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1.1 Liceo bicentenario Teresa Prats

Dirección: Gral. Gana 959, Santiago, Región Metropolitana
Niveles de enseñanza: Media Científico-Humanista
Directora Subrogante: Sra. María Salvadora Rojas
Matrícula total actual: 399
Matrícula total propuesta: 735
Reconocimientos: Liceo bicentenario con excelencia académica al 
estar en el ranking de los 100 mejores Colegios de Chile.
Funcionamiento: Jornada escolar completa
Área de emplazamiento: 4640 metros cuadrados

El caso de estudio con el cual se trabajará a lo largo del semestre es 
el Liceo Bicentenario Teresa Prats de Sarratea. Es un liceo de niñas 
dependiente de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, que 
fue fundado en el año 1921. 

Es uno de los establecimientos de la comuna de Santiago que forma 
parte de la lista de prioridad para la rehabilitación de su infraestructura, 
por sus destacados reconocimientos académicos que no se reflejan 
en su infraestructura. 

Problemas a solucionar:

El establecimiento presenta dos problemáticas actuales, primero el 
deterioro general de la infraestructura que perpetúa las dificultades de 
las estudiantes para estudiar en un ambiente estable de confort y al 
mismo tiempo dificulta el ejercicio de los mismos profesores. 

En segundo lugar está el embudo de matrícula, que es el 
estancamiento en el número de matrículas que obtiene el liceo, por una 
migración repentina de estudiantes al cursar uno o dos años cuando 
abandonan el establecimiento, este fenómeno se debe a dos razones 
principales, la imagen del liceo para los padres respecto a las “tomas” 
y la paralización de clases, además de las dificultades para llegar al 
establecimiento ya que se entiende que la mayoría de estudiantes son 
de comunas de toda la región metropolitana principalmente comunas 
periféricas como por ejemplo, Conchalí.

Objetivos de la rehabilitación con la comunidad:

Debido a la actual situación del establecimiento se plantea como 
objetivo principal de la rehabilitación, recuperar la matrícula para la 
cual la cabida del edificio estuvo presupuestada desde su origen, 
que son 732 alumnas aproximadamente. Esto hipotéticamente se 
lograría agregando básica al establecimiento ya que según la DEM de 
la comuna de santiago, en la comuna se necesitan más matrículas 
para básica, conociendo la actual situación demográfica de la comuna, 
este plan además está aceptado por la administración y comunidad 
del Liceo. En segundo lugar se propone transformar el liceo para que 
funcione como una “escuela abierta” al barrio, que es parte del encargo 
de la comunidad, además que esto mejoraría la imagen del liceo 
mismo hacia su contexto.

En la trayectoria de la infraestructura escolar en Chile, durante los 
años 60’ a 90’, a cargo de la SCEE se edificaron distintas tipologías 
estandarizadas para cumplir con la demanda de escolarización, esto 
junto a la posterior descentralización de la educación y otros diversos 
cambios en reformas educativas, ha traído como consecuencia que en 
la actualidad existen por Santiago establecimientos educacionales con 
infraestructura en evidente estado de deterioro, que no cumplen con 
estándares nacionales de calidad, al mismo tiempo estos han quedado 
estancados en ideas arquitectónicas que hacen referencia a teorías 
pedagógicas refutadas por la comunidad educativa.

Las tipologías arquitectónicas usadas durante estos periodos es-
taban basados generalmente en programas funcionales de hospitales 
y cárceles, esto se ve en el volumen perimetral, cuyas aulas que lo 
componen, hacen referencia a teorías como el conductismo, la cual 
considera que los estudiantes son todos iguales, y son solo receptores 
pasivos que no tienen que aportar nada al proceso de aprendizaje.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, grupos de intelectuales com-
puestos por sociólogos y psicólogos empezaron a desarrollar nuevas 
teorías sobre la infancia y el aprendizaje. Metodologías como la Mon-
tessori y la Reggio Emilia ponen énfasis en entender que las carac-
terísticas espaciales son fundamentales en el desarrollo de los niños, 
por lo que la infraestructura escolar se debe considerar un aliado en el 
proceso de aprendizaje.

La rehabilitación de esta infraestructura escolar actual, se vuelve nece-
saria para alcanzar y avanzar junto a las nuevas teorías pedagógicas, y 
las mismas leyes sobre educación implementadas en el país.

En esta problemática general de la comuna de Santiago, surge la 
oportunidad de elegir uno de los establecimientos de la lista de priori-
dad generada por la Dirección educacional municipal de la comuna de 
Santiago, la cual tiene actualmente un convenio con la Facultad de ar-
quitectura y urbanismo de la Universidad de Chile, para generar nuevas 
propuestas de rehabilitación para las instituciones escolares que más 
lo necesitan, al estar en puntos críticos de deterioro que dificultan su 
funcionamiento. 

1921 El Liceo fue creado por Decreto 
Supremo Nº 1342 del 14 de Mayo de 
1921 bajo la Presidencia de  don 
Arturo Alessandri

1929 En 1929 la planta ascendía a  
veintiséis  profesores.

1935 En 1935 el Liceo ya cuenta con 
trece cursos, con Centro de 
Alumnas y de Ex alumnas, es 
designado Liceo Superior de 2ª 
Categoría

La directora Etelvina Poblete 
compró el local donde siempre 
funcionó el liceo Chiloe nº 1879, se 
instaló el laboratorio de química, 
los baños, se transformó el 
gimnasio y refaccionó en general. 

1934-
1943

1940 En 1940 el Plantel cuenta ya con 
640 alumnas y con preparatorias

1965 La Reforma  Educacional de 
1965, el Liceo Nº 6 
experimenta un gran aumento 
de su matrícula

1974 En 1974 el Liceo Nº 6 de Niñas de 
Santiago, pasa a denominarse A 
Nº 7. 

1971 Un nuevo edificio se comenzó a 
construir en 1968 y, se inaugura 
en Marzo de 1971.

1986 En el año 1986 todos los Liceos 
Fiscales son traspasados a las 
municipalidades, pasando a 
depender administrativamente de la 
Ilustre Municipalidad de Santiago.

1995 Desde 1995 a través del Plan Anual de 
Educación Municipal (PADEM), el Liceo  
elabora su propio Proyecto Educativo 
Institucional (PEI).

2004 Obtención de la excelencia académica 
por cinco años consecutivos

2019 Inaguración de la sala museo en honor a 
Gabriela Mistral

2023 El liceo vuelve a ser llamado Liceo n° 6 
de la comuna de Santiago

2020: Licitación para 
mejoras de infraestructura en 

temas de accesibilidad 
universal

2011: contrucción del edificio 
de la biblioteca y ágora

1921: su primera sede fue el 
palacio bravo del cual solo se 

cuentan con las fotos a la 
izquiera

Fig. 2: Línea de tiempo historica del Liceo Teresa Prats de Sarratea Fuente: elaboración propia a partir de lo recopilado de la reseña histórica del aniversario 25 del liceo

1. Presentación del caso de estudio

Fig. 1: Mapa de la lista de establecimientos disponibles para intervención según la municipalidad de Santiago. Fuente: elaboración propia
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Fig. 6: Imágenes de los galpones y otras zonas con gran carácter 
cultural Fuente: elaboración propia

1.2 Caracterización urbana de barrio franklin
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Fig. 5: Mapa del barrio Franklin. Fuente: elaboración propia
Fig. 4: Sección del plan regulador de la comuna de Santiago que demarca las limitaciones de la rehabilitación, en las zonas con inmuebles históricos  Fuente: munistgo.cl

Fig. 3: Sección del plan regulador de la comuna de Santiago que demarca las limitaciones de la rehabilitación, en la zona estándar. Fuente: munistgo.cl

El Liceo Teresa de Sarratea está ubicado al norte del Barrio Franklin. 
Su hito principal es el matadero respecto al cual se forma su universo 
simbólico, como el de los matarifes. El matadero está rodeado de varios 
núcleos de comercio, los galpones Santa Rosa y Victor Manuel, comercio 
mayorista, la instalación de anaqueles y el comercio informal en la vía 
pública. Un aspecto a considerar es que el comercio de los galpones 
funcionan exclusivamente los fines de semana por lo que el sector 
durante la semana queda inactivo lo que genera puntos de deterioro. 

Según el texto de Gabriel Espinoza (2020), desde el año 2012 en el barrio 
se ha iniciado un proyecto para aprovechar el valor patrimonial del barrio. 
La asociación gremial de Franklin busca preservar los comercios como 
anticuarios de muebles a través de talleres con los vecinos. Esto ha 
generado una dicotomía en el barrio con dos polígonos separados por la 
avenida Santa rosa.

Existen además otros edificios de valor patrimonial y cultural que no son 
comercio como los anticuarios sino elementos de valor arquitectónico. 
Frente a la calle placer están instalados los conjuntos habitacionales 
huemul, II y III, en la calle waldo silva está la casa de Gabriela Mistral, que 
adquirió para desempeñarse como la primera directora del Liceo elegido 
como caso de estudio. Junto a esta, se encuentra el teatro Huemul, 
otro punto de valor cultural y arquitectónico que se puede encontrar en 
el barrio. Respecto a las áreas verdes dentro del sector, está la plaza 
matadero y el parque inundable intercomunal Victor Jara. Ambos se 
encuentran al poniente del núcleo del barrio Franklin.

El equipamiento educacional del sector, es variado, además del caso 
de estudio, se encuentran 2 establecimientos de la red de colegios SIP, 
la Escuela Particular Hermanos Matte, Instituto Claudio Matte y el Liceo 
Bicentenario Italia, estableciendo una red de colegios de todos los niveles 
educacionales.

La conexión del barrio con el resto de la comuna de Santiago se da 
principalmente por medio de dos estaciones de metro, o sea Franklin de la 
Línea 2 y 6 mientras la estación Bio Bio es de la Línea 6 que conecta con 
la comuna de Providencia. En general, el barrio cuenta con una variedad 
en equipamiento pero carece de espacios comunitarios que no estén 
relacionados al comercio o al cuidado de inmuebles patrimoniales, por lo 
que lo hace un buen candidato para implementar escuelas abiertas.

Es importante tener en cuenta el Plan regulador comunal de Santiago y la 
zona en la cual se emplaza el establecimiento educacional, en sí la zona E 
y la zona especial E10b no presentan grandes limitantes para el trabajo de 
diseño de la rehabilitación, ya que no tiene ningún inmueble histórico en 
los predios contiguos por lo que solo se afecta por la tabla de la figura nº 3.
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Cambio del lenguaje 
arquitectónico en el ágora y 

biblioteca

Deterioro del mobiliario 
general  en el patio central

Uso de espacios residuales 
como bodegas

Ausencia de un gimnasio 
adecuado para actividades 

conmemorativas

Falta de mantención en 
elevadores

Deterioro de los 
servicios higienicos

Rescate de la memoria de 
Gabriela Mistral por medio 

de una “sala museo”

Uso de los pasillos como 
espacios de exposición 

para los trabajos elaborados 
por las estudiantes

Preguntas de la 
encuesta

¿Cuál es el lugar que menos te 
gusta del liceo? 

¿Qué recintos crees que 
necesitan remodelación? 

¿Qué recintos mantendrías tal 
como están?

Si pudieran proponer un nuevo 
espacio o recinto para el 

establecimiento ¿Cuál o cuales 
serían?

¿Cuál es tu espacio favorito del 
Liceo y como lo usas?

- El anfiteatro o ágora
- Salas de profesores
- El kiosko
- La biblioteca
_ La multicancha

- las salas de clases
- los baños

- las salas de clases
- los baños
- Manteción de cerramientos y 
terminaciones en general.

- el patio con sus áreas verdes
- el anfiteatro

- Más mobiliario recreacional
- Espacios de relajación y/o 
sensoriales
- Salas de estudio 
- Enfermería
- Espacios de exposición

Respuestas de las 
estudiantes

1.3 Estudio de cabida del establecimiento y su infraestructura escolar
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RECINTOS 
EDUCACIONALES

Sala de clases

Salas de talleres

Biblioteca

Laboratorio de química

Multicancha

Patio

Espacios de circulación

Baños

Gimnasio

46.24 m2

78.12 m2

153.03 m2

67.22 m2

367.5 m2 (14.17x26 m)

2111.8 m2

1345.33 m2 (1,75 m)

127.2 m2

110.1 m2

25.3 m2

34.5 m2

92 m2

34.5 m2

14x25 m

997.5 m2

-

-

-

1.10 m2/AL.

1.50 m2/AL.

2.00 m2/AL.

1.50 m2/AL.

14x25 m

Sobre 60 al. 2,50 m2/al.

un ancho de 0,90 m con 
recintos de un lado

2 lavamanos, 2 inodoros y 
1 ducha cada 60 alumnas

-

Comedor 190 m2 -1,80 m2/AL.

Área actual del recinto Área estándar resultante 
según normativa

Razón superficie 
exigible m2/AL.

Funcionamiento del liceo y sus tipos de usuario 

Estudiantes:

El liceo abarca alumnas que van desde los 12 hasta los 18 años 
aproximadamente, al ser un establecimiento de educación media, desde 
séptimo básico hasta cuarto medio. 

El alumnado proviene de diversas comunas de la región metropolitana, no 
se presenta alguna mayoría en alguna comuna en espacial. Sin embargo, 
la mayoría aparentemente vive lo bastante lejos del establecimiento para 
tener que transportarse por medio de metro, micro o auto particular.

En temas de nacionalidad de 399 estudiantes, 106 son extranjeras. En 
enseñanza básica (7° y 8°) hay 22 estudiantes inmigrantes matriculados, 
en 1° medio 19 estudiantes, en 2° medio 18 estudiantes, en 3° medio 21 
estudiantes y en 4° medio 26 estudiantes. Siendo el 26,5% extranjeras.

Personal educativo y auxiliares:

Está compuesto por una diversidad de profesionales, el PEI estipula que 
deben estar comprometidos y entregados en su vocación con el proyecto 
educativo del Liceo. Se estimula a implementar cambios innovadores y los 
apoya para que introduzcan nuevas y mejores prácticas. 

Apoderados:

Según el PEI del liceo se busca que el grupo de apoderados estén 
comprometidos con el mismo y sea una parte activa y participativa de 
las actividades, como las reuniones de apoderados, talleres para padres, 
programas y actividades desarrollados por el establecimiento.

Análisis de infraestructura escolar

Actualmente el liceo funciona con 26 salas de clases, una biblioteca CRA, 
3 salas de talleres, un laboratorio de química, una multicancha techada, 
un ágora, dos recintos de baños, el comedor junto a la cocina y una sala 
subterránea que usan como gimnasio.

La distribución del programa en el primer piso es el más diverso en 
categorías. El edificio de entrada tiene toda el área administrativa, 
incluyendo espacios comunes para profesores mientras el resto del 
volumen perimetral está el comedor, los baños, salas de clases y un 
pequeño recinto como sala museo de Gabriela Mistral.

En el segundo piso la mayoría son salas de clases, exceptuando por dos 
salas de talleres, la biblioteca y el laboratorio de química, ambos siendo 

los recintos con una especialidad mayor en comparación a los demás 
recintos.

La matrícula actual es de 399 estudiantes distribuidos en 17 cursos 
desde séptimo básico hasta cuarto medio. Cada curso tiene un 
promedio de 23 estudiantes y las salas están distribuidas por 
asignatura en vez de por cursos, por lo que hay constante flujo 
de estudiantes para cambiar de sala en cada receso, según lo 
correspondiente.

La distribución por cursos es bastante desigual, ya que hay un curso 
de séptimo y uno de octavo, pero hay 4 cursos por nivel de media 
exceptuando segundo medio con 3 cursos.

En general el establecimiento cumple con gran soltura los estándares 
mínimos exigidos por el DS 548 en cuanto a los metros cuadrados por 
estudiante, en varios recintos como los baños o las salas de clases 
hay el doble de espacio que el necesario, esto se debe principalmente 
a su baja matrícula con solo 399 alumnas. Además si calculamos el 
aumento de matrícula que plantea la municipalidad de Santiago, la 
infraestructura si es capaz de acoger las 735 alumnas que se plantean.

En este caso existen dos opciones especulativas de propuesta para 
alcanzar la matrícula que propone el municipio. La primera opción 
es que la matrícula suba con la rehabilitación del establecimiento 
para completar los cursos hasta alcanzar 40 alumnas por curso. En 
segundo lugar está la idea de sumar más cursos de básica como lo 
exige el municipio, ya que según la DEM en la comuna de santiago 
existe una necesidad por establecimientos de básica, en esta caso 
podrían ser un curso por por nivel de básica y 3 cursos por nivel de 
media, resultando en 20 cursos en total, lo cual sería una opción 
de transición para el liceo para sumar básica. Sin embargo estas 
opciones no requieren una reorganización en la infraestructura del 
establecimiento por lo que la última opción sería lo mismo que la 
segunda pero con 2 cursos por nivel de básica necesitan solo 2 salas 
más para cada curso, por lo que, la última opción si necesitaría una 
reorganización y construcción de alguna parte del volumen perimetral

Fig. 7: Esquemas del análisis multidisciplinar de la infraestructura actual fuente elaboración propia
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2. Argumento proyectual

Liceo Bicentenario Teresa Prats

El edificio actual tiene elementos que no se pueden rescatar, 
por lo que es necesario un análisis de las preexistencias para 

decidir que se conserva, se rescata, y se transforma.

Con la depuración del edificio, el interior de las bóvedas se 
reordenarán para poder instalar el antiguo y nuevo programa, 

con un conjunto de tabiques que flexibilicen las bóvedas.

El edificio en "C" resultante de la depuración tiene el área 
necesaria para cumplir con las superficies y programas 

mínimas  según normativa, sin embargo en este proyecto se 
busca ir más allá y complementar lo mínimo con una nueva 

estructura

Problemática actual

Oportunidad

Embudo de matrícula

Comuna de 
Santiago

Rehabilitación 
arquitectónica

Rehabilitación 
arquitectónica

Intervención 
arquitectónica

¿A qué obedece?

Modelo educativo 
Reggio Emilia

Considera al espacio contruido 
como un tercer profesor

Epigénesis

Polisensorialidad

Osmosis

Comunidad 
educativa

Proyecto educacional 
institucional

Renovar la infraestructura 
para facilitar la transición 

del "Liceo cientifico huma-
nista" a "Escuela abierta"

Escasez de 
colegios de 

básica

Sumar básica al 
establecimiento 

con la intervención

Implementar la 
“Escuela abierta”

Mitad de la 
matrícula para el 

cual el edificio 
está diseñado

Búsqueda por 
subir la matrícula

Deserción de las 
alumnas

Por la imagen del 
Liceo y del barrio 

Franklin

Por las “tomas” 
constantes y la 

perdida de clases

Escalas de 
intervención

Mejorar la imagen 
del liceo 

Relación

Constructividad

Narración

Identidad

Habitabilidad

Complementar

Reordenar

Depurar

Preguntas de la 
encuesta

¿Cuál es el lugar que menos te 
gusta del liceo? 

¿Qué recintos crees que 
necesitan remodelación? 

¿Qué recintos mantendrías tal 
como están?

Si pudieran proponer un nuevo 
espacio o recinto para el 

establecimiento ¿Cuál o cuales 
serían?

¿Cuál es tu espacio favorito del 
Liceo y como lo usas?

- El anfiteatro o ágora
- Salas de profesores
- El kiosko
- La biblioteca
_ La multicancha

- las salas de clases
- los baños

- las salas de clases
- los baños
- Manteción de cerramientos y 
terminaciones en general.

- el patio con sus áreas verdes
- el anfiteatro

- Más mobiliario recreacional
- Espacios de relajación y/o 
sensoriales
- Salas de estudio 
- Enfermería
- Espacios de exposición

Respuestas de las 
estudiantes

Identidad

Valores

Misión
“Asegurar un aprendizaje inclusivo y de calidad 

con un desarrollo integral, potenciando los 
valores y la participación democrática seguiendo 

el ideario Mistraliano”
Visión
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PLANTA PRIMER PISO
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La estructura del edificio en C está en perfecto estado por lo que 
se decide conservarla para usar las bóvedas como una  guía en la 
cual distribuir el programa, además resulta ser una decisión 
sustentable respecto a la posición de “reciclaje arquitectónico” 
para esta estructura que sería contraproducente demoler, sin 
embargo los cerramientos y fachadas están en un deterioro 
crítico que afecta el confort térmico de las salas y oficinas por lo 
que no se pueden rescatar.

Aunque el edificio del auditorio está en buen estado, sobre 
todo su estructura, presenta un gran problema por su diseño 
arquitectónico, ya que no cumple con los criterios de diseño 
para ser funcional como auditorio, además su estructura es 
muy robusta lo cual genera oscuridad e inseguridad en el 
mismo auditorio, el cual se llueve y se inunda en el invierno, por 
lo que se toma la decisión de demolerlo para aprovechar de 
mejor manera el espacio que está usando en el patio.

ventanas con marcos de 
acero

Los SSHH son el punto más crítico del deterioro general del 
liceo, además la ubicación de estos generan un punto se 
inseguridad y oscuridad al tener encimado el edificio del 
auditorio, por lo que se planea demoler completamente e 
integrarlos al edificio en “C” distribuidos de tal manera que los 
camerinos y duchas estén cerca de la multicancha, y el 
segundo piso también tenga acceso a estos pensando en las 
estudiantes que tengan alguna discapacidad que limite su 
desplazamiento.

Estructura principal La techumbre de la multicancha, es el elemento que no encaja 
con el lenguaje arquitectónico del edificio en “C” al ser un 
elemento de emergencia para poner tener una multicancha que 
pueda funcionar en temporadas muy soleadas, por lo que aunque 
se planea demolerlo se rescata la idea de esto de dar protección 
a la multicancha y al espacio de deporte.

Tejas

Acero

Techumbre

Techumbre

Postura respecto al 
elemento

Conservar/demoler

Relfexiones y estrategia

Hormigón armado

Tabiques estandar de 
acero 

Hormigón armado

Albañilería y ventanas 
con marcos de acero

Hormigón armado

Bueno

Malo

Malo

Malo

Malo

Malo

Regular

Bueno

Bueno

Planchas de 
policarbonato y zinc

Albañilería

Material 
Estado de 

conservación
(bueno/regular/Malo)

2.1 Postura sobre preexistencias y depuración de los edificios

Fig. 8: Planta primer piso con preexistencias que se conservan y las que se eliminan. Fuente: Elaboración propia

Elementos que se conservan

Elementos que se eliminan
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QUÍMICA

TALLERES TALLERES

Fig. 10: Corte y elevaciones con preexistencias que se conservan y las que se eliminan. Fuente: Elaboración propiaFig. 9: Planta segundo piso con preexistencias que se conservan y las que se eliminan. Fuente: Elaboración propia
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2.2 Estrategias de diseño del edificio preexistente

1. Liberar la crujia 4. Definir el nuevo volumen que 
complementa a la crujía

2. Definir el orden y programa de la 
crujía

Se propone demoler todos los edificios y elementos que se interponen a 
mejorar la espacialidad y arquitectura escolar, como los edificios elegidos 

anteriormente en el inciso 2.1, además de los tabiques interiores que 
presentan un deterioro grave que afecta el confort térmico de los recintos.

Al ser un liceo municipal, el proyecto educativo está ligado a ciertos 
requerimientos como que exista el número de salas suficientes para 

que cada curso esté en clases simultáneamente, sin embargo se 
decide que el elemento de separación sea una especie de arco que se 
pueda abrir para fusionar dos salas y así ampliar las posibilidades con 

una crujía abierta y conectada.

Con la demolición del edificio de la biblioteca, se plantea la idea de 
proyectar y obtener más metros cuadrados útiles para complementar el 

programa de la crujía simple, se propone la idea de maximizar la cantidad 
de pisos del nuevo volumen, configurando un edificio de 3 pisos sobre el 
nivel de suelo y uno subterráneo para conformar un gimnasio funcional 

además de salas que desafíen el orden controlado de la crujía.

3. Delimitar el área que abarca la 
cubierta

Se plantea la idea de utilizar un cubierta independiente como estructura 
complementaria para agregar los programas que faltan, esta decisión 

relacionada a la idea de rescatar la cubierta de la multicancha, por lo que 
el ancho y la altura va dado por las medidas estándares de un gimnasio

Experimentar                                                                                         Exhibir

5. Determinar el programa del nuevo 
edificio

Con la demolición del edificio del auditorio, faltan los programas 
relacionados a los laboratorios de química y biología, por lo que se 

propone que el edificio poniente bajo la cubierta, esté relacionado a la 
idea de experimentar en general, con salas multitaller en el primer piso, 

laboratorios equipados para experimentos de la clase de biología, química 
y física en el segundo piso y salas dedicadas a las artes en el tercer piso

6. La cubierta como nuevo acceso

Para que un sector del edificio funcione fuera del horario escolar, la 
cubierta cubre el edificio oriente para formar un nuevo acceso secundario, 

borrando la reja actual que enfrenta la calle Chiloé, de esta manera los 
pilares de la estructura funcionan como capas de acceso para hacer 

funcionar la apertura del comedor, biblioteca y ludoteca.
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3. Planeamiento urbano y/o Paisajístico

Considerando los cambios que suceden en el barrio Franklin y la 
necesidad de rescatar y enaltecer el inmuebles históricos de lugar se 
busca la apertura del Liceo Bicentenario Teresa Prats para integrarlo en 
estas dinámicas para mejorar la imagen del barrio y del establecimiento, 
además de dar a conocer públicamente la sala museo dedicada a 
Gabriela Mistral, en la cual se exhiben elementos históricos que solo se 
pueden encontrar en este lugar. 

Por esto, el plan es que el edificio oriente se “abre a la comunidad” para 
que la sala museo esté disponible para quien quiera aprender más del 
trabajo de Gabriela mistral como directora del liceo, por lo que para 
diseñar el acceso se propone eliminar un tramo de la reja oriente actual 
para ampliar la vereda y que la estructura de la cubierta sea el nuevo 
acceso durante el día de estos espacios públicos, y en la noche se cierre 
completamente para mantener la seguridad del edificio.

Por otro lado, el ancho de la vereda del perímetro del establecimiento 
es lo mínimo según normativa, lo que no permite sumar infraestructura 
o naturaleza en ella, debido a esto el trabajo con el contexto se limita 
principalmente a mejorar la relación de las fachadas sur y oriente con 
la calle, sumando vegetación y espacios intersticiales habitable por la 
comunidad educativa.

En el caso de la fachada sur, al ser la entrada principal para el horario 
escolar, se renueva la reja en su mismo lugar para mantener la terraza de 
los profesores y el recibidor exterior para las alumnas y los apoderados, 
con una caja de acero y vidrio que permite formar varias capas por 
seguridad en los momentos caóticos de la salida de todas las alumnas. 
La nueva reja busca proyectar el diseño y materialidad de la cubierta para 
mantener un lenguaje unificado entre los elementos que se agregan.

En la fachada oriente, se quita parte de la reja para ampliar la vereda 
y crear continuidad con los programas que se abren a la comunidad 
general, o sea la sala museo y parte del comedor como un espacio 
versátil para exhibiciones y reuniones, el cual estaría administrado por las 
mismas alumnas. El nuevo límite es la bajada de la cubierta que cubre el 
edificio, constituida por unos paneles cubiertos por una malla metálica 
que funcionan como una reja que se desplaza completamente y permite 
el paso total en un fragmento de este.

Conexión con 
inmuebles históricos

Convenio con colegios 
comunitarios

Conexión con 
inmuebles históricos

Bolardos de acero Quillay
Luminarias Belloto

Estacionamientos para bicicletas Peumo

Fig. 11: Mapa del Barrio Franklin con las posibles conexiones entre la escuela abierta  y otras comunidades autogestionadas. Fuente: Elaboración propia Fig. 12: Axonométrica general del proyecto que muestra la relación con el barrio. Fuente: elaboración propia

Fig. 13: Axonométrica del acceso principal al establecimiento. Fuente: Elaboración propia

Fig. 14: Axonométrica del acceso secundario por la fachada oriente del establecimiento. Fuente: Elab-
oración propia
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Los programas de un establecimiento educacional son esenciales para 
guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, establecer metas 
académicas y proporcionar una estructura que garantice la adquisición 
de conocimientos y habilidades. Estos programas pueden variar según 
el nivel educativo, el enfoque pedagógico, las metas institucionales, y 
la infraestructura del establecimiento. Por lo que, el proyecto explora en 
detalle la relación entre la arquitectura que se proyecta y los programas 
que son necesarios o imaginados por la comunidad.

En primer lugar, los programas del establecimiento se componen de 
una serie de asignaturas o materias que las estudiantes deben cursar 
a lo largo de su educación. Estas materias pueden incluir áreas como 
matemáticas, ciencias, lengua y literatura, historia, educación física 
y arte, entre otras. Cada materia tiene un plan de estudios específico 
que describe los objetivos de aprendizaje, los contenidos a cubrir y 
las competencias que los estudiantes deben adquirir. Estos planes de 
estudios son diseñados de acuerdo con los estándares educativos del 
ministerio de educación en Chile, lo que asegura la coherencia en la 
calidad de la educación, por este motivo se plantea la idea de seguir el 
funcionamiento actual del establecimiento con sus salas, osea aulas 
temáticas por materia, en vez de curso por aula para poder tener libertad 
al diseñar las aulas y al mismo tiempo respetar el modelo Reggio Emilia.

En segundo lugar, los programas de un colegio también incluyen 
actividades extracurriculares y programas especiales. Estas actividades 
van más allá del currículo académico y proporcionan a los estudiantes 
la oportunidad de participar en deportes, clubes, grupos artísticos, 
voluntariado, etc. 

Tercero, los programas de un colegio pueden variar en función del nivel 
educativo. Los programas de educación básica tienen un enfoque más 
amplio que abarca todas las materias fundamentales. Los programas de 
educación media son más especializados, permitiendo a los estudiantes 
elegir asignaturas según sus intereses y objetivos futuros. 

Además de los aspectos académicos, los programas de un colegio 
también definen los valores y la cultura de la institución, como actividades 
cívicas y comunitarias que fomenten la responsabilidad social y el 
compromiso cívico de los estudiantes.

Por esto se propone mantener el establecimiento en su totalidad 
funcionando con asignaturas por aulas temáticas, esto permite tener más 
libertad al abrir la crujía y zonificar en planta la estructura complementaria. 
A rasgos generales, el programa se ordena en una relación de producir/
experimentar a mostrar/exhibir, de poniente a oriente respectivamente, 
considerando que el primer piso oriente se abre al público general, es 
de sentido común alejar los programas como, sala de computación y 
laboratorios de este edificio, por lo que estos se encontrarán en el lado 
poniente del terreno.

Primer nivel

Administración

Comedor y cocina
Baños
Entrada diferenciada

Aulas de básica

Patio

Explanada

Jardín comunitario
áreas de aula abierta
áula abierta multiusos

Segundo nivel

Aulas de Media

Laboratorios
Baños
Biblioteca (archivo)

Salas de estudio

Sala de computación

Subterráneo

Bodega general y de 
la cocina

Gimnasio

Tercer nivel

Ludoteca y microcine

Salas multiusos

1

2

3

4
Zona de juegos 5

1
5

3

2

4

RecintosPisos del establecimiento

Subterraneo

Primer piso

Segundo piso

Tercer psio

Aulas básica (1ero a 8vo)

Aulas por asignatura

Laboratorio de ciencias/aula 
de ciencias

Planta libre mutlitaller

Sala poniente multiusos

Biblioteca CRA

Baños

Rincón de lectura

1 aula por temática

Bodega
Zonas para química, biología y 
física

Bodega

Sala de música
Sala de artes
Sala de baile

Archivo
Recinto multimedia
Salas de estudio grupal e 
individual

Cubículos
Baño con accesibilidad 
universal

67 m2

70 m2
95 m2 salas conjuntas

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

605 m2

255 m2

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

242 m2

24 lavamanos
24 inodoros (según normativa)

Comedor Cocina 192 m2

8 unidades

10 unidades

6 unidades

1 unidad

6 unidades

1 unidad

2 unidades
(una por 
piso)

1 unidad

30 personas

30 personas

Gimansio/auditorio

Bodega general

Salas multiusos
Recinto de control del equipo 
visual y de sonido
Camerinos

Bodega de alimentos del 
comedor
Bodega de mobiliario y 
materiales varios

115 m2 1 unidad

1 unidad

-

242 personas 
en las gradas 
aprox

Patio central

118 m2Zona de juegos

Zona de apertura de salas

Trepadora con suelo blando

Espacio de aula al aire libre 
con tramos de vegetación 
cubre suelo 

407 m2 1 unidad

1 unidad

-

-

539 m2Jardín comunitario zona de calma con mobiliario 1 unidad -

30 personas
 por sala

30 personas
 por sala

Sala de computación instalación con computadores
Oficina de soporte técnico e 
impresiones

87 m2
1 unidad 90 personas

250 personas

60 personas

Ludoteca
Zona de juego libre
Microcine

332 m2 1 unidad 60 personas 
(micro cine)

-

176 personas

Sala museo Equipamiento de iluminación 
y proyección

65.5 m2 1 unidad 15 personas

Sub recintos y programas Superficie propuesta Cantidad Capacidad4. Propuesta detallada de programa y usos

Es fundamental comprender que los programas de un colegio están 
en constante evolución. A medida que cambian las necesidades de 
la sociedad y las expectativas educativas, los colegios ajustan sus 
programas, por lo que se vuelve importante considerar una arquitectura 
diversa y flexible que siempre está disponible
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Descripción de los programas del primer piso

01. Gimnasio

El gimnasio escolar es un espacio multifuncional, diseñado para promover 
la actividad física y el bienestar de los estudiantes. Este contendría 
equipamiento como pesas, colchonetas y áreas de juego. Es un lugar 
donde los alumnos realizan ejercicio, participan en actividades deportivas 
y se enfocan en mantener una vida saludable. Además funciona como 
un auditorio al sumar recintos como las gradas para 180 personas 
aproximadamente y sistemas de sonido y proyección, destinado a 
eventos educativos y culturales.

02. Salas multiusos

El gimnasio cuenta con unas salas multiusos pensadas para actividades 
deportivas de menor movimiento, como clases de yoga, clases de baile, 
de pilates, etc. por lo que cuentan con una altura estándar de 2,4m y 
espejos en sus muros.

5. Representación del proyecto mediante planimetría RecintosPisos del establecimiento

Subterraneo

Primer piso

Segundo piso

Tercer psio

Aulas básica (1ero a 8vo)

Aulas por asignatura

Laboratorio de ciencias/aula 
de ciencias

Planta libre mutlitaller

Sala poniente multiusos

Biblioteca CRA

Baños

Rincón de lectura

1 aula por temática

Bodega
Zonas para química, biología y 
física

Bodega

Sala de música
Sala de artes
Sala de baile

Archivo
Recinto multimedia
Salas de estudio grupal e 
individual

Cubículos
Baño con accesibilidad 
universal

67 m2

70 m2
95 m2 salas conjuntas

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

605 m2

255 m2

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

242 m2

24 lavamanos
24 inodoros (según normativa)

Comedor Cocina 192 m2

8 unidades

10 unidades

6 unidades

1 unidad

6 unidades

1 unidad

2 unidades
(una por 
piso)

1 unidad

30 personas

30 personas

Gimansio/auditorio

Bodega general

Salas multiusos
Recinto de control del equipo 
visual y de sonido
Camerinos

Bodega de alimentos del 
comedor
Bodega de mobiliario y 
materiales varios

115 m2 1 unidad

1 unidad

-

242 personas 
en las gradas 
aprox

Patio central

118 m2Zona de juegos

Zona de apertura de salas

Trepadora con suelo blando

Espacio de aula al aire libre 
con tramos de vegetación 
cubre suelo 

407 m2 1 unidad

1 unidad

-

-

539 m2Jardín comunitario zona de calma con mobiliario 1 unidad -

30 personas
 por sala

30 personas
 por sala

Sala de computación instalación con computadores
Oficina de soporte técnico e 
impresiones

87 m2
1 unidad 90 personas

250 personas

60 personas

Ludoteca
Zona de juego libre
Microcine

332 m2 1 unidad 60 personas 
(micro cine)

-

176 personas

Sala museo Equipamiento de iluminación 
y proyección

65.5 m2 1 unidad 15 personas

Sub recintos y programas Superficie propuesta Cantidad Capacidad

Fig. 15: La axonométrica del gimnasio y su programa. Fuente: Elaboración propia
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Descripción de los programas del patio

03. Zona de apertura de salas

Esta zona está destinada a recibir al aula en un espacio educativo al aire 
libre diseñado para enriquecer la enseñanza, con pizarras móviles, y 
asientos naturales, que promuevan la conexión con la naturaleza, facilite 
la creatividad, el bienestar y la comprensión del entorno en un ambiente 
inspirador y versátil.

RecintosPisos del establecimiento

Subterraneo

Primer piso

Segundo piso

Tercer psio

Aulas básica (1ero a 8vo)

Aulas por asignatura

Laboratorio de ciencias/aula 
de ciencias

Planta libre mutlitaller

Sala poniente multiusos

Biblioteca CRA

Baños

Rincón de lectura

1 aula por temática

Bodega
Zonas para química, biología y 
física

Bodega

Sala de música
Sala de artes
Sala de baile

Archivo
Recinto multimedia
Salas de estudio grupal e 
individual

Cubículos
Baño con accesibilidad 
universal

67 m2

70 m2
95 m2 salas conjuntas

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

605 m2

255 m2

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

242 m2

24 lavamanos
24 inodoros (según normativa)

Comedor Cocina 192 m2

8 unidades

10 unidades

6 unidades

1 unidad

6 unidades

1 unidad

2 unidades
(una por 
piso)

1 unidad

30 personas

30 personas

Gimansio/auditorio

Bodega general

Salas multiusos
Recinto de control del equipo 
visual y de sonido
Camerinos

Bodega de alimentos del 
comedor
Bodega de mobiliario y 
materiales varios

115 m2 1 unidad

1 unidad

-

242 personas 
en las gradas 
aprox

Patio central

118 m2Zona de juegos

Zona de apertura de salas

Trepadora con suelo blando

Espacio de aula al aire libre 
con tramos de vegetación 
cubre suelo 

407 m2 1 unidad

1 unidad

-

-

539 m2Jardín comunitario zona de calma con mobiliario 1 unidad -

30 personas
 por sala

30 personas
 por sala

Sala de computación instalación con computadores
Oficina de soporte técnico e 
impresiones

87 m2
1 unidad 90 personas

250 personas

60 personas

Ludoteca
Zona de juego libre
Microcine

332 m2 1 unidad 60 personas 
(micro cine)

-

176 personas

Sala museo Equipamiento de iluminación 
y proyección

65.5 m2 1 unidad 15 personas

Sub recintos y programas Superficie propuesta Cantidad Capacidad

Hierba del chivato

Tiqui tuiqui

CótulaHierba del clavo

04. Zona de juegos

Los juegos están diseñados para fomentar la autonomía y el aprendizaje 
activo de los niños, con estructuras modulares de varios niveles y con 
elementos conocidos como columpios y toboganes, que promueven la 
exploración con el fin de brindar una experiencia de juego enriquecedora.

05. Jardín comunitario y huerto

La zona sur del patio conserva la mayoría del espacio verde para formar 
un jardín comunitario, donde la comunidad educativa cultiva plantas, frutas 
y verduras. Fomenta la colaboración, la sostenibilidad y el sentido de 
comunidad.

Cubre suelo

Plantas para jardineras

Fig. 16: La axonométrica del Aula y su relación de apertura con el área verde para funcionar como aula 
al aire libre. Fuente: Elaboración propia

Fig. 17: La axonométrica de la trepadora y sus elementos de juego. Fuente: Elaboración propia Fig. 18: La axonométrica jardín comunitario y las jardineras que lo componen conformando espaci-
os de tranquilidad entre la naturaleza. Fuente: Elaboración propia
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Descripción de los programas del primer piso

1. Zona administrativa

En la crujía sur están ubicadas las oficinas administrativas, estas están 
diseñadas de tal manera que exista un gran espacio de coworking 
donde los profesionales administrativos puedan trabajar en un entorno 
colaborativo con escritorios flexibles, áreas de reunión y servicios de 
oficina, ya que son ideales para fomentar la creatividad, la productividad 
y las interacciones, sin embargo se conserva la oficina individual de la 
Directora y subdirectora con una sala de reunión privada.

2. Sala de profesores

al oeste de la zona administrativa se encuentra la sala de profesores 
el cual se conforma como un espacio abierto de trabajo y colaboración 
conservando la idea del coworking siendo conformado por escritorios, 
computadoras, impresoras y material didáctico para que los profesores 
puedan utilizan esta sala para preparar lecciones, compartir recursos 
y discutir sobre la enseñanza siendo un punto de encuentro vital para 
la planificación educativa, sobre todo en un establecimiento educativo 
diseñado para fomentar la independencia y la exploración de los 
profesores y estudiantes.

3. Cocina y Comedor

En la crujía que se abre al público general estaría la cocina y el comedor, 
los cuales cuentan con baños propios para que el comedor pueda 
funcionar como un espacio independiente del resto de los recintos fuera 
del horario escolar.

4. Sala Museo dedicada a Gabriela Mistral

La sala museo está ubicada en la esquina suroriente, para que esté 
resguardada pero disponible. Cuenta con iluminación y vitrinas que 
resaltan las piezas, información contextual y etiquetas explicativas del 
contexto de las exhibiciones.

5. Aulas del primer piso

Se considera que las asignaturas de básica estarían distribuidas en el 
primer nivel por seguridad, usando la crujía norte libre cuyos espacios 
estarían semi divididos por unos arcos de medio punto de acero para 
ampliar las posibilidades de la angosta crujía. Al mismo tiempo estas 
salas tendrán puertas vidriadas que se podrán retraer para que la sala 
se amplíe al sector del patio con unos paños de pasto para facilitar las 
clases al aire libre. 

Del mismo modo la estructura nueva busca complementar el programa 
en la crujía con salas distribuidas libremente en un paño de tantos 
metros cuadrados 638m2 como una gran sala al aire libre que tiene a 
su disposición permanente varias salas siguiendo modelos actuales de 
arquitectura educacional.

RecintosPisos del establecimiento

Subterraneo

Primer piso

Segundo piso

Tercer psio

Aulas básica (1ero a 8vo)

Aulas por asignatura

Laboratorio de ciencias/aula 
de ciencias

Planta libre mutlitaller

Sala poniente multiusos

Biblioteca CRA

Baños

Rincón de lectura

1 aula por temática

Bodega
Zonas para química, biología y 
física

Bodega

Sala de música
Sala de artes
Sala de baile

Archivo
Recinto multimedia
Salas de estudio grupal e 
individual

Cubículos
Baño con accesibilidad 
universal

67 m2

70 m2
95 m2 salas conjuntas

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

605 m2

255 m2

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

242 m2

24 lavamanos
24 inodoros (según normativa)

Comedor Cocina 192 m2

8 unidades

10 unidades

6 unidades

1 unidad

6 unidades

1 unidad

2 unidades
(una por 
piso)

1 unidad

30 personas

30 personas

Gimansio/auditorio

Bodega general

Salas multiusos
Recinto de control del equipo 
visual y de sonido
Camerinos

Bodega de alimentos del 
comedor
Bodega de mobiliario y 
materiales varios

115 m2 1 unidad

1 unidad

-

242 personas 
en las gradas 
aprox

Patio central

118 m2Zona de juegos

Zona de apertura de salas

Trepadora con suelo blando

Espacio de aula al aire libre 
con tramos de vegetación 
cubre suelo 

407 m2 1 unidad

1 unidad

-

-

539 m2Jardín comunitario zona de calma con mobiliario 1 unidad -

30 personas
 por sala

30 personas
 por sala

Sala de computación instalación con computadores
Oficina de soporte técnico e 
impresiones

87 m2
1 unidad 90 personas

250 personas

60 personas

Ludoteca
Zona de juego libre
Microcine

332 m2 1 unidad 60 personas 
(micro cine)

-

176 personas

Sala museo Equipamiento de iluminación 
y proyección

65.5 m2 1 unidad 15 personas

Sub recintos y programas Superficie propuesta Cantidad Capacidad

Fig. 19: La axonométrica del aula con su separador móvil compuestos por tabiques móviles multi-
direccionales y dos estructuras que funcionan como armarios para guardar material didáctico. 
Fuente: Elaboración propia
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Descripción de los programas del segundo piso

7. Aulas del segundo piso

Las aulas siguen los mismos criterios que el primer piso, las salas están 
divididas por los mismos arcos de acero, que funcionaran como umbrales 
de conexión entre salas y repisas para guardar material didáctico.

8. Biblioteca escolar

La biblioteca cuenta con el archivo tradicional, el centro administrativo 
con las bibliotecarias, un espacio de trabajo colaborativo y un conjunto de 
salas de estudio solicitadas por las mismas alumnas, complementado 
con mobiliario modular para proporcionar un ambiente tranquilo para la 
lectura y la investigación. Además la biblioteca está emplazada en el  
segundo piso del edificio oriente, para hacer honor a las ideas de gabriela 
Mistral respecto al Liceo y su contexto, donde ella buscaba acercar la 
lectura a todo el cual estuviera interesado, por lo que esta funcionará 
como un segundo nivel de espacio común disponible para las alumnas.

9. Laboratorios 

Los laboratorios están diseñados de tal manera que puedan usarse 
como aula y laboratorio para unir las ramas teóricas y pŕacticas de las 
asignaturas, biología, química y física, siendo una idea crucial para la 
educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en un 
entorno escolar. Su ubicación resguardada se debe a que es un espacio 
equipado con instrumentos y materiales científicos que se deben manejar 
solo con supervisión profesional. 

RecintosPisos del establecimiento

Subterraneo

Primer piso

Segundo piso

Tercer psio

Aulas básica (1ero a 8vo)

Aulas por asignatura

Laboratorio de ciencias/aula 
de ciencias

Planta libre mutlitaller

Sala poniente multiusos

Biblioteca CRA

Baños

Rincón de lectura

1 aula por temática

Bodega
Zonas para química, biología y 
física

Bodega

Sala de música
Sala de artes
Sala de baile

Archivo
Recinto multimedia
Salas de estudio grupal e 
individual

Cubículos
Baño con accesibilidad 
universal

67 m2

70 m2
95 m2 salas conjuntas

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

605 m2

255 m2

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

242 m2

24 lavamanos
24 inodoros (según normativa)

Comedor Cocina 192 m2

8 unidades

10 unidades

6 unidades

1 unidad

6 unidades

1 unidad

2 unidades
(una por 
piso)

1 unidad

30 personas

30 personas

Gimansio/auditorio

Bodega general

Salas multiusos
Recinto de control del equipo 
visual y de sonido
Camerinos

Bodega de alimentos del 
comedor
Bodega de mobiliario y 
materiales varios

115 m2 1 unidad

1 unidad

-

242 personas 
en las gradas 
aprox

Patio central

118 m2Zona de juegos

Zona de apertura de salas

Trepadora con suelo blando

Espacio de aula al aire libre 
con tramos de vegetación 
cubre suelo 

407 m2 1 unidad

1 unidad

-

-

539 m2Jardín comunitario zona de calma con mobiliario 1 unidad -

30 personas
 por sala

30 personas
 por sala

Sala de computación instalación con computadores
Oficina de soporte técnico e 
impresiones

87 m2
1 unidad 90 personas

250 personas

60 personas

Ludoteca
Zona de juego libre
Microcine

332 m2 1 unidad 60 personas 
(micro cine)

-

176 personas

Sala museo Equipamiento de iluminación 
y proyección

65.5 m2 1 unidad 15 personas

Sub recintos y programas Superficie propuesta Cantidad Capacidad

Fig. 20: La axonométrica del laboratorio con multiespacialidad  con varios separadores móviles, 
cuyas fachadas internas están compuestas por ventanas y varios muebles para guardar materi-
ales. Fuente: Elaboración propia
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Descripción de los programas del tercer piso

10. Ludoteca y Microcine

La ludoteca está diseñada para el juego y la diversión educativa. Está 
equipada con una variedad de juegos, rompecabezas, juguetes y 
materiales creativos, con la finalidad de fomentar el aprendizaje a través 
del juego, promoviendo habilidades sociales, cognitivas y emocionales 
en niños y adultos, y proporcionando un ambiente de entretenimiento 
educativo.

Además esta cuenta con un microcine conformado como un espacio 
íntimo de proyección de películas, el cual tiene una capacidad limitada 
a 60 personas, con cómodos asientos y tecnología de proyección, 
ofreciendo una experiencia cinematográfica más personal y exclusiva a 
la alumnas o profesores que quieran planear una proyección de material 
educativo.

PLANTA TERCER PISO

N. +6.14

N. +6.14

RecintosPisos del establecimiento

Subterraneo

Primer piso

Segundo piso

Tercer psio

Aulas básica (1ero a 8vo)

Aulas por asignatura

Laboratorio de ciencias/aula 
de ciencias

Planta libre mutlitaller

Sala poniente multiusos

Biblioteca CRA

Baños

Rincón de lectura

1 aula por temática

Bodega
Zonas para química, biología y 
física

Bodega

Sala de música
Sala de artes
Sala de baile

Archivo
Recinto multimedia
Salas de estudio grupal e 
individual

Cubículos
Baño con accesibilidad 
universal

67 m2

70 m2
95 m2 salas conjuntas

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

605 m2

255 m2

Total: 637 m2
Por sala aprox: 69-161 m2

242 m2

24 lavamanos
24 inodoros (según normativa)

Comedor Cocina 192 m2

8 unidades

10 unidades

6 unidades

1 unidad

6 unidades

1 unidad

2 unidades
(una por 
piso)

1 unidad

30 personas

30 personas

Gimansio/auditorio

Bodega general

Salas multiusos
Recinto de control del equipo 
visual y de sonido
Camerinos

Bodega de alimentos del 
comedor
Bodega de mobiliario y 
materiales varios

115 m2 1 unidad

1 unidad

-

242 personas 
en las gradas 
aprox

Patio central

118 m2Zona de juegos

Zona de apertura de salas

Trepadora con suelo blando

Espacio de aula al aire libre 
con tramos de vegetación 
cubre suelo 

407 m2 1 unidad

1 unidad

-

-

539 m2Jardín comunitario zona de calma con mobiliario 1 unidad -

30 personas
 por sala

30 personas
 por sala

Sala de computación instalación con computadores
Oficina de soporte técnico e 
impresiones

87 m2
1 unidad 90 personas

250 personas

60 personas

Ludoteca
Zona de juego libre
Microcine

332 m2 1 unidad 60 personas 
(micro cine)

-

176 personas

Sala museo Equipamiento de iluminación 
y proyección

65.5 m2 1 unidad 15 personas

Sub recintos y programas Superficie propuesta Cantidad Capacidad

Fig. 21: La axonométrica de la ludoteca con el microcine como un programa  complementario a 
la biblioteca que permite aprender mediante al juego sin la formalidad de la biblioteca. Fuente: 
Elaboración propia

12. Recintos especializados para talleres extracurriculares

El tercer piso ubicado arriba de los laboratorios está pensado como un 
recinto multiusos, un espacio versátil y adaptable para albergar diversos 
eventos, como clases de música, arte, baile, conferencias, y exposiciones. 
Su diseño con paneles móviles permite la configuración rápida de 
asientos y escenarios según las necesidades de la clase. Equipado con 
tecnología de sonido e iluminación, se convierte en un lugar versátil para 
una variedad de actividades y entretenimiento.
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ELEVACIÓN PONIENTE

+ 4.24 m

+ 7.9 m

ELEVACIÓN NORTE
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CORTE BB'

0.00 m

3.07m

6.14m

+ 4.24 m

+ 7.9 m

-10.38 m

- 6.38 m

CORTE AA'

0.00 m

+ 4.24 m

+ 7.9 m

0.00 m

3.07m

ZYQP S T U V WR XNM O ZYQP S T U V WR XNM O 6.14m

10.38 m

4,
24

3,
66

3,
02

+ 7.9 m
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ELEVACIÓN ORIENTE

LICEO DE NIÑAS N°7

ELEVACIÓN SUR
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6. Definición estructural, material y 
constructiva

0.00 m

+ 4.24 m

+ 7.9 m

10.38 m

4,
24

3,
66

3,
02

+ 7.9 m

Protección
solar/membrana de
planchas de acero

perforado (ver fig. n° 41)

Pilar de acero HEB
300x300 mm e 6 mm

(con arreglo a cálculo)

Perfil de acero en C
160x70 mm e 5.5 mm
(con arreglo a cálculo)

Losa H.A con placa
colaborante (ver fig. n° 32)

Riostra/perfil tubular
de acero circular

100x100 mm e 6 mm
(con arreglo a cálculo)

Ventanal con marco
de acero y vidrio

(ver fig. n° 33)

Viga de acero IPE
500x200 mm e 10 mm
(con arreglo a cálculo)

Muro de contención
de hormigón armado
e=60 cm (con arreglo

a cálculo)

Viga de celosía en acero
altura de 200 cm

(con arreglo a cálculo)

6.1 Cortes tipo escantillón

0.00 m

3.07m

ZYQP S T U V WR XNM O 6.14m

Baranda de acero con
una altura de 1,1 m

Malla GKD/ Modelo Minitubrise
e: 3.5 mm

Bandeja de acero
para difuminar la luz
(ver fig. n° 40)

Zona opaca de la cubierta
compuesta por tejas curvas
de policarbonato

Pilar de acero tubular
cuadrado 150x150
mm e 6 mm
(con arreglo a cálculo)

Perfil de acero en C
160x70 mm e 5.5 mm
(con arreglo a cálculo)

Perfil de acero tubular
cuadrado
100x100 mm e 6 mm
(con arreglo a cálculo)

Viga de acero tubular
rectangular 150x100 mm e 6
mm (con arreglo a cálculo)

Perfil de acero
especializado

Losa H.A con placa
colaborante

Rieles del marco de
acero  (ver fig. n°35)

Marcos de acero con
malla GKD (ver fig. n° 39)

Tramo con teja curva de
policarbonato transparente

Fig. 22: Escantillón de la fachada poniente. Fuente: Elaboración propia Fig. 23: Escantillón de la fachada oriente. Fuente: Elaboración propia
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6.2 Detalles de estructurales

Fig. 24: Fundación del pilar en el muro de contención. Fuente: Elaboración 
propia

Fig. 25: Isométrica de la viga de celosía al muro de contención. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 27: Fundación del pilar HEB en Muro de contención Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 29: elevación de la unión entre pilar, viga y riostra. Fuente: Elaboración 
propia

Fig. 26: Fundación del pilar tubular cuadrado en zapata aislada. 
Fuente: Elaboración propia

Fig. 28: Unión entre pilar, viga y riostra. Fuente: Elaboración propia

Pilar de acero HEB
300x300 mm e 6 mm

Parte del muro de
contención donde se

funda el pilar

Rigidizadores

Placa de anclaje de acero

Pernos de anclaje

0,7

0,
7

Pilar de acero tubular
cuadrado 150x150 mm

e 6 mm

Fundación tipo zapata
aislada

Rigidizadores

Placa de anclaje de acero

Pernos de anclaje

0,5

0,
5

Pilar de acero HEB
300x300 mm e 6 mm

Riostra de acero perfil
tubular 100x100 mm

Perfil angular de unión

Viga de acero IPE
500x200 mm e 10 mm

Pilar de acero HEB
300x300 mm e 6 mm

Riostra de acero perfil
tubular 100x100 mm

Perfil angular de unión

Placa de anclaje

Placa de anclaje de acero

Riostra de acero perfil
tubular 100x50 mm

Muro de contención e=30cm
hormigón armado

Pernos de anclaje

Viga de acero perfil
tubular 150x150 mm

Viga de celosía en acero
altura de 80 cm

Muro de contención
de hormigón armado

Placa de anclaje de acero

Pernos de anclaje

Armadura del muro de
contención

Fig. 31: Detalle de la junta de dilatación. Fuente: Elaboración propia

Fig. 30: Capas de protección de la estructura. Fuente: Elaboración propia

Fig. 32: Capas e instalación de la losa colaborante. Fuente: Elaboración propia

6.3 Detalle losa colaborante y juntas de dilatación

Pilar de acero HEB
300x300 mm e 6 mm

Doble capa de
imprimación anticorrosiva

Doble capa pintura
intumescente Firetex

F-120

Capa de acabado y
pintura blanca

Capa de hormigón

Malla de compresión

Perfil de borde

Pernos de anclaje

Placa colaborante

Perfiles laterales
de aluminio

Banda
termoplástica
co-extruída

Tornillo plano y
taco
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Plancha yeso
cartón exterior

Aislante/Lana
de fibra de

vidrio
Plancha de
yeso cartón

interior

Perfil canal de
acero galvanizado

Marco de PVC

Vidrio DVH (doble vidrio
hermético)12mm

Banda acústica

Escuadra de fijación Anclaje del riel
superior a la viga

Riel multidireccional
superior

Sello
mecánico

superior

Marco de acero
galvanizado

Aislante acústico

Riel multidireccional
inferior

Sello mecánico
inferior

Aislante acústico

Plancha de yeso
cartón

Anclaje del riel
inferior a la losa

Aislante acústico

Perfil horizontal con acabado
en aluminio lacado

Riel unidirecional superior

Marcos de acero con la malla
GKD

Sello doble mecánico superior

Plancha yeso
cartón

Aislante/Lana
de fibra de

vidrio
Lana de fibra

de vidrio
Banda acústica

Riel inserto en
la losa

Perfil canal de acero
galvanizado

Plancha de yeso cartón

Tabiques
móviles

Perfil unión a
pilar de acero

Rieles monodireccionales superiores e
inferiores

Sello doble
mecánico superior

6.4 Detalle de tabiquerías y ventanas 

Fig. 33:  Planta y corte del tabique en la fachada poniente. Fuente: 
Elaboración propia

Fig. 34:  Planta y corte del tabique móvil interior. Fuente: Elaboración 
propia

Fig. 35: Planta y corte de la reja oriente. Fuente: Elaboración propia

Tramo de tejas curvas de
policarbonato transparente

Cubierta de tejas curvas de
policarbonato opaco

Parte de la cubierta con
apertura mecánica para facilitar

ventilación

Trama de perfiles tubulares
cuadrados de acero que

soportan las tejas curvas

Cielos falsos del tercer piso

Perfil HEB curvo de acero
140 mm x 140 mm

Perfil de acero
tubular cuadrado
60 mm x 60 mm

Perfil HEB curvo de
acero 140 mm x 140 mm

Canaleta de PVC con
una pendiente del 2%

Pernos de anclaje
de la cubierta

Teja curva de
policarbonato

opaco

6.5 Estructura y funcionamiento de la cubierta tipo bóveda

Fig. 36:  Isométrica explotada de la composición de la cubierta. Fuente: Elaboración propia

Fig. 37: Detalle de la instalación de la canaleta. Fuente: Elaboración 
propia
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7. Estrategias de sostenibilidad 7.1 Estrategías pasivas generales de diseño sustentable

La sustentabilidad en la educación es esencial, y se exploran estrategias 
que promueven la sostenibilidad en las escuelas. Estas estrategias 
abarcan desde la gestión de residuos hasta la eficiencia energética 
en la rehabilitación de la infraestructura, beneficiando tanto al entorno 
como a las futuras generaciones al fomentar prácticas responsables y 
respetuosas con el planeta. Además, la climatización efectiva de edificios 
escolares es fundamental para crear un ambiente de aprendizaje cómodo 
y saludable, y aquí se presentan algunas estrategias clave para lograr la 
sustentabilidad en la climatización del edificio.

Se reutiliza la estructura de un edificio 
preexistente, buscando conservar críticamente 
los elementos que estén en buen estado y no 
sean una barrera en el propósito de diseñar y 
construir espacios de aprendizaje más dignos 
para las alumnas.

Parte de la rehabilitación es la propuesta de 
gestión social del edificio, que tendrá gran 
incidencia en la percepción de la comunidad 
educativa frente al edificio para que esta 
pueda aprender a cuidarlo y mantenerlo 
funcionando, aprendiendo de esta manera sobre 
sustentabilidad, energías renovables, naturaleza, 
etc.

Parte del diseño del edificio es mejorar el confort 
térmico interior del edificio, lo que se solucionará 
mediante la instalación de estrategias de diseño 
tanto activas como pasivas. 

Reutilización

Educación

Diseño consciente y 
eficiente 

N

Invierno
ángulo 33°

Verano
ángulo 57°

Mezcla de cubierta con 
policarbonato opaco y 

transparente

Muros verdes para 
proteger fachada 

norte

Malla metálica de aluzinc 
como protección solar 

general del edificio

O S

E

Membrana en forma 
de acordeón para 

contrarrestar el sol 
desde el poniente

Cubierta con un tramo 
para ventilación 

CORTE BB'

0.00 m

3.07m

6.14m

+ 4.24 m

+ 7.9 m

-10.38 m

- 6.38 m

7.2 Estrategias de protección solar en fachadas norte y sur
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Varilla (tejido
horizontal)

Cable (tejido
vertical)

0,4
7

0,
46

2,0
9

1,
83

Espaciador de
acero inoxidable y
anclaje a pared

Perfil angular
de acero 50 mm
x 50 mm

Cable tensor
de acero
inoxidable

Apreta cables en
cruz

Tipo de hoja: Caduca
Periodo de florecimiento:  desde abril hasta mayo
Ubicación: lugares bien iluminados con luz solar directa o semisombra. 
Suelo: bien drenado y fértil. 
Consumo hídrico: riego regular durante los períodos secos.
Trepadora: Esta planta necesita un soporte o enrejado para trepar.

Material: aluzinc
Área abierta: 50%
ø tubo: 9 mm
ø cable: 3 x 2 mm
cable AISI

Paso cable: 80 mm
Paso barra: 18 mm
Espesor malla: 14 mm
Peso: 6,2 kg/m2

Jazmin Poliantus

Características de la malla

Fig. 38: Muro verde y su composición. Fuente: Elaboración propia

Fig. 39: Malla GKD. Fuente: Elaboración propia

CORTE AA'

0.00 m

+ 4.24 m

+ 7.9 m

0.00 m

3.07m

ZYQP S T U V WR XNM O ZYQP S T U V WR XNM O 6.14m

10.38 m

4,
24

3,
66

3,
02

+ 7.9 m

7.3 Estrategias de protección solar en fachadas poniente y oriente
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Plancha de acero
perforado plegada

Perfil en C de acero

Perfil horizontal con
acabado en aluminio

lacado

Soporte menor de
la membrana a la

viga

Placa de anclaje
al pilar

Perfil tubular cuadrado de
acero 60 mm x 60 mm

Cielo falso de la cubierta con
acondicionamiento acústico

Capa con luminaria
tipo tubo LED

Tabique curvo con
acondicionamiento acústico

Placa de anclaje
al pilar

Perfil horizontal con
acabado en

aluminio lacado

Plancha de acero
perforado plegada

Perfil en C
de acero

Soporte menor
de la membrana
a la viga

Bandeja de acero para
difuminar la luz sujeta a la
viga curva

Zona opaca de la cubierta
compuesta por tejas curvas de
policarbonato

Tramo con teja curva de
policarbonato transparente

Fig. 40: Bandeja de luz. Fuente: Elaboración propia Fig. 41: Membrana de protección solar en fachada poniente. Fuente: 
Elaboración propia

vías de cables

Apertura controlada por
ventilación natural

Estructura soportante
del sistema

red de protección
antirobo

CORTE AA'

0.00 m

+ 4.24 m

+ 7.9 m

0.00 m

3.07m

ZYQP S T U V WR XNM O ZYQP S T U V WR XNM O 6.14m

10.38 m

4,
24

3,
66

3,
02

+ 7.9 m

7.4 Estrategia de enfriamiento de la cubierta

En el diseño del edificio poniente se considera que la ventilación 
cruzada por sí sola no es suficiente para enfriar el establecimiento 
en verano considerando que el tercer piso recibirá sol en todas sus 
fachadas durante todo día por lo que se usan los principios de la 
ventilación cruzada mediante un sistema de chimenea. 

Este funciona mediante la convección, que es el movimiento de aire 
causado por las diferencias de temperatura. Al ser el primer piso del 
edificio poniente una planta abierta se aprovecha el flujo de viento 
frío por este espacio libre para hacer un núcleo abierto en el edificio 
y generar el flujo del aire frío por este espacio empujando así el aire 
caliente fuera de las salas por medio del tramo central en la cubierta 
que se abre con un mecanismo cables y poleas automático o manual 
según sea necesario durante el periodo de primavera y verano.

Fig. 42: Mecanismo de la cubierta central. Fuente: Elaboración propia

El sistema de la cubierta se basa en armar una estructura escondida 
dentro del cielo falso, que funciona por medio de dispositivos 
mecánicos compuesto por poleas, contrapesos y cables de acero para 
mayor duración, los contrapesos facilitan la apertura de las lucarnas 
manualmente, los cuales estarían ubicados en el soporte central de las 
mismas lucarnas, y estos a su vez conectados con el sistema de cables 
y poleas, entonces al abrir la lucarna, la cuerda se libera, permitiendo que 
el contrapeso se deslice hacia arriba dentro del soporte central hueco, al 
cerrar la lucarna, el contrapeso desciende nuevamente, equilibrando el 
peso de la ventana y ayudando a mantenerla en su lugar.
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Desarrollo de la 
Propuesta del 

proyecto de título

Desarrollo de la 
propuesta de 

rehabilitación del 
Liceo bicentenario 

Teresa Prats

Recursos Estatales: por ejemplo, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura 
Escolar PMIE)

Recursos Municipales: Estos recursos provienen de impuestos locales y otras fuentes 
de ingresos municipales.

Fondos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG): Algunas ONG se dedican a la 
mejora de la infraestructura educativa

Subvenciones y Concursos: En ocasiones, se ofrecen subvenciones y concursos a 
nivel nacional o local para financiar proyectos de rehabilitación escolar.

Colaboración Público-Privada (PPP): En algunos casos, los proyectos de rehabilitación 
escolar pueden financiarse a través de asociaciones público-privadas, donde 

empresas privadas aportan capital y recursos a cambio de ciertos beneficios, como el 
uso de las instalaciones para fines comerciales fuera del horario escolar.

Obtención de recursos 
para la planificación, 

ejecución y construcción 
del proyecto

Gestión de operación 
y sostenibilidad del 

edificio

Facultad de 
arquitectura y 

urbanismo de la 
Universidad de 

Chile

Rehabilitación Liceo 
bicentenario Teresa Prats

Gestión de los recintos 
abiertos al público 

general

Establecer convenios y 
relaciones con otras 

organizaciones comunitarias

Mantención del edificio 
nuevo y preexistente

Acceso de la comunidad 
educativa a recintos fuera 

del horario escolar

Acceso a la sala museo y 
comedor

- Sede USG, lugar de encuentro comunitario, 
conocido como “El Manduca”, sede oficial del 

Club Social Y Deportivo Unión San Gil.

-Escuela Pública Comunitaria en el Barrio 
Franklin.

Acceso a la biblioteca y 
ludoteca

Desarrollo del proyecto 
de arquitectura

Aprobación del proyecto 
de rehabilitación

Comunidad educativa 
triestamental del Liceo 

bicentenario Teresa Prats

Postulación a fondos para el 
desarrollo del proyecto de 

arquitectura

Reuniones constantes con los 
distintos estamentos para 

mantener un proyecto partivipativo

Ejecución y construcción 
del proyecto

Aprobación de permisos
Se requiere de la aprobación de distintas 

entidades gubernamentales y municipales al 
ser un establecimiento educacional público

Postulación a fondos para 
construcción

Etapas de 
construcción

Municipalidad de 
Santiago

Planteamiento 
integral del problema 

de título

Gestionado por las alumnas como 
una actividad extracurricular

Demolición de baños y su reubicación: Para empezar se propone 
demoler los recintos de SSHH ubicados al oeste del edificio por su 
evidente estado de deterioro y su inadecuada ubicación respecto al 

edificio y la multicancha, además de ser un obstáculo para que ingrese 
luz en el auditorio, generando puntos oscuros e inseguros. Todo esta 

etapa idealmente se ejecutaría durante las vacaciones de las alumnas 
para no interrumpir el año escolar.

Renovación de los cerramientos del primer piso: En segundo lugar se 
iniciaría la renovación gradual de las salas en el primer piso mientras la 

totalidad de las clases se ubican en el segundo piso, teniendo en 
consideración la ocupación actual del liceo, las alumnas actuales se 

pueden distribuir perfectamente en el segundo piso.

Renovación de los cerramientos del segundo piso: En tercer lugar se 
iniciaría la renovación gradual de las salas en el segundo piso mientras 
la totalidad de las clases se ubicaran en el primer piso, o sea la versión 

inversa del segundo paso.

Excavaciones y construcción del gimnasio y edificio poniente: en cuatro 
lugar, empezarían las excavaciones en la ubicación del gimnasio, esto 

también tendría lugar en las vacaciones de verano para posteriormente 
continuar la construcción de manera vertical del edificio durante el año 

escolar siendo que este edificio es independiente del preexistente.

Renovación del patio y trabajo de paisajismo: Para finalizar se vuelve 
necesario la construcción de la propuesta paisajística del patio, la cual 

será abarcada secuencialmente por las distintas zonas definidas, como 
la zona de juegos, o la zona del jardín general.

Construcción e instalación de la nueva cubierta: Como quinta fase del 
proyecto, está la instalación de la nueva cubierta que abarcaría el trabajo 
en conjunto con la unión al edificio poniente y el cerramiento del nuevo 

patio recreativo central para que puedan funcionar como espacios 
autónomos 

Reformas del edificio abierto a la comunidad y su contraparte experi-
mental: Como sexta fase del proyecto, con la instalación de la nueva 
cubierta se suman trabajos en el edificio oriente, ya que se agrega un 
tercer piso formado por la nueva estructura, para dar más espacio a 

programas complementarios de la biblioteca. 

 El Departamento de Obras Municipales (DOM) 

Ministerio de Educación

Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): Si el 
proyecto de construcción del colegio tiene el 
potencial de generar un impacto ambiental

Construcción del 
proyecto

Proyecto de 
arquitectura

Anteproyecto

Planificación y Ejecución de 
Proyectos,  encargado de la 
planificación y ejecución de 
proyectos de construcción y 
renovación de infraestructura 

educativa en las escuelas 
municipales.

Propone -Rehabilitación del edificio 
existente

-Propuesta arquitectónica 
acorde a pensamientos 

pedagógicos 
contemporáneos

Departamento de 
Infraestructura y 

Mantenimiento de la 
Dirección de Educación 
Municipal (DEM) de la I. 

Municipalidad de Santiago

Se gestiona con por medio del departamento de

Informes y Seguimiento: Prepara 
informes sobre el estado de los 
proyectos de infraestructura y 

mantenimiento, y presenta 
actualizaciones a la dirección de la DEM 

y otras autoridades pertinentes.

Departamento de 
Infraestructura y 

Mantenimiento de la 
Dirección de Educación 
Municipal (DEM) de la I. 

Municipalidad de Santiago

por medio del departamento de

Desarrollar anteproyectopara
Postulación a fondos para 

el desarrollo del 
anteproyecto

para

Dirección de educación 
municipal de Santiago 

Departamento de 
Infraestructura y 

Mantenimiento de la 
Dirección de Educación 
Municipal (DEM) de la I. 

Municipalidad de Santiago

Deterioro de recintos 
escolares municipales

En apoyo a

8. Propuesta de gestión económica y social 
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