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RESUMEN 

 

La siguiente investigación fue realizada con el fin de dar parte a la creación de nuevas 
propuestas visuales experimentales aportando conocimiento ancestral en un sinfín de piezas 
gráficas para no olvidar las raíces culturales y fomentar la conservación de este patrimonio 
no tangible basado en la cultura Jama Coaque. 

A partir de eso se realizó la investigación en donde se podrá obtener los referentes 
teóricos que ayudan a fundamentar y a conocer las particularidades de la cultura Jama Coaque 
que dará como resultado final una propuesta innovadora aplicando el diseño andino. 

  Continuando así con dicho proceso se procede a clasificar los vestigios para realizar 
la composición modular a través de fichas de análisis semiótico y morfológico dando como 
resultado el texturizado que posteriormente se aplicará en el prototipo tridimensional, para 
así realizar la el escenario 3D utilizando un software llamado archicad permitiendo el 
desarrollo del departamento de una forma más dinámica y estructural. Terminado el escenario 
se utiliza el software Unreal Engine para poder plantear nuestra escenografía 3D interactiva 
percibiendo los diseños lo más parecidos al mundo real, dándonos como paso final la 
elaboración del catálogo todo esto basado en la metodología de William Morris. 

 Para concluir la investigación se pudo observar que este tipo de diseños es aceptado 
en la sociedad de la ciudad de Riobamba, siendo este un campo de explotación para el 
diseñador gráfico y así mantener la conservación de nuestras raíces culturales puesto que se 
puede aplicar con cualquier otra cultura del Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño Andino – Módulos – Gestalt – Decoración de interiores – 
Dimensión 3D 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El diseño andino surge de la expresión cultural de los pueblos aborígenes, quienes utilizaban 
un tipo de comunicación visual para representar sus costumbres, actividades cotidianas o sus 
leyes estipuladas en sociedad, además, mediante todos estos símbolos iconográficos 
plasmados en sus vestigios ha favorecido su difusión ancestral en la actualidad y a la 
exploración del reconocimiento de las raíces ecuatorianas. 
 
En relación con la iconografía andina, se sabe que es un tipo de lenguaje el cual ha permitido 
a los comunicadores visuales a extender la investigación y empezar a vincular la actualidad 
con las culturas que se establecieron en el Ecuador, además de esto Zadir nos dice que: 

 
Toda forma de expresión se ve determinada por un lenguaje, el cual, constituido como 
instrumento de aprehensión y comprensión de la realidad, compromete el razonamiento 
del sujeto partícipe en esta forma de concepción, de manera a constituirse como marco en 
el cual, la percepción del pensamiento toma coherencia lógica y delimita sus formas 
conceptuales y expresivas. (Euribe, 2008, p. 9) 

 
Fundamentando que un pueblo debe reconocer su historia y sus raíces para poder comprender 
los sucesos actuales o lo que se generaron a partir de estos. En la actualidad el Ecuador es 
uno de los países con una gran riqueza cultural he iconográfica ya que a través del tiempo se 
han contemplado cuatro periodos en los cuales se han desarrollado estas culturas. 
 
El diseño se toma como inspiración para nuevas composiciones debido a que se encuentra en 
el auge de rescatar y valorar las culturas ancestrales, en muchas ocasiones de aquellos signos 
y símbolos llamados iconografías de culturas del Ecuador, encontrados en piezas 
arqueológicas que forman parte del bagaje cultural actual que está a la mano de diseñadores 
repitiéndose en muchas ocasiones sin asociaciones o lógica alguna (Jiménez, Rivera Abarca, 
Aguilar Cajas, & Vergara Zurita, 2019). Cada vez el campo de investigación y diseño en 
relación con la iconografía se ha ido ampliando, pero aún no se encuentra un parámetro 
generalizado o una metodología común para ser aplicada en ello siendo así un tipo de diseño 
experimental. 
 
La meta proyectada para esta investigación es poner en valor los recursos iconográficos de 
la cultura Jama Coaque mediante la creación de un catálogo de decoración basado en esta 
cultura, generando una nueva propuesta para el explotar la riqueza ancestral que se encuentra 
en el Ecuador y así poder aplicar un nuevo estilo de decoración de interiores aprovechando 
la iconografía de las culturas fomentando una identidad y estilo andino. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Formulación y planteamiento del problema 
El diseño Andino es una ayuda a la creación de nuevas propuestas visuales experimentales 
aportando conocimiento ancestral para no olvidar nuestras raíces culturales es por ello que 
surge la siguiente incógnita:   
 
¿Cómo promover la utilización de elementos iconográficos culturales en la decoración de 
interiores en la ciudad de Riobamba, tomando en cuenta las estructuras modulares a partir de 
la abstracción gráfica de vestigios de la cultura Jama Coaque, combinando el diseño andino 
con el tridimensional en la decoración de objetos? 

 
El diseño andino es una especialidad del diseño que está siendo utilizada en la actualidad, 
además que es parte de la identidad natural de los antepasados se está usando en diferentes 
tipos de aplicaciones dentro del mismo, se evidencia la incoherencia del uso de dichos 
diseños ya que son muy repetitivos no están estructurados correctamente. 

 
Según el artículo “Representación gráfica de la cultura andina” científico dice que:  

Si bien entender el simbolismo y orígenes de las manifestaciones de estas culturas, 
no se puede hacer a un lado la influencia de las nuevas culturas que fueron impuestas 
y que con el paso del tiempo se fueron fusionando con las culturas de los pueblos 
originarios de américa precolombina y que hoy ya son parte de la identidad socio 
cultural actual.  (Jiménez, Rivera Abarca, Aguilar Cajas, & Vergara Zurita, 2019) 

 
Cabe destacar que se debe tener en cuenta que la importancia de identificar el significante y 
significado para la adaptación del concepto co-creativo en relación con la iconografía de las 
culturas para su correcta aplicación, esto basándose en el autor Ferdinand de Saussure. 

 
Sin embargo, el diseño gráfico es una profesión, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de 
comunicación visual así mismo el diseño de interiores es una profesión y actividad 
multifacética, tratando de encontrar soluciones técnicas y estéticas que se aplican dentro de 
una estructura para construir un ambiente interior; en relación al diseño de interiores se 
encuentra un estilo étnico andino que se determina porque sus elementos están bien definidos 
en relación a su estructura, sumando a esto abundan los elementos de madera, tejidos, vasijas 
de barro, pisos de piedra u objetos de cerámica artesanal (Ampuero, 2019). 

 
Existe una gran relación entre el diseño gráfico y la decoración de interiores ya que en estas 
dos disciplinas se realizan composiciones en base a los elementos visuales, de relación y de 
disposición que ayudan a la concepción, organización y proyección para realizar 
composiciones que armonicen un espacio (Guamán, 2015). 
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En el Ecuador se encuentra una gran variedad de culturas las mismas que poseen una riqueza 
de vestigios arqueológicos que por lo general son mayormente investigadas en el área de las 
Ciencias Sociales, olvidando la herencia ancestral en los libros de esta misma rama de 
estudio, desperdiciando gran material visual de estas culturas que se pueden asociar con el 
diseño gráfico, desde hace muchos años en el Ecuador han tomado modelos referentes y 
estilos gráficos que surgieron en otros países, para su aplicación visual ante el cualquier 
público objetivo, sin tomar en cuenta los recursos visuales que los ancestros dejaron en sus 
vestigios y aún como diseñadores no se puede dominar esta área del diseño andino 
transformándolo en un estilo más. (Guamán, 2015) 

 
1.2 Justificación 
En el Ecuador el rescate cultural se ha convertido en un área muy importante de investigación 
y fomento, como lo indica la Ley de Patrimonio Cultural (2016), en el Capítulo 5.- Del 
Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad que nos dice: 

 
El Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad implementará políticas 
de fomento que persiguen las siguientes finalidades: a) Incentivar, estimular y 
fortalecer la creación, circulación, investigación y comercialización de obras, bienes 
y servicios artísticos y culturales; y, b) Promover, estimular, fortalecer y dar 
sostenibilidad a la producción y comercialización de los emprendimientos e industrias 
culturales y creativas. (art.124) 
 

Respaldándonos en el artículo anterior y tomando en cuenta la investigación de Vallejo 
Jhoanna (2018) la justificación de este proyecto es el rescate de la iconografía relacionándolo 
con el fortalecimiento y la creación de módulos y supermódulos para la decoración con 
elementos gráficos de la cultura Jama Coaque para interiores, creando conceptos que puedan 
transcender en relación con el diseño andino con culturas propias del Ecuador. 
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1.3 OBJETIVOS  
1.3.1 Objetivo General 

• Proponer un catálogo de objetos decorados con módulos diseñados a partir de leyes 
de la Gestalt e interrelación de las formas con abstracciones iconográficas de la 
cultura Jama Coaque para la decoración de interiores. 
 

1.3.2 Objetivos específicos:  
• Identificar los referentes teóricos y metodológicos que sustentan la pertinencia de 

incentivar el empleo de elementos iconográficos provenientes de culturas 
ancestrales locales, en la decoración de interiores. 

• Analizar los vestigios de la cultura Jama- Coaque según su morfología 
identificando su significante y significado, determinando la correcta abstracción 
de elementos para la selección de iconografía relevante.  

• Diseñar composiciones modulares a partir de la iconografía andina de la cultura 
Jama –Coaque previamente seleccionada para la realización de texturizados en el 
diseño de interiores aplicando las leyes de la Gestalt y la interrelación de las 
formas.  

• Elaborar el catálogo de decoración de interiores y sus diferentes propuestas para 
la aplicación de las composiciones modulares basados en la iconografía de la 
cultura Jama - Coaque.  

• Crear una escenografía interactiva virtual tridimensional para visualizar resultados 
aplicativos en un espacio interior.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS 
El Ecuador Antiguo no fue homogéneo, las culturas de la sierra eran menos desarrolladas que 
las de la costa. Durante esta época tanto en la costa como en la sierra surgen señoríos, sin 
embargo, los de la costa son bastante más desarrollados y complejos que los de la sierra. 
Entre las Culturas más destacadas durante este periodo podemos mencionar a: La Tolita, 
Guangala, Bahía, Jama Coaque, Cerro Narrío (Chaullabamba) y Tuncahuán. 

 
La alfarería y los textiles alcanzan un estilo realista y exótico, sin embargo, lo que más 
destaca en las culturas prehispánicas es que se empiezan a utilizar los metales. En el Ecuador 
se funden y utilizan piezas de oro, plata y platino. Otros metales como cobre son utilizados, 
pero una buena parte de estos han sido traídos desde Perú, Chile y Bolivia.  

 
A pesar de que estos pueblos no tuvieron lengua escrita, es posible conocer, en parte, como 
era la vida de las personas de esa época. La variedad de la cerámica de culturas como la Jama-
Coaque permite saber cómo se vestían, como eran sus casas, sus navíos, sus ceremonias, y 
sus distintas autoridades como músicos, sacerdotes, guerreros, etc. 

 
Entonces. Por ejemplo, en la textilería, se utilizó diseños decorativos para hilar y dentro de 
estos diseños decorativos se visualizan relieves con líneas incisas, curvas, zig zag, infinidad 
de pequeñas líneas sobre líneas horizontales y onduladas; que bien podían representar 
montañas, el horizonte, la cultura Jama-Coaque se enfocan en representar a los dioses, la 
naturaleza en su arte y eso caracterizó los diseños de esta cultura (Quinde, 2010). 

 
2.1.1 LA CULTURA ANDINA EN EL ECUADOR 
En la cultura andina según Estermann, la interculturalidad rechaza las pretensiones supra 
culturales y la superioridad sobre los demás del pensamiento filosófico occidental, pero 
asimismo niega la supuesta inconmensurabilidad total entre las culturas y la indiferencia ética 
entre ellas predicada por el postmodernismo por lo que:  

 
“Al mismo tiempo, como es consciente de no ser un hombre andino, no puede ni pretende 
ser un sujeto del pensamiento filosófico andino, sino que al haber vivido durante muchos 
años en el seno de la cultura andina se ve a sí mismo como su intérprete y portavoz. Para 
el autor la filosofía intercultural no se entiende a sí misma como una corriente más entre 
otras; se ve antes bien como una cierta manera de hacer filosofía.” (Estermann, 2008, pág. 
231). 
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El pensamiento filosófico occidental ha abarcado gran parte de las costumbres de los hombres 
y mujeres nativos de América, cambiando también sus ideologías y dejando a la población 
con escaso conocimiento sobre la filosofía del pensamiento andino provocando que cada día 
se pierdan. 

 
2.1.2 CULTURA JAMA COAQUE 
La cultura Jama Coaque habitó las tierras ecuatorianas desde el año 350 a. C. hasta el año 
1531 de nuestra era, perteneció al periodo que se le denomina como “desarrollo regional”, 
puesto que abarca el período de extensión territorial de esta cultura. La historia de los Jama 
Coaque se desarrolló junto con la cultura de los Tumaco-Tolita, estas dos culturas habitaban 
en las mismas zonas, compartiendo varios rasgos como creencias de deidades o la 
organización social (Rodriguez, S.F.). 
 
El arte de esta civilización se caracterizó por la representación de formas humanas o la mezcla 
de animales y rasgos humanos llamadas figuras antropozoomorfas ayudando a comprender 
sus creencias religiosas; en estas cerámicas también se pueden percibir los sellos, algunos 
trajes y adornos utilizados por esta sociedad (Rodriguez) s.f.  

 
2.2 TRAZADO ARMÓNICO.  

Las leyes de formación armónicas del diseño Andino se basan en procesos de 
construcción que conjugan los trazos ortogonales y diagonales, de manera que, mediante el 
desarrollo de la geometría proporcional, se ordenan las particiones del espacio a partir de 
operaciones convencionalizadas ritualmente (Euribe, 2008, pág. 22). 

 

2.2.1 LA BIPARTICIÓN 
La ley de formación de la “bipartición armónica” se genera por la alternancia de 

rombos y cuadrados que se interiorizan sucesivamente, y cuya proyección lineal forma la 
malla de construcción binaria correspondiente (Euribe, 2008, pág. 22). 

Figura 1  
Fuente: Euribe,2008, pág.22  
Autor: Isabel Santos 
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2.2.2 LA TRIPARTICIÓN 
La ley de la “tripartición anómica" resulta del juego de las diagonales del cuadrado con las 
diagonales del rectángulo 1/2. cuyos cruces permiten ubicar los puntos del trazo de las 
ortogonales respectivas (Euribe, 2008, pág. 22). 

  
2.3 LA COMPOSICIÓN 

En la composición simbólica, las estructuras iconológicas geométricas, constituyen el 
principio de organización de los elementos sobre el plano básico y de construcción de las 
formas del diseño.    
Dichas estructuras conforman un código general mediante el cual se ordenan los valores 
sintácticos que definen los caracteres del espacio y la forma, y que rigen tres aspectos básicos 
de la composición que son la estructura proporcional y la estructura formal (Euribe, 2008, 
pág. 07). 
 
2.4 LEYES DE LA GESTALT 
 Gestalt es una palabra alemana que no tiene traducción directa al español pero que significa 
“Forma, Estructura y Totalidad” y hace referencia a una corriente psicológica surgida en 
Alemania a principios del siglo XX. La mente configura, a través de ciertas leyes, los 
elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria (G-Tech 
Design, s.f.). 
Estas leyes es el fenómeno resultante de la percepción de la mente de las personas en causa 
y efecto a un objeto, en donde permiten diversas acciones que dan una experiencia perceptiva 
con respecto al objeto o formas en un espacio; entre las cuales se encuentran: 
 
 a) Ley del Cierre: La mente añade los elementos faltantes para completar una figura. Las 
formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que se tiende a “cerrar” 

GESTALT

Figura 2  
Fuente: Euribe,2008, pág.22  
Autor: Isabel Santos 

Figura 3  
Autor: Isabel Santos 
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y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización 
posible. 
 
b) Ley del Contraste: La posición relativa de los diferentes elementos incide sobre la 
atribución de cualidades (como ser el tamaño, color, forma) de los mismos. 
     

c) Ley de la Proximidad: El agrupamiento parcial o secuencial de elementos por nuestra 
mente. Los elementos tienen a agruparse con los que se encuentran a menor distancia. 

 
d) Ley de la Similaridad: Los elementos que son similares tienden a ser agrupados. 
 

Figura 4  
Autor: Isabel Santos 

Figura 5  
Autor: Isabel Santos 

Figura 6  
Autor: Isabel Santos 
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e) Ley de Simetría: Las imágenes simétricas son percibidas como iguales, como un solo 
elemento, en la distancia.  

 
f) Ley de Continuidad: La mente continúa un patrón, aun después de que el mismo 
desaparezca. 

 
g) Ley de la Comunidad: Muchos elementos moviéndose en la misma dirección son 
percibidos como un único elemento. 
 

2.5 INTERRELACIÓN DE LAS FORMAS 
Las formas pueden encontrarse entre sí de diferentes maneras. Se ha demostrado que cuando 
una forma se superpone a otra, los resultados no son tan simples como se podían haber creído. 

Figura 7 
Autor: Isabel Santos 
 

Figura 8  
Autor: Isabel Santos 
 

Figura 9  
Autor: Isabel Santos 
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Ahora, se eligieron círculos y se visualiza como pueden ser reunidos. Se escogen dos círculos 
de la misma medida para evitar complicaciones innecesarias. Pueden distinguirse ocho 
maneras diferentes para su interrelación: 
a) Distanciamiento. Ambas formas quedan separadas entre sí, aunque puedan estar muy 
cercanas.  

b) Toque. Se acercan ambas formas, comienzan a tocarse. El espacio que las mantenía 
separadas queda así anulado.  

c) Superposición. Al aproximar aún más ambas formas, una se cruza sobre la otra y parece 
estar por encima, cubriendo una porción de la que queda debajo.  
  

 

Figura 10  
Autor: Isabel Santos 

Figura 11  
Autor: Isabel Santos 

Figura 12  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 16  
Autor: Isabel Santos 

d) Penetración. Ambas formas parecen transparentes. No hay una relación obvia de arriba y 
debajo entre ellas, y los contornos de ambas formas siguen siendo enteramente visibles.  

 
e) Unión. Ambas formas quedan reunidas y se convierten en una forma nueva y mayor. 
Ambas formas pierden una parte de su contorno cuando están unidas.  

 

f) Sustracción. Cuando una forma invisible se cruza sobre otra visible, el resultado es una 
sustracción. La porción de la forma visible que queda cubierta por la invisible se convierte 
asimismo en invisible. La sustracción puede ser considerada como la superposición de una 
forma negativa sobre una positiva.  

g) Intersección. Únicamente es visible la porción en que ambas formas se cruzan entre sí. 
Como resultado de la intersección, surge una forma nueva y más pequeña. No se recuerdan 
específicamente las formas originales con las que fue creada.  

Figura 13  
Autor: Isabel Santos 

Figura 14  
Autor: Isabel Santos 

Figura 15  
Autor: Isabel Santos 
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h) Coincidencia. Se acercan aún más ambas formas, habrán de coincidir. Los dos círculos 
se convierten en uno (Wong, 2001). 

 
2.6 MÓDULOS 
Cuando un diseño ha sido compuesto por una cantidad de formas, las idénticas o similares 
entre sí son “formas unitarias” o “módulos” que aparecen más de una vez en el diseño. La 
presencia de módulos tiende a unificar el diseño. Los módulos pueden ser descubiertos 
fácilmente en casi todos los diseños. Un módulo puede estar compuesto por elementos más 
pequeños, que son utilizados en repeticiones creando supermódulos (Wong, 2001, pág. 51). 

 

2.7 LA TEORÍA DEL COLOR 
El color se produce como respuesta a una sensación de la estimulación del ojo y los 
mecanismos nerviosos frente a la luz. Por lo tanto, el color no existe en sí, y no es tampoco 
una característica de los objetos, sino una mera percepción de nuestros ojos ante ciertas 
longitudes de onda que componente algo que se denomina “espectro” de luz blanca (Bustos, 
2012, pág. 14). Afirma que: Cuando se percibe un objeto de un determinado color, es la 
superficie de ese objeto que refleja una parte del espectro de luz blanca que recibe y absorbe 
las demás.  

Por lo anterior se afirma que la materia es incolora, pero con este fenómeno de la luz lo seres 
humanos tiene una percepción hacia los objetos que se convierte en color. Por ejemplo, en el 
caso de un objeto de color azul, éste absorbe el verde y el rojo, y refleja el resto de la luz que 
es interpretado por nuestra retina como color azul. 

 

2.8 EL SIGNO 
El signo lingüístico está constituido por un significante y un significado. El significante es la 
huella psíquica del signo en su esencia, no es fónico, es incorpóreo, constituido, no por su 
sustancia material, sino únicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de 
todas las demás”. Entiende por “significado” el concepto, o también la idea de la palabra. 
Declara que “el signo lingüístico no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una 

Figura 17  
Autor: Isabel Santos 
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imagen acústica”. Afirma que la naturaleza del signo es arbitraria porque no tiene con el 
significado (Medina, 2015). 

 
2.9   TEORIA DE FERDINAN DE SAUSSER 
En la teoría de Sausser se encuentran dos conceptos que son el signo y se define como la 
representación de la realidad y el significante como la primera imagen que deja en la mente. 
Saussure lo demuestra con su teoría, al hablar del valor de una palabra puesto que 
generalmente se piensa en la propiedad de esta palabra y como esta representa una idea y este 
efecto es un aspecto del valor lingüístico (Sausser, 1945). 
Según lo anterior se puede decir que Sausser denomina “signo” a la combinación del 
concepto y la imagen acústica, proponiendo que la palabra “signo” sea el conjunto y 
remplazar “concepto” por “significado” e “imagen acústica” por “significante” como se 
observa en el ejemplo de la figura 001. 
 

 
2.10 MODELADO TRIDIMENSIONAL  
La modelización tridimensional es un proceso en el cual se consigue una representación  de 
cierta estructura numérica en los procesos de diseño de espacio y objetos para interiores 
mediante una topografía, fotogrametría o teledetección; esto equivale a un sistema nacional 
de coordenadas, es importante calcular su valor coordenadas, al igual que también es 
importante verificar la precisión geométrico morfológica de las maquetas, aplicar texturas y 
acabados superficiales a elemento (Universidad de Palermo, 2001). 

 
 
 
 
 

SIGNO 
SIGNIFICADO

SIGNIFICANTE{

{
Letras
C - O - R - A - Z - Ó - N

Corazón de color morado 
que puede identificar el luto

SIGNIFICADO

SIGNIFICANTE

Figura 18  

Autor: Isabel Santos 
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2.11 SOFTWARE DE MODELADO TRIDIMENSIONAL 
2.10.1 Blender 
Blender es un software gratuito de creación 3D. Es compatible con: modelado, montaje, 
animación, simulación, renderizado, composición y seguimiento de movimiento, edición de 
vídeo y canalización de animación 2D (Blender.org, s.f.). 

 
2.10.2 Zbrush 
Es una herramienta para diseño 3D creada por artistas, para artistas en la cual se puede crear 
modelos e ilustraciones a una velocidad que le permite destacarse en la industria de hoy 
(Zbrush 2021, s.f.). 
 
2.10.3 Archicad 
Es un software que permite diseñar, visualizar, documentar y entregar proyectos 
arquitectónicos con el conjunto de herramientas integradas de este software y su interfaz 
que es muy fácil de usar que lo convierten en el software BIM más eficiente e intuitivo del 
mercado (Grupo Nemetschek, s.f.). 
 
2.12 RENDERIZADO  
El proceso de renderizado consiste en la generación de una imagen 2D a partir de la 
descripción abstracta de una escena 3D. Es importante tener en cuenta los algoritmos que se 
utilizan como entrada información relacionada con la geometría de cada objeto. Entonces, 
para que la construcción de una imagen bidimensional a tridimensional sea efectiva se 
requiere ejecutar varias fases tales como el modelado, la configuración de materiales y 
texturas, la ubicación de las fuentes de luz virtuales, y finalmente, el renderizado (Novática , 
2007). 

 
2.13 INTERIORISMO  
El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el elemento por 
excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del espacio no solo se genera 
movimiento, sino que también se ven formas, oímos sonidos, se sienten brisas amables o la 
calidez del sol, y se perciben fragancias de las plantas en flor. El espacio se impregna de las 
características sensitivas y estéticas del entorno (CHING, 2015, pág. 01). 

 
2.14 DECORACIÓN DE INTERIORES  
Los espacios interiores de los edificios están definidos por los componentes arquitectónicos 
de la estructura y los cerramientos, como pilares, paredes, suelos y cubiertas. Estos elementos 
dan forma al edificio, esculpen una proporción del espacio infinito y establecen algunas 
características de los espacios interiores. Este capítulo plantea los principales elementos de 
diseño de interiores con los que se desarrolla, modifica y se realzan estos espacios interiores 
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para hacerlos habitables; es decir, funcionales, estéticamente placenteros y psicológicamente 
satisfactorios para el desarrollo de nuestras actividades (CHING, 2015, pág. 148). 
Estos elementos de diseño y las opciones que representan constituyen la paleta del diseñador 
de interiores. El modo como se seleccionan y manipulan estos elementos para convertirlos 
en pautas espaciales, visuales y sensoriales, afectará no solo a la función y al uso de un 
espacio, sino también a las cualidades expresivas de la forma y el estilo (CHING, 2015, pág. 
149). 

 
2.15 ANÁLISIS DEL DISEÑO INTERIOR CON RELACIÓN AL ESPACIO Y AL 

USUARIO. 
Al diseñar un espacio interior, los diseñadores deben conocer las necesidades del cliente, 
pues cuanto más conozcan, más profundo y detallado será su análisis y se podrán obtener 
mejores resultados. Estos análisis tienen como fin la innovación en los diseños, con 
propuestas que satisfagan las necesidades presentadas por el usuario, sin dejar a un lado la 
función, el contexto, y el tiempo para que el diseño sea finiquitado (Montes de Oca, 2016, 
pág. 23).  

 
  

Figura 19  
Referencia: Montes de Oca, 2016, pág.23 
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del ambiente?

¿Cuáles serán las temperaturas y
la humedad del ambiente?
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 Enfoque de investigación 

 
Método mixto 
 
Se toma como referencia a la obra de (Samperi, Collado, & Lucio, 2006), donde que afirman 
que: ‘’La investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los 
métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio’’. p (30). Entonces el enfoque mixto 
para estos autores ha reflexionado en la libertad de método que se debe priorizar en la 
investigación, al igual que, se plantea que cada situación propia de investigación dirá al 
investigador si es necesario utilizar un método u otro, o ambos. Al igual que señalan que el 
enfoque mixto no es solo una recolección de datos, sino que se deben buscar diferentes modos 
aplicados en el mismo fenómeno ya que se basa en el planteamiento del problema, por lo 
tanto, es necesario combinar la lógica inductiva y la deductiva.  
Se aplicará este método mixto integrador puesto que en el proyecto es necesario usar 
cualidades cuantitativas y cualitativas que permitirá mejorar la comprensión del tema que se 
está tratando en cuanto iconografía andina de la cultura Jama Coaque aplicada en la 
decoración de interiores obteniendo así información diversa y contable respecto a este.  

 
3.1.2. Método  
Analítico – sintético 
Este método relaciona a dos procesos el análisis y la síntesis para de esa forma con el análisis 
se logrará descomponer el todo en las partes, conocer las raíces, sus propiedades y 
componentes para que así la síntesis se encargue de reconstruir cada una de las partes y 
explicarla.  De tal forma que se descubra las relaciones y las características entre los 
elementos a investigar. (Jimémez & Perez, 2017) 
En la investigación el método analítico respalda el análisis y la síntesis al realizar la 
abstracción de los vestigios de la cultura Jama Coaque reconstruyéndolo en módulos para las 
texturas finales. 

  
3.2. Tipo de investigación  
Exploratoria 
Debido a que la iconografía Andina de la cultura Jama Coaque aplicada en la decoración de 
interiores ha sido poca estudiada y no ha sido empleada en este ámbito, aplica para usar el 
tipo de investigación exploratoria ya que hasta el momento no se ha visto la aplicación de 
esta cultura en la decoración de interiores, por ello, incrementar este estudio ayudará a la 
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familiarización con fenómenos desconocidos y obtener más información para establecer 
prioridades de esta investigación a futuro.  
 
Descriptiva 
  
Puesto que este proyecto de investigación tiene un enfoque documental, será necesario 
revisar todas las fuentes que estén disponibles en la red que posea un contenido que sea 
adecuado, y que de la misma forma responda a lo tratado en esta investigación, dando así una 
descripción exacta del tema, utilizando las variables independientes y la dependiente.  
 
3.3. Diseño de Investigación 
Exploratoria 
Este tipo de investigación es más directa puesto que en este campo no hay estudios previos 
desarrollados con base a la iconografía de la cultura jama Coaque y menos en la aplicación 
de decoración de interiores. de tal forma que el tipo de investigación exploratoria es 
evidenciada en el proceso de levantamiento de información de la cultura y el análisis de los 
elementos principales de las piezas iconográficas como vasijas, sellos entre otros objetos 
pertenecientes a la cultura Jama Coaque, con el fin de dar aplicado a la decoración de 
interiores. 
 
Descriptiva 
Al ejecutarse esta investigación en referencia a su objetivo general y sus objetivos específicos 
compone dos tipos de variables la cual es una dependiente y la otra independiente siendo 
estos lo que responderán a la pregunta planteada en la problemática.  
 
3.4. Método proyectual de William Morris  
Proceso de creación según Morris 
Siguiendo como ejemplo el pensamiento y metodología de William Morris se tomará como 
referencia el artículo de (Rosa, 2014) en el cual describe como realizó la aplicación y como 
fue la creación en sus diseños, estos son la observación y documentación, los bocetos y la 
experimentación, el diálogo y por último está la pieza final.  
 
Observación y documentación:  
En este primer punto (Rosa, 2014) plantea que:  
Partiendo del hecho que la mayoría diseñadores de este movimiento se inspiraban en la 
naturaleza y tenían una educación basada en las artes visuales, se puede deducir que su 
proceso de creación inicia con el hábito de observar activamente su entorno. 
En esta fase realizamos la búsqueda de fotografías de los vestigios de la cultura Jama Coaque 
los que serán analizados en las fichas propuestas que ayudarán a realizar la abstracción de las 
figuras para generar las piezas modulares.  
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Bocetos y experimentación: 
Específicamente no está claro que luego de hacer una observación se recurría a realizar los 
bocetos o la experimentación, lo detalla (Rosa, 2014).   
En estas fichas a partir del análisis se podrá especificar en que tipo de retícula se realizará la 
reconstrucción abstracta del vestigio. 
 
Diálogo:  
Tomando el diálogo como tercer paso en el artículo (Rosa, 2014) afirma: ‘’ Una ventaja 
natural de los talleres era que el trabajo en equipo y colectivo generaba un debate y un 
intercambio de experiencias’’.   
A partir de la retícula y la estructuración abstracta de los vestigios se realizará una partición 
de los elementos formando los dos módulos de cada vestigio para poder realizar el juego 
modular a partir de las leyes de la Gestalt y la interrelación de las formas  
 
Pieza final:  
Por último, en este punto (Rosa, 2014) menciona que: la pieza final debía aspirar a un 
tratamiento de obra maestra. Esta debía estar repleta de detalles significativos, consecuencia 
de un gran uso de la manualidad.  
A partir de las propuestas modulares anterior, se especificarán que módulos se utilizarán en 
papel tapiz, decoración en objetos y se realizara un 3D para apreciar la decoración mediante 
un paseo virtual. 
 
3.5. Población de estudio       
El tamaño de la población es de 98.062 personas, esto corresponde a la cantidad de hombres y 
mujeres desde los 25 años de edad a los 65años que viven en la ciudad de Riobamba. Siendo este 
el perfil que más se adapta al proyecto de investigación por que en esta edad se considera que las 
personas ya están en la facultad de adquirir una casa sea propia o arrendada, por lo tanto, eso 
facilitará que los resultados de la encuesta se enfoquen a la necesidad que se desea resolver. 
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98.062 

3.6. Tamaño de muestra 
Basado en la ecuación estadística para las proporciones poblacionales, se calcula el número 
de personas a encuestar; donde: 

 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐸𝐸2(𝑃𝑃 − 1) + 𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃
 

 
n= ¿? Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
N= tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 
Z= es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 
indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95 % de 
confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 5%.  
e= es el error de muestra deseado. Es la diferencia que puede haber entre el resultado que 
obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendremos si preguntamos 
al total de ella. 
P= es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 es la opción más 
segura. 
Q= es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 
 Cálculo del tamaño de la muestra: 
 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐸𝐸2(𝑃𝑃 − 1) + 𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃 
 

 𝑛𝑛 = (1,65)2(0,50)(0,50)(98.062)
(0,10)2(98.062−1)+(1,65)2(0,50)(0,50)

  

 

𝑛𝑛 =
8366

523355 

𝑛𝑛 = 383 
Tamaño de muestra: 383 
  

98.062 - 1 
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3.7. Técnicas de recolección de datos  
• Encuesta  
La encuesta es un instrumento que permite recolectar datos de forma cualitativa y cuantitativa 
en este proyecto se realizarán 68 encuestas, dando resultados que permitan la elaboración y 
una correcta determinación de características esenciales en la construcción del producto final. 
  
Las encuestas se realizarán a la población de hombres y mujeres que vivan en la ciudad de 
Riobamba, se encuentren en la edad de los 25 años en adelante, considerando que este grupo 
de población ya posee independencia, sostenibilidad propia y está apto para tomar decisiones 
respecto a la decoración de algún espacio interior.  
 
• Fichas de abstracción  
Las fichas de abstracción es un instrumento que permite relacionar los vestigios con la 
construcción de módulos, además de conocer información específica de la cultura y su 
significado y significante 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Resultados y Discusión 
4.1.1. Análisis de los resultados de las encuestas 
 

 
Gráficos 1 

Según los resultados de la pregunta número 1 evidenciamos que un 61,8 % si ha visto en la 
actualidad decoración con motivos andinos. 

 
Gráficos 2 

Según los resultados de la pregunta número 2 evidenciamos que un 27,9 % reconoce en 
decoración andina a los colores, seguido e un 25% figuras geométricas repetitivas y las 
alpacas, finalizando con un 22.1% la chacana. 
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Gráficos 3 

En la pregunta número 3 evidenciamos que para las personas encuestadas una de las formas 
para fortalecer nuestras raíces culturales es aplicando la decoración andina en espacios. 

 
Gráficos 4 

En la pregunta número 4 se evidencia que un 88,2% si le interesa decorar un espacio 
recurrente con decoración andina. 
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Gráficos 5 

En la pregunta número 5 se evidencia que los espacios que se decorarían con mayor 
frecuencia son las habitaciones en primer lugar, sala en segundo lugar, la cocina en tercer 
lugar y por último el baño. 
 

 
Gráficos 6 

Según la respuesta 6 los encuestados responden positivamente con un 94.1% a que si 
comprarían objetos con motivos andinos. 
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Gráficos 7 

Según la pregunta 7 los encuestados nos dicen que el producto con más demanda en 
decoración andina son las alfombras seguidas de los cojines, esculturas con texturas, 
objetos varios y por último mueblería con motivos. 

 
Gráficos 8 

Según la pregunta número 8 es alta la importancia que las personas encuestadas le da a la 
decoración con iconografía andina. 
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Gráficos 9 

Según la pregunta 9 la iconografía de la cultura Jama Coaque si es reconocida en un 61,8% 
de encuestados. 

 
Gráficos 10 

Según los encuestados en la pregunta 10 un 92,6% de las personas consideran importante 
que los productos contengan información de la cultura Jama Coaque. 
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4.1.2. Fichas de abstracción 
 

 
Figura 20  
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 

 
Figura 21  
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
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Figura 22  
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
 

 
Figura 23  
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
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Figura 24 
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
 

 

 
Figura 25  
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
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Figura 26  
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
 

 
Figura 27 
Referencia: Vallejo, J. (2018). Generación de propuestas de sistemas modulares y súper modulares en base a la 
iconografía de la cultura puruhá aplicables a propuestas de diseño [Trabajo de titulación, Universidad Nacional de 
Chimborazo]. Repositorio Institucional - Universidad Nacional de Chimborazo. 
Autor: Isabel Santos 
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4.1.3. Fichas de composición modular según las leyes de Gestalt  
En las fichas de construcción modular se evidencia el proceso y las leyes de la Gestalt 
aplicadas a los módulos abstraídos de los vestigios de la cultura Jama Coaque además de 
aplicar en el texturizado final la interrelación de las formas para tener super módulos 
organizados.  
 

 
Figura 28  
Autor: Isabel Santos 

 
Figura 29  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 30  
Autor: Isabel Santos 

 
Figura 31  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 32  
Autor: Isabel Santos 

 
Figura 33  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 34  
Autor: Isabel Santos 

 
Figura 35  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 36  
Autor: Isabel Santos 

 

 
Figura 37  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 38  
Autor: Isabel Santos 

 

 
Figura 39  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 40  
Autor: Isabel Santos 
 

 
Figura 41  
Autor: Isabel Santos 
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Figura 42  
Autor: Isabel Santos 

 

 

 
Figura 43  
Autor: Isabel Santos 
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4.1.3. Imágenes de los renders y Unreal Engine 
En estas imágenes se evidencia la aplicación de los productos finales en el escenario 3D 
interactivo y los objetos propuestos para la decoración cono otra alternativa. 
 

 
 
Figura 44  
Autor: Isabel Santos 
 

 
 
Figura 45 
Autor: Isabel Santos 
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Figura 46 
Autor: Isabel Santos 
 

 
 

Figura 47 
Autor: Isabel Santos 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones  

• Se concluyó que al realizar el estudio de la cultura Jama Coaque posee una gran 
variedad de vestigios, siendo este un gran referente para la creación de una gran 
variedad de material gráfico. 

• Debido a que al analizar estos vestigios mediante su morfología y según la teoría de 
Ferdinand de Sausser se puede adaptarlo con la finalidad de construir un significado 
y significante en relación a la iconografía. 

• Se puede concluir que una forma técnica de realizar la composición de módulos y 
super módulos es aplicando las leyes de la Gestalt las cuales ayudan a generar un 
orden visual y argumentativo en dichos módulos. 

• Siendo estos módulos los aplicativos que ayudan a concluir la elaboración del 
catálogo final representando las texturas modulares en los productos finales 

• Por último, se concluye que un software 3D es muy práctico para exponer los 
resultados finales de las texturas basados en la iconografía andina. 
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5.2 Recomendaciones 
• Al realizar una investigación que este enfocado en mantener nuestra riqueza cultural 

se recomienda hacer una investigación más profunda de los datos arqueológico en 
relación de los vestigios de la cultura así tener en claro la teoría de la investigación. 

• Se recomienda siempre aplicar una teoría semiótica, la más recomendables es la de 
Ferdinand de Sausser para darle un significado y significante a cada abstracción de 
los vestigios. 

• Se recomienda utilizar retícula de bipartición y tripartición para obtener resultados 
gráficos más adaptativos al diseño que se desea y complementarlo con interrelación 
de las formas para composiciones más organizadas. 

• Al aplicar los módulos a las texturas se recomienda utilizar imágenes más reales para 
que al montar las texturas se aprecie lo máximo posible. 

• Por último, se recomienda realizar montajes y diseños en 3D para que los detalles de 
los objetos propuestos se aprecien de forma más real en los acabados finales. 
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CAPITULO VI. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
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