniendo en cuenta la forma visual y la 

percepción que podría sentir el usuario. Dicho esto, hace suponer que si 

se realiza la proporción armónica con mayor muestra podríamos hacer 

que los usuarios acepten lo agradable de los espacios arquitectónicos 

dentro de alguna infraestructura. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 

Sihuay Maravi (2014) en su investigación titulada proporciones 

usadas en la construcción de viviendas vernáculas del valle del Mantaro. 

Caso: San Luis de Yaico, Mito, tuvo como problemática saber si 

¿Existen proporciones geométricas que caracterizan las viviendas 

vernáculas del valle del Mantaro?, caso: Anexo de San Luis de Yaico, 

Mito.  

Una de las finalidades importantes de la investigación, fue registrar las 

medidas de los elementos constructivos que contiene la arquitectura 

vernácula del centro poblado elegido dentro del valle del Mantaro, de tal 

manera que se puedan descubrir razones o coeficientes usados con 

mayor frecuencia en la construcción de la vivienda vernácula, llegando 

así a determinar su objetivo principal Descubrir proporciones que 

caractericen las viviendas vernáculas del valle del Mantaro. La 

investigación tuvo como metodología de investigación el tipo descriptivo, 

analítico y transversal, diseño no experimental. De los datos obtenidos 

se tuvo una variedad considerable de medidas por ende, se optó en 

agrupar en intervalos de medidas cercanas para el proceso estadístico, 

donde se tuvo los siguientes resultados 72,5% de las casas tuvieron 

proporción geométrica en las columnas entre el alto, ancho y largo, 

51,9% obtuvieron proporción geométrica en sus ventanas entre el alto y 

ancho, 33% resulto que tuvieron proporción geométrica en las puertas 
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entre el ancho y la altura, 60% tuvieron proporción geométricas en sus 

ambientes entre el alto, ancho y largo y 83% obtuvieron proporción 

geométrica en sus corredores entre el alto y ancho. 

En dicha investigación se concluye diciendo que con más del 50% de las 

viviendas estudiadas, Existen proporciones geométricas intuitivas, que 

caracterizan a las viviendas vernáculas del valle del Mantaro, Caso San 

Luis de Yaico, Mito, expresadas en las columnas en su relación 

altura/sección, las fachadas en una relación largo/ancho, cubiertas en la 

relación ancho/largo/pendiente, vanos en una relación ancho/altura, los 

ambientes en su relación altura/ancho/largo y los corredores en su 

relación largo/ancho/altura. 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Sistemas de Proporción del Espacio Arquitectónico 

Definición de Proporción. En términos generales la palabra 

“Proporción” deriva del vocablo latino “proportío” que significa equilibrio, 

correspondencia o la simetría existente entre un todo y los elementos. La 

proporción puede calcularse entre el todo y componentes o entre los propios 

elementos. 

Relacionándolo con la arquitectura encontramos una serie de 

definiciones en la que existen claras semejanzas y diferencias, así, por 

ejemplo, (Vitruvio Polión, trad. en 1997), nos dice que “la proporción se define 

como la conveniencia de medidas a partir de un módulo constante y calculado 

y la correspondencia de los miembros o partes de una obra y de toda la obra 

en su conjunto” (p.81). Del mismo modo Ching (1998), afirma que “la 

proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otras o 

con el todo. Esta relación puede ser no sólo de magnitud, sino de cantidad o 

también de grado” (p.278). Murrias (como se citó en Santillán, Mejía, Martinelli, 

Moya y Huatuco, 2011) afirma que “una proporción es una igualdad entre dos 

razones, y aparece frecuentemente en notación fraccionaria. El factor 

constante de proporcionalidad puede utilizarse para expresar las relaciones 

entre las magnitudes las cuales pueden ser áreas, volúmenes, etc.” (p.16). de 
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la misma manera el Arq. Stacco (como se citó en Lanzilotta, 2010) menciona 

que “la proporción es el elemento que enriquece a la dimensión absoluta 

constituida por la escala y la medida” (p. 172).   

Como se puede apreciar, en estas definiciones, encontramos que la 

mayoría entiende la proporción como, la correspondencia de la armonía de 

partes o elementos con el todo; pero además se entiende que la proporción 

viene a ser una igualdad entre dos razones.  

Por lo tanto, para la presente investigación entenderemos que la 

proporción viene a ser la relación entre dimensiones de elementos a partir de 

un módulo constante y calculado, que guarda una relación entre sus partes con 

las partes y de las partes con un todo. 

Sistemas de Proporción. Según Ching (1998) nos menciona que la 

opinión de las dimensiones de una forma, de diferencias muy ligeras o 

pequeñas, es específicamente difícil. En tanto que un cuadrado tiene cuatro 

ángulos rectos y lados iguales, un rectángulo puede parecerse igualmente a un 

cuadrado, o ser completamente diferente; puede presentarse como corto o 

largo según el punto de vista del espectador. El uso de estos términos a una 

figura o forma como una característica visual es producto de la manera en 

como percibimos sus proporciones. Y así surge la pregunta: ¿Por qué los 

sistemas de proporcionalidad son útiles y de mucha importancia en el diseño 

arquitectónico?  

El fin de los sistemas de proporción es establecer un sentido de orden 

entre las partes de un espacio arquitectónico. Principalmente, cualquiera de los 

sistemas de proporción es una razón característica, una cualidad que es 

permanente que se transfiere de una razón a otra. De modo que, un sistema de 

proporcionalidad constituye un conjunto fijo de relaciones visuales entre el 

edificio y las partes y entre éstas con el todo. No obstante, estas relaciones no 

pueden percibirse inmediatamente por el observador, puesto que el orden 

visual que generan puede sentirse, asumirse, e inclusive, reconocerlo a través 

de una experiencia repetida. Estos sistemas tienen el poder de agrupar 

visualmente los elementos que forman parte del diseño arquitectónico, 

logrando así que todas las partes pertenezcan a la familia de proporciones.  
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Le Corbusier (como se citó en Franco Taboada, 1996) desarrolló su 

sistema de proporción en base a un sistema armónico de medidas y no de 

cifras. Donde las medidas salen a partir de elementos básicos como la 

estructura del hombre y el universo. Y la construyó a partir de la medida del 

hombre, la sección áurea, las series de Fibonacci y otros, el cual el sistema de 

proporción es la medida del hombre y la denominó “El Modulor”.  

En la revista Acordes Arquitectónicos, Euclides (como se citó en 

Departamento de Arquitectura, 2018) define tres sistemas de proporción: la 

proporción geométrica, la proporción aritmética, y proporción armónica. 

Euclides menciona que si de dos segmentos de diferente longitud A y B, 

pretendemos hallar sus medias, lo primero que tenemos que hacer es unirlos. 

Y que la suma de ambos forma un diámetro de circunferencia que las envuelve, 

donde: La media aritmética pertenece al radio del círculo. La media geométrica 

pertenece al segmento vertical donde corta al círculo en el punto que se unen 

ambos. La media armónica, está definida por el diámetro y la longitud del 

círculo, ver en figura 2. 

 Figura 2 

Las medias proporcionales 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Tomado de “Las Medias Proporcionales”, por Departamento de Arquitectura, 

2018, Acordes Arquitectonicos. 

 

Del mismo modo, en la revista Acordes Arquitectónicos hace referencia 

a Palladio (como se citó en Departamento de Arquitectura, 2018) quien también 

desarrolló un sistema de proporción particular del siguiente modo, la proporción 

geométrica, la aritmética, y la armónica, regla que utilizó para determinar 

dimensiones de una habitación para tener la proporción de la altura con 
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respecto al ancho y el largo de una planta, de esta manera incorpora nuevas 

formas de proporción, ver figura 3. 

Figura 3 

Determinación de las alturas de las habitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la relación entre la alto, ancho y largo para la determinación de 

las alturas de las habitaciones. Tomado de Arquitectura Forma, Espacio y Orden 

(p.299), por Ching, 1998. 

 

Por lo tanto, para esta investigación los sistemas de proporción los 

desarrollaremos a partir de los sistemas propuestos por Andrea Palladio y que 

consideraremos a la proporción aritmética y geométrica. Por lo que estas 

proporciones e incluido la proporción áurea serán consideradas como las 

calificaciones que se otorgarán a los ambientes que serán estudiados en la 

presente investigación. 

Bajo estos términos, podríamos definir que existen generalmente tres 

sistemas de proporción: aritmética, geométrica y áurea; que a continuación 

detallaremos: 

Proporción Aritmética. La proporción aritmética es la igualdad de dos 

diferencias.  

Para saber si un espacio arquitectónico tiene proporción aritmética, 

Palladio (como se citó en Atilano, 2014) nos dice que para el estudio de 

la proporción aritmética se basó en la teoría de las medias 

proporcionales, donde en una “progresión aritmética, el segundo término 
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sobrepasa al primero en la misma cantidad en la que el tercero 

sobrepasa al segundo” (p.127). 

 

Así que, la expresión algebraica seria: b - a = c - b 

Donde:  

a: primer término 

b: segundo término 

c: tercer término  

 

Palladio incorpora una serie de progresiones aritméticas, así, por 

ejemplo, 6:9:12  

primer término es seis (a = 6) 

segundo término es nueve (b = 9) 

tercer término es doce (c = 12) 

b - a = c - b 

9 - 6 = 12 - 9 

3 = 3 

Esto quiere decir que 6:9:12, si es una proporción aritmética porque si 

cumple la condición de igualdad, en este caso 3.  

Figura 4 

Proporción aritmética 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Nota. La figura muestra valores de una habitación con 

                          proporción aritmética.  Adaptado de Progresión 

aritmética, Atilano, 2014. 
 

9m 

12m 

6m 
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Entonces, como Palladio lo indica, si esto lo aplicamos en una habitación 

donde la planta mide 6m de ancho x 12m de largo, para considerar dentro de 

una proporción aritmética la altura debe de ser 9m, véase figura 4. 

Proporción Geométrica. La proporción geométrica es la igualdad de 

dos cocientes.  

De la misma manera para saber si un espacio arquitectónico tiene 

una proporción geométrica Palladio (como se citó en Atilano, 2014), 

quien nos dice que para el estudio de la proporción geométrica se basó 

en la teoría de las medias proporcionales, donde en una progresión 

geométrica, el valor del primer término es al segundo término, como el 

segundo término es al tercer término. 

 

Es así que, la expresión algebraica seria: a / b = b / c  

Donde:  

a: primer término 

b: segundo término 

c: tercer término  

 

Palladio formula una serie de progresiones, así como, por ejemplo, 4:6:9  

primer término es cuatro (a = 4) 

segundo término es seis (b = 6) 

tercer término es nueve (c = 9) 

a / b = b / c  

4 / 6 = 6 / 9  

2 / 3 = 2 / 3 

 

Esto quiere decir que 4:6:9, si es una proporción geométrica porque si 

cumple la condición de igualdad, en este caso la relación de 2 / 3.  
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Figura 5 

Proporción geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

                          Nota. La figura muestra valores de una habitación con 

                          proporción geométrica.  Adaptado de Progresión 

geométrica, Atilano, 2014. 

 
Entonces, si esto lo aplicamos en una habitación donde la planta mide 

4m de ancho x 9 m. de largo, para considerar dentro de una proporción 

geométrica la altura debe de ser 6m, ver figura 5. 

 

Proporción Áurea. Leonardo Da Vinci (como se citó en García, 2014) 

establece como un sistema de proporción al rectángulo áureo o rectángulo de 

oro. El número de oro no sólo sirve para proporcionar y componer volúmenes, 

sino también para la configuración de su estructura, en la sucesión de 

columnas y vigas teniendo un ritmo basado en la serie Fibonacci. La sección 

áurea también aparece como trazado para diseñar u ordenar plantas en 

proyectos. La sección áurea se aplica para dimensionar fachadas, también la 

proporción a los distintos espacios arquitectónicos. Donde un proyecto se 

convierte en un grupo de volúmenes basado en el número de oro. 

 

Según Elam (2010) el rectángulo de oro es una razón de la divina 

proporción que se halla dividiendo una línea en dos segmentos, de manera que 

el segmento total es al segmento de la parte mayor como el segmento de la 

parte mayor es al segmento de la parte menor. Esto da una razón 

aproximadamente de 1.61803, que es expresado como:  , ver figura 8. 

 

6m 

9m 

4m 
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Figura 6 

Segmentos de la divina proporción 

 

 

 

Nota. Adaptado de Geometría del Diseño, Estudio en Proporción y Composición 

(p.33), por Elam, 2010. 

Figura 7 

La división de a por b es conocido como Phi 
 

 

 

 

 

Nota.  Tomado de La división de a por b es conocido como Phi, por Joseph, 2010. 
 

García (2014) en su libro demuestra la fórmula del número de oro el cual 

es obtenida de la proporcion (a+b)/a = a/b, de la siguiente manera:  

Figura 8 

Formula del número de Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Medida y Proporción en la expresión artística (p.19), por García, 

2014. 
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Elam (2010) describe en su libro cual es el proceso de construcción del 

rectángulo áureo: 

•Empezamos construyendo un cuadrado,  

•Luego dibujamos una diagonal partiendo desde la mitad de uno de los lados 

que será el punto “A” hacia la esquina opuesta “B”, la diagonal será el radio de 

un arco que se prolonga más allá del cuadrado “C”, 

• El rectángulo pequeño y el cuadrado forman un rectángulo áureo, (figura 9). 

Figura 9 

Método de construcción del rectángulo áureo 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Geometría del Diseño, Estudio en Proporción y Composición 

(p.34), por Elam, 2010. 

 
El rectángulo áureo puede ser subdividido, cuando origina un rectángulo 

menor proporcional a la sección dorada siendo su reciproco, un área del 

cuadrado permanece después de la subdivisión. El proceso de subdivisión 

puede continuar infinitivamente, originando rectángulos y cuadrados 

proporcionales más pequeños, ver figura 10.  

Figura 10 

Proceso de subdivisión del rectángulo áureo 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Geometría del Diseño, Estudio en Proporción y Composición 

(p.34), por Elam, 2010. 
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Manejando el esquema de la subdivisión de la sección dorada. Se Logra 

construir un espiral, utilizando el largo de los lados de las subdivisiones de los 

cuadrados como el radio de un circulo. Trazamos y conectamos los arcos para 

realizar cada diagrama el cuadrado, ver figura 11.  

 

Figura 11 

Construcción de la espiral de la sección dorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Adaptado de Geometría del Diseño, Estudio en Proporción y Composición 

(p.33), por Elam, 2010. 
 

Las divisiones y las proporciones pueden producir una serie de 

cuadrados en proporción con la sección dorada de cada uno, Figura 12. 

Figura 12 

Proporciones de la sección dorada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Adaptado de Geometría del Diseño, Estudio en Proporción y Composición 

(p.36), por Elam, 2010. 
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También Elam (2010) menciona la relación que existe entre las 

proporciones de la sección dorada con la serie de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34, etc.), ver figura 13. 

Figura 13 

Serie de números de Fibonacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. Tomado de Geometría del Diseño, Estudio en Proporción y Composición (p.38), 

por Elam, 2010. 

Figura 14 

Sucesión infinita de Fibonacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Sucesión infinita de Fibonacci, por Franco Taboada, 2014. 
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Por lo cual los tres sistemas de proporción antes descritos se 

consideraron como escalas de medición para la presente investigación, que se 

hará a cada espacio de enseñanza de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes; y como dimensiones se tendrán a los 

elementos que componen el espacio los cuales nos ayudan para analizar los 

sistemas de proporción del espacio. Según Zignago Vargas (2016) menciona 

como elementos del espacio a lo siguiente: Planos y Vanos. 

Planos. Son superficies que se encuentran en un mismo nivel, 

técnicamente llamados bidimensional. Tiene como componentes delimitantes a 

los bordes y a la proporción que existe entre ellos.  

 Planos Horizontales: 

Según Ching (1998) lo define como elemento paralelo al suelo que se 

usa para poder formar límites verticales, se determina mediante el ancho y el 

largo. Se considera como planos horizontales al techo y al piso.  

 Planos Verticales:  

Según Ching (1998) lo define como un plano perpendicular al suelo y 

como elemento que puede formar aristas de un volumen espacial, se determina 

mediante el largo y el alto. Se considera como planos verticales a los muros o 

paredes. 

Vanos. Son elementos arquitectónicos referido como una abertura o 

hueco en alguna parte de un muro o una superficie compacta, se determinan 

mediante el largo y el alto. Se considera como vanos a la ventanas y puertas. 

 Ventana:  

Iturriaga Torres (2008) conceptualiza como componente arquitectónico 

realizado en los muros a una altura promedio del suelo, y el propósito de este 

elemento es de proporcionar luz y ventilación al interior de un ambiente de una 

edificación. 

 Puerta: 

Es otro de los componentes arquitectónicos dentro de un espacio 

ubicado sobre el suelo, entre muros y columnas; con la finalidad de facilitar el 

ingreso o aislamiento de espacios cuando uno lo desee. 
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2.2.1. Percepción Estética Visual del Espacio Arquitectónico 

Definición de Percepción. Cuando nos referimos a la percepción 

podemos ver que existe una serie de definiciones tomados de distintos 

enfoques como por ejemplo en el enfoque Psicológico Vargas Melgarejo (1994) 

nos menciona que la percepción es un proceso cognitivo que establece la 

interpretación y reconocimiento al momento de obtener juicios de las 

sensaciones del ambiente físico-social y donde también interceden los 

procesos de aprendizaje y la memoria. Para obtener juicios el humano debe de 

ser estimulado, sentir sensaciones y debe de interpretar formulando opiniones 

o juicios. Así también nos menciona Neisser (1967) quien refiere sobre la 

percepción como un proceso activo-constructivo donde el perceptor, 

previamente antes de que procese la nueva información y con los registros de 

datos introducidos en la conciencia, crea un esquema de información 

anticipado, esto le permitirá comprobar el estímulo y poder rechazarlo o 

aceptarlo según se acomode o no a lo presentado por dicho esquema de 

información.  

La percepción puede ser definida como un conjunto de actividades y 

procesos que se relacionan con la estimulación alcanzando con los sentidos, 

por los cuales se obtiene información respecto a nuestro entorno en el que 

vivimos. Es decir, la percepción es un proceso con tres fases los cuales son: 

interpretación, clasificación y corrección de sensaciones. 

Asimismo, también existen definiciones según el enfoque Arquitectónico, 

así como por ejemplo Brito (2010) quien nos dice que la percepción es causa y 

efecto de percibir sensaciones, es lo que la persona puede diferenciar por sí 

mismo al momento de observar algo ya sea en un espacio abierto o cerrado. 

Del mismo modo Goicovic (2015) afirma que el hombre gracias a los sentidos 

descubre y recrea la realidad y define a la precepción como una interpretación 

del mundo exterior en el que vive y esto se da únicamente por los sentidos, 

esta definición se asemeja con lo que menciona Ching (1998) donde son dice 

que la percepción es la relación del hombre con su medio ambiente. 

Por lo tanto, para esta investigación utilizaremos como definición de 

percepción al conjunto de procesos cognitivos de manera que las sensaciones 
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se agrupan e interpretan dando información inmediata a la mente y así se diría 

que el ser humano está preparado para entender todo su entorno y dar su 

punto de vista respecto a la realidad. 

Características de la Percepción. Neisser (1967) menciona tres 

características de la percepción de una persona: subjetiva, temporal y 

selectiva. Se dice que es subjetiva porque las reacciones a un estímulo son 

distintas de una persona a otra, es temporal ya que se da en un periodo a corto 

plazo, el proceso de percepción se da en base a las experiencias vividas, las 

motivaciones y necesidades de ellos mismos, y es selectiva porque es el 

resultado de la naturaleza subjetiva del hombre, ya que no puede percibir al 

mismo tiempo todo y elige su campo perceptual en relación a lo que anhela 

percibir. 

Percepción del Espacio Arquitectónico. Sobre la percepción del 

espacio arquitectónico existen varias definiciones dentro de ello Sánchez Olaya 

(2017) menciona que la percepción del espacio arquitectónico relaciona la 

teoría de la arquitectura y la teoría de la percepción, consiguientemente para 

dicho estudio requiere de una búsqueda de proceso de ambas teorías; donde 

existe la integración sobre espacio arquitectónico con sus elementos que lo 

componen y la percepción, el cual es el campo de lo sensorial. Dentro de las 

teorías de la arquitectura, psicología y filosofía referentes a la percepción del 

espacio, se observa la participación de lo sensorial que será el encargado de 

comprender una parte indispensable del proceso de percepción del espacio 

arquitectónico. 

También Mañana Borrazás (2003) refiere que a consecuencia de la 

percepción visual se da la percepción espacial ya que un espacio o un volumen 

lo captamos mediante la vista, con los recorridos que hacemos de un espacio 

abierto a uno cerrado. Del mismo modo Pérez Sanchez (2012) afirma que la 

percepción ocupa el centro de un espacio, este centro es la unión de las 

direcciones y dimensiones de un espacio arquitectónico, dicho espacio no 

podrían apreciarlo solo viendo, se debe de recorrer para descubrir su 

tridimensionalidad y así tener una percepción de la misma. 

  Por esta razón para la investigación tomaremos como definición de la 

percepción del espacio arquitectónico como el conjunto de sensaciones que se 
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genera al momento que el ser humano recorre un espacio influenciado con las 

alturas, la profundidad del espacio y es la experiencia que se vive y se siente 

dentro de él. 

Pallasmaa define como cualidades espaciales de la teoría de la 

arquitectura: “la iluminación, escala, acústica, ventilación, vistas, materialidad, 

profundidad, entre otros. Estas cualidades se pueden identificar en una relación 

directa con los sentidos. Iluminación – visión, Acústica – oído, ventilación – 

tacto y olfato, materialidad – tacto y gusto” (Pallasmaa, 2006, como se citó en 

Sánchez Olaya, 2017, p.40). En la siguiente tabla, se muestra las propiedades 

perceptivas de nuestros sentidos en relación con la experiencia arquitectónica. 

 

Tabla 1 

Propiedades perceptivas de los sentidos en su relación con la experiencia 

arquitectónica 

Sentidos 
Propiedades preceptivas de los sentidos en la experiencia del 

espacio arquitectónico 

Tacto 
Textura, peso, densidad, temperatura, materialidad, distancia, 
profundidad, solidez, resistencia, protuberancia, forma tridimensional, 
superficies, contornos, bordes, textura, caricia, tocar, contacto, conectar. 

VISTA 
Luz, iluminación, penumbra, sombra, escala, orientación, materialidad, 
forma bidimensional y tridimensional, tiempo, distancia, profundidad, 
dirección, exterioridad, textura, color, tocar, exterior, interior 

Oído 
Sonido, volumen vacío, oscuridad, superficies, contornos, bordes, 
interioridad, eco, medir, escala, intimidad, monumentalidad, 
hospitalidad, hostilidad, contacto, silencio, tranquilidad 

Olfato 
Olores, aromas, fragancias, perfumes, sabores, vacío, temperatura, 
tiempo 

Gusto Oral, sabor, material 
 

Nota. Adaptado de El Aprendizaje de la Percepción del Espacio Arquitectónico (p.41), 

por Sánchez Olaya, 2017. 

 

Pallasmaa (2006, como se citó en Sánchez Olaya, 2017) afirma que las 

propiedades del espacio arquitectónico son medidas por nuestros sentidos en 

términos de cantidad y calidad, no obstante, surge la interrogante a manera de 

reflexión ¿Cómo participan los sentidos en la arquitectura contemporánea?  

una crítica a la arquitectura expuesta por Pallasmaa nos menciona que la 

arquitectura contemporánea da un privilegio al sentido de la vista y desatiende 

los demás sentidos. Por esa razón deducimos que la actual producción 

arquitectónica, tanto profesional como académica, debe considerarse necesaria 
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sobre la valoración de la experiencia multisensorial, en la experiencia 

arquitectónica. Puesto que, diseñamos con los sentidos y para los sentidos. 

Conformación del Espacio Arquitectónico. El espacio arquitectónico, 

refiere a la forma espacial y dentro de esta, a la persona quien recibe la 

información perceptual procesado por sus sentidos, acerca de la realidad física 

y por consiguiente es el quien puede calificar estéticamente (Muñoz Serra, 

2012). 

Meissner (como se citó en Muñoz Serra, 2012) quien refiere sobre el 

espacio como: 

 Físicamente: el espacio es medible, sus dimensiones se establecen y 

cuantifican con exactitud física ya sean sus ángulos, su área o sus distancias. 

 Estéticamente: el espacio configurado es coherente y armónico. 

Percepción Visual. Encontramos varias definiciones sobre la 

percepción visual, así por ejemplo  nombraremos a Ching (1998) quien nos 

habla de percepción visual y nos dice que es el orden perceptivo dentro de un 

espacio de una construcción considerando cualidades lumínicas, texturas y la 

vista, del mismo modo Concepción (2013) afirma que la percepción visual es lo 

que uno juzga al explicar sus experiencias perceptivas de las formas 

arquitectónicas o análisis de las circulaciones que se conciben al momento de 

transitar en un espacio. También Goicovic (2015) menciona que la percepción 

visual es la sensación interior que uno tiene dentro de un ambiente luego de un 

impacto luminoso que es captado por los ojos y nos dice que las características 

que influyen a la percepción visual son el tamaño, el movimiento de un espacio. 

Por consiguiente, para esta investigación tomaremos como definición de 

percepción visual el significado que le damos al espacio que captamos a través 

del sentido de la vista. Las cualidades del espacio que van a influir en nuestra 

percepción son: el tamaño, cualidades lumínicas, colores y texturas. 

Percepción Estética. Casans Arteaga (2001) menciona que la 

percepción estética es un modo de conocimiento sensible en el que considera 

como campo principal a la belleza. De la misma manera Rambla, 2007 afirma 

que un espacio arquitectónico puede provocar experiencias estéticas y 

comprender la percepción de lo que es bello o lo que es feo. También según 

Santamarina Macho (2019) nos dice que la percepción estética en espacios 
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con ausencia de orden y ausencia de armonía son identificados como sublime, 

feo y grotesco. 

De ello podemos deducir que la percepción estética es el juicio sobre la 

belleza que responde el cerebro al momento de recibir estímulos luego de 

observar algún objeto, volumen o espacio. 

Categorías de la Percepción Estética. Huanca Pauccar (2017) 

menciona la elección de la manera en que se dará el mensaje al espectador, es 

escoger la categoría estética, donde la categoría va a completar 

significativamente el sentido del mensaje.  

Es así que la propuesta de categorías estéticas contenidas en esta 

investigación se sostiene en el pensamiento del artista contemporáneo sumado 

a los conceptos histórico-estéticos existentes, por el cual, lo bello, y lo feo son 

dichas categorías. 

Bello. Característica de la estética que puede ser real o imaginario y que 

brinda una percepción al ser humano de una experiencia de satisfacción o 

placer, así mismo Vázquez Ornelas (2007) afirma que lo bello es la sensación 

de complacencia donde interviene el gozo de los sentidos, y es todo aquello 

que posee conceptos formales como la simetría, la armonía, el ritmo, la 

proporción, el equilibrio; también afirma que el espacio armonioso es lo más 

bello que puede existir. 

Feo. Es una de las categorías de la estética, donde siempre suele 

relacionarse con Lo Malo, así mismo Salame (2016) menciona que lo feo es 

todo aquello que produce experiencias totalmente contrarias a lo que se vive 

con la belleza, así como por ejemplo la incomodidad, disgusto, todo lo negativo. 

También nos dice que actualmente la sociedad percibe como “feo a todo 

aquello que nos incomoda y nos saca de la zona de confort en cuestión de 

nuestros parámetros estéticos” (Salame, 2016, párr.6). 

 

2.3.  Definición de Términos 

 Alto 

Dimensión o distancia vertical, perpendicular a la base, suelo o plano 

horizontal de algún objeto o espacio. 
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 Ancho 

Dimensión menor principal de una superficie de un objeto o espacio, y 

es lo contrapuesto al largo o longitud. 

 Arquitectura 

Arquitectura es la suma de pensamientos estéticos que generan 

percepciones y sensaciones en una persona, donde se experimentan y 

contemplan distintas situaciones.  

 Bello 

Según Vázquez Ornelas (2007) define como la sensación de 

complacencia donde interviene el gozo de los sentidos. 

 Color 

Según Sánchez Olaya (2017), “el color es considerado como un factor 

cualitativo del espacio arquitectónico debido tanto a sus propiedades estéticas 

como psicológicas, el arquitecto plantea el color con intenciones psicológicas” 

(p.73). 

 Dimensión 

Es la medida de una línea, superficie o volumen, las dimensiones 

determinan el tamaño y forma de dichas superficies o volumen, como se 

percibe visualmente.  

 Espacio Arquitectónico 

Según Cabas García (2018) es la “concepción del edificio no sólo como 

un objeto, sino más bien como un artificio fenomenológico de sensaciones y 

percepciones para el sujeto que lo vivencia” (p.5). 

 Estética 

Según Vázquez Ornelas (2007) “es una rama de la filósofa que estudia 

el significado de la belleza, significa además sensibilidad” (p.186). 
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 Feo 

Según Salame (2016) define a todo aquello que produce experiencias 

totalmente contrarias a lo que se vive con la belleza. 

 Iluminación 

Según Iturriaga Torres (2008) “la iluminación de un espacio puede ser 

mejorada en gran medida mediante sistemas conductores de luz. Dichos 

sistemas permiten iluminar totalmente espacios muy profundos, a través de 

ventanas laterales, o mediante ventanas en la cubierta” (p.56). 

 Largo 

Dimensión mayor principal de una superficie de algún objeto o espacio, 

y es lo contrario al ancho o anchura. 

 Percepción Estética Visual 

Es la calificación de belleza que le damos al espacio que captamos que 

podrían ser el tamaño, color, cualidades lumínicas; a través del sentido de la 

vista. 

 Piso 

Según Ching (1998) es la “superficie horizontal inferior de una habitación 

o sala sobre la que se está quieto o en movimiento” (p.383). 

 Plano Horizontal 

Ching (1998) define como elemento paralelo al suelo dentro de un 

espacio arquitectónico, considerando así al techo y al piso. 

 Plano Vertical 

Ching (1998) define como un elemento perpendicular al suelo, se 

considera a los muros o paredes. 

 Proceso de Percepción  

Según Hernández Gómez (2012) “puede definirse como la forma en que 

son interpretados los estímulos que son recibidos del exterior, por medio de los 

sentidos” (p.16). 
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 Proporción 

Es la relación entre sus dimensiones de los elementos a partir de un 

módulo constante y calculado, que guarda una relación entre sus partes con las 

partes y de las partes con el todo. 

 Proporción Aritmética 

Igualdad de dos diferencias o razones aritméticas, expresado en la 

siguiente formula: a-b=b-c. 

 Proporción Áurea 

Según Elam (2010) es una razón de la divina proporción, entre dos 

dimensiones, la cual la razón de la dimensión menor respecto a la dimensión 

mayor es igual a la razón de la dimensión mayor respecto al total, se expresa 

con la siguiente formula: (a+b)/a=a/b=1.6180. 

 Proporción Geométrica 

Igualdad de dos cocientes o razones geométricas, expresado en la 

siguiente formula: a/b=b/c. 

 Sensación 

Según (Brito, 2010) es la impresión que produce un objeto, es el efecto 

de tristeza, de sorpresa, etc. 

 Vanos 

Son elementos arquitectónicos expresados como una abertura o hueco 

en los muros o una superficie compacta. 

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis General 

 

Existe una relación significativa y directa entre los sistemas de 

proporción y la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo en el 2019. 



49 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

a) La correlación entre los sistemas de proporción de planos horizontales es 

significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 

b) El vínculo entre los sistemas de proporción de planos verticales es 

significativa y directa con la percepción visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 

c) El nexo entre los sistemas de proporción de vanos es significativa y directa 

con la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza. 

2.5. Variables 

 

2.5.1. Definición Conceptual de las Variables  

 

 Sistemas de Proporción del Espacio Arquitectónico: 

“Son razones características, cualidades permanentes que se transmiten 

de una razón a otra. Así pues; un sistema de proporcionalidad establece un 

conjunto fijo de relaciones visuales entre las partes de un edificio, y entre estas 

y el todo” (Ching, 1998, p.284). 

 Percepción Estética Visual del Espacio Arquitectónico: 

Percepción estética visual es un modo de conocimiento sensible en el 

que considera como campo principal a la belleza mediante la observación de 

algún objeto, volumen o espacio (Casans Arteaga, 2001). 

 

2.5.2. Definición Operacional de las Variables 

 

 Sistemas de Proporción del Espacio Arquitectónico: 

Un sistema de proporción es aquel que establece y configura un 

conjunto de relaciones que se realizan metódica y técnicamente a las medidas 

de los elementos que componen el espacio arquitectónico en relación con el 

todo. 
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Como dimensiones de la Investigación para esta variable tenemos: Plano 

Horizontal, Plano Vertical y vanos; y como indicadores: Ancho, Largo, relación 

ancho-largo; Largo, Alto relación largo-alto y Largo, Alto, relación largo-alto 

respectivamente. 

Para la escala de medición debe responde a la igualdad: 

Proporción Aritmética: a-b=b-c 

Proporción Geométrica: a/b=b/c 

Proporción Áurea: (a+b)/a=a/b=1.6180 

Sin Proporción 

 

 Percepción Estética Visual del Espacio Arquitectónico: 

Proceso realizado metódica y técnicamente a los alumnos de la Facultad 

de Ingeniería mediante el juicio estético, respecto a los espacios 

arquitectónicos. 

Como Indicadores de la investigación para esta variable tenemos: Dimensiones 

(medidas), Color, Iluminación. 

Como escala de medición para el estudio de esta variable se consideró: 

Bello  

Feo 
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2.5.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable sistemas de proporción del espacio arquitectónico 
 

Nota. En la tabla se muestra la operacionalización de la variable Sistemas de Proporción del Espacio Arquitectónico. Elaboración propia. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN 

DEL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

Planos 

Horizontales 

Ancho  (ml) 

Técnica: 

•Observación 

 

Instrumentos: 

•Ficha de registro de datos 

•Ficha de análisis de datos 

Nominal: 

 Proporción 

aritmética 

 Proporción 

geométrica 

 Proporción áurea 

 Sin proporción 

Largo  (ml) 

Relación Ancho-Largo 

Planos  

Verticales 

Largo  (ml) 

Alto  (ml) 

Relación Largo-Alto 

Vanos 

Largo  (ml) 

Alto  (ml) 

Relación Largo-Alto 
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Tabla 3  

Operacionalización de la variable percepción estética visual del espacio arquitectónico 
 

Nota. En la tabla se muestra la operacionalización de la variable Percepción Estética Visual del Espacio Arquitectónico. Elaboración 
propia. 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

MEDICIÓN 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

PERCEPCIÓN ESTETICA 

VISUAL DEL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

Percepción estética 

visual del espacio 

arquitectónico  

Dimensión 

(medidas) 

Técnica: 

•Encuesta 

 

Instrumento: 

•Cuestionario 

Nominal: 

 Bello 

 Feo 

Color 

Iluminación 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Método de Investigación 

La presente investigación se desarrolló en base al método científico y el 

enfoque general de una investigación cuantitativa. 

3.2. Tipo de Investigación 

Tomando como base la clasificación de los tipos de investigación 

desarrollada por Carrasco Díaz (2009) la presente investigación es de Tipo 

Aplicada por tener propósitos prácticos, inmediatos bien definidos es decir que 

los resultados deben servir para modificar o producir cambios en un sector de 

la realidad. 

3.3. Nivel de Investigación 

Teniendo en consideración lo citado por Carrasco Díaz (2009) la 

presente investigación la podemos definir como una investigación relacional, 

por el objetivo de la investigación que busca relacionar dos variables. 

3.4. Diseño de Investigación 

  El diseño de investigación empleado fue el No experimental, 

transversal y descriptivo correlacional, según lo señala Carrasco Díaz (2009), 



54 

 

es No experimental porque estos diseños carecen de manipulación intencional 

y no poseen grupos de control, es transversal porque estudia hechos y 

fenómenos de la realidad en un momento determinado del tiempo y finalmente 

es descriptivo correlacional porque caracteriza las cualidades y propiedades de 

las variables, además está orientada a determinar la relación que existe entre 

dichas variables. 

Figura 15 

 
Diseño de la investigación 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nota. En la figura se muestra el diseño de investigación. Adaptado de Científica y 

Tecnológica UPSE (p.70), por Romero Villanueva, Julca Vera, Pérez Pérez y Delgado 

Arenas, 2019. 

 

3.5. Población y Muestra 

Entendiendo que la población es el conjunto de todos los elementos que 

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación 

(Niño Rojas, 2011). Para la presente investigación la población estuvo 

conformada por los ambientes destinados a Actividades de Enseñanza de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes que en total son 

70 ambientes. 

Al ser la muestra una porción representativa de la población (Niño Rojas, 

2011). Y la población constituida por 70 ambientes, se consideró a todos los 

elementos de la población, constituyendo el tipo muestreo Censal. 

 

M = Muestra 

O1 = Sistemas de Proporción 

del Espacio Arquitectónico 

O2 = Percepción Estética 

Visual del Espacio 

Arquitectónico  

r = Relación 

M 

O1 

O2 

r 
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Tabla 4 

Clasificación de la muestra 

AMBIENTES POBLACIÓN MUESTRA 

AULAS 40 40 

LABORATORIOS 17 17 

TALLERES 13 13 

TOTAL 70 70 

Nota. La tabla muestra la clasificación de la muestra. Elaboración propia. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para la recopilación de información utilizaremos dos técnicas uno es la 

observación y otro la encuesta, tal como lo define Niño Rojas (2011), para el 

caso de la primera variable referida a identificar los sistemas de proporción de 

los espacios arquitectónicos se utilizó la técnica de la observación, como un 

proceso intencional de captar las características dimensionales de los 

espacios, características que serán registradas en el instrumento denominado 

ficha de registro de datos, para luego ser analizadas en la ficha de análisis de 

datos. Para el caso de la segunda variable se utilizó como técnica la encuesta, 

pues entendemos que la encuesta es una técnica que permite la recolección de 

datos que proporcionan los individuos de una población o muestra para 

identificar sus opiniones, apreciaciones, punto de vista, etc., en este caso el 

instrumento a utilizar fue el cuestionario. 

Validez del Instrumento 

La validez del instrumento se aplica para saber si efectivamente es óptimo para 

medir la variable en estudio, en la presente investigación la validez del 

instrumento se realizó mediante el método de Juicio de Expertos. 
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Tabla 5 

Validación de los instrumentos 

EXPERTO EN EL TEMA DE ESTUDIO 

PUNTAJE DE 
VALORACIÓN OPINIÓN DE 

APLICABILIDAD 
V1 V2 

Arq. Mag. Santa María Chimbor, Carlos A. 15 14.5 Es aplicable 

Arq. Mag. Flores Castillo, Ernesto 17 16.5 El instrumento es aplicable 

Arq. Dr. Dávila Maldonado, Gilberto A. 18 17.5 El instrumento es aplicable 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La confiabilidad del instrumento se aplica para ver que los resultados 

sean coherentes y consistentes, en dicha investigación la confiabilidad se 

desarrolló por medio del Alfa de Cronbach, el cual nos indica según el número 

de ítems los valores del Alfa para todo instrumento, por lo que señala que 

cuando el ítem se acerque a la unidad mayor se da la consistencia y 

aceptación del instrumento. 

Tabla 6 

Valoración de la fiabilidad de ítems según el coeficiente alfa de cronbach 

VALORES DEL ALFA DE CRONBACH 
INTERPRETACIÓN DE LOS ÍTEMS 

ALCANZADOS 

[0 ; 0,5] INACEPTABLE 

[0,5 ; 0,6] POBRE 

[0,6 ; 0,7] DÉBIL 

[0,7 ; 0,8] ACEPTABLE 

[0,8 ; 0,9] BUENO 

[0,9 ; 1] EXCELENTE 

 

Nota. Adaptado de Valoración de la fiabilidad de ítems según el coeficiente Alfa de 

Cronbach, por Chaves Barboza, 2018. 

Se obtuvo como resultado para el instrumento de la primera variable un 

valor de alfa de Cronbach de 0,864. Interpretando así el instrumento como 

Bueno indicando que el instrumento es fiable.  
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Tabla 7 

Alfa de cronbach – Sistemas de proporción del espacio arquitectónico 

ALFA DE CRONBACH N° TOTAL 

0,864 15 

  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Así mismo se obtuvo como resultado para el instrumento de la segunda 

variable un valor de alfa de Cronbach de 0,896. Interpretando el instrumento 

como Bueno, demostrando que el instrumento es fiable. 

 

Tabla 8 

Alfa de cronbach – Percepción estética visual del espacio arquitectónico  

ALFA DE CRONBACH N° TOTAL 

0,896 15 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.7. Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de información se utilizó los softwares Excel y 

SPSS 25 Statistics, el cual como resultados nos dio tablas y figuras estadísticas 

los cuales fueron obtenidos de las fichas de observación y las encuestas, lo 

que nos permitieron analizar el objeto de estudio de las variables. 

 

3.8. Técnicas y Análisis de Datos 

Juárez, Villatoro López (2002) considera como técnicas de análisis de 

datos a la estadística descriptiva y estadística inferencial. Para el análisis de 

datos se utilizó los estadísticos descriptivos que nos sirven para la 

interpretación de los resultados a través de las tablas de frecuencia y figuras 

estadísticas; y la estadística inferencial se utilizó para la prueba de hipótesis, a 

través del estadígrafo Chi Cuadrado que relacionó las dos variables.  
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

sistemas de proporción y percepción estética visual en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes – Huancayo, en los cuales se 

describen los datos recopilados de las fichas de observación y de las 

encuestas respectivamente.  

Los resultados descriptivos permitieron analizar los objetivos formulados 

en la investigación para lo cual se partió de la base de datos del SPSS 

utilizando la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En primer lugar, 

se dio a conocer los resultados descriptivos por variable y dimensiones, 

posteriormente se procedió a la prueba de hipótesis; así como se presentan en 

las siguiente tablas y figuras de barras: 

 

4.1. Resultados Descriptivos 

4.1.1. Resultados de la Variable 1: Sistemas de Proporción del Espacio 

Arquitectónico 
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Tabla 9 

Sistemas de proporción de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes 

SISTEMAS DE 

PROPORCIÓN DEL 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

PROPORCIÓN ARITMÉTICA 
Frecuencia 2 

Porcentaje 2,9% 

PROPORCIÓN GEOMÉTRICA 
Frecuencia 49 

Porcentaje 70% 

PROPORCIÓN ÁUREA 
Frecuencia 5 

Porcentaje 7,1% 

SIN PROPORCIÓN 
Frecuencia 14 

Porcentaje 20% 

Total 
Frecuencia 70 

Porcentaje 100% 
 

Nota. La tabla muestra los resultados descriptivos de Sistemas de proporción de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes. Elaboración propia. 

 
Figura 16 

Sistemas de proporción de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. En la figura se muestra los resultados de Sistemas de proporción de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes; datos tomados de la tabla 9. Elaboración propia.  
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Según la tabla 9 y la figura 16; se muestran los resultados obtenidos 

respecto a los sistemas de proporción de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza según las fichas de registro de datos, donde señala que un 2,9% de 

los espacios arquitectónicos de enseñanza posee un sistema de proporción 

aritmética, que un 70% de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuenta 

con un sistema de proporción geométrica, mientras que un 7,1% de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza posee un sistema de proporción áurea 

y finalmente un 20% de los espacios arquitectónicos de enseñanza no tienen 

un sistema de proporción. 

Por lo que podemos afirmar que en su gran mayoría de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes cuentan con un sistema de proporción geométrica (70%). 

 

4.1.2. Resultados de las Dimensiones de la Variable 1 

a. Dimensión 1: Planos Horizontales. 

 
Tabla 10 

Sistemas de proporción de planos horizontales de los espacios arquitectónicos 

de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los 

Andes 

 SISTEMAS DE 

PROPORCIÓN DEL 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

PROPORCIÓN ARITMÉTICA 
Frecuencia 1 

Porcentaje 1,4% 

PROPORCIÓN GEOMÉTRICA 

Frecuencia 64 

Porcentaje 91,4% 

PROPORCIÓN ÁUREA 

Frecuencia 5 

Porcentaje 7,1% 

SIN PROPORCIÓN 

Frecuencia 0 

Porcentaje    0% 

Total 

Frecuencia 70 

Porcentaje 100% 

 

Nota. La tabla muestra los resultados descriptivos de los Sistemas de proporción de 

planos horizontales de los espacios arquitectónicos de enseñanza, en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. Elaboración propia. 
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Figura 17 

Sistemas de proporción de planos horizontales de los espacios arquitectónicos 

de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los 

Andes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los resultados de los Sistemas de proporción de planos 

horizontales de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes; los datos fueron tomados de la tabla 

10. Elaboración propia. 

 

La tabla 10 y la figura 17; presentan los resultados obtenidos de las 

fichas de registro de datos aplicados en función a los sistemas de proporción 

de planos horizontales de los espacio arquitectónico de enseñanza, donde se 

observa que un 1,4% de planos horizontales de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza cuentan con un sistema de proporción aritmética, mientras que un 

91,4% de planos horizontales de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

tienen sistema de proporción geométrica, por otro lado, solo en 7,1% de planos 

horizontales de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con un 

sistema de proporción áurea y finalmente un 0% de planos horizontales no 

tienen un sistema de proporción. 

Por lo que afirmamos que la mayoría de los planos horizontales de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes posee un sistema de proporción geométrica 

(91,4%). 

b. Dimensión 2: Planos Verticales. 
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Tabla 11 

Sistemas de proporción de planos verticales de los espacios arquitectónicos 

de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los 

Andes 
 

 SISTEMAS DE 

PROPORCIÓN DEL 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

PROPORCIÓN ARITMÉTICA 
Frecuencia 5 

Porcentaje 7,1% 

PROPORCIÓN GEOMÉTRICA 
Frecuencia 47 

Porcentaje 67,1% 

PROPORCIÓN ÁUREA 
Frecuencia 4 

Porcentaje 5,7% 

SIN PROPORCIÓN 
Frecuencia 14 

Porcentaje 20% 

Total 
Frecuencia 70 

Porcentaje 100% 
 

 

Nota. En la tabla se muestra los resultados descriptivos de los Sistemas de proporción 

de planos verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza, en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. Elaboración propia. 

Figura 18 

Sistemas de proporción de planos verticales de los espacios arquitectónicos 

de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los 

Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. En la figura se muestra los resultados de los Sistemas de proporción de planos 

verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Peruana Los Andes; los datos fueron tomados de la tabla 11. 

Elaboración propia. 
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Según la tabla 11 y la figura 18; se muestran los resultados obtenidos 

respecto a los sistemas de proporción de planos verticales de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza según las fichas de registro de datos, donde 

señala que un 7,1% de planos verticales de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza cuentan con un sistema de proporción aritmética, mientras que un 

67,1% de planos verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

tienen un sistema de proporción geométrica, por el contrario un 5,7% de planos 

verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza posee un sistema de 

proporción áurea y finalmente un 20% de planos verticales de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza no tienen un sistema de proporción. 

Por lo que podemos afirmar que en su gran mayoría de planos verticales 

de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Peruana Los Andes posee un sistema de proporción geométrica 

(67,1%). 

 

c. Dimensión 3: Vanos. 

 

Tabla 12 

Sistemas de proporción de vanos de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes 

SISTEMAS DE 

PROPORCIÓN DEL 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

PROPORCIÓN ARITMÉTICA 
Frecuencia 10 

Porcentaje 14,3% 

PROPORCIÓN GEOMÉTRICA 
Frecuencia 42 

Porcentaje 60% 

PROPORCIÓN ÁUREA 
Frecuencia 3 

Porcentaje    4,3% 

SIN PROPORCIÓN 
Frecuencia 15 

Porcentaje 21,4% 

Total 
Frecuencia 70 

Porcentaje 100% 
 

Nota. En la tabla se muestra los resultados descriptivos de los Sistemas de proporción 

de vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza, en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Peruana Los Andes. Elaboración propia. 
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Figura 19 

Sistemas de proporción de vanos de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. En la figura se muestra los resultados de los Sistemas de proporción de vanos 

de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes; los datos fueron tomados de la tabla 12. Elaboración 

propia. 

 

La tabla 12 y la figura 19; presentan los resultados obtenidos de las 

fichas de registro de datos aplicados en función a los sistemas de proporción 

de vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza, donde se observa que 

un 14,3% de vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con 

un sistema de proporción aritmética, un 60% de vanos de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema de proporción geométrica, por 

otro lado, solo un 4,3% de vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

posee un sistema de proporción áurea, en tanto que un 21,4% de vanos de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza no tienen proporción. 

Por lo que afirmamos que la mayoría de los vanos de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes cuenta con un sistema de proporción geométrica (60%). 
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4.1.3. Resultados de la Variable 2: Percepción Estética Visual del Espacio 

Arquitectónico 

 
Tabla 13 

Percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes 

PERCEPCIÓN 

ESTÉTICA VISUAL 

DEL ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

BELLO 

Frecuencia 14 

Porcentaje 20% 

FEO 

Frecuencia 56 

Porcentaje 80% 

Total 

Frecuencia 70 

Porcentaje 100% 

 

Nota. La tabla muestra los resultados descriptivos de la Percepción estética visual de 

los espacios arquitectónicos de enseñanza, en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes. Elaboración propia. 

 

Figura 20 

Percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. La figura muestra los resultados de la Percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana 

Los Andes; los datos fueron tomados de la tabla 13. Elaboración propia. 
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Según la tabla 13 y la figura 20; se muestran los resultados respecto a la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza según 

las encuestas realizadas a los alumnos de la facultad de ingeniería, donde 

señala que un 20% de los espacios de enseñanza fueron calificados como 

bello la percepción visual estética, mientras que un 80% de los espacios de 

enseñanza fueron calificados como feo la percepción visual estética. 

Por lo que podemos afirmar que en su gran mayoría califican la 

percepción visual estética de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes como feo (80%). 

4.2. Prueba de Hipótesis 

Habiendo conocido y caracterizado las variables, se procedió a 

comprobar si existe o no relación entre los Sistemas de proporción del espacio 

arquitectónico y la Percepción estética visual del espacio arquitectónico, para 

tal motivo se utilizó el estadístico descriptivo Chi Cuadrado, ya que ambas 

variables son cualitativas y no paramétricas. 

 

4.2.1. Prueba de la Hipótesis General 

 

Tabla de Contingencia. 

 

Tabla 14 

Tabla de contingencia: Sistemas de proporción y percepción estética visual de 

los espacios arquitectónicos 
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Nota. En la tabla se muestra los resultados de la tabla de contingencia entre los 

sistemas de proporción y percepción estética visual de los espacios arquitectónicos. 

Elaboración propia. 

 

Figura 21 

Diagrama de barras de la tabla de contingencia: Sistemas de proporción y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Nota. En la figura se muestra el diagrama de barras de los resultados de la tabla de 

contingencia entre los sistemas de proporción y percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos; los datos fueron tomados de la tabla 14. Elaboración propia. 



68 

 

De acuerdo con la tabla 14 y la figura 21; se muestra el resultado de la 

tabla de contingencia con recuentos, porcentajes y categorías de las variables 

de estudio, aplicado por un lado a la variable sistemas de proporción del 

espacio arquitectónico y por el otro lado a la variable percepción estética visual 

del espacio arquitectónico, donde se observa que un 2,9% de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema de proporción aritmética, de 

los cuales solo un 1,4% fue calificado como bello y otro 1,4% fue calificado 

como feo, un 70% de los espacios arquitectónico de enseñanza cuentan con un 

sistema de proporción geométrica, de ellos 11,4% fueron percibidos en 

condición de bello y un 58,6% en condición de feo, mientras que un 7,1% de 

los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con sistema de proporción 

áurea de los cuales en su totalidad fueron calificados como bello, finalmente un 

20% de los espacios arquitectónicos de enseñanza no tienen un sistema de 

proporción de ellos todos fueron percibidos como feo. 

 

Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa. 

H0: No existe una relación significativa y directa entre los sistemas de 

proporción y la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, 

Huancayo en el 2019. 

H1: Existe una relación significativa y directa entre los sistemas de proporción y 

la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en 

el 2019. 

Nivel de Significancia o Riesgo. Se trabajó con un nivel de 

significancia de 0,05, siendo el valor óptimo entre (0,00 a 0,05) con un nivel de 

confianza al 100%.  

 Si la significación es: p<0,05 = la hipótesis nula se rechaza, y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 Si la significación es:  p>0,05 = la hipótesis nula se acepta. 
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Cálculo Estadístico de la Hipótesis General. 

Tabla 15 

Prueba de Chi Cuadrado: Sistemas de proporción y percepción estética visual 

de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad Peruana Los Andes 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,038a 3 ,000 ,000  

Razón de verosimilitud 23,669 3 ,000 ,000  

Prueba exacta de Fisher 19,949   ,000  

Asociación lineal por lineal ,605b 1 ,437 ,490 ,284 

N° de casos válidos 70     
 

Nota. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,40.  

La tabla muestra los resultados del cálculo estadístico de la prueba de Chi Cuadrado 

entre sistemas de proporción y percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana 

Los Andes. Elaboración propia. 

Interpretación. En la tabla 15 observamos el análisis del estadístico Chi 

Cuadrado, para lo cual nos fijamos en la nota de la tabla donde menciona que 

el número de casillas con un recuento esperado menor que 5 es mayor que el 

20%, lo que significa considerar para el nivel de significación del Chi Cuadrado 

al método Exacto, teniendo como valor de “p” (significación exacta bilateral) de 

0,000; el cual es menor que 0,05 (0,000 < 0,05). 

Decisión Estadística. Puesto que el nivel de significancia es menor que 

0,05 (0,000 < 0,05) rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1), en consecuencia, podemos concluir que con un nivel de 

significancia del 0,05 y un nivel de confianza del 100%, hay evidencia 

estadística para afirmar que existe una relación significativa y directa entre los 

sistemas de proporción y la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019; (p= 0,000 < 0,05). 
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Coeficiente de contingencia. Seguidamente se procedió al cálculo del 

coeficiente de contingencia para medir el grado de relación entre las dos 

variables. 

 

Tabla 16 

Coeficiente de contingencia: Sistemas de proporción y percepción estética 

visual de los espacios arquitectónicos 

 Valor 
Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,713 ,000 ,000 

N° de casos válidos 70   

 

Nota. La tabla muestra los resultados del coeficiente de contingencia entre los 

sistemas de proporción y percepción estética visual de los espacios arquitectónicos. 

Elaboración propia. 

 Según la tabla 16, se  muestra que el valor del coeficiente de 

contingencia es 0,713, ahora bien, para saber el grado de relación se consideró 

como valor del coeficiente de contingencia (C) a 0,75, fundamentando que el 

valor 0,713 es un valor muy próximo a 0,75; lo que significa afirmar que existe 

una relación significativa y directa entre los sistemas de proporción y la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. 
 

4.2.2. Prueba de la Hipótesis Específica 1 

 
Tabla de Contingencia. 

Tabla 17 

Tabla de contingencia: Sistemas de proporción de planos horizontales y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos 
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Nota. En la tabla se muestra los resultados de la tabla de contingencia entre los 

sistemas de proporción de planos horizontales y percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos. Elaboración propia. 

 

Figura 22 

Diagrama de barras de la tabla de contingencia: Sistemas de proporción de 

planos horizontales y percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el diagrama de barras de los resultados de la tabla de 

contingencia entre los sistemas de proporción de planos horizontales y percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos; los datos fueron tomados de la tabla 

17. Elaboración propia. 
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La tabla 17 y la figura 22; presentan los resultados de la tabla de 

contingencia con recuentos, porcentajes y categorías, aplicado por un lado a la 

primera dimensión planos horizontales de la variable sistemas de proporción 

del espacio arquitectónico y por el otro lado a la variable percepción estética 

visual del espacio arquitectónico, donde se observa que solo un 1,4% de 

planos horizontales de los espacios arquitectónicos de enseñanza tienen un 

sistema de proporción aritmética de los cuales ellos tuvieron una calificación de 

bello, mientras que un 91,4% de planos horizontales de los espacio 

arquitectónico de enseñanza poseen un sistema de proporción geométrica, de 

ellos un 11,4% fueron percibidos en condición de bello y un 80% en condición 

de feo, por otro lado un 7,1% de planos horizontales de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza cuentan con un sistema de proporción áurea de 

los cuales todos ellos calificados como bello, finalmente se observa que un 0% 

de los planos horizontales no tienen sistema de proporción. 

 
Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa. 

H0: La correlación entre los sistemas de proporción de planos horizontales no 

es significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 

H1: La correlación entre los sistemas de proporción de planos horizontales es 

significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 

Nivel de Significancia o Riesgo. Se trabajó con un nivel de 

significancia de 0,05, siendo el valor optimo entre (0,00 a 0,05) con un nivel de 

confianza al 100%.  

 Si la significación es: p<0,05 = la hipótesis nula se rechaza, y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 Si la significación es:  p>0,05 = la hipótesis nula se acepta. 

 

Cálculo Estadístico de la Hipótesis Específica 1. 
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Tabla 18 

Prueba de Chi Cuadrado: Sistemas de proporción de planos horizontales y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,250a 2 ,000 ,000  

Razón de verosimilitud 21,830 2 ,000 ,000  

Prueba exacta de Fisher 19,838   ,000  

Asociación lineal por lineal 10,931b 1 ,001 ,004 ,004 

N° de casos válidos 70     
 

Nota. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,20. Elaboración propia. 

 

Interpretación. En la tabla 18 observamos el análisis del estadístico Chi 

Cuadrado, para lo cual nos fijamos en la nota de la tabla donde menciona que 

el número de casillas con un recuento esperado menor que 5 es mayor que el 

20%, lo que significa considerar para el nivel de significación del Chi Cuadrado 

al método Exacto, teniendo como valor de “p” (significación exacta bilateral) de 

0,000; el cual es menor que 0,05 (0,000 < 0,05). 

Decisión Estadística. Puesto que el nivel de significancia es menor que 

0,05 (0,000 < 0,05) rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1), en consecuencia, se concluye diciendo que con un nivel de 

significancia del 0,05 y un nivel de confianza del 100%, hay evidencia 

estadística para afirmar que la correlación entre los sistemas de proporción de 

planos horizontales es significativa y directa con la percepción estética visual 

de los espacios arquitectónicos de enseñanza; (p= 0,000 < 0,05). 

 

Coeficiente de contingencia. Seguidamente se procedió al cálculo del 

coeficiente de contingencia para medir el grado de relación entre la primera 
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dimensión de la variable sistemas de proporción del espacio arquitectónico y la 

variable percepción estética visual. 

 

Tabla 19 

Coeficiente de contingencia: Sistemas de proporción de planos horizontales y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos  

 Valor 
Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,722 ,000 ,000 

N° de casos válidos 70   

 

Nota. La tabla muestra los resultados del coeficiente de contingencia entre los 

sistemas de proporción de planos horizontales y percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos. Elaboración propia. 

 La tabla 19 muestra el valor del coeficiente de contingencia el cual es 

0,722, para saber el grado de relación se consideró como valor del coeficiente 

de contingencia (C) a 0,75, lo que significa afirmar que la correlación entre los 

sistemas de proporción de planos horizontales es significativa y directa con la 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza. 

 
4.2.3. Prueba de la Hipótesis Específica 2 

 

Tabla de Contingencia. 

Tabla 20 

Tabla de contingencia: Sistemas de proporción de planos verticales y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos 
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Nota. La tabla muestra los resultados de la tabla de contingencia entre los sistemas de 

proporción de planos verticales y percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos. Elaboración propia. 

Figura 23 

Diagrama de barras de la tabla de contingencia: Sistemas de proporción de 

planos verticales y percepción estética visual de los espacios arquitectónicos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota. La figura muestra el diagrama de barras de los resultados de la tabla de 

contingencia entre los sistemas de proporción de planos verticales y percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos; los datos fueron tomados de la tabla 

20. Elaboración propia. 



76 

 

Según la tabla 20 y la figura 23; se muestran los resultados de la tabla 

de contingencia con recuentos, porcentajes y categorías, aplicado por un lado a 

la segunda dimensión de la variable sistemas de proporción del espacio 

arquitectónico el cual es planos verticales y por el otro lado a la variable 

percepción estética visual del espacio arquitectónico, donde se observa que un 

7,1% de planos verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

poseen un sistema de proporción aritmética de los cuales 2,9% fueron 

percibidos como bello y un 4,3% como feo, mientras que un 67,1% de planos 

verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema de 

proporción geométrica, de ellos un 11,4% fueron calificados con una 

percepción de bello y un 55,7% calificados como feo, por otro lado un 5,7% de 

planos verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con un 

sistema de proporción áurea de los cuales ellos fueron percibidos como bello, 

finalmente se observa que un 20% de los planos verticales no tienen sistema 

de proporción alguna y fueron percibidos como feo. 

Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa. 

H0: El vínculo entre los sistemas de proporción de planos verticales no es 

significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 

H1: El vínculo entre los sistemas de proporción de planos verticales es 

significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. 

Nivel de Significancia o Riesgo. Se trabajó con un nivel de 

significancia de 0,05, siendo el valor optimo entre (0,00 a 0,05) con un nivel de 

confianza al 100%.  

 Si la significación es: p<0,05 = la hipótesis nula se rechaza, y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 Si la significación es:  p>0,05 = la hipótesis nula se acepta. 

 

Cálculo Estadístico de la Hipótesis Específica 2. 
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Tabla 21 

Prueba de Chi Cuadrado: Sistemas de proporción de planos verticales y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,011a 3 ,000 ,000  

Razón de verosimilitud 20,441 3 ,000 ,000  

Prueba exacta de Fisher 16,800   ,000  

Asociación lineal por lineal 1,305b 1 ,253 ,317 ,167 

N° de casos válidos 70     
 

Nota. 5 casillas (62,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,80. 

La tabla muestra los resultados del cálculo estadístico de la prueba de Chi Cuadrado 

entre sistemas de proporción de planos verticales y percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza. Elaboración propia. 

 
 

Interpretación. De acuerdo con la tabla 21 observamos el análisis del 

estadístico Chi Cuadrado, para lo cual nos fijamos en la nota de la tabla donde 

menciona que el número de casillas con un recuento esperado menor que 5 es 

mayor que el 20%, lo que significa considerar para el nivel de significación del 

Chi Cuadrado al método Exacto, teniendo como valor de “p” (significación 

exacta bilateral) de 0,000; el cual es menor que 0,05 (0,000 < 0,05). 

Decisión estadística. Puesto que el nivel de significancia es menor que 

0,05 (0,000 < 0,05) rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1), en consecuencia, se concluye diciendo que con un nivel de 

significancia del 0,05 y un nivel de confianza del 100%, hay evidencia 

estadística para afirmar que el vínculo entre los sistemas de proporción de 

planos verticales es significativa y directa con la percepción estética visual de 

los espacios arquitectónicos de enseñanza; (p= 0,000 < 0,05). 
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Coeficiente de contingencia. Seguidamente se procedió al cálculo del 

coeficiente de contingencia para medir el grado de relación entre la segunda 

dimensión de la variable sistemas de proporción del espacio arquitectónico y la 

variable percepción estética visual del espacio arquitectónico. 

 

Tabla 22 

Coeficiente de contingencia: Sistemas de proporción de planos verticales y 

percepción estética visual de los espacios arquitectónicos 

 Valor 
Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,780 ,000 ,000 

N° de casos válidos 70   

 

Nota. En la tabla se muestra los resultados del coeficiente de contingencia entre los 

sistemas de proporción de planos verticales y percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos. Elaboración propia. 

Según la tabla 22, se muestra que el valor del coeficiente de 

contingencia es 0,780, ahora bien, para saber el grado de relación se consideró 

como valor del coeficiente de contingencia (C) a 0,75, fundamentando que el 

valor 0,780 es mayor a 0,75; se afirma que el vínculo entre los sistemas de 

proporción de planos verticales es significativa y directa con la percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019. 

 
4.2.4. Prueba de la Hipótesis Específica 3 

 

Tabla de contingencia. 

Tabla 23 

Tabla de contingencia: Sistemas de proporción de vanos y percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos 



79 

 

 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA 

VISUAL DE LOS 

ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO 

Total BELLO FEO 

SISTEMAS DE 

PROPORCIÓN DE 

VANOS DE LOS 

ESPACIOS 

ARQUITECTÓNICOS 

PROPORCIÓN 

ARITMÉTICA 

Recuento 2 8 10 

Recuento 

esperado 

2,0 8,0 10,0 

% del total 
2,9% 11,4% 14,3% 

PROPORCIÓN 

GEOMÉTRICA 

Recuento 
9 33 42 

Recuento 

esperado 

8,4 33,6 42,0 

% del total 
12,9% 47,1% 60% 

PROPORCIÓN 

ÁUREA 

Recuento 
3 0 3 

Recuento 

esperado 

0,6 2,4 3,0 

% del total 4,3% 0% 4,3% 

SIN PROPORCIÓN 

Recuento 0 15 15 

Recuento esperado 3,0 12,0 15,0 

% del total 0% 21,4% 21,4% 

Total 

Recuento 14 56 70 

Recuento esperado 14,0 56,0 70,0 

% del total 20% 80% 100% 
 

Nota. En la tabla se muestra los resultados de la tabla de contingencia entre los 

sistemas de proporción de vanos y percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos. Elaboración propia. 

 

Figura 24 

Diagrama de barras de la tabla de contingencia: Sistemas de proporción de 

vanos y percepción estética visual de los espacios arquitectónicos 

 



80 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nota. En la figura se muestra el diagrama de barras de los resultados de la tabla de 

contingencia entre los sistemas de proporción de vanos y percepción estética visual de 

los espacios arquitectónicos; los datos fueron tomados de la tabla 23. Elaboración 

propia. 

 

De acuerdo con la tabla 23 y la figura 24; se muestra el resultado de la 

tabla de contingencia con recuentos, porcentajes y categorías de las variables 

de estudio, aplicado por un lado a la tercera dimensión de la variable sistemas 

de proporción el cual es vanos y por el otro lado a la variable percepción 

estética visual del espacio arquitectónico, donde se observa que un 14,3% de 

vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema de 

proporción aritmética, de los cuales solo un 2,9% fue calificado como bello y un 

11,4% fue calificado como feo, en tanto que un 60% de vanos de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza cuentan con un sistema de proporción 

geométrica, de ellos 12,9% fueron percibidos en condición de bello y un 47,1% 

en condición de feo, mientras que un 4,3% de vanos de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza cuentan con sistema de proporción áurea y 

fueron calificados como bello, finalmente un 21,4% de vanos de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza no tienen un sistema de proporción de ellos 

todos fueron percibidos como feo. 
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Planteamiento de la Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa. 

H0: El nexo entre los sistemas de proporción de vanos no es significativa y 

directa con la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza. 

H1: El nexo entre los sistemas de proporción de vanos es significativa y directa 

con la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza. 

Nivel de Significancia o Riesgo. Se trabajó con un nivel de 

significancia de 0,05, siendo el valor óptimo entre (0,00 a 0,05) con un nivel de 

confianza al 100%.  

 Si la significación es: p<0,05 = la hipótesis nula se rechaza, y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

 Si la significación es:  p>0,05 = la hipótesis nula se acepta. 

 

Cálculo Estadístico de la Hipótesis Específica 3. 

Tabla 24 

Prueba de Chi Cuadrado: Sistemas de proporción de vanos y percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,804a 3 ,001 ,002  

Razón de verosimilitud 16,404 3 ,001 ,001  

Prueba exacta de Fisher 12,731   ,002  

Asociación lineal por lineal 1,220b 1 ,269 ,291 ,173 

N° de casos válidos 70     
 

Nota. 4 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 0,60. Elaboración propia. 
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Interpretación. En la tabla 24 observamos el análisis del estadístico Chi 

Cuadrado, para lo cual nos fijamos en la nota de la tabla donde menciona que 

el número de casillas con un recuento esperado menor que 5 es mayor que el 

20%, lo que significa considerar para el nivel de significación del Chi Cuadrado 

al método Exacto, teniendo como valor de “p” (significación exacta bilateral) de 

0,004; el cual es menor que 0,05 (0,002 < 0,05). 

Decisión estadística. Puesto que el nivel de significancia es menor que 

0,05 (0,002 < 0,05) rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis 

alternativa (H1), en consecuencia, podemos concluir que con un nivel de 

significancia del 0,05 y un nivel de confianza del 100%, hay evidencia 

estadística para afirmar que el nexo entre los sistemas de proporción de vanos 

es significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza; (p= 0,002 < 0,05). 

 

Coeficiente de contingencia. Seguidamente se procedió al cálculo del 

coeficiente de contingencia para medir el grado de relación entre la tercera 

dimensión de la variable sistemas de proporción del espacio arquitectónico y la 

variable percepción estética visual del espacio arquitectónico. 

 

Tabla 25 

Coeficiente de contingencia: Sistemas de proporción de vanos y percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos 

 Valor 
Significación 

aproximada 

Significación 

exacta 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,659 ,001 ,002 

N° de casos válidos 70   

 

Nota. En la tabla se muestra los resultados del coeficiente de contingencia entre los 

sistemas de proporción de vanos y percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos. Elaboración propia. 

Según la tabla 25, se muestra que el valor del coeficiente de 

contingencia es 0,659, ahora bien, para saber el grado de relación se consideró 
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como valor del coeficiente de contingencia (C) a 0,75, fundamentando que el 

valor 0,659 es un valor próximo a 0,75; se afirma que el nexo entre los 

sistemas de proporción de vanos es significativa y directa con la percepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo de la investigación, se expone la discusión de los 

resultados. 

Centraremos la discusión en los más importantes aspectos identificados 

de los resultados obtenidos, puesto que no disponemos de muchos 

antecedentes que nos permitan la comparación para contrastar los mismos. 

En relación con los resultados descriptivos obtenidos para cada variable, 

podemos analizar lo siguiente. 

En cuanto a los sistemas de proporción del espacio arquitectónico de 

enseñanza de la Facultad de Ingeniería de la UPLA, se obtuvo que el 70% de 

estos espacios tiene un sistema de proporción geométrica, en tanto que un 

20% no tienen proporción alguna, mientras que un 7,1% posee un sistema de 

proporción áurea y solamente el 2,9% tienen proporción aritmética. 

Comparando estos resultados con el trabajo desarrollado por Sihuay Maravi 

(2014) en su estudio titulado Proporciones usadas en la construcción de 

viviendas vernáculas del valle del Mantaro, concluye que la mayoría de las 
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viviendas tiene proporción geométrica, aun cuando la tipología de las 

edificaciones no son las mismas, además que en un caso estamos hablando de 

edificaciones vernáculas y en el otro de edificaciones contemporáneas. Esta 

coincidencia no es casual pues en una entrevista hecha a Palacios, el 

argumentaba que el diseño de la Facultad de Ingeniería de la UPLA se había 

basado en los principios de la arquitectura vernácula del Valle del Mantaro.  

Para analizar la variable de sistema de proporción se tuvo como 

dimensiones a los elementos que ayudan al análisis de un espacio 

arquitectónico, los cuales son: los planos horizontales el cual incluye al piso y al 

cielo raso, también los planos verticales incluyendo dentro de esta a los muros 

y finalmente se consideró a los vanos como una de las dimensiones y dentro 

de ella a las puertas y ventanas. Existe coincidencia con lo que señala Zignago 

Vargas (2016) quien considera como elementos que componen un espacio 

arquitectónico a los planos horizontales, planos verticales y vanos.  

Se obtuvo como resultado, que 91,4% de los planos horizontales presentan 

proporción geométrica, un 67,1% de los planos verticales presentan proporción 

geométrica y 60% de los vanos presentan proporción geométrica. Este 

resultado podemos compararlo con lo estudiado por Sihuay Maravi (2014) 

quien menciona que para el desarrollo de su investigación también identificó 

como dimensiones a los elementos que componen el espacio arquitectónico, 

entre ellos: las columnas, fachadas, cubiertas, vanos, ambientes y corredores, 

y en su resultado aplicado a cada una de estas dimensiones, obtuvo que 72,5% 

de las columnas, 51,9% de las ventanas, 33% de las puertas y 60% de 

ambientes, tienen proporción geométrica. Comparando los resultados podemos 

decir que existe más del 50% de proporciones geométricas en proyectos 

basados en la arquitectura vernácula del Valle del Mantaro. 

Con relación a la demostración de la hipótesis, se señala la hipótesis 

general, ya que el p valor (0,000) encontrado es menor al nivel de significancia 

establecido (0.05). En estos términos encontramos que existe una relación 

significativa y directa entre los sistemas de proporción y la percepción estética 

visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019; cabe 

mencionar que para identificar los sistemas de proporción se calificó al espacio 
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mediante distancias y la forma de los planos (horizontales, verticales y vanos) 

que conforman dicho espacio. Comparando este resultado con lo obtenido por 

Zapata (2014) en el escrito publicado en el libro Escritos en la Facultad N° 98, 

en la sección titulada Percepción Visual y Estructuración de la Forma; quien en 

su estudio investigó dos teorías, una subjetiva que es expresada mediante 

emociones y sensaciones; y la otra objetiva que se expresa mediante la 

estructura de la forma, tuvo como resultado que efectivamente existe relación 

entre la percepción visual y la estructura física de un espacio arquitectónico 

considerando dentro de esta última al tamaño, las distancias y la formas de 

dicho espacio en su totalidad. Esta similitud podemos confirmar con lo que 

menciona Sánchez Olaya (2017) donde nos dice que el espacio arquitectónico 

relaciona la configuración del espacio con la percepción, entendiendo dentro de 

la configuración del espacio a las distancias o medidas de los planos 

horizontales, verticales y vanos; que son ellos los que forman un todo que es el 

espacio arquitectónico. 

Referente al resultado de la tabla de contingencia entre los sistemas de 

proporción y la percepción estética visual del espacio arquitectónico, se obtuvo 

que un 70% de los espacios poseen un sistema proporción geométrico de los 

cuales 58,6% son percibidos como feo y un 11,4% como bello; un 20% de los 

espacios no tiene un sistema de proporción por lo que fueron percibidos como 

feo; en tanto que un 7,1% de los espacios tienen proporción áurea y de los 

cuales todos ellos fueron percibidos como bello. En la investigación en estudio 

se observa que tuvimos como resultado que en un mayor porcentaje de 

espacios calificado con una percepción bella fueron los que cuentan con un 

sistema de proporción áurea. Comparando estos resultados con el trabajo 

desarrollado por Benites Mendoza (2016) quien en su estudio titulado Influencia 

de Phi, la Proporción Áurea en la Calidad del Diseño Físico Espacial 

Arquitectónico en una Universidad de Piura; concluye diciendo que la mayoría 

de los usuarios encuestados calificaron como mala la percepción estética y 

esto se debe a que algunas de las edificaciones de hoy en día están diseñados 

sin ordenamiento físico ni espiritual, motivo por el cual el autor menciona que si 

utilizamos la proporción áurea en el diseño se lograra una mejor precepción del 

espacio arquitectónico. Esta coincidencia no es casual pues según Elam (2010) 
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argumenta que espacios u objetos que estén diseñados en base a la 

proporción áurea, establece una noción de armonía realzando la belleza.  

Al respecto Feeder (1876) tuvo un resultado similar en su investigación 

titulada Estética Experimental Goldner Corte y Cuadrado, donde pidió a 

numerosas personas sin ningún aprendizaje estético que eligiesen entre 

diferentes rectángulos, aquel que les pareciese más agradable, llegando a la 

conclusión que las personas eligieron en un mayor porcentaje los rectángulos 

donde la relación entre la base y la altura correspondía a la sección áurea, con 

esto se llega a manifestar que la proporción áurea tiene influencia dominante 

en el momento de la determinación de la forma, un espacio y por consecuencia 

ser percibido como bello. Así mismo en comparación con el estudio realizado 

por Linares Zaferson (2012) titulada La proporción armónica - trazos 

subyacentes en el diseño arquitectónico peruano contemporáneo, demuestra 

que, dentro de los tres edificios analizados por dicho autor, existe una relación 

de los trazos subyacentes con la proporción armónica o proporción aurea, es 

así como se manifiesta que es posible que el uso de la proporción aurea lleve a 

tener una percepción óptima ya que los proyectistas diseñaron teniendo en 

cuenta la forma visual y percepción que podrían sentir los usuarios. Esta 

similitud asevera Santamarina Macho (2019) quien alude que la percepción 

estética en espacios arquitectónicos sin ningún orden y armonía son 

identificados como feo y grotesco. Del mismo modo Meissner (como se citó en 

Muñoz Serra, 2012) refiere que para tener un óptimo espacio arquitectónico 

debe de cumplir dos características, una física y la otra estética; física porque 

es medible, y sus dimensiones establecen relaciones entre ellos. Y estética 

porque el espacio debe ser coherente y armónico. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se estableció la relación entre los sistemas de proporción y la precepción 

estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. Donde estadísticamente 

con un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de confianza del 100%, el 

resultado del p valor es 0,000, el cual es menor que 0,05, por lo tanto, existe 

evidencia estadística para afirmar que hay una relación significativa y directa 

entre los sistemas de proporción y la percepción estética visual de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Peruana Los Andes, Huancayo en el 2019. Donde un 2,9% de 

los espacios arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema de proporción 

aritmética, de los cuales solo un 1,4% fue calificado como bello y otro 1,4% 

fue calificado como feo, un 70% de los espacios arquitectónico de 

enseñanza cuentan con un sistema de proporción geométrica, de ellos 

11,4% fueron percibidos en condición de bello y un 58,6% en condición de 

feo, mientras que un 7,1% de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

cuentan con sistema de proporción áurea de los cuales en su totalidad 

fueron calificados como bello, finalmente un 20% de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza no tienen un sistema de proporción de ellos 

todos fueron percibidos como feo. 

2. Se determinó la relación entre los sistemas de proporción de planos 

horizontales y la precepción estética visual de los espacios arquitectónicos 

de enseñanza en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los 

Andes. En el cual estadísticamente con un nivel de significancia de 0,05 y un 

nivel de confianza del 100%, se obtuvo como resultado del p valor 0,000, el 

cual es menor que 0,05, por tanto, existe evidencia estadística para afirmar 

que la correlación entre los sistemas de proporción de planos horizontales es 

significativa y directa con la percepción estética visual de los espacios 

arquitectónicos de enseñanza. Donde un 1,4% de planos horizontales de los 

espacios arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema de proporción 

aritmética y fueron calificados con una percepción bella, mientras que un 

91,4% de planos horizontales de los espacio arquitectónico de enseñanza 
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poseen un sistema de proporción geométrica, de ellos un 11,4% fueron 

percibidos en condición de bello y un 80% en condición de feo, por otro lado 

un 7,1% de planos horizontales de los espacios arquitectónicos de 

enseñanza cuentan con un sistema de proporción áurea de los cuales todos 

ellos calificados como bello. 

3.  Se analizó la relación entre los sistemas de proporción de planos verticales 

y la precepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. Donde 

estadísticamente con un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de 

confianza del 100%, el resultado del p valor es 0,000, el cual es menor que 

0,05, por tanto, existe evidencia estadística para afirmar el vínculo entre los 

sistemas de proporción de planos verticales es significativa y directa con la 

percepción visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza. Donde un 

7,1% de planos verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza 

poseen un sistema de proporción aritmética de los cuales 2,9% fueron 

percibidos como bello y un 4,3% como feo, mientras que un 67,1% de planos 

verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza tienen un sistema 

de proporción geométrica, de ellos un 11,4% fueron calificados con una 

percepción y un 55,7% en calificados como feo, por otro lado un 5,7% de 

planos verticales de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con 

un sistema de proporción áurea de los cuales ellos fueron percibidos como 

bello, finalmente se observa que un 20% de los planos verticales no tienen 

sistema de proporción alguna y los cuales fueron percibidos como feo. 

4. Se estableció la relación entre los sistemas de proporción de vanos y la 

precepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza en 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes. En el cual 

estadísticamente con un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de 

confianza del 100%, se obtuvo como resultado del p valor 0,002, el cual es 

menor que 0,05, por tanto, existe evidencia estadística para afirmar que el 

nexo entre los sistemas de proporción de vanos es significativa y directa con 

la percepción estética visual de los espacios arquitectónicos de enseñanza. 

Donde un 14,3% de vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza 
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tienen un sistema de proporción aritmética, de los cuales solo un 2,9% fue 

calificado como bello y un 11,4% fue calificado como feo, en tanto que un 

60% de vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con un 

sistema de proporción geométrica, de ellos 12,9% fueron percibidos en 

condición de bello y un 47,1% en condición de feo, mientras que un 4,3% de 

vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza cuentan con sistema de 

proporción áurea y fueron calificados como bello, finalmente un 21,4% de 

vanos de los espacios arquitectónicos de enseñanza no tienen un sistema 

de proporción de ellos todos fueron percibidos como feo. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Evidenciando la existencia de una relación significativa entre los sistemas de 

proporción y percepción estética visual en espacios arquitectónicos de 

enseñanza, se recomienda que para futuros proyectos de equipamientos 

educativo, así como la E. A. P. Arquitectura de la Universidad Peruana Los 

Andes, diseñar planos que configuren el espacio arquitectónico regidos en el 

sistema de proporción áurea ya que es ella la que aporta favorablemente en 

el criterio estético, y recordar que los arquitectos diseñamos para habitar y 

no para admirar. 

 

2. Considerando que la arquitectura es mucho más que solo un bien material 

del hombre se recomienda que los proyectos arquitectónicos, deben ser 

diseñados, considerando el uso del Sistema de Proporción Áurea; porque 

con dicha proporción permitieron, permiten y permitirán percibir la armonía 

arquitectónica en el interior y el exterior del volumen de la edificación, capaz 

de brindarnos calidad formal además de espacios habitables, confortables y 

junto con ella una satisfacción estética. 

 

3. De acuerdo al resultado obtenido en el presente trabajo de investigación, se 

recomienda que en la currícula que desarrolle la formación de futuros 

profesionales de arquitectura de la UPLA incorporar el estudio de la temática 

de la percepción y de los sistemas de proporción para la formulación de 

proyectos arquitectónicos. 

 

4. Sugerimos continuar con el desarrollo de trabajos de tesis relacionados a la 

temática de Sistemas de Proporción. 
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ANEXOS 

“SISTEMAS DE PROPORCIÓN Y PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES – HUANCAYO” 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “SISTEMAS DE PROPORCIÓN Y PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES - HUANCAYO” 
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ANEXO N° 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO N°3 

INSTRUMENTO 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO N°4 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO N°5 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO N°6 

SABANA DE DATOS 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS: 1 : PROPORCIÓN ARITMÉTICA 3 : PROPORCIÓN ÁUREA

Sistema de Proporción del Espacio Arquitectónico 2 : PROPORCIÓN GEOMÉTRICA 4 : SIN PROPORCIÓN

1 2 3 4 5 6 TOTAL

Aula piso cielo raso TOTAL D1 muro largos muro cortos TOTAL D2 puerta ventana TOTAL D3 TOTAL VAR1

1 TALLER DE PROCESOS DE METAL MECÁNICA2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 LABORATORIO DE ESTRUCTURAS2 2 2 1 1 1 2 1 1 1

3 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2

4 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 23 2 3 1 3 3 2 2 2 3

5 LABORATORIO DE HIDRÁULICA2 2 2 2 2 2 4 4 4 2

6 AULA H 201 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 AULA H 301 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

8 AULA H 302 3 3 3 1 2 1 2 3 3 3

9 LABORATORIO DE COMPUTO 82 2 2 1 2 1 4 2 2 2

10 LABORATORIO DE GESTIÓN DE CALIDAD3 3 3 3 3 3 2 1 1 3

11 AULA H 303 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2

12 LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN1 1 1 1 1 1 4 3 3 1

13 LABORATORIO DE COMPUTO 72 2 2 2 4 2 4 2 2 2

14 LABORATORIO DE COMPUTO 13 3 3 3 3 3 2 2 2 3

15 TALLER DE PROCESOS DE CONFECCIONES INDUSTRIALES3 3 3 3 3 3 2 2 2 3

16 LABORATORIO FÍSICA2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

17 LABORATORIO QUÍMICA2 2 2 2 4 2 4 2 2 2

18 AULA H 501 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2

19 AULA I 101 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

20 AULA I 102 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

21 AULA I 103 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

22 AULA I 104 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

23 AULA I 105 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

24 AULA I 106 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

25 AULA I 201 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2

26 AULA I 202 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

27 AULA I 203 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2

28 AULA I 204 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

29 AULA I 205 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

30 AULA I 206 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

31 AULA I 207 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2

32 AULA I 301 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2

33 AULA I 302 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

34 AULA I 303 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

35 AULA I 304 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

36 AULA I 305 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

37 AULA I 306 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

38 AULA I 307 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

39 AULA I 308 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

40 AULA I 309 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

41 AULA I 310 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

42 AULA I 401 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

43 AULA I 402 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

44 AULA I 403 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

45 AULA I 404 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

46 LABORATORIO DE COMPUTO 22 2 2 2 2 2 2 4 2 2

47 LABORATORIO DE COMPUTO 32 2 2 2 2 2 2 4 2 2

48 LABORATORIO DE COMPUTO 42 2 2 2 2 2 2 4 2 2

49 LABORATORIO DE COMPUTO 52 2 2 2 2 2 2 4 2 2

50 AULA I 501 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

51 TALLER DE DISEÑO 12 2 2 2 2 2 2 4 2 2

52 TALLER DE DISEÑO 22 2 2 2 2 2 2 4 2 2

53 TALLER DE DISEÑO 32 2 2 2 2 2 2 4 2 2

54 TALLER DE DISEÑO 42 2 2 2 2 2 2 4 2 2

55 TALLER DE DISEÑO 52 2 2 2 2 2 2 4 2 2

56 LABORATORIO DE COMPUTO 62 2 2 2 2 2 2 4 2 2

57 LABORATORIO DE PROCESOS2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

58 TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

59 TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

60 TALLER DE DIBUJO 12 2 2 4 4 4 1 4 4 4

61 TALLER DE DIBUJO 22 2 2 4 4 4 1 4 4 4

62 TALLER DE DIBUJO 32 2 2 4 4 4 1 4 4 4

63 AULA K 101 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

64 AULA K 102 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

65 AULA K 103 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

66 AULA K 104 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

67 AULA K 105 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

68 AULA K 106 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

69 AULA K 107 2 2 2 4 4 4 1 4 4 4

70 TALLER DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES2 2 2 4 4 4 1 4 4 4
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SABANA DE DATOS 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario: 

Percepcíon Estética Visual del Espacio Arquitectónico 1: BELLO 2: FEO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 
Aula piso cielo raso muro largo muro corto puerta ventana piso cielo raso muro largo muro corto puerta ventana ilum. Natu ilum. Art TOTAL VAR2

1 TALLER DE PROCESOS DE METAL MECÁNICA2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1

2 LABORATORIO DE ESTRUCTURAS2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2

3 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2

4 LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 21 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1

5 LABORATORIO DE HIDRÁULICA1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2

6 AULA H 201 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2

7 AULA H 301 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1

8 AULA H 302 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1

9 LABORATORIO DE COMPUTO 82 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2

10 LABORATORIO DE GESTIÓN DE CALIDAD1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1

11 AULA H 303 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

12 LABORATORIO DE AUTOMATIZACIÓN2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1

13 LABORATORIO DE COMPUTO 72 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2

14 LABORATORIO DE COMPUTO 11 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1

15 TALLER DE PROCESOS DE CONFECCIONES INDUSTRIALES1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1

16 LABORATORIO FÍSICA1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1

17 LABORATORIO QUÍMICA2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2

18 AULA H 501 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2

19 AULA I 101 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2

20 AULA I 102 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2

21 AULA I 103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

22 AULA I 104 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2

23 AULA I 105 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2

24 AULA I 106 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2

25 AULA I 201 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2

26 AULA I 202 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2

27 AULA I 203 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2

28 AULA I 204 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

29 AULA I 205 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

30 AULA I 206 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

31 AULA I 207 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

32 AULA I 301 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1

33 AULA I 302 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2

34 AULA I 303 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1

35 AULA I 304 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2

36 AULA I 305 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

37 AULA I 306 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

38 AULA I 307 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2

39 AULA I 308 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

40 AULA I 309 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1

41 AULA I 310 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

42 AULA I 401 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2

43 AULA I 402 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

44 AULA I 403 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

45 AULA I 404 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2

46 LABORATORIO DE COMPUTO 22 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

47 LABORATORIO DE COMPUTO 32 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

48 LABORATORIO DE COMPUTO 41 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2

49 LABORATORIO DE COMPUTO 52 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1

50 AULA I 501 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

51 TALLER DE DISEÑO 12 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2

52 TALLER DE DISEÑO 22 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2

53 TALLER DE DISEÑO 32 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

54 TALLER DE DISEÑO 42 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2

55 TALLER DE DISEÑO 52 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

56 LABORATORIO DE COMPUTO 62 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2

57 LABORATORIO DE PROCESOS2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

58 TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

59 TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

60 TALLER DE DIBUJO 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

61 TALLER DE DIBUJO 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2

62 TALLER DE DIBUJO 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

63 AULA K 101 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

64 AULA K 102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

65 AULA K 103 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

66 AULA K 104 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

67 AULA K 105 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2

68 AULA K 106 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

69 AULA K 107 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

70 TALLER DE PROCESOS AGROINDUSTRIALES2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2
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ANEXO N°7 

PANEL FOTOGRÁFICO 

SISTEMAS DE PROPORCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo: recolección de datos – 

3er piso del pabellón I de la FIUPLA 

Trabajo de campo: recolección de datos – 

5to piso del pabellón I de la FIUPLA 

 

Trabajo de campo: recolección de datos – 

5to piso del pabellón I de la FIUPLA 

 

Trabajo de campo: recolección de datos – 

medición de altura con láser, 4to piso del 

pabellón I de la FIUPLA 
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PANEL FOTOGRÁFICO 

PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de campo: Encuesta realizada a los estudiantes – 4to piso del 

pabellón H de la FIUPLA 

 

Trabajo de campo: Encuesta realizada a los estudiantes – 1er piso del 

pabellón K de la FIUPLA 
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ANEXO N°8 

 

PROYECTO APLICATIVO 

“SISTEMAS DE PROPORCIÓN Y PERCEPCIÓN ESTÉTICA VISUAL EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES – HUANCAYO” 
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