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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, Chile está pasando por una etapa de inserción de personas con capacida-

des distintas al mundo cotidiano. Un 16,7% de la población se encuentra en esta situación. 

Debido a esto las soluciones actuales han avanzado solo en lo que respecta a discapacidades 

sensoriales y de la comunicación, ya que se busca una resolución directa desde la  vida adulta 

del individuo sin pensar en los inicios del aprendizaje. Al considerar llevar a cabo métodos 

e implementos desde la raíz del problema es necesario prever que para que una persona 

pueda tener las facultades necesarias para la autonomía se requiere de una formación desde 

su infancia. Estas le permitirán avanzar e involucrarse con el espacio en el que se desenvuel-

ve. Para lograr el objetivo es necesario considerar las variables e implementarlas en diversos 

sistemas educativos que permitan el avance hacia la independencia.

A partir de esto se considera la opción de diseñar jardines que cuenten con las facultades 

para educar niños con diferentes capacidades desde la arquitectura. Esto a través de la 

utilización del espectro sensorial, motriz y de envergadura psicológica, desde el diseño 

biofílico.

Heerwagen y Gregory (2008) describen siete atributos del diseño biofílico que son particu-

larmente relevantes para los niños: riqueza sensorial, movimiento, serendipia, varia- ciones 

sobre un tema, resiliencia, sensación de libertad y perspectiva y refugio.

La riqueza sensorial, por ejemplo, proporciona una gran cantidad de olores, colores y sensa-

ciones visuales que son importantes en el desarrollo infantil. También puede conectar a los 

niños con los ritmos diarios y estacionales de la vida. Además, la perspectiva y el refu- gio 

brindan oportunidades para “ver sin ser visto”.

Primero, es necesario identificar los tipos de discapacidades, su relación con la arquitectura    

biofílica y como se podrían complementar al momento del aprendizaje.

Grupo 1 Discapacidades sensoriales y de la comunicación (ver, oír, hablar, comprensión del 

lenguaje y comunicación)

Grupo 2 Discapacidades motrices (extremidades inferiores, superiores, tronco, cuello y 

cabeza)

Grupo 3 Discapacidades intelectuales, conductas adaptativas y enfermedad mental
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Estos 3 grupos generales son los principales a integrar en los recintos.

Las características físicas, culturales, sociales y psicológicas que envuelven a cada persona 

generan un papel fundamental a la hora de proyectar experiencias cargadas en el ámbito 

sensorial.  De ahí, las diferencias en la evolución arquitectónica del mundo.

El arquitecto debe involucrarse con las circunstancias en las que va a implantar su obra y 

hacer partícipe de su proceso creativo al entorno que lo rodea.

Pallasmaa(2006:18-19) define la arquitectura como "el instrumento principal de nuestra 

relación con el tiempo y el espacio y de nuestra forma de dar una medida humana a esas di- 

mensiones, doméstica del espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo 

tolere, lo habite y lo comprenda". La dependencia del espacio y el tiempo, la dialéctica del 

espacio exterior e interior, lo físico y lo espiritual, así como lo material y lo mental que 

incumben a estos sentidos, tienen un impacto fundamental en la naturaleza de las artes y de 

la arquitectura.

La biofilia se integra conceptualmente al considerar cómo sería la próxima relación del 

individuo con el  entorno, ya que el enfoque principal es lograr educar una persona autóno-

ma dentro del contexto. Para esto es favorecedor utilizar la interacción con la naturaleza 

desde sus inicios sensoriales, la anatomía y biología en relación con las conexiones del 

cuerpo y la natura.  Luego se presenta en una segunda etapa, la aproximación a la vida en la  

ciudad con los aportes que le indicarían como moverse e involucrarse con el ambiente cerca-

no. Todo esto pensado desde la lógica del pensamiento básico de un niño en sus primeras      

etapas.
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PROBLEMA  

En nuestro país, los niños durante su primera infancia no poseen espacios adecuados para 

sus diversas capacidades, sino más bien son englobados en ámbitos generales que no involu-

cran a aquellos con situaciones de minusvalía, creando una diferencia en la manera en la que 

se desenvuelven.

Chile ha sido suscrito hasta la fecha por una amplia mayoría de países soberanos reconoci-

dos por la ONU, con un total de 165 Estados firmantes. Este hecho marca un cambio de 

paradigma respecto al enfoque y a la actitud frente a diferentes aspectos como la seguridad 

y dignidad de las personas. Debido a esto Chile tomó cartas en el asunto en lo que respecta 

a la integración e inserción de aquellas personas en situaciones de discapacidad. Previo a esto 

la Convención de la discapacidad solo certificaba desde una perspectiva médica invalidante 

haciendo un esfuerzo mínimo por integrar a las personas con incapacidades. Sin embargo, al 

día de hoy se generó consciencia sobre el hecho de  que estas personas son sujetos de dere-

cho en igualdad de oportunidades, y que por lo tanto deben proveerse los mecanismos nece-

sarios en todos los ámbitos, para que la sociedad elimine las barreras que inhabilitan a las 

personas en este tipo de situaciones. Por lo tanto, es el entorno el que limita la inclusión y es 

en las autoridades donde recae el peso de eliminar estos obstáculos.

Es necesario abarcar estos impedimentos desde todas las edades y etapas del individuo 

como lo es, por ejemplo, la primera infancia. Cuando hablamos de edad preescolar es preci-

so reconocer que la primera luz de educación se desarrolla a través del instinto de la imita-

ción.

El niño no imita sólo los actos visibles, también los sentimientos de las personas que tiene continuamente a 

su alrededor, haciéndolos parte de su propia vida y de su propio obrar. Las cualidades morales que, de esta 

manera, absorbe de su entorno son decisivas para su existencia futura. Si se descuida esta necesidad de la 

primera infancia, sobre todo por falta de contacto anímico con los padres, permanecerá siendo siempre un 

imitador una persona inestable, insatisfecha, que en no pocos casos corre detrás de los más primitivos mitos 

que se le cruzan en el camino. Psiquiatras y criminólogos tienen mucho que contar con respecto a personas que, 

a causa del abandono sufrido durante la más primera infancia, se ven condenadas a una existencia esclaviza-

da en el más profundo sentido de la palabra, dominada por instintos más o menos inhumanos. (Frans Carl-

gren, Edi- torial Rudolf Steine, 1989).
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Para los padres, el jardín no solo significa que sus hijos serán cuidados, sino que también 

educados, logrando la creación de lazos de socialización con sus pares. Un punto muy 

importante a considerar según la información recolectada en varios jardines del sector a 

analizar, es que aún existe una demanda insatisfecha, donde para ingresar a algún jardín era 

necesario aguardar que dentro de la lista de espera se abriera un cupo. Esto podía suceder 

en un tiempo futuro, generándoles a los padres una situación inútil.  Un claro ejemplo, es 

cuando la madre terminaba su periodo de postnatal y no podía extenderlo en la espera de la 

respuesta.

"los niños pequeños necesitan una consideración particular debido a los rápidos cambios de desarrollo que 

están experimentado; ya que, son más vulnerables a la enfermedad, el trauma y el desarrollo distorsionando 

o perturbado" (Vaghn, Arkades, Hertzman y Hertzman, 2009, p.18).

Actualmente en Chile se decretó una “subsecretaría de educación parvularia”. En estas se 

fijó ciertos parámetros básicos para entender la metodología y el enfoque de la educación 

de la primera infancia, los cuales son:

En el marco de la Ley N° 20.370 General de Educación, se explicitan a continuación, los 

objetivos generales, los cuales están estipulados para un nivel de Educación Parvularia y 

sirven de referente obligatorio para la elaboración de Bases Curriculares:

Art. 18. La Educación Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños 

desde su nacimiento hasta su ingreso a la educación básica, sin constituir antecedente 

obligatorio para ésta:

. Su propósito es favorecer de manera sistemática, oportuna y pertinente el desarrollo 

integral y aprendizajes relevantes y significativos en los párvulos, de acuerdo a las bases 

curriculares que se determinen en conformidad a esta ley, apoyando a la familia en su rol 

insustituible de primera educadora.
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Art. 28. Sin que constituya un antecedente obligatorio para la educación básica, la educación 

parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y las niñas y promoverá los aprendi-

zajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuida-

do y de cuidado de los otros y del entorno.

b) Apreciar sus capacidades y características personales.

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos 

de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.

e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural,

religiosa y física.

f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del

lenguaje verbal y corporal.

g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.

h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse

y recrearse.

i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una

actitud de respeto y cuidado del entorno.

j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer.

k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes

niveles educativos.

l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos.

m) En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígena 

se considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los 

Bases Curriculares Educación Parvularia
Subsecretaría de Educación Parvularia

2018
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Si bien al tomar en consideración el prescedente de Chile frente a la primera infancia se 

vislumbran las bases del aprendizaje de los cuales deben estar enfocados los establecimien-

tos eduacionales, pero se presenta una falta de enfoque a la integración de diversas situacio-

nes de discapacidad ya que no es un tema tratado directamente

A partir de esto se revisan las normativas que involucran los establecimientos educacionales 

con respecto a los inmuebles, de las cuales se extraen los siguientes cuadros:

          ELEMENTOS QUE CONSIDERAN LAS SITUACIONES DE 

DISCAPACIDAD EN LAS NORMATIVAS

Tablas normativas segun O.G.U.C., MINEDUC, MINSAL

Elvoración propia
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          ELEMENTOS QUE CONSIDERAN LAS SITUACIONES DE 

DISCAPACIDAD EN LAS NORMATIVAS

Tablas normativas seun O.G.U.C. y MINEDUC

Elvoración propia

Elvoración propia
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PROBLEMA  

En nuestro país, los niños durante su primera infancia no poseen espacios adecuados para 

sus diversas capacidades, sino más bien son englobados en ámbitos generales que no involu-

cran a aquellos con situaciones de minusvalía, creando una diferencia en la manera en la que 

se desenvuelven.

Chile ha sido suscrito hasta la fecha por una amplia mayoría de países soberanos reconoci-

dos por la ONU, con un total de 165 Estados firmantes. Este hecho marca un cambio de 

paradigma respecto al enfoque y a la actitud frente a diferentes aspectos como la seguridad 

y dignidad de las personas. Debido a esto Chile tomó cartas en el asunto en lo que respecta 

a la integración e inserción de aquellas personas en situaciones de discapacidad. Previo a esto 

la Convención de la discapacidad solo certificaba desde una perspectiva médica invalidante 

haciendo un esfuerzo mínimo por integrar a las personas con incapacidades. Sin embargo, al 

día de hoy se generó consciencia sobre el hecho de  que estas personas son sujetos de dere-

cho en igualdad de oportunidades, y que por lo tanto deben proveerse los mecanismos nece-

sarios en todos los ámbitos, para que la sociedad elimine las barreras que inhabilitan a las 

personas en este tipo de situaciones. Por lo tanto, es el entorno el que limita la inclusión y es 

en las autoridades donde recae el peso de eliminar estos obstáculos.

Es necesario abarcar estos impedimentos desde todas las edades y etapas del individuo 

como lo es, por ejemplo, la primera infancia. Cuando hablamos de edad preescolar es preci-

so reconocer que la primera luz de educación se desarrolla a través del instinto de la imita-

ción.

El niño no imita sólo los actos visibles, también los sentimientos de las personas que tiene continuamente a 

su alrededor, haciéndolos parte de su propia vida y de su propio obrar. Las cualidades morales que, de esta 

manera, absorbe de su entorno son decisivas para su existencia futura. Si se descuida esta necesidad de la 

primera infancia, sobre todo por falta de contacto anímico con los padres, permanecerá siendo siempre un 

imitador una persona inestable, insatisfecha, que en no pocos casos corre detrás de los más primitivos mitos 

que se le cruzan en el camino. Psiquiatras y criminólogos tienen mucho que contar con respecto a personas que, 

a causa del abandono sufrido durante la más primera infancia, se ven condenadas a una existencia esclaviza-

da en el más profundo sentido de la palabra, dominada por instintos más o menos inhumanos. (Frans Carl-

gren, Edi- torial Rudolf Steine, 1989).

Las únicas referencias a las situaciones de discapacidad visibilizadas en las normativas al 

momento de realizar un establecimiento para párvulos son las rampas, pasamanos y baños.  

Estos elementos evidencian que en Chile solo existe un enfoque en las situaciones de disca-

pacidad     que forman parte del primer grupo el cual presenta dificultades de movilidad, 

esto nos deja dos grupos que no se encuentran considerados al ingresar a estos estableci-

mientos.

Grupo 1

Discapacidades sensoriales y de la comunicación (ver, oír, hablar, comprensión del lenguaje 

y comunicación)

- Sordera o Anacusia: es la perdida de la capacidad auditiva total, es aquella persona 

que no logra utilizar el sentido de la audición. Por esto requiere apoyos visuales, tales como 

señaléticas, signos y sustituciones de aquellos aparatos sonoros dentro de un espacio 

común, tal como alarmas o timbres a través de luces. Es de suma importancia tomar en 

cuenta que hay ruidos que llegan a ser perjudiciales y molestos para los sordos, incluso 

podrían llegar a sentir dolor un ejemplo de esto son las sirenas de trasportes de servicios de 

emergencia. Tomar en cuenta la lengua de señas chilena.

- Hipoacusia: es la pérdida auditiva, la cual tiene diversos grados y tipos. Dentro de 

esta se podría calificar en los niveles esto se refiere al grado de pérdida auditiva que tiene el 

sujeto. Por otra parte, están los tipos de hipoacusia el cual puede ser de conducción afecta- 

do la vía aérea de la audición, esta puede ser tratada o neurosensorial el cual requiere posi-

bles apoyos tecnológicos, tales como audífonos o implante coclear. Para las personas con 

hipoacusia es de suma importancia cuidar los espacios sonoros, se recomienda tener espa-

cios limpios de interferencias es decir, en caso de reuniones o actividades de alta relevancia 

es recomendable tener un espacio pequeño en donde no allá distorsión (eco, perdida de 

sonido por lejanía).

- Ceguera: es la pérdida total de visión como imagen, pueden existir residuos visuales 

mínimos. Para esta persona es de suma relevancia tener conciencia de los apoyos generali- 

zados que usan, como por ejemplo el bastón guía. Al usar esto los espacios deben tener 

accesibilidades o apoyos, tales como guías textiles en el piso, apoyo con texturas, braille, 

claves auditivas
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- Pérdida de visión: Es la disminución del sentido de la vista, el cual puede afectar en 

grados la percepción visual de la persona. Esto puede afectar la visión tanto a larga como 

corta distancia, el movimiento, la nitidez y calidad de la imagen, la percepción de la luz y 

campo visual, la presión ocular, entre otro.

- Trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno especifico del lenguaje (TDL/- 

TEL): Este diagnóstico se utiliza en un periodo especifico de la educación de un infante (2 

a los 8 años) el cual consiste en un déficit de la concreción del lenguaje, se puede ver afecta- 

do el nivel de compresión, expresión o ambas. Para esto niños es de suma importancia el 

apoyo de claves de colores, en comunicación alternativa e imágenes y sostén horario y 

rutina. Es de suma importancia evitar distractores y basarse en la simplicidad.

Es por esto que es necesario marcar nuevas consideraciones al momento de diseñar y entre- 

gar un recinto educacional para que de esta manera todos tengan un acceso integral y en su 

situación al aprendizaje.

Grupo 2

Discapacidades motrices (extremidades inferiores, superiores, tronco, cuello y cabeza)

- Parálisis: esta afección corporal abarca una gran gama de tipos y características 

diversas según estas por lo mismo se darán las distintas clasificaciones.

- Parálisis cerebral espásticas (rigidez muscular): esta es una de las más comunes 

aproximadamente el 80% de las personas que tiene parálisis cerebral caben en esta catego- 

ría.

i) Diplejia y diparesia espástica: rigidez muscular enfocada en el tronco inferior y 

puede afectar parcialmente al troco superior o no hacerlo.

ii) Hemiplejia y hemiparesia espástica: esto es cuando la rigidez solo afecta un lado del 

cuerpo, pudiendo afectar más el tronco superior o el inferior.
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iii) Cuadriplejia y cuadriparesia espástica: esta se clasifica como la más grave, afectando 

las cuatro extremidades, el tronco e incluso la cara. Por lo general estas personas no pueden 

caminar, incluso tener atribuida una discapacidad intelectual, patologías que tiene que ver 

con convulsiones, además de problemas de visión, audición y habla.

- Parálisis cerebral discinética (movimientos involuntarios): esta afección tiene que 

ver con problemas para controlar los movimientos de sus manos, brazos, pies y piernas

- Parálisis cerebral infantil atáxica (equilibrio) esta afección cerebral tiene relación con 

problemas con el equilibrio y la coordinación.

- Parálisis cerebral mixta: es cuando involucra más de una de las categorías anterior- 

mente mencionadas, la más común es parálisis cerebral espástica-discinética.

- Retos múltiples: Es una definición que se utiliza para referirse a la afección motora 

que se puede atribuir a un síndrome o diagnóstico y además patologías adheridas. Lo más 

común es que exista una discapacidad intelectual y motora e incluso sensorial. Es de suma 

importancia con estas personas tener muy en cuenta todos sus sentidos ya que es una 

manera de poder dar accesibilidad, por otra parte, es recomendable tener espacios amplios 

y apoyos motrices ya que en muchas ocasiones se movilizan con silla de ruedas, bastones o 

burros.

Grupo 3

Discapacidades intelectuales, conductas adaptativas y enfermedad mental

- Discapacidad intelectual (se puede atribuir a un síndrome): “La discapacidad 

intelectual es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que abarca muchas 

habilidades sociales y prácticas cotidianas. Esta discapacidad se origina antes de los 22 

años.” (AAIDD, 2021) Es fundamental el apoyo visual y contar con espacios señalizados y 

guías    claras. 
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- Trastorno espectro autista (TEA): trastorno de origen neurobiológico que afecta a 

la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Es de suma importancia 

tomar en cuenta la triada de Wing, el cual triangula la característica de este espectro, estas 

son dificultad en la socialización, en la comunicación y en la flexibilidad de la imaginación. 

Es primordial saber que al ser un espectro todos son distintos por lo que no se puede enca-

sillar en unas características dentro de estas características más holísticas. Además, es nece-

sario un tener un apoyo integral orientado a facilitar los apoyos individualizados buscando 

la funcionalidad, especializados y basados en la evidencia más adecuados para mejorar la 

calidad de vida de cada persona. Es elemental tomar en cuenta las fijaciones y la hipersensi-

bilidad que lo caracteriza, esto se puede enfocar tanto en foto- sensibilidad, hipersensibili-

dad sonora o textil, incluso en ciertos casos olores.
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CONTEXTO TERRITORIAL Y SOCIAL  

En la actualidad se ha visibilizado un incremento exponencial de la inmigración y la pobreza 

en comunas periféricas a nivel país, lo que provoca una carencia de establecimientos educa-

cionales en estas zona. Una de estas comunas es San Bernardo.

El terreno seleccionado se encuentra ubicado en Juan Andrés de Ustariz 901, San Bernardo.

El sector al cual pertenece es de escasos recursos y a partir de un estudio realizado al  barrio 

desde Fundación Integra se establece que el 52,8% de las familias vive en zona urbana, 

tomando en cuenta que el sector donde se ubica el jardín infantil no existen zonas rurales. 

La    gran mayoría de las familias vive en departamentos sociales o casas del SERVIU. Existe 

un   5,3% de un 100% de familias extranjeras, 5 familias haitianas.

La comunidad haitiana en San Bernardo aumenta cada año y se establecen con sus parientes  

en los territorios incluyéndolos en actividades. En relación a las familias un 50,5% de los     

niños/as vive con ambos padres y un 18,9%  vive con ambos padres y otro  familiar.

El número de madres que vive sola con su hijo/as es de un 9,5% y un 18,9 % vive con la 

madre y otro consanguíneo. Es importante conocer la situación familiar ya que el 60% de 

ellas  tienen al cuidado durante el día a otras personas.

La situación de los padres respecto al nivel de estudios considera en un porcentaje  más alto 

un 49,3% con media completa. Un 9,6 % de padre con la educación media incompleto y 

17,9% universitaria.
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Elvoración propia

Elvoración propia

PLANO EMPLAZAMIENTO JARDÍN INFANTIL

CONTEXTO TERRITORIAL

Colegio y cancha ubicado al costado de calle 
Rodrigo de Quiroga 

Plaza costado de jardín ubicado al costado 
de calle Rodrigo de Quiroga 

Pasaje Juan Andrés de Ustariz, contesto residencial de 1piso
viviendas sociales. 



| p. 19

ARGUMENTO PROYECTUAL 

Dado el problema de la necesidad de nuevos establecimientos educacionales a causa del 

incremento de nacimientos a nivel nacional desencadenado por las inmigraciones y la pande-

mia, la base educacional de la primera infancia en Chile es escaza para la población  y presen-

ta un déficit en la atención a las diversas situaciones de discapacidad, entendiendo por estas 

a los tres grupos anteriormente especificados. Además no se encuentran incluidas sus  nece-

sidades en el marco normativo por el cual son regidos.

Dicho lo anterior se presenta como una oportunidad diseñar un jardín infantil considerando 

incluir a más de un grupo con discapacidad para que puedan    convivir y así fomentar su 

desarrollo intelectual y motriz, a través de una enseñanza  orientada desde la naturaleza, 

entendiendo esta como la base biológica del aprendizaje. Para esto  se selecciona un entorno 

de escasos recursos que  presente un problema social para poder ser resuelto incluyendo esta 

área educativa. El barrio Confraternidad en la comuna de San Bernardo necesita un espacio 

de desarrollo infantil que sea inclusivo e intercultural con el objetivo de crear un vecindario 

integrativo     que fomente la tolerancia.

La intención del proyecto es otorgar un espacio educativo para la primera infancia en este 

sector de escasos recursos el cual les permita su integración y de esta manera ser un aporte 

al permitir a todos acceder a la educación integral para todas las diversidades.
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Parte IV 
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PROPUESTA PROGRAMATICA 

La propuesta programatica nace desde los requerimientos de los jardines infantiles y un 

analisis de las etapas del niño, como estos dos factores se relacionan para crear espacios 

adecuados para todos lo niños.

FACETAS DEL NIÑO EN SALA CUNA
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FACETAS DEL NIÑO EN ESTAPA PARVULARIA

Los niños durante la primera infancia cuentan con ciclos contantes durante el día que les 
permiten formar una rutina y estructura para poder desarrollarse es por esto que son uno 
de los factores principales al momento de diseñar espacios adecuados.
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ESPACIOS DEFINIDOS PROPUESTA PROGRAMATICA
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Parte V 

Salud
Completo bienestar 

Enfermedad
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BAÑO SALA CUNA

BAÑOS SALA DE PARVULOS

Elvoración propia

Elvoración propia
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TIPOLOGÍA BASE DE SALAS

Elvoración propia



94,5%
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ESTRATEGÍAS DE DISEÑO

Las estrategías de diseño a utilizar son:

- Los centros fuertes se busca generar 

focos diversos intencionados a alguna activi-

dad los cuales se direccionen a un centro 

mayor que estructure los espacios.

- Gradientesse busca generar transi-

ciones entre los espacios con la intención de 

que todos los espacios se comuniquen de 

forma fluida para no generar choques espacia-

les.

Elvoración propia

Elvoración propia



- La sencillez y la calma el proyecto 

al basarse en la naturaleza busca generar paz 

y tranquilidad para esto es necesario que este 

no sea llena de estimulos, sino más bien que 

este nos permita un avance suave y calmo en 

su interior.

- La rugosidad esta nos permite 

diferenciar los espacios a travéz de las irregu-

laridades en los tamaños, formas y disposi-

ciones de otros centros cercanos.

Elvoración propia

Elvoración propia
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REFERENTES ARQUITECTONICOS

Valdespartera/Magén Arquitectos
Zaragosa

Jardín infantil en Riga/Arhis

Letonia

De este proyecto se rescata la fluidez,  la 
centralidad y el cobijo que genera la edifica-
ción frente al espacio del  juegos infantil.

En este proyecto se vizibiliza la centralidad 
y como el diseño es condicionado por un  
patio jerarquico natural.

Imagenes extraidas de Plataforma Arquitectura



Rodrigo Lara Bonilla/FP Arquitectura
Bogota

De este proyecto se destaca la doble altura y la 
utilización de los patios de jueves en niveles supe-
riores. Además de la utilización del volumen.
 

Imagenes extraidas de ArchDaily
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Baby gym Barranquilla/ El equipo de Mazzanti
Barranquilla

De este proyecto se destaca la vegatación 

que guía visualmente todo el proyecto y el 

control solar. Además de la visibilidad del 

proyecto la cual se puede ver tanto como 

un potencial o una dificultad al someterlo 

a los criterios de las diversidades.

Imagenes extraidas de ArchDaily
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PARTIDO GENERAL

Edificación aislada: Según estudio 
de cabida el sector permitia pareada 
o aislada y a causa de las dimensio-
nes del terreno además que el cole-
gio colindante se encentra distaciado 
del medianero por esto se decide 
una edificación aislada.

Sensación de espacio seguro: Se 
busca generar un espacio gerarquico 
central que se encuentre resguarda-
do es por esto que el volumen 
comienzaa a tener la forma de U.

Definisión de patios: Al realizar 
un jardín se necesitan diversos 
patios aislados que cuenten con 
categorias para diferentes activida-
des, es por esto que se seccionan.

Seccionamiento de volumen:Del 
volumen general se separan las salas 
en rojo y el volumen central y jerar-
quico administrativo, el cual contara 
con las oficinas, cocinas y todas las 
dependencias que necesiten las 
profesoras y uxiliares.

Elvoración propia
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Acceso: Al tomar la desición del 
acceso primero que nada considerar 
que el unico acceso viable según 
norma es por la via colectora de 
Rodrigo de Quiroga, ya que por la 
categoria de jardín de gran capacidad 
no puede accederse desde un pasaje  
como son las dos vías colinantes. 
Como otro atributo el acceso se 
presenta por el sector de la admini-
tración para un control de todos 
aquellos que quieran ingresar al 
establecimiento.

Uniones: Se considera generar un 
volumen comunicado a pesar de la 
segregación de los espacios segun 
edades, es por esto que se presentan 
las circulaciones y baños como las 
uniones.

Categorizar: Se seleccionan patios 
según categorias de juego pensando 
en una progresión de adaptibilidad al 
entorno, los cuales se relacionan de 
forma directa con las salas.

Carácter: Se busca que el desarrollo 
del patio sea integrativo con el volu-
men y que la naturaleza marque los 
limites y avances del aprendizaje, es 
por esto que se le presenta con jerar-
quía.

Elvoración propia
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PLANTA 2DO PISO
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ANEXOS

Imagen extraida de plataforma arquitectura.

Imagen extraida de pinterest.
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Imagen extraida de plataforma arquitectura.

Imagen extraida de pinterest.
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