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6. Conclusiones y cierres de la investigación 

 

En el cierre de esta investigación vamos a poner en valor la correlación de 

variables, que de manera holística deben ser interpretadas, para sustentar la 

emergencia y consolidación del campo disciplinar del diseño de interiores en las 

universidades de la ciudad de Cuenca-Ecuador, entre los años 1999 y 2019. 

 

Para organizar las conclusiones presentamos el siguiente diagrama que guía 

el cierre de este escrito y concatenan de manera argumentativa los discursos 

académicos y disciplinares que permiten consolidar el campo y los caminos del 

diseño de interiores en la academia de manera específica, donde la producción 

teórica, reflexiva y la crítica disciplinar abren importantes caminos para la 

investigación y el fortalecimiento de dicho campo. Ver figura 61. 

Figura 61. Variables de cierre y conclusiones de la investigación 

Fuente:  Elaborada por el autor a través de recursos gráficos de Freppik (2023)91 

                                                             
91 Nos referimos al término “femineidad” en el punto 03 a los roles asignados tradicionalmente 

a las mujeres. 
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Como primer punto nos referimos al cumplimiento de los objetivos 

propuestos, pregunta de investigación particular y las unidades de análisis que se 

propusieron en la metodología de la investigación, para ello los secuenciamos así: 

 

1. Identificar y describir los presupuestos históricos, teóricos y 

conceptuales, en torno al ornamento y la decoración, que se discuten 

entre las disciplinas del diseño y la arquitectura, donde se puedan 

sustentar controversias, convergencias encontrar autonomías y 

especificidades. 

   

Y que corresponde a la siguiente interrogante con la que nacía esta 

investigación: ¿Cuáles son los marcos de referencia históricos del diseño interior, 

en torno a la arquitectura, la decoración y el ornamento, que permiten analizar los 

encuentros y las distinciones disciplinares que esbozan los caminos hacia la 

disciplina del diseño de interiores? 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS: 

 Controversias disciplinares 

o Relación y tensión:   Arquitectura–Diseño Interior / Diseño Interior-

Decoración 

o Institucionalización  

  

En el capítulo 3 se revisaron los acontecimientos históricos entorno a las 

artes aplicadas, al ornamento y sus relaciones con la producción industrial y 

también con la Arquitectura Moderna, donde se analizaron los discursos que 

permiten analizar, desde esta investigación, las controversias y conflictos que se 

paulatinamente se cimentaron como marcos conceptuales y de referencia 

disciplinar, para comprender los distanciamientos entre el Diseño de Interiores y la 

Arquitectura, en el recorte de esta investigación.  
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Nos centramos entre finales del siglo XVIII y los siglos XIX y XX. Esta revisión 

histórica es importante en esta investigación, pues la comprensión de las 

dinámicas, paradigmas e ideologías que se construyeron en el espectro académico 

y profesional sobre estos saberes permiten comprender cómo el pensamiento y 

posicionamiento ideológico de sus proponentes se convierten en marcos teóricos y 

también marcos referenciales en el campo disciplinar, que luego se vuelven formas 

y permiten analizar el contexto y desarrollo de los saberes, según el momento 

histórico en el que se desarrollaron. 

Actualmente, la investigación se apoya fuertemente en el estudio de la 

historia pues permite analizar los porqués de la actualidad y encontrar los 

momentos clave donde se produjeron puntos de inflexión, rupturas y mutaciones.  

Estas rupturas en la manera de afrontar el conocimiento de las ciencias provocan 

controversias y conflictos, de ahí el posicionamiento en el título de esta 

investigación doctoral. Las controversias se producen en las bases ideológicas, es 

decir, de los marcos teóricos y referenciales sobre los cuales reposa el sustento 

disciplinar, lo que vincula y une a estas maneras de sustentar la disciplina será el 

proyecto. Este es el punto de encuentro. 

Así, en la historia de la arquitectura, entre el siglo XIX y XX diferentes 

exponentes debatieron sobre el uso de elementos decorativos. Punto álgido entre 

la visión de la ideología de la arquitectura moderna, que hoy es tomada como 

referencia conceptual en la academia de las universidades de Cuenca (Universidad 

de Cuenca y Universidad del Azuay) y el Diseño de interiores, donde el detalle, el 

uso de accesorios y la preocupación visual estética es determinante.  

En la ideología de la arquitectura moderna, y en este posicionamiento neo 

racionalistas de la academia en la ciudad de Cuenca, se privilegian las geometrías 

y materialidades puras y abstractas del contexto en su estado más noble, por otra 

parte la disciplina del diseño de interiores privilegia la experiencia sensorial y 

estética, donde la expresión morfológica, matérica y cromática es altamente 

expresiva y que emerge de un pensamiento y posicionamiento posmodernista. Esta 
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diferencia ideológica entre arquitectura y diseño de interiores ha sido evidenciada 

en las estructuras académicas y planes de estudio.  

En estas conclusiones argumentamos que estas tensiones entre las 

disciplinas de la arquitectura y el diseño de interiores continuarán mientras no se 

promuevan diálogos reflexivos sobre sus posicionamientos y sus posibilidades de 

complementariedad y no de exclusión. 

La diversidad ideológica tiene una característica particular, es el punto 

medular de la lucha por el campo propuesta en el marco teórico de esta 

investigación en la voz de Pierre Bourdieu. Esta lucha provoca en el recién llegado 

(diseño de interiores) una suerte de desventajas: 1. Una disciplina madre que 

permite su institucionalización (bajo referencias teóricas que no son las que hoy 

dominan el campo académico de la arquitectura en la ciudad de Cuenca) y que 

domina, a través de sus agentes (profesores) el actuar del nuevo; 2. Una lucha por 

encontrar caminos de manera autónoma y que se vuelve complejo cuando no está 

constituido aún un Territorio académico claro y preciso debido a que muchos 

profesores, de estas plantas docentes, interiorizan en si mismo, diferentes 

referencias teóricas sobre el cómo debería guiarse la disciplina. Es decir, no hay 

Tribus Académicas sólidamente estructuradas 3. El bajo poder de capital simbólico 

y político a nivel académico, pues los agentes que representan este campo deberán 

también luchar por el posicionamiento del nuevo saber en el campo.  

Por otra parte, y para cerrar las conclusiones de este primer objetivo, un 

encuentro importante en esta pesquisa es la importante presencia de la mujer en la 

academia del diseño de interiores. En el análisis histórico analizamos cómo las 

mujeres depositaron en la actividad de la decoración la forma de obtener libertad e 

independencia financiera. Sin embargo, en un tiempo dominado por un sistema 

patriarcal, la actividad fue minimizada y declarada como de poco valor; mientras 

que, en los proyectos donde el interiorismo estuvo relacionado y validado por la 

arquitectura, la imagen de la mujer fue invisibilizada, (Perrot, 1995); (Wainerman, 

2011).  
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A medida que la decoración fue posicionándose en espacios de actividad 

comercial y de desarrollo económico permitió que, de manera paulatina, las mujeres 

fueran, poco a poco, ganando un importante espacio de reconocimiento y al mismo 

tiempo se afirmaron en esta actividad. A principios del siglo XX, la inclusión del 

género femenino en la disciplina de la arquitectura fue un momento histórico y 

crucial en las relaciones sociales con las mujeres, el encargo del equipamiento, 

mobiliario y diseño de los espacios interiores dentro de la arquitectura eran y 

todavía son, en gran porcentaje, encomendadas, y también apropiadas,  por las 

mujeres. 

Hoy, la presencia de la mujer en la academia del diseño de interiores en la 

ciudad de Cuenca es muy potente, con una porcentaje de presencia entre un 65% 

y 70% sobre los varones, podemos afirmar que al momento, es una disciplina 

dominada por la presencia femenina y que en esta realidad subyace la imagen 

social y cultural de la mujer ocupándose de “embellecer los espacios interiores”; sin 

embargo, es también el espacio disciplinar para formar mujeres expertas, 

profesionales  y propiciar dinámicas disciplinares de equidad y reconocimiento. 

Elsie de Wolfe, Dorothy Draper, Sister Parish,  Margarete Schüte Lihotzky, 

Eileen Gray y Florence Knoll son nombres que añaden un valor significativo a los 

registros históricos de la decoración y del diseño de interiores. Elsie de Wolfe 

amplió el alcance de su carrera al comprometerse con contratos para sectores 

rentables, trabajando principalmente con empresarios y magnates, lo que inició el 

vínculo diseño-comercio. Albert Hadley, que trabajó con Sister Parish fue un 

reconocido diseñador de interiores y graduado de la Parsons School que aportó 

conocimientos arquitectónicos a la firma y una comprensión académica del campo, 

volviendo a la actividad más técnica y rigurosa. Florence Knoll fue una figura 

destacada en la profesionalización del campo del diseño de interiores, 

presentándose como diseñadora de interiores y no como decoradora. Ya se ven 

inicios de diferenciación en la nomenclatura de la especialidad. Knoll estuvo 

comprometida con la humanización del modernismo, enfatizando el color, la textura 

y el confort humano. 
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Este recorrido evidencia una relación entre la actividad del interiorismo y la 

feminidad en el entramado social y cultural. Desde este hallazgo es importante 

poner en valor la relación mujer-diseño de interiores, pues posiciona a esta 

disciplina como una especialidad donde la presencia de la mujer es altamente 

dominante y que se encuentra institucionalizada en la sociedad; por otra parte, 

permite también la reflexión, a manera de hipótesis, que con el paso del tiempo la 

presencia masculina irá en crecimiento por la relación al campo de la arquitectura 

y al sector de la construcción, donde el género masculino tiene un posicionamiento 

importante. Esto, cada vez que la distinción entre diseño y decoración se vaya 

consolidando. 

Hoy, el diseño de interiores y la decoración están estrechamente vinculados, 

siendo la decoración referida a una actividad de ambientación y ornamentación 

espacial posterior al diseño. Se ha argumentado que la diferencia entre ambas 

radica en la formación, experiencia y cualificación de un diseñador de interiores con 

preparación profesional. En la actualidad, Gibbs (2009) realiza una diferenciación 

entre los elementos que se articulan en el proyecto de diseño interior, así, para las 

actividades de decoración y ornamentos propone denominar esquema decorativo 

a la preocupación por la elección de: cuadros, persianas, alfombras, objetos y 

accesorios; y, a partir de esto podríamos revisar como hoy se encaran las 

nomenclaturas para abordar el proyecto. 

En el siguiente diagrama proponemos a manera gráfica los campos 

analizados en este capítulo, los campos de la arquitectura, la decoración y el diseño 

de interiores. Ver figura 62. 
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Figura 62: Relación, cruces y autonomías del diseño de interiores, la decoración y la arquitectura.

 

Fuente:  Elaborada por el autor a través de recursos gráficos de Freppik (2023) 
 

Seguro habrá encuentros entre la arquitectura y la decoración únicamente, 

donde el diseño de interiores no esté presente, o espacios donde el diseño de 

interiores y la decoración se presenten sin tomar en consideración al dato 

arquitectónico, o encuentros entre el diseño de interiores y la arquitectura sin 

presencia de la decoración. Y, por supuesto, momentos donde cada una de ellas 

presenta sus propias especificidades sin intervención de las otras.  

Las unidades de análisis propuestas como estructura metodológica de la 

investigación han sido también analizadas y justificadas entre los indicadores de 
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ideologías disciplinares, trabajado desde Klimovsky y a través del marco teórico 

que cobija esta pesquisa. Así,  Los habitus, desde la voz de Bourdieu, permite 

analizar los paradigmas que trabaja cada disciplina, desde Kuhn, y  cómo cada 

saber consolida en sus especificidades los mundos de la arquitectura, de la 

decoración y del diseño de interiores, desde Goodman, o los territorios académicos 

y tribus académicas, desde Burton Clark para consolidarse como disciplinas 

autónomas. 

Nuestro siguiente punto de conclusiones parte del objetivo No 2. 

2. El segundo objetivo buscó caracterizar la situación del sistema educativo 

universitario ecuatoriano donde emerge la académica y disciplina del campo 

del diseño, previo a la institucionalización del diseño de interiores en la 

ciudad de Cuenca, Ecuador, entre el año 1999 y 2004, y su relación durante 

sus primeros años de desarrollo, académico hasta el año 2019,  

Esta búsqueda partió de las preguntas: ¿Cómo fue el escenario proyectual, 

coyuntural y profesional del diseño de interiores, previo a su institucionalización 

académica?, ¿Cuáles fueron los debates al interior de la academia del diseño, que 

esbozaron los argumentos de la institucionalización del diseño de interiores en la 

universidad? y ¿Cómo las ideologías disciplinares abren posibilidades de 

conocimiento científico de especialización, entre disciplinas que comparten el 

mismo espacio de estudio? ¿Qué buscan construir como conocimiento académico 

y disciplinar? 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

CATEGORÍAS: Encuentros y distinciones disciplinares.  

 

En este punto se alcanzó el objetivo de caracterizar los procesos por los 

cuales pasó el sistema educativo ecuatoriano durante la gestión de la especialidad 

como momento inicial entre el año 1999 y el 2005, momento al que denominamos 
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“Período de gestación”, y se hizo un recorrido, también histórico, para comprender 

el estado del Sistema Educativo Universitario en el Ecuador en ese momento y 

cómo se definía su contexto entre las universidades y las entidades que permiten 

la consolidación e institucionalización de las carreras. Luego, entre el 2008 y el 

2012 se analizó el proceso de depuración y acreditación universitaria, que tuvo 

como origen en la LOES, Ley Orgánica de Educación Superior que se promulgó en 

el 2010 y que dio como resultado un sistema auditado y controlado fuertemente por 

el estado. 

En este apartado la unidad de análisis se estructuró desde el contexto social, 

académico y legal para acoger la emergencia del campo disciplinar. Para este 

momento, el diseño de interiores tomó la oportunidad de consolidarse como 

disciplina académica y participó del proceso de acreditación, logrando con éxito su 

aprobación y, entre otros, definir la nomenclatura específica con la que se 

institucionalizaría en el territorio ecuatoriano, “Diseño de interiores” y sus graduados 

obtengan el título de Licenciados en Diseño de interiores. Esto muestra y evidencia 

la institucionalización oficial en el estado ecuatoriano para esta disciplina. 

También, recogimos las voces de los actores principales al momento de la 

propuesta y elaboración de la currícula para la naciente disciplina para comprender 

sus motivaciones, contexto y elementos coyunturales que aportaron de manera 

significativa al inicio a la oferta académica. En estos encuentros citaremos a los 

encuentros más destacados: 1. Una institucionalización en concordancia con la 

corriente internacional de especializar al diseño por áreas específicas; 2. El interés 

desde la universidad pública de ofertar la especialidad del diseño en la ciudad de 

Cuenca, asunto que entre 1984 y el 2004 estuvo únicamente presente en la 

universidad privada. Esta presencia del Diseño desde la universidad estatal, pública 

y gratuita, dio grandes resultados, aunque, no estuvo exenta de controversias y 

conflictos. Y, 3. Finalmente, la de encontrar y proponer nuevas áreas de acción para 

los arquitectos, nuevos nichos de actuación para una especialidad con mucha 
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demanda y que encuentra en este actor una nueva posibilidad de desarrollar la 

arquitectura en sintonía con el campo académico del diseño. 

Actualmente, la disciplina del diseño de interiores se oferta como una carrera 

universitaria institucionalizada en varias universidades del Ecuador con autonomía 

y una nomenclatura única y específica. Su organización administrativa y los 

vínculos disciplinares dentro de escuelas y facultades están en relación a la realidad 

institucional y las dinámicas de las estructuras académicas particulares. Y su 

desarrollo, también es distinto, en palabras de Manzini, “su presencia y su 

relevancia dependen en gran parte el contexto en que actúen los sujetos (ya sean 

individuales o colectivos), en la medida en que estimule y apoye esa capacidad o, 

de lo contrario, la bloquee”. (2015, p.40). 

El último punto de estas conclusiones está en referencia a los objetivos tres 

y cuatro: 

3. Para el tercer y cuarto objetivo se plantearon las siguientes interrogantes: 

¿Cómo afronta el estudiante de arquitectura y de diseño de interiores la 

problemática del diseño interior en su formación académica? ¿Qué pone en 

juego? y para ello se propuso analizar las premisas ideológicas que 

subyacen y guían los planes de estudio del diseño de interiores y cómo se 

resuelven en el proyecto académico en las universidades de la ciudad de 

Cuenca donde se oferta esta especialidad. 

Para estos objetivos se tomó como primicia las voces directas de los 

profesores y profesionales iniciadores de la carrera de Diseño de interiores en las 

tres universidades estudiadas: Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca y 

Universidad Católica de Cuenca. En la entrevistas semiestructuradas que se 

diseñaron para esta investigación, se buscó encontrar y caracterizar los marcos 

referenciales que cobijan los discursos que encaminaron la planificación curricular; 

así también, analizar las motivaciones y los posicionamientos tanto teóricos como 

operativos para el accionar del diseño de interiores sobre el proyecto de diseño. 

Definir posibles encuentros y desencuentros entre el diseño, la arquitectura y la 
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decoración, así como encontrar cuáles son los recursos metodológicos que se 

definen para dar paso al proyecto. 

A partir de estas búsquedas podemos afirmar, que en el recorte de esta 

investigación el diseño tiene argumentos sólidamente establecidos en tres vías: 1. 

En la Universidad del Azuay, el diseño de interiores tiene un posicionamiento de la 

forma desde la Semiótica, es comprender a la forma-diseño como signo, donde la 

experimentación y exploración morfológica se potencia en la búsqueda de alcanzar 

altos niveles de connotación en los campos estéticos, sensoriales y emocionales. 

Esta relación diseño-cultura, que se encuentra en el ADN del nacimiento del Diseño 

en la ciudad de Cuenca en el año 1984, encuentra en la relación identidad local, 

artesanos y diseño, una cuna de emergencia disciplinar con especificidad concreta.  

En la definición de enfoques epistemológicos, la Universidad del Azuay 

presenta, desde el año 2009 un fuerte posicionamiento sobre la ideología del 

pensamiento complejo, esto, propicia, también, un pensamiento crítico y reflexivo 

para la consolidación, sustento y argumentación de los criterios de diseño que se 

construye y propone para encarar el proyecto. Para alcanzar este objetivo, el 

camino teórico-práctico recae sobre la “Heurística del diseño”, teoría formulada por 

el arquitecto, escenógrafo y profesor argentino, Gastón Breyer. Es la arquitecta 

Dora Giordano, discípula de Breyer y profesora también iniciadora de la disciplina 

del Diseño en la Universidad del Azuay, en Cuenca, en 1984 y también del Diseño 

de interiores en la misma universidad en el año 2004, quien consolida las bases 

teóricas e ideológicas del Diseño en esta institución universitaria. 

Es importante indicar, que el posicionamiento sobre la “Heurística del diseño” 

propicia un escenario académico altamente exploratorio y experimental. Esto 

pudimos analizarlo con los enfoques de los trabajos de graduación de los 

estudiantes de esta casa de estudios. Además, propone un pensamiento amplio y 

diverso que motive en el estudiante encuentros fuera de la obviedad y de una lógica 

convencional. Durante el recorrido de esta investigación hemos encontrado que el 

diseño de interiores se institucionaliza en una academia que privilegia la 
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exploración, la experimentación, la prueba y el fallo. Que reconoce el valor del 

conocimiento en el camino y no en el resultado, que enfatiza la construcción del 

intelecto en las relaciones, en el pensamiento sistémico y complejo, y que al mismo 

tiempo mantiene un escenario ideológico heterogéneo entre los agentes 

académicos que componen los territorios académicos del diseño de interiores.  

Hasta que podamos ver, oír, comprender rasgos y estructuras que antes no 
podíamos discernir, más que un cambio de creencias, se produce un incremento 
de la agudeza de nuestra intuición y de nuestra capacidad de discernimiento, un 
aumento de la amplitud de nuestra comprensión. Así ese crecimiento de nuestro 
conocer no se produce tanto por la formación o la fijación de una creencia, cuanto 
por el avance de nuestro entendimiento. (Goodman, 1990, p.43) 

 

La especificidad metodológica del Diseño para afrontar el proyecto se 

sustenta en la creatividad profesional y experta, en la heurística del diseño, en el 

acto consciente de construir un escenario relacional, complejo, multirelacional en 

búsqueda de resultados innovadores. Donde la innovación se produce en 

comprender que el lenguaje morfológico no necesita inventar sino interpretar y 

experimentar de diferentes maneras la producción de los significantes de la forma. 

Esto apertura grandes líneas de investigación para consolidar las autonomías y 

especificidades del diseño interior. Así podríamos pensar en: una teoría de las 

texturas, del color, de las escalas, de la interacción, de las experiencias; claro, 

desde la disciplina del diseño de interiores. 

Estas grandes referencias de innovación invitan inherentemente a 

relacionarse con el campo mercantil y comercial.  El diseño de interiores se potencia 

grandemente en este campo construyendo grandes sinergias, en la dinámica 

diseño-comercio y diseño-servicios, la disciplina encontró “el campo abonado para 

crecer y desarrollarse” (Calvera, 2010, p.85). El escaparatismo comercial, los 

stands de ventas y promoción, escenografías de exhibición, el merchandising 

visual, el store planning, son campos interdisciplinares que hoy se desarrollan con 

gran potencial y correspondencia académica.  
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También hemos podido advertir que las ideologías que subyacen en la 

emergencia del diseño de interiores se encuentran en las referencias posmodernas. 

En este sentido podemos afirmar que el diseño de interiores no se nutre únicamente 

de los marcos conceptuales y operativos de la arquitectura, sino que tiene otras 

vertientes de saberes como la mercadotecnia, la psicología, la antropología, y claro 

del mismo diseño. 

2. En la Universidad de Cuenca, los sustentos teóricos y bases ideológicas 

tienen mucha cercanía con la Universidad del Azuay por la presencia entre 

profesores y directivos que han laborado en estas dos instituciones. Esto ha 

provocado que ciertas definiciones teóricas sean emuladas; sin embargo, hay 

también un posicionamiento particular direccionado hacia ideologías socialistas y 

de izquierda, como las denominadas epistemologías del sur. Esto por la relación 

histórica entre la universidad pública y la sociedad en búsqueda de la igualdad y la 

equidad. 

Esta manera de afrontar el conocimiento se sustenta en la crítica a la forma 

tradicional de la enseñanza, busca perspectivas más amplias para entender, 

producir y validar ese conocimiento. Estas epistemologías cuestionan el predominio 

de los enfoques occidentales y eurocéntricos, promoviendo la inclusión de múltiples 

perspectivas culturales y contextos locales en la generación de saberes. Finalmente 

buscan valorar las experiencias y saberes de comunidades marginadas o no 

reconocidas en el ámbito académico tradicional. 

La emulación inicial tanto en la organización administrativa como en la 

académica entre la Universidad de Cuenca y la del Azuay provocó una fuerte 

controversia entre directivos y profesores; sin embargo, con el paso de los años, se 

fueron consolidando las bases ideológicas de la primera. También, se pudo 

encontrar diferencias en la relación decoración y diseño, en este caso, en la 

Universidad de Cuenca no hay un rechazo hacia la actividad de la decoración, sino, 

más bien, se promueve la relación directa entre estos saberes a través de lo que 

hoy, en la academia se denomina “ambientación espacial”. 
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Finalmente en la tercera vía 3. En la Universidad Católica de Cuenca, 

podemos encontrar un fuerte posicionamiento pragmático de la disciplina. Se centra 

en el uso de principios, teorías y metodologías para resolver problemas reales y 

generar resultados tangibles en la vida cotidiana o en un contexto profesional. El 

posicionamiento académico tiene un enfoque en metodologías específicas que 

promueven estos resultados prácticos. 

Esta tercera universidad no mantuvo en ningún momento cercanía directa 

con las dos anteriores, ha desarrollado su camino de manera particular pero 

mirando el acontecer de la oferta académica en el contexto. Sus profesores 

iniciadores buscaron generar nuevos espacios para la práctica de la arquitectura y 

generar alternativas profesionales como alternativas a la presencia del arquitecto. 

Al definirse la nomenclatura de la disciplina como Diseño de interiores, han 

encaminado la currícula en la visión pragmática de Bruno Munari y Victor Papanek. 

Estos dos enfoques abogan por la funcionalidad y la práctica, sustentado que el 

diseño debe resolver problemas reales y ser accesible para todos. En este mismo 

sentido, el diseño debe ser útil, simple y centrado en las necesidades de las 

personas. 

El análisis de las tres universidades nos ha permitido encontrar que las 

bases ideológicas con las que construyen su academia tienen ciertos encuentros, 

pero evidencia también distancias. Podemos argumentar que esta investigación 

permite describir con precisión esos encuentros y también las diferencias, y que el 

valor potente de la misma permitirá proponer puentes de diálogo claramente 

definidos, cuando se promuevan trabajos colaborativos en búsqueda de potenciar 

las especificidades de la disciplina. Además, permite caracterizar de manera 

concluyente las distancias con la ideología académica de la arquitectura en la 

actualidad en la ciudad de Cuenca con los mismos posibles fines, definir el porqué 

de esas distancias, el por qué de los rechazos. 

La lucha por el campo tiene un discurso, tiene argumentos para luchar, esos 

argumentos y líneas teóricas expuestas en esta investigación permitirá consolidar 
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con mayor fuerza las tribus académicas y los territorios académicos que se 

convierten en especificidades de la disciplina. Finalmente, la diversidad 

metodológica que subyace al proyecto de diseño interior, evidencia aquello que es 

propio del diseño, su versatilidad, su dinamismo continuo y lo difuso de sus límites. 

La investigación aporta también a caracterizar que la academia del diseño 

de interiores motiva a la creatividad y al pensamiento crítico – reflexivo, que se 

acerca a las corrientes pedagógicas del Conceptualismo y el Cognitivismo, propios 

de un sistema -aprendizaje-enseñanza- a través del desarrollo intelectual, 

conocimientos y habilidades, que buscan desarrollar el intelecto innovador por 

medio de la experimentación y de la conceptualización. Conclusión a la que 

llegamos luego de revisar las tendencias metodológicas de Morales (2016), en la 

tabla 4, de nuestro marco teórico. 

Además, se evidenció que al interior de la academia del diseño de interiores 

se institucionaliza en una sensibilización cercana con el fruidor, como argumenta 

Pokropek (2015), es decir, con el usuario, con las personas que habitan y habitarán 

la espacialidad. Una relación que se consolida entre las emociones, las 

sensaciones, la experiencia y la significación, la interacción espacio-usuario / 

espacio-espacio / usuario-usuario (León y Delgado, 2020), la acción comunitaria de 

usar el espacio y la comprensión de las posibilidades conductuales que el espacio 

puede producir en sus usuarios y que se materializan en las pieles de la 

espacialidad a través de materiales, de texturas, de colores, de sensorialidad. Pasar 

del acabado, al análisis de la complejidad de las superficies. 

Por otra parte, esta investigación concluye en la reflexión de que la 

consolidación del campo disciplinar del diseño de interiores se construye cuando el 

profesional formado en este campo es reconocido como un agente autónomo y 

específico en la sociedad. Para que esta finalidad surta efecto, las especificidades 

particulares de dicho profesional deben ser claramente identificadas por el sector 

que demanda de su conocimiento. Este proceso puede ser mapeado desde la 

consolidación de programas de cuarto nivel, pues para esto, los profesionales que 
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optan por estos programas deben tener claramente identificadas las 

particularidades del campo.  

Actualmente, en el recorte geográfico de esta investigación, la ciudad de 

Cuenca-Ecuador, a partir del año 2018 se ofertó el primer programa de maestría en 

la disciplina del diseño de interiores. La Universidad del Azuay y la Universidad de 

Cuenca han ofertado este programa, siendo la primera universidad citada, la que 

ha consolidado esta oferta de manera continua hasta la actualidad, con cuatro 

cohortes. Los profesionales que han tomado este plan de estudios son arquitectos, 

diseñadores de interiores, diseñadores de productos y donde también ha habido el 

interés de ingenieros civiles, diseñadores gráficos e ingenieros en marketing. Estos 

últimos interesados no han podido ser aceptados en el programa por las 

condiciones del perfil de ingreso. 

Claramente puede observarse que el campo proyectual del diseño y la 

arquitectura están claramente vinculados, así como el de la construcción, los 

equipamientos desde el diseño de productos, desde la comunicación por parte del 

diseño gráfico, desde el comercio por parte de la mercadotecnia. Sin duda el agente 

conceptual y significativo que invita a esta relación es la experticia por la 

experiencia estética. Este amplio concepto que en el campo del diseño de interiores 

integra a la confortabilidad, la comunicación, la estética, el lenguaje comercial y 

corporativo, la innovación y la creatividad, la funcionalidad. 

La academia durante los veinte años de estudio en esta investigación 

permite mapear y analizar también este proceso de consolidación. Los discursos 

se han construido y han caminado de la mano con los procesos de 

institucionalización que muestran el efecto y resultado de especiación, del que 

habla Kuhn; es decir, de aquellas particularidades que definen la autonomía del 

campo disciplinar. Estos discursos se han analizado también desde la evidencia 

empírica documental que permiten, desde la particularidad de una disciplina 

altamente visual, ver con nuestros propios ojos los grados de especificidad y 

sensibilidad que se alcanzan desde esta disciplina. 
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La institucionalización del diseño de interiores, a su vez, implica la 

acumulación de capital simbólico. La disciplina busca no solo adquirir habilidades 

específicas, sino también construir una reputación y reconocimiento en el campo. 

La participación en el mercado profesional, la publicación de proyectos destacados 

y la colaboración con otros profesionales prominentes son estrategias que permiten 

acumular este capital simbólico desde la profesión, crucial para posicionarse en la 

jerarquía del campo. 

Además, el diseño de interiores se ha consolidado desde la academia hacia 

la sociedad. Bourdieu destaca la importancia de las relaciones sociales en la 

adquisición de capital social, y en el caso del diseño de interiores, estas conexiones 

son fundamentales para la inserción y reconocimiento en el campo. La colaboración 

con arquitectos, promotores inmobiliarios y otros actores relevantes amplía las 

oportunidades y la visibilidad de los diseñadores de interiores, fortaleciendo su 

posición en la estructura social del campo. 

La consolidación del campo disciplinar del diseño de interiores se caracteriza 

como un proceso dinámico y en constante evolución. La lucha por la legitimidad y 

reconocimiento implica la movilización constante de recursos simbólicos y 

materiales. La teoría de los campos de Bourdieu proporcionó el marco teórico 

central para entender cómo los profesionales del diseño de interiores han logrado 

establecer y consolidar su autonomía, definir sus reglas y jerarquías, y construir un 

espacio distintivo dentro del universo disciplinar entre el diseño y la arquitectura. 

Para finalizar esta investigación, cerramos este escrito reflexionando sobre 

algunas posibilidades de estudios futuros a partir de los resultados obtenidos en la 

pesquisa. Avizoramos por lo menos cuatro líneas potentes para iniciar nuevas 

investigaciones:  

1. Por la cantidad de conexiones encontradas entre diversos aspectos que 

se encuentran referidos en el diseño de interiores, podemos motivar a  un estudio 

sobre su emergencia a partir de la transdisciplina, argumentada desde la 

arquitectura, el diseño, la mercadotecnia, la decoración y la semiótica. Si bien el 
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abordaje de esta investigación es analizada desde una mirada interdisciplinar, 

argumentada y reflexionada desde varias disciplinas, un posicionamiento distinto y 

con altas capacidades de teorización es el abordaje desde la transdisciplina, de 

adentro hacia fuera, con el objetivo de construir un corpus teórico propio y 

altamente argumentativo. 

2. Si bien hemos analizado la emergencia de la disciplina del diseño interior 

desde el seno académico, queda una vacancia muy interesante por investigar en la 

institucionalización de la misma, en el mercado de consumo. Pues las dinámicas 

de oferta y demanda en el contexto social y de consumo son distintas. Un agente 

importante a mapear son los proveedores de materiales y de insumos relacionados 

con el campo del diseño interior. En los últimos años se puede observar un 

crecimiento importante del mix de productos relacionados con el campo de la 

concreción material, además de una visible atención particularizada de dichos 

proveedores con los profesionales que se desarrollan en estos campos. Sería muy 

valioso conocer el crecimiento paralelo y cruzado entre estos dos agentes 

complementarios profesional-mercado. 

3. Otro campo importante a investigar es el de la producción de significantes, 

tanto físicos como virtuales y que son resueltos por el diseñador de interiores. Si 

bien, por un lado, es conocido que existen acuerdos teóricos sobre elementos 

básicos del diseño, sobre aspectos visuales, de interrelación, de morfología, la 

definición de teorías particulares sobre el campo del diseño interior es un escenario 

muy amplio por revisar. Si reconocemos que el valor de la forma y la significación 

están altamente potenciadas en este saber, las relaciones de lenguaje entre los 

significantes que se produzcan con las co-subjetivaciones que se promuevan en 

los usuarios, se convierte en un campo abonado para producir teorías sobre: las 

superficies, las texturas, los materiales, los dispositivos inteligentes, la iluminación, 

el mobiliario y el equipamiento, los aromas y los olores, los neuro espacios.  

Este último, la neuro arquitectura, o los neuro espacios como lo 

denominaremos desde el diseño de interiores,  es un campo novísimo por explorar 



 

 

 

 

 

374 

y que tiene, en la inteligencia artificial, un aliado tecnológico con grandes 

posibilidades a futuro; nuevas y potentes relaciones entre el usuario y el espacio: 

En el proceso cognitivo es importante conocer que el sujeto usuario de ese espacio 
recibe el  estímulo  de  su  entorno,  lo  codifica,  lo  asimila  y  responde  a  éste  a  
partir  de  su  experiencia. En este sentido, el nuevo milenio nos permite vincularnos 
con los campos físicos y  virtuales  de  la  materia,  la  concreción  matérica  tangible  
y  virtual (…) Espacios  que  tengan  la  capacidad  de  interactuar  e  
interrelacionarse  con  sus  usuarios  de  manera  que  logren  producir  conductas  
y  acciones  de  carácter  neurológicos.  El  campo  matérico es un camino conocido 
y efectivo para llevarnos a este cometido, incorporando en su taxonomía a los 
materiales virtuales, aquellos que poseen la capacidad de activar los estímulos 
guardados en la memoria y potenciarlos hacia cometidos planificados y 
programados.  Busquemos  espacios  saludables,  educativos,  afectivos,  de  
resguardo  y  tranquilidad, de productividad y energía. (Delgado y Argudo, 2022, pp. 
111,113) 

 

4. Finalmente, podemos motivar a una línea de investigación 

fenomenológica entre las relaciones del pensamiento heurístico y la resolución 

objetual de la forma a partir de este posicionamiento. Si bien esta investigación 

muestra como resultado la presencia de la heurística en el acto proyectual del 

diseño de interiores, las herramientas de análisis y de creación pueden fortalecerse 

con gran potencia, pues si avizoramos en esta particularidad la base de la 

especificidad de innovación en el diseño, las posibilidades de análisis de métodos 

experimentales permitiría alcanzar resultados con alta solidez disciplinar y apertura 

las posibilidades de investigación a partir de la experimentación con bastante 

potencial. 
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