
Reposición de Escuela Blue Star, Lo Espejo

Espacios educativos contemporáneos 
en el marco de la Reforma Educacional

UNIVERSIDAD DE CHILE
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

Proyecto de Título en Arquitectura
2016

Alumno:   
Rodrigo Mosqueira Vargas

Profesor Guía:   
Mario Terán Pardo

Docentes y Profesionales Consultados:

Eduardo Hennig Godoy, (Arquitecto) Ministerio de Educación, Depto. de Infraestructura Educacional
Jorge Bugueño A. (Arquitecto) Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, Depto. de Infraestructura

Nelson Escobar Espinoza, (Profesor), Director Escuela Blue Star, Lo Espejo
Francisco Fara Belmar (Arquitecto) Infraestructura Escolar, Municipalidad de La FLorida)

Enero de 2017



2. Marco Teórico

3. Caso de Estudio

4. Propuesta

5. Anexo: Imágenes de proceso y experimentación

6. Bibliografía

1. Tema General

2.1. Innovación

3.1. Presentación General

4.1. Propuesta Programática

5.1. Proceso de experimentación en maquetas físicas.

Espacios educativos contemporáneos en el marco de la Reforma Educacional

13

27

38

41

5

7

9

15

28

39

11

18

20

32

2.2. Apertura e integración con la comunidad local

3.2. Escala Comunal: Lo Espejo

4.2. Secuencia decisiones principales de Partido General

5.2 Proceso experimentación en maquetas digitales

2.3. Flexibilidad

3.3. Escala Unidad Vecinal 31

3.4. Escuela Blue Star

4.3. Planimetría e Imágenes de Arquitectura

Índice

5



Vittra Telefonplan School, Estocolmo, Suecia, 2011
Arq: Rosan Bosch Arquitectos

Fuente: www.archdaily.com

1. TEMA GENERAL:
Espacios educativos contemporáneos en el marco de la Reforma Educacional

El presente proyecto se desarrolla en el ámbito 
de la arquitectura escolar, motivado por el interés 
personal sobre los cambios conceptuales y cuali-
tativos que es posible observar en la concepción 
de los espacios educativos contemporáneos, para 
los nivéles de enseñanza primaria y pre-escolar. 

Nuevas sensibilidades son incorporadas en la 
concepción de los espacios escolares, como res-
puesta arquitectónica a la constante evolución 
desarrollada en el ámbito educativo y sus impli-
cancias directas en el tipo de actividades peda-
gógicas, los modos de convivencia, la influencia 
de la calidad espacial y el rol urbano que define 
los tipos de interacción con la comunidad local. 

Desde este interés general, el proyecto se sitúa en 
el contexto del actual Plan Estratégico de Infraes-
tructura para el Fortalecimiento de la Educación 
Pública (PEIFEP), iniciativa del Ministerio de Edu-
cación de Chile, el cual forma parte de la actual 
Reforma Educacional, y cuyos principales objetivos 
apuntan a fortalecer la educación pública a tra-
vés de la mejora cualitativa de la infraestructura.

Como acción enmarcada en este plan, el MINE-

DUC ha publicado una nueva guía de criterios 
para el diseño de los espacios escolares (Mine-
duc, 2014), con el fin de orientar conceptualmen-
te las principales cualidades arquitectónicas, a 
considerar en el diseño de los establecimientos 
edcuacionales públicos. 

Desde éste ámbito temático general, se propone 
identificar y abordar las principales problemáti-
cas propias de la aplicación de estos cambios 
cualitativos a nivel arquitectónico que propone el 
MINEDUC, en el escenario específico de una re-
posición de escuela básica de escala vecinal, en 
contexto de vulnerabilidad social.

El criterio de elección del caso de estudio obe-
dece a la motivación personal por estudiar las 
alternativas de aplicación de los conceptos ar-
quitectónicos abordados en el marco teórico, en 
contextos vulnerables, donde la presencia de la 
escuela pública posee una relevancia fundamen-
tal en la dinámica social y urbana de la comuni-
dad local y donde la condicionante económica 
y la variable de seguridad, suelen predominar en 
el diseño. 

Tema General
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El marco teórico ha sido definido y estructurado 
a partir de tres lineamientos teóricos de diseño 
haciendo uso de los conceptos expuestos por el 
Mineduc, en el marco del Plan Estratégico de In-
fraestructura para el Fortalecimiento de la Educa-
ción Pública, y la Nueva Guía “Criterios de diseño 
para los nuevos espacios educativos” (MINEDUC, 
2014).

La elección de los tres lineamientos teóricos obe-
dece al potencial que poseen para ser aborda-
dos en el diseño arquitectónico, y su capacidad 
para sensibilizar la aproximación al caso de estu-
dio y, posteriormente, definir los objetivos y criterios 
de diseño del proyecto.

El estudio teórico fue complementado con lectu-
ra bibliográfica relacionada al tema general, y el 
estudio de proyectos arquitectónicos de escuelas 
primarias y pre-escolares (nacionales e internacio-
nales) en los cuales es posible hallar aplicaciones 
de los lineamientos estudiados. 

2.1. Innovación 

En el primer lineamiento, el Mineduc utiliza el con-
cepto "Innovación" para referirse a la necesidad 
de sensibilizar el diseño de los espacios educa-
tivos, respecto de tres factores principales: La 
evolución de la didáctica en aula, la valoración 
contemporánea del aprendizaje desarrollado en 
convivencias informales dentro de la escuela, y el 
reconocimiento de la importancia de la calidad 
ambiental de los espacios. 

En consecuencia, la innovación en la concepción 
espacial viene a ser una respuesta de diseño ar-
quitectónico a necesidades emergentes desde 
la educación, y no una búsqueda de innovación 
como supuesto valor en sí mismo. 

Como primer factor a considerar se menciona el 
perfil de las actividades de aprendizaje en el aula 
que se pretende implementar y fomentar en la edu-
cación pública de niveles básica y pre-básica. 

Entre las principales características, se enfatiza la 
necesidad de evolucionar desde el actual pre-

Escuela Básica Santa María de la Cruz. Point Cook VIC, Australia, 2013
Arq: Baldasso Cortese Architects

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl
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dominio de las actividades de tipo expositivas y 
corporalidad pasiva de los alumnos, para fomen-
tar la integración de actividades grupales en dis-
tintas escalas de convivencia, actividades de tipo 
experimental (aula como taller) y actividades que 
consideran mayor movimiento corporal o que in-
corporan disposiciones de corporalidad distendi-
da (soportes flexibles como cojines o “pufs”).

“Entre los recintos más importantes de un estable-
cimiento educacional está el aula, símbolo más 
visible de una filosofía educativa, por lo tanto es 
importante revisar, junto con la comunidad educa-
tiva, la calidad al interior del aula y los requeri-
mientos que se necesitan para el buen desarrollo 
de todas las actividades que en ella se desarro-
llan…el paso de la pedagogía de la homogenei-
dad a la pedagogía de la diferencia ha influido 
en ir remplazando el aula concebida para un pro-
ceso frontal, discursivo, por un espacio flexible y 
dinámico que facilite la interacción y el multiuso” 
(MINEDUC, 2014)

En segundo lugar, se reconoce la importancia de 
los aprendizajes desarrollados en contextos de 
convivencia informal (no regulada por docentes) 
donde la espontaneidad, la distensión y el jue-
go son los motores principales, generadores del 
aprendizaje. La valoración del ambiente informal 
y lúdico, que antes había sido una característica 
remitida principalmente al nivel pre-escolar, hoy es 
ampliado al nivel de enseñanza básica o primaria. 

Se trataría de un reconocimiento de la riqueza 
del aprendizaje informal, y por tanto de dar cabi-
da intencionada en el tiempo y espacio escolar, 
generando lugares potenciales para encuentros 
efímeros y/o permanencias prolongadas, tanto en 
espacios interiores, intermedios y exteriores, en dis-
tintas escalas de convivencia.

“El aprender no está reducido a la sala de clases. 
Dado que el aprendizaje formal e informal puede 
y debe producirse en la totalidad del predio es-
colar, el establecimiento educativo  puede pro-
porcionar oportunidades para que los estudiantes 
crezcan intelectual, social y emocionalmente a 
través de un diseño apropiado… En las escuelas 
estadounidenses, la circulación puede represen-
tar más del 25% del edificio. Diseñar ese espacio 
no sólo para el movimiento, sino también para el 
aprendizaje, activa el edificio en su totalidad y 
disminuye aún más la probabilidad de que los más 
pequeños lo perciban como una institución intimi-
dante” (Lippman, O’Donnell, & Cash, 2012)

Como tercer factor de innovación, el Mineduc 
sintetiza en el concepto de Ambientación, la de-
manda por una mayor sensibilidad respecto de los 
efectos positivos que la calidad del ambiente físi-
co puede provocar en el aprendizaje. La relevan-
cia del factor ambiental  en la arquitectura escolar 
se sustenta en la interrelación entre la dimensión 
corporal, cognitiva y emocional. 

En este sentido, el Mineduc promueve que en el 

Escuela Saunalahti, Espoo, Finlandia. 2012.
Arq: Verstas Architects

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

Marco Teórico

10



diseño sean considerados la calidad de la expe-
riencia estética y sensorial como factores relevan-
tes para la generación de ambientes educativos 
formales e informales. 

Bajo este criterio de ambientación se menciona 
la importancia de la experiencia sensorial a tra-
vés de recursos arquitectónicos que favorezcan 
el contacto con la luz natural  (además de su rol 
funcional y de ahorro energético) mediante estra-
tegias de materialidades transparentes y translú-
cidas, la incorporación de lucarnas y/o ductos 
de luz natural, y trabajos de celosías en espacios 
exteriores.

En esta valoración de la riqueza sensorial se des-
taca  el contacto háptico con la materialidad y 
el contacto con la vegetación. En la concepción 
de espacios exteriores asociados a jardines o ár-
boles como lugares intencionados y cualificados 
para recibir actividades de aprendizaje, formal e 
informal. Reivindicando el valor del patio escolar, 
ya no como espacio inerte, donde el único criterio 
suele ser el bajo costo de inversión, manutención 
y control visual.

La importancia del contacto con la vegetación 
en el espacio escolar se debe tanto al enriqueci-
miento de la experiencia estética-sensorial, como 
también a los beneficios afectivos y cognitivos, 
tales como mejorar la capacidad de la concen-
tración, aumento y prolongación temporal de las 
sensaciones gratificantes y el aumento de las ca-

pacidades para soportar situaciones estresantes. 
Sumado a lo anterior, el fomento de la conexión 
y responsabilidad para el cuidado del medio am-
biente (Chawla, 2012).

2.2. Apertura e integración con la comuni-
dad local:

“La apertura de los establecimientos educaciona-
les a la comunidad permite proyectar los locales 
escolares a su entorno social, crear un espacio 
institucional de colaboración de todos los inte-
grantes de la comunidad educativa, quienes a su 
vez, participan de las actividades extra escola-
res, aprovechando los recursos naturales, sociales 
y culturales de la misma comunidad” (MINEDUC, 
2014)

En el objetivo de apertura e integración con la 
comunidad, se hace mención al rol urbano que la 
escuela primaria puede generar en su entorno ve-
cinal, y la posibilidad de incidir en el desarrollo de 
barrios, comunas y/o ciudades, dependiendo de 
la escala y ubicación del establecimiento. 

En este sentido, se destacan tres aspectos involu-
crados. El primero dice relación con la importancia  
atribuida al espacio público que antecede a la 
escuela, y la manera en que la escuela se relacio-
na con éste. Sugiere pensar y diseñar  el espacio 
público como ámbito de cohesión entre la escuela 
y el barrio, donde sus cualidades permitan acoger 
la expansión de las dinámicas de convivencia so-

Escuela Infantil en Vereda de Estudiantes, Madrid, España, 2012.
Arq: Rueda Pizarro Arquitectos

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl
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Centro de Educación Infantil y Primaria Molí d’en Xema.  Mallorca, España, 2010
Arq: BBarquitectes

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl

cial ligadas a la escuela, así como actividades de 
la propia comunidad vecinal  (MINEDUC, 2014).

“Debe existir una mayor preocupación en el diseño 
y uso de los espacios exteriores y de conexión del 
usuario con el entorno. Son espacios de encuentro 
y socialización, articuladores de las actividades 
que se desarrollan dentro del establecimiento. 
Pueden ser espacios zonificados y diseñados de 
acuerdo a sus usos: espacios de aproximación, de 
acceso, de actos, lugares para sentarse y conver-
sar, área de juegos, entre otros”  (MINEDUC, 2014)

El segundo aspecto rescata la posibilidad de uti-
lizar los espacios de la escuela, por parte de la 
comunidad local, en horarios alternativos al esco-
lar, lo cual se torna aún más relevante en contextos 
urbanos periféricos y vulnerables, caracterizados 
por carencias de equipamiento cultural y recrea-
tivo. 

Mediante este tipo de estrategias se puede crear 
un entorno virtuoso de interacciones entre apode-
rados, comunidad local y escuela.

“La inversión pública en la construcción de escue-
las es importante, y estos edificios con frecuencia 
son las instalaciones con el acceso más fácil que 
el gobierno construye para sus ciudadanos...debi-
do a su conveniencia y a la necesidad de maxi-
mizar los recursos, las escuelas pueden ser con-
cebidas como centros de la comunidad que no 
sólo prestan servicios a niños en edad escolar sino 

también a preescolares, adultos y adultos mayores. 
(Lippman, O’Donnell, & Cash, 2012)

Como tercera estrategia de integración con la 
comunidad, se hace mención a la posibilidad de 
incluir un espacio programático destinado a la co-
munidad y que permita funcionar en horario simul-
táneo al escolar. 

Con esto se busca potenciar un entorno de mayor 
hospitalidad para apoderados y vecinos, mayor 
interacción entre docentes, comunidad y alumnos; 
aprovechando las capacidades de gestión, ad-
ministración e infraestructura de la escuela, como 
aporte al equipamiento urbano de la comunidad 
local.

Programas destinados a la comunidad con funcio-
namiento permanente y simultáneo al horario esco-
lar, pueden verse incluidos en proyectos como la 
Escuela Básica Santa María de la Cruz (Melbour-
ne, Australia) en la cual proponen un espacio de 
recepción para apoderados y comunidad vecina, 
con mesas, internet inalámbrico y un “kitchenette”. 

Otro ejemplo es la Escuela Saunalahti (Espoo, Fin-
landia) una de las escuelas contemporáneas más 
destacadas en Finlandia, incluye un centro de día 
para ofrecer actividades de ocio para jóvenes en 
edad preescolar y una pequeña biblioteca que 
combina las funciones de biblioteca comunitaria 
y escolar.



Jesmond Gardens Primary School. Hartlepool, Inglaterra.
Arq: adp-architecture 

Fuente: www.adp-architecture.com
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2.3. Flexibilidad:

“Entre las lecciones aprendidas, destacamos el 
concepto de “ flexibilidad,” que aunque ausente 
históricamente en los edificios públicos escolares, 
se torna hoy especialmente relevante, no como 
vaguedad o indeterminación, sino como un espa-
cio que, aun con una clara  estructura de conteni-
do, permita alteraciones, modificaciones y varian-
tes acordes a todas las necesidades” (Lippman, 
O’Donnell, & Cash, 2012)

El Mineduc destaca la capacidad de adaptación 
del espacio educativo para acoger las distintas 
situaciones o modos de funcionamiento de acuer-
do a las actividades que se desarrollan en él, 
enfatizando que el concepto de flexibilidad sea 
incorporado de manera integral, desde tres enfo-
ques principales. 

En primer orden, se plantea la flexibilidad desde la 
concepción estructural, de manera tal que facilite 
adaptaciones, transformaciones y ampliaciones en 
el futuro a medida que la comunidad escolar y el 
proyecto educativo lo requieran, sin modificar la 
estructura (MINEDUC, 2014)

“Se sugiere que el edificio pueda permitir una 
adaptación de cambios físicos sin modificar la es-
tructura de la construcción, de tal manera que solo 
con algunos cambios de elementos no estructura-
les se puedan redistribuir los recintos aumentando 

o disminuyendo su capacidad”  (MINEDUC, 2014)
En segundo orden, se plantea la flexibilidad a tra-
vés de estrategias de espacios y programas que 
faciliten el multiuso. Mediante definiciones sobre el 
programa, tamaño o superficie, geometría, alturas, 
tipo de pavimentos, cierres flexibles o móviles, se 
busca evitar, en lo posible, los espacios que de-
bido a sus cualidades demasiado específicas se 
tornen en mono-funcionales.
 
“Se debe considerar que el edificio escolar per-
mita, por una parte, que en un mismo espacio se 
puedan desarrollar distintas actividades y en dis-
tinto momento sin necesidad de realizar alguna 
modificación, espacios de uso múltiple; y por otra 
parte, que los recintos tengan un alto grado de 
convertibilidad que posibilite su adaptación a la 
evolución de los procesos pedagógicos”.  (MINE-
DUC, 2014)

En tercer lugar se menciona la flexibilidad de los 
espacios educativos a través de la incorporación 
de límites o divisiones móviles, de manera tal que 
permitan fusionar dos o más espacios interiores 
contiguos, o bien, regular el nivel de interioridad 
de un espacio que puede abrirse hacia el exterior.

Este tipo de flexibilidad ha sido adoptada en 
distintos programas, como la "Jesmonds Gardens 
Primary School" en Inglaterra, donde se han dis-
puesto grandes paneles correderos para poder 
fusionar el comedor con el hall principal, así como 
las aulas disponen un sector de cierre flexible a 
través de cortinaje hacia un pasillo interior.



Escuela Blue Star, Patio de Pre-Básica
Fuente: Elaboración personal, Julio 2016

3. CASO DE ESTUDIO
Reposición de Escuela Blue Star College

3.1. Presentación General:

El caso de estudio corresponde a una necesidad 
real y vigente de reposición total de infraestruc-
tura de la escuela básica municipal “Blue Star ” 
Nº569 de la comuna de Lo Espejo, perteneciente 
a la Región Metropolitana. Actualmente imparte 
educación para pre-básica y enseñanza básica 
completa. Los motivos por los cuales requiere una 
reposición corresponden a la destrucción de dos 
pabellones por motivos de incendio, sumado a un 
avanzado estado de deterioro material y cons-
tructivo general de la actual infraestructura. Por 
esta condición se encuentra en listado de priori-
dades de reposición para el Mineduc.

Entre las principales razones de elección del caso 
de estudio puede considerarse el hecho de corres-
ponder a un escenario recurrente o arquetípico en el 
contexto nacional de las escuelas públicas de similar 
escala, construidas durante la década del 60, con 
evidente deterioro constructivo/material, y diseñadas 
bajo estándares espaciales y materiales mínimos, que 
hoy el Mineduc, en el marco de los objetivos de la 
Reforma Educacional, califica como insuficientes para 
desarrollar una educación contemporánea. 

En este sentido, la reposición de escuelas básicas 
antiguas con evidente deterioro físico, se constituye 
en la actualidad como un nicho privilegiado de ac-
ción para el diseño de escuelas públicas en Chile que 
actualicen cualitativamente los conceptos de espa-
cios educativos, dado que la crisis de matrícula en el 
sector público ha reducido la necesidad de construir 
nuevas escuelas públicas o ampliaciones de escuelas 
pre-existentes.

En consecuencia, el hecho de ser un caso de necesi-
dad real y arquetípico en el contexto de las actuales 
posibilidades de actualizar cualitativamente los con-
ceptos de espacios educativos de la educación pú-
blica, y mediante el presente proyecto de título, poder 
contribuir con ideas que puedan ser consideradas por 
la comunidad.

Sumado a lo anterior, la elección del caso de estudio 
cumple con el objetivo de pensar alternativas de ac-
tualización conceptual y cualitativas de los espacios 
educativos, en el contexto de una escuela pública 
pequeña, de escala de influencia vecinal, y en con-
textos de alta vulnerabilidad social.

Caso de Estudio
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Comuna de Lo Espejo, delimitada (y aislada) por dos autopistas metrpopolitanas de 
alta velocidad (Av. General Velasquez al poniente, y Av. Central al oriente. Al norte 

limita con Av. Lo Ovalle y al sur por Av. Lo Espejo.
Fuente: Elaboración personal, sobre imágen satelital Google Earth..

Ubicación de la comuna de Lo Espejo en la Región Metropolitana
Fuente: Elaboración personal, sobre imágen satelital Google Earth.

Caso de Estudio_Comuna de Lo Espejo



3.2. Comuna de Lo Espejo. Descripción general:

La comuna de Lo Espejo, de pequeña extensión territorial (8,1 km2) se ubica al sur-poniente de la Pro-
vincia de Santiago, en el perímetro urbano que antiguamente conformaba el anillo Américo Vespucio. 
Colinda con las comunas de Pedro Aguirre Cerda al norte, Cerrillos al poniente, San Bernardo al sur y 
La Cisterna al oriente. En términos demográficos, Lo Espejo presenta una de las mayores densidades del 
país (139,12 Hab/Há) con una proyección de 97.386 habitantes para 2015  (Sur Consultores, 2013).

En lo que respecta a la historia de Lo Espejo, desde un conjunto de fundos pertenecientes a la comuna 
de La Granja en 1826, pasa a constituirse a fines del siglo XIX en un conjunto de pequeños poblados o 
villorrios. A principios del siglo XX se inicia el poblamiento masivo, acogiendo la demanda de viviendas 
de los sectores sociales de menores recursos que inmigraban a Santiago desde provincia en busca 
de mejores condiciones de empleo y servicios. En este contexto, la mayoría de las poblaciones de Lo 
Espejo se desarrollaron bajo sistemas de autoconstrucción, donde la organización comunitaria resultaría 
indispensable para la subsistencia y desarrollo de las poblaciones.

Su actual composición social se caracteriza por un alto índice de vulnerabilidad social, entendiendo 
tal condición de un modo multidimensional, es posible mencionar algunos factores relevantes tales como 
el nivel de ingresos, la renta imponible promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía, es de 
aproximadamente 442,2 mil pesos, cifra inferior al promedio regional (632,9 mil pesos) y nacional (563,4 
mil pesos) (Ministerio de Desarrollo Social, 2013).  

Asociado a lo anterior, la comuna presenta un porcentaje de hogares en situación de pobreza del 
17,6%, correspondiente a 4.755 hogares, duplicando el promedio regional que es del 9,3% y bastante 
superior al promedio del país que es del 12,1%. Los hogares en situación de Pobreza Indigente se han 
duplicado desde el año 2003 pasando de 485 a 1.017. Mientras que los hogares en situación Pobreza 
No Indigente también han aumentado, aunque ligeramente, pasando de 3.649 a 3.738.  (Lo Espejo, 
2015)

El alto índice de hacinamiento es otra de las características socio-espaciales de Lo Espejo, con un ac-
tual 19% de hacinamiento de hogares, evidencia un aumento superior a 20 veces, desde el año 2003 al 
2011, pasando de 255 a 5.300 personas en esta situación (incluye hacinamiento medio y crítico), muy 
por sobre los índices regionales y a nivel país, que superan levemente el 10%.  (Ministerio de Desarrollo 
Social, 2013)

Su estructura urbana general, a nivel macro está delimitada por ejes viales de escala metropolitana que 
dificultan su conectividad con las comunas vecinas hacia el oriente (Autopista Central Panamericana) 
y al poniente (Autopista General Velázquez), y la fragmentación interna de su territorio por parte de la 
Autopista Vespucio Sur y la Línea del Ferrocarril Longitudinal Sur, que subdividen la comuna en cuatro 
cuadrantes.

17

Organización e inicios de la conformación urbana en la Población 
Santa Adriana, perteneciente a la comuna de Lo Espejo. (1968)

Fuente: www.poblacionsantaadriana.blogspot.com

Caso de Estudio_Comuna de Lo Espejo
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Comuna de Lo Espejo subdividido en las 15 
unidades vecinales que la componen. En 
color magenta se destaca la unidad vecinal 
31, donde se ubica el caso de estudio..
Fuente: Elaboración personal.

Plano Vialidad y Transporte Público de Lo 
Espejo.
Fuente: Plan de Desarrollo Comunal 2013-
2017. Lo Espejo.

Estructura Urbana:
La estructura urbana de Lo Es-
pejo se define fundamentalmente 
durante la segunda mitad del si-
glo XX, por medio de las políticas 
estatales, donde la Corporación 
de la Vivienda (CORVI), define 
el diseño urbano de la mayoría 
de las poblaciones, en base al 
concepto de Unidad Vecinal, y 
mediante sistemas de autocons-
trucción, que otorgaron la actual 
imagen arquitectónica de sus 
calles y poblaciones actuales. 
El concepto territorial de unidad 
vecinal, conserva hasta hoy la 
base de la estructura administra-
tiva, organizándose la comuna 
en quince unidades.

Vialidad y Transporte Público:
La principal conexión en sentido 
norte sur se produce a través de 
las avenidas Central (principal 
eje comercial), Maipú, Clotario 
Blest-Del Ferrocarril y Club Hípico. 
Sin embargo, estos ejes no es su-
ficiente para dar continuidad en 
la orientación norte-sur donde se 
ubica la autopista Vespucio Sur 
Express. La conexión solo es a tra-
vés de las avenidas Central y Del 
Ferrocarril, debido a que los otros 
ejes pierden continuidad en direc-
ción sur de la comuna. Con esto se 
conserva la división física de la co-
muna en cuatro secciones, por la 
línea férrea y la autopista Vespucio 
Sur Express.  (Lo Espejo, 2015)

Caso de Estudio_Comuna de Lo Espejo
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Plano distribución de escuelas básicas pú-
blicas (color magenta) y áreas de influencia, 
en Lo Espejo.
Fuente: Elaboración personal en base a in-
formación de PLADECO 2013-2017 de Lo 
Espejo.

Plano Usos de Suelo Lo Espejo.
Fuente: PLADECO 2013-2017, Lo Espejo.

Distribución de Escuelas Públi-
cas:
En Lo Espejo, un 42,9% de la 
matrícula escolar corresponde 
a establecimientos municipales 
mientras que el 57,1% restante 
pertenece a particulares sub-
vencionados  (Ministerio de De-
sarrollo Social, 2013). La actual 
distribución de escuelas públicas 
(color magenta), conserva uno 
de los objetivos fundacionales 
de la organización urbana origi-
nal diseñada por la CORMU en 
base al concepto de unidad ve-
cinal, donde cada unidad debía 
contar en su centro con su pro-
pia escuela básica, facilitando 
el acceso peatonal autónomo 
de los niños a no más de cinco 
minutos caminando.
En este sentido, la escala de las 
escuelas básicas de lo espejo 
(10 cursos, uno por cada nivel)
dan cuenta de un área de in-
fluencia objetivo de pequeña 
escala, donde el 90 % de la ma-
trícula suele provenir de la pro-
pia unidad vecinal.

Uso de Suelo:
Lo Espejo es una comuna fundamental-
mente residencial, de alta densidad, a 
pesar que el 75% corresponde a casas 
de un piso. El equipamiento básico y 
comercial de pequeña escala se dis-
tribuye de manera homogénea. Sólo 
destacan el Cementerio Metropolitano, 
el Mersan y el Terminal Pesquero, como 
equipamientos de escala mayor, me-
tropolitana. Como carencia relevante 
de la comuna destaca como la cuarta 
comuna con menor superficie de áreas 
verdes del Gran Santiago (30 ha). Y la 
cuarta menor cantidad de superficie 
de áreas verdes per cápita (2,7 m2 x 
Hab.), cuando la OMS recomienda un 
mínimo de 9 m2/hab.

Caso de Estudio_Comuna de Lo Espejo
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Unidad Vecinal 31 y equipamiento asociado
Fuente: Elaboración personal en base a imágen satelital Google Earth

1. Manzana central destinada al equipamiento comunitario de la unidad vecinal, en el cual se encuentra la 
Escuela Blue Star (caso de estudio) / 2. Iglesia Católica / 3. Multicancha / 4. Plazuela pública / 5. Iglesia 
Evangélica /  6. Plazuela Pública / 7. Plazuela Las Palomas / 8. Cancha Futbolito / 9. Espacio público de 

carácter residual / 10. Iglesia Evangélica

Caso de Estudio_Unidad Vecinal 31

3.3. Unidad Vecinal 31:

El diseño urbano de la Unidad Vecinal 31 (UV31) es definido por la CORVI conservando gran parte 
de  las cualidades propuestas por Clarence Arthur Perry (1872-1944), quien concibe en 1916 la idea 
de unidad vecinal autosuficiente de 5000 habitantes, precisada principalmente en el Plan de Nueva 
York de 1929. “Un espacio comunal constituido por un centro comunitario, escuelas y otras instituciones 
situados a cinco minutos a pie de cualquier edificio, constituiría el elemento organizador básico de la 
[UV], donde el ser humano tuviera la posibilidad de desarrollarse y madurar ” (Pozo, 2006)

En el caso específico de la Unidad Vecinal 31, perteneciente a la población José María Caro de Lo 
Espejo, el diámetro promedio desde el centro de la manzana central corresponde a 350 mts, agrupando 
un total de 1.619 viviendas, 2.008 hogares y un total de 8.248 habitantes (Proyección 2012 basada 
en CENSO 2002, INE)
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Manzana Central de la Unidad Vecinal 31, destinada a equipamiento comunitario.
Fuente: Elaboración personal en base a imágen satelital google earth.

1. Escuela Blue Star College (caso de estudio)/ 2. Predio en situación de abandono (antes funcionaba centro de 
madres "Unión Esfuerzo". / 3. Cancha de Fútbol (Instituto Nacional del Deporte) / 4. Iglesia Evangélica / 5. Club De-
portivo "Unión Caribe". / 6. Sede Junta de Vecinos UV 31. / 7. Bodegas distribuidora de licores. / 8. Club Deportivo 
"María Mendez" / 9. Espacio Público en abandono, utiliizado  ilegalmente como guardería de caballos y carretas.

Caso de Estudio_Unidad Vecinal 31

La Unidad Vecinal 31 forma parte de la población José María Caro, cuya construcción se inicia en 
1959, contemplaba 7 sectores (del A al G), donde la UV31 recibía originalmente la denominación de 
“Sector E”. La Población José María Caro es uno de los proyectos de vivienda social emblemáticos del 
Plan Habitacional del gobierno de Jorge Alessandri, albergando en sus inicios a cerca de 90 mil pobla-
dores, siendo el emplazamiento humano más grande creado por un plan habitacional estatal e históri-
camente estigmatizada por sus niveles de exclusión y violencia en Santiago de Chile (Parraguéz, 2012). 

Los primeros habitantes provenían de diversos sectores de Santiago, y con diferentes condiciones so-
cioeconómicas. La mayoría de la población provenían de las erradicaciones masivas de ocupaciones 
ilegales (callampas del Zanjón de la Aguada o río Mapocho); otros pertenecientes a grupos de ase-
gurados de cajas de previsión (fiscales, municipales o particulares), entre los que incluían 19 comités 
de Fuerzas Armadas y Carabineros; y otros finalmente eran grupos pertenecientes a distintas industrias. 
Dentro de la población José María Caro, la Unidad Vecinal 31 es la zona físicamente más deteriorada 
de la población y que han sido históricamente los “más peligrosos y violentos”  (Ruiz, 2012).
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Ad fac mactussed Cupiorte aut in hae que reorum intena, con 
Etrature, ursultortem ocrei se renteri sesulium abus optististium am iam 

menatiam

Escuela Blue Star, Vista aérea, imágen satelital..
Fuente: Google Earth
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3.4. Escuela Blue Star de Lo Espejo:

El caso específico de estudio corresponde a una necesidad real y vigente de reposición total de la in-
fraestructura de la escuela básica municipal “Blue Star ” Nº569 de la comuna de Lo Espejo. La necesidad 
de reposición se debe a la destrucción parcial de dos pabellones (8 aulas) por motivos de incendio, a 
lo cual se suma el estado avanzado de deterioro material y constructivo del total de la actual infraes-
tructura. Por tales condiciones se encuentra en listado de prioridades de reposición para el Mineduc.

Con una matrícula anual que viene decayendo desde 2005, actualmente cuenta con 255 alumnos 
matriculados, la escala de la escuela se puede definir de escala vecinal, puesto que su área objetivo 
de influencia corresponde en un 98% de su matrícula a la propia unidad vecinal 31, en coherencia con 
el diseño urbano original de la Población José María Caro, que asignaba una escuela pública básica 
en la manzana central destinada a equipamiento comunitario de cada unidad vecinal.

Actualmente se imparte educación pre-básica (pre-kinder+kínder) y educación básica completa, con 
un total de 10 cursos (1 curso por nivel). Sin embargo, desde el año 2017, los cursos séptimo y octavo 
se trasladarán a liceos municipales, de acuerdo a la LGE (Ley General de Educación) que disminuye 
la educación básica a seis niveles (1° a 6° básico) y aumenta la educación media a seis niveles (1° a 
6° medio) (Mineduc, 2009). Un factor relevante es el nivel de vulnerabilidad de los alumnos que asisten 
a la escuela, con un total de 87% de alumnos que presentan vulnerabilidad socioeconómica (según 
decreto 196 del Mineduc).

En el proyecto educativo institucional (PEI) actualmente en desarrollo, se han establecido siete objetivos 
fundamentales: 1. Fortalecer la Educación Integral. / 2. Fortalecer la convivencia en respeto. / 3. Fortale-
cer la formación valórica. / 4. Incorporar nuevas metodologías didácticas. / 5. Fomentar la participación 
en actividades extra-académicas externas a la escuela. / 6. Fomentar la integración de la familia en los 
procesos y actividades formativas de la escuela. / 7. Fomentar la integración de la comunidad local.

En coherencia con los objetivos del PEI, actualmente se desarrollan talleres complementarios a la carga 
académica regular, los cuales contemplan un talleres deportivos (tenis de mesa, baby futbol), taller de 
matemáticas, proyecto lector, música, folclor, huerto escolar, debate, resolución de conflictos y formación 
valórica. 
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Imágenes Escuela Blue Star.
Fuente: Elaboración propia, Marzo de 2016

Caso de Estudio_Escuela Blue Star
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Planta de actual Escuela Blue Star.
Fuente: Departamento de Educación, Municipalidad de Lo Espejo.

Programa actual de Escuela Blue Star.
Fuente: Elaboración persona

1. Aula Pre-Básica / 2. Aula Básica / 3. SSHH alumnos / 4. Aulas 
inhabilitadas por incendio / 5. Biblioteca / 6. Sala de computación 

/ 7. Comedor / 8. Cocina / 9. Patio de servicio / 10. Administración / 
11. Multicancha techada / 12. Cancha Baby Futboll

Caso de Estudio_Escuela Blue Star



Descripción Arquitectónica y constructiva 
de la actual Escuela Blue Star:

La actual Escuela Blue Star fue diseñada y 
construida en el año 1967 por la antigua So-
ciedad Constructora de Establecimientos Edu-
cacionales (SCEE). Desde 1954, en la SCEE se 
diseñaron y construyeron “escuelas tipos” para 
las escuelas de pequeña y mediana escala, en 
las cuales predomina la prefabricación y estan-
darización. La escuela Blue Star es parte de la 
etapa de estandarización de la SCEE.

La arquitectura de la actual escuela fue plan-
teada a través de la disposición de cinco pa-
bellones independientes de un piso, los cua-
les acogían entre 4 a 5 aulas. La disposición 
buscaba generar patios menores de expansión 
por cada pabellón, unif icados por una circula-
ción techada que unif icaba el sistema. 

El sistema constructivo de los pabellones se 
compone de estructura de albañilería confina-
da con pilares y cadenas de hormigón armado, 
y tabiques de albañilería. El sistema de techum-
bre se estructura en per fi les metálicos, que sos-
tenían la cubierta de zinc ondulado.

Principales problemáticas arquitectónicas 
observadas en la actual escuela Blue Star:

Independiente del estado evidente de dete-
rioro material y constructivo que hoy presenta 
la escuela, es posible distinguir  cualidades 
propias de la arquitectura, tanto en términos 
de organización de conjunto, así como de 
cualidades espaciales, que se podrían calif icar 
como incompatibles con los criterios y concep-
tos arquitectónicos que hoy el Mineduc busca 
implementar.

En tal sentido, es posible constatar que la ac-
tual organización espacial del conjunto de pa-
bellones y patios, no logra un orden claro, en 
términos de jerarquizar y distinguir sin ambigüe-
dad un espacio o patio principal, con la ubi-
cación y tamaño correspondiente. Sumado a lo 
anterior, la disposición de los pabellones dif i-
culta el control visual de los distintos sub-patios 
generados, obligando a destinar profesores y 
auxil iares durantes los recreos para controlar 
visualmente los "puntos ciegos" que el sistema 
presenta.

Cada pabellón que agrupa cuatro a 5 aulas 
desaprovecha la posibil idad de flexibil izar 
la separación entre éstas, al subdividirse con 

muros de albañilería confinada. Impidiendo la 
posibil idad de fusionar dos o más aulas, en el 
caso de alguna actividad que demandara un 
espacio mayor.

En lo que respecta a la arquitectura del aula, 
el estándar de m2 x alumno corresponde al mí-
nimo anterior a la apliación de la reforma (1,1 
m2 x alumno), y si bien, debido a la matrícu-
la actual reducida (25 alumnos promedio por 
curso), su tamaño será bastante reducido, si el 
objetivo es pretender revertir la actual crisis de 
matrícula del sistema público, por tanto, en la 
medida en que se recupere la matrícula se dif i-
cultaría implementar la variedad de didácticas 
de aula que el Mineduc busca incorporar en el 
marco de la Reforma Educacional. La i lumina-
ción natural al interior del aula es insuficiente y 
asimétricamente distr ibuida.

En términos de integración y acogida de apo-
derados y vecinos, como uno de los concep-
tos fundamentales de la actual Reforma Edu-
cacional, es posible destacar la carencia de 
un espacio de acogida a los apoderados que 
acompañan a los alumnos, o bien que asisten a 
una entrevista, resguardado del sol/l luvia y tem-
peratura, que ofrezca hospitalidad y encuentro 
entre la comunidad escolar y apoderados. 
 
Relacionado al concepto anterior, se observa 
la carencia de un espacio público en torno a 
la escuela con un tamaño suficiente, que permi-
ta y facil ite acoger el encuentro comunitario y 
la espera entre apoderados, vecinos y la misma 
comunidad escolar. Tanto en el frente de acce-
so, como en todo el perímetro de la actual es-
cuela, el espacio público se l imita a una acera 
mínima de 2,4 mts de ancho.

Destaca la extrema hermeticidad del cerra-
miento perimetral, definida por una pandere-
ta “ciega” continua de 2,4 mts de altura, que 
desvincula totalmente la relación escuela-es-
pacio público-comunidad. Cabe señalar que 
tal condición además es incompatible con la 
actual normativa urbanística, la cual obliga a 
disponer de un cierro transparente de 2 mts de 
altura máxima, con un zócalo opaco de 50 cms 
de altura máxima.

Por último, mencionar que la materialidad con 
la cual fueron construidos los pabellones, tan-
to muros, como techumbre, no cumplen hoy con 
el estándar mínimo de confort térmico, para los 
espacios educativos y administrativos interiores.

25
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Acceso Escuela Blue Star
Fuente: Google Earth, Street View

Cierre perimetral de la escuela Blue Star, por calle Managua
Fuente: Google Earth, Street View

Pabellones destruidos por incendio
Fuente: Elaboración personal, Junio de 2015
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Actual estado material de Escuela Blue Star
Fuente: Elaboración personal, Junio de 2015

Patio de Pre-Básica
Fuente: Elaboración personal, Junio de 2015

Interior Aula de Pre-Kínder
Fuente: Elaboración personal, Junio de 2015
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4. PROPUESTA 

La definición del programa se ha aborda-

do considerando tanto las cualidades ar-

quitectónicas del marco teórico, así como 

el objetivo de obtener un resultado que 

permita ser económicamente replicable en 

la reposición de otras escuelas públicas a 

nivel comunal o regional.

En tal sentido se buscará reflexionar so-

bre las posibil idades de acción del dise-

ño arquitectónico a partir del programa 
estándar de una escuela básica de 
escala vecinal en contexto urbano, y en 

el marco de la actual normativa Chilena, 

para luego priorizar las ampliaciones de 

super ficies y/o programas mínimos, en base 

a los criterios conceptuales que apunta el 

Mineduc.

Por tal razón el presente l istado progra-

mático entrega las super ficies mínimas Mi-

neduc 2014, para comparar y distinguir 

dónde se ha priorizado el aumento de su-

per ficie.

Como propuesta programática se define 

dar prioridad a tres aspectos esenciales. 

El primero dice relación con ampliar la su-

per ficie del aula, considerando su vigen-

cia como unidad nuclear y reemplazo del 

sentido de hogar del grupo curso, recono-

ciendo que el nuevo estándar de 2m2 x 

alumno que propone el Mineduc 2014 aún 

es insufuciente.

En segundo lugar se reconoce la necesi-

dad estratégica de trabajar la "multican-

cha techada" mínima, desde el inicio del 

diseño, como un gimnasio l igero, que permi-

ta el desempeño de los distintos deportes 

con el mínimo de confort y resguardo del 

sol, l luvia y viento.

Por último, se propone una intervención 

programática de programas que el Mine-

duc los enlista de manera aislada, pro-

poniendo una Zona Programática Fusión/

Subdivisible, que agrupa programas que 

pueden dialogar de manera espacialmen-

te contínua, siempre con la posibil idad de 

subdividirse con cierres f lexibles.

4.1 Propuesta Programática



0. Situación Actual: Construcción en precarias condiciones, dos pabellones quemados, Prioridad Mineduc 
de reposición total.

1. La Primera decisión es aprovechar la posibilidad de pensar un nuevo emplazamiento y configuración de 
partido general, liberando el terreno de las construcciones en estado precario. Se reconoce la importan-
cia del frente norte (calle Managua) por su extensión mayor, y siendo una vía de acceso principal desde 
Avenida Central (principal eje de Lo Espejo en sentido norte-sur)

2. Se propone sumar el terreno vecino poniente (actualmente en abandono) con el objetivo de generar 
un frente contínuo y total hacia calle Managua.
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4.2 Secuencia decisiones principales de Partido General



3. Se propone emplazar la nueva edificación de manera compacta, generando el nuevo frente de rela-
ción e imágen con el espacio público, de manera de re-fundar el acceso hacia calle Managua.

4. Se propone retranquear los tres frentes, principalmente el frente norte hacia calle Managua, con el 
objetivo de generar un nuevo espacio público, de antesala a la escuela, con las dimensiones suficientes 
para acoger la vida social asociada a las dinámicas escolares, deportivas y comunitarias, que la escuela 
busca fomentar.

5. Se propone diferenciar los dos ámbitos programáticos principales de la escuela: Gimnasio y Espacios 
Escolares, de tal manera de favorecer accesos y usos independientes, que puedan maximizar los usos 
alternos y/o simultáneos de ambos ámbitos programáticos.
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6. La unificación del sistema se plantea a través de un corredor longitudinal con recintos hacia ambos 
lados, de manera de optimizar la circulación y fomentar/acoger actos de convivencia informal asociados  
que se desprenden espontáneos en las circulaciones.

7. Se propone una primera planta que divide sus zonas y accesos diferenciados (por normativa): Deporte 
+ Enseñanza Básica + Enseñanza Pre-Básica (por normativa obligatoriamente en 1er nivel)

8. En segundo piso se propone el uso exlusivo de enseñanza básica.
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9. Se proponen tres circulaciones verticales. Una rampa como circulación principal, acogiendo la nueva 
normativa Mineduc que obliga a utilizar rampas con el sentido de inclusión y seguridad. Se añaden dos es-
caleras de emergencia. Las tres circulaciones son desvinculadas de la zona de pre-básica en primer nivel.
Se define el programa más colectivo (amarillo) de enseñanza básica compartidos con pre-básica tales 
como el comedor y CRA, fomentando el contacto directo visualmente con el espacio público.

10. En el segundo nivel se dispone el programa de enseñana básica más íntimo, como aulas, sala de 
computación, aulas de integración y administración.

Axonométrica del sistema de partido general (Rojo=Gimnasio; Amarillo=Zona Colectiva Informal; Azún=En-
señanza Nivel Básica; Verde= Enseñana Nivel Pre-Básica)
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4.3. Planimetría e Imágenes de Arquitectura
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Proceso de experimentación de alternativas 
volumétricas-programáticas en maquetas físicas.

Fuente: Elaboración personal

Anexo: Proceso de Diseño
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Proceso de experimentación de alternativas 
volumétricas-programáticas en maquetas digitales.

Fuente: Elaboración personal

Anexo: Proceso de Diseño
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