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El presente proyecto de titulación tiene por objetivo principal el lograr ser un prototipo 
arquitectónico para el mejoramiento y desarrollo de pedagogía sensible, definida 
principalmente como la formación de conocimiento a través de la relación del 
cuerpo y el espacio que los rodea por medio de la experiencia multisensorial. 
Este enfoque busca resolver la problemática atingente respecto a la escasez de una 
valoración de los espacios pedagógicos, como una parte esencial del aprendizaje y 
desarrollo psicosocial de los niños y niñas. 

Considerando los conflictos actuales en la educación, como el grave aumento de 
inasistencias del último tiempo (MINEDUC, 2023), el cual se relaciona de manera 
directa con los sentimientos de disconformidad por los procesos académicos y la 
falta de pertenencia con respecto a sus propios espacios, su replicación en distintos 
establecimientos académicos beneficiaría a los estudiantes de manera significativa 
entregándoles nuevas formas de aprender y relacionarse. Fracturando la continua 
estructuración jerárquica entre aulas de clases y espacios de ocio, permeando los 
límites entre ellos y generando instancias de aprendizaje a través del juego como 
instancia clave para potenciar sus habilidades físicas, sociales, cognitivas, creativas y 
emocionales (The LEGO Group, 2017).  

Por otro lado, es importante destacar como la constante disparidad arquitectónica 
originada por la locación geográfica y nivel socioeconómico de cada institución, busca 
deshacerse por el prototipo de intervención, donde el caso de estudio ejemplifica 
una morfología común de los espacios pedagógicos, logrando ser incorporado en la 
mayoría de los contextos con las pertinencias correspondientes. Por lo tanto, se plantea 
un plan de mejoramiento a la sede de enseñanza básica del Colegio Centenario de 
Maipú, en la ciudad de Santiago de Chile, debido a su expresión común con la mayoría 
de las instituciones pedagógicas, lo que favorecería su replicación.

Conduciendo estas problemáticas al ámbito de la arquitectura, los principales 
exponentes para conducir el diseño del proyecto corresponden a Aldo Van Eyck con 
sus intervenciones a nivel urbano, donde se priorizan los elementos abstractos para 
crear sus propias modalidades de juego (Álvarez Santana, 2017); las escuelas Reggio 
Emilia, por su filosofía centrada en el espacio como influenciador en el proceso 

Introducción. 
Tema, Pertinencia y Problemática.

de aprendizaje (Trincado, S. s.f.)de aprendizaje (Trincado, S. s.f.), además de entregar 
una serie de elementos para la estructuración de estos lugares y la Fundación Patio 
Vivo, que busca transformar los limites comunes de las instituciones pedagógicas para 
otorgar experiencias significativas que otorguen conocimiento. Los cuales presentan 
un análisis significativo que indaga más allá de los conceptos básicos de infraestructura, 
higiene o confort, sin llegar a reducirse en intenciones para formar hábitos e inculcar 
responsabilidades necesarias para la participación de los infantes en la sociedad. 

De esta manera, el tema principal a desarrollar en el proyecto corresponde a la urgencia 
por el reconocimiento de la figura del estudiante, entendiendo sus necesidades 
por sobre las condiciones de habitabilidad mínima, reflexionando en profundidad con 
sus interacciones con el medio y buscando motivar el encuentro en los espacios en 
que se desenvuelven.

HABILIDADES 
FISICAS

HABILIDADES 
SOCIALES

HABILIDADES 
CREATIVAS

HABILIDADES 
COGNITIVAS

HABILIDADES 
EMOCIONALES

APRENDIZAJE ATRAVÉS DEL JUEGO

Figura 1. Desarollo de habilidades a través del juego.
Intervención propia a partir de LEGO Group. (2023)
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El caso de estudio consta de un plan de mejoramiento a la sede de enseñanza básica, 
del Colegio Centenario ubicado en la calle Centenario 281, de la comuna de Maipú, 
en la ciudad de Santiago de Chile. El establecimiento de carácter particular cuenta 
con los cursos de 1° a 6° básico y consiste en una edificación de tres niveles con 
una circulación perimetral de una sola crujía, que envuelve por el costado este su 
patio exterior, el cual a su vez se ve subdividido por distintas materialidades o usos. 
Asimismo, la intervención busca mantener su programa escolar actual, modificando 
únicamente áreas estratégicas determinadas para una mayor estimulación con respecto 
a las percepciones espaciales y desarrollo psicosocial de sus estudiantes, generando 
un aprendizaje sensible.  

Cabe destacar que la institución formó parte de la investigación de seminario 
realizada el año 2022, “Bienestar espacial pedagógico: Análisis del efecto de 
variables arquitectónicas en la dinámica educacional”, donde a partir de la misma 
problemática presentada anteriormente, se desarrolla un estudio que toma en cuenta 
la recolección de datos a través del contacto directo con estudiantes de primer año 
básico y se convierte en una etapa relevante para la interiorización de las sensaciones 
espaciales de los niños y niñas de la institución.  En palabras de Francesco Tonucci, 
psicopedagogo italiano y crítico de la constante aislación de la infancia en los espacios 
públicos:

“Nadie puede representar a los niños sin preocuparse por consultarlos, por 
implicarlos, por escucharlos. Hacer hablar a los niños no significa pedirles 
que resuelvan los problemas de la ciudad, creados por nosotros. Significa, 
en cambio, aprender a tener en cuenta sus ideas y sus propuestas. (...) Los 
niños proyectistas. Un segundo modo de participación en la vida de la ciudad 
es el aporte proyectual que los niños pueden dar ofreciendo sus ideas, sus 
propuestas para la solución de los distintos problemas urbanísticos que se 
presentan sucesivamente.” (Tonucci, F. 1996.)

De esta manera, el trabajo de campo se dividió en tres etapas: primero, la observación 
participante de sus espacios de esparcimiento con el objetivo de precisar cómo 
su comportamiento se ve afectado por las cualidades del espacio; segundo, una 

Caso de Estudio. 
Definición, Argumento y Usuario.2 entrevista semiestructurada, que definió los lugares más apreciados por los 

estudiantes, determinando así el efecto en su bienestar; y tercero, la realización 
de una encuesta que conllevaba la elección entre fotografías del caso de estudio, 
determinando variables que afectaban su percepción espacial. Los resultados pueden 
sintetizarse en una alta necesidad por la presencia de vegetación tanto cercano 
a las aulas como en sus espacios exteriores, la predilección por figuras abstractas 
que permitan explorar con la imaginación de los estudiantes, el deseo por lugares 
con una gran amplitud conjunto a limites permeables y la gran satisfacción por 
intervenciones a nivel de suelo o muros con colores y juegos interactivos. A su vez, estos 
elementos se convierten en estrategias para la base de la construcción de un espacio 
arquitectónico enfocado en las necesidades y falencias de sus lugares de aprendizaje, 
las cuales se utilizarán a modo de guía constante para fortalecer el proceso de diseño.

Por otro lado, el usuario principal del proyecto son los estudiantes del 
establecimiento educacional, haciendo principal énfasis en aquellos de primer año 
básico debido a su amplio contacto en la investigación pasada. Además, volviéndose 
efectivo el objetivo de prototipo arquitectónico, gran parte de la comunidad 
educativa se vería influenciada por él, donde su diseño busca transformar la 
hegemonía de la pedagogía tradicional, destacando la experiencia espacial 
de los estudiantes y creando un mayor bienestar en su desarrollo académico.  



Estudio Georeferencial
Comuna de Maipú.2.1 
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Figura 3. Contexto inmediato caso de estudio.
Intervención propia a partir de Google Earth. (2023)



1. Entrada principal
2. Salas de clases básica
3. Baños
4. Duchas
5. Biblioteca
6. Casino
77. Salas de clases Prekinder y Kinder
8. Estacionamiento
9. Patio 1
10. Patio 2
11. Patio 3
12. Oficinas

Colegio Centenario 
Contexto actual2.2 Elevación Sur - Fachada Principal

Corte A-A” 

Figura 1. Desarollo de habilidades a través del juego.
Intervención propia a partir de LEGO Group. (2023)

Corte B-B” 



Visión Institucional
El colegio busca formar individuos conscientes de sus metas y valores, desarrollando 
personalidades íntegras y fomentando el desarrollo de talentos personales. Aspira a 
crear miembros de la sociedad comprometidos, críticos frente a la injusticia y líderes 
positivos, ofreciendo un entorno de creatividad, investigación y expresión, donde 
todos se sientan queridos y felices.

Figura 1. Desarollo de habilidades a través del juego.
Intervención propia a partir de LEGO Group. (2023)

Figura 1. Desarollo de habilidades a través del juego.
Intervención propia a partir de LEGO Group. (2023)

Rol Formativo
Se busca establecer una comunidad educativa basada en valores sólidos que forme 
individuos íntegros y curiosos. El objetivo es que los jóvenes adquieran conocimientos, 
investiguen, se maravillen y vivan experiencias enriquecedoras para construir sus 
proyectos de vida con confianza, preparándose para enfrentar positivamente los 
cambios futuros. Además, se busca contribuir al bienestar social con humanidad y 
justicia.

Quehacer Educativo
Se busca que los alumnos aprendan de manera participativa, integral y comprometida, 
fomentando el placer y el interés por el aprendizaje. Se promueve una comunicación 
eficiente y relaciones significativas basadas en el amor, el respeto, la solidaridad y la 
honestidad con el objetivo de desarrollar plenamente sus habilidades intelectuales, 
físicas, artísticas y sociales. Se busca cultivar un espíritu crítico y reflexivo, así como 
la capacidad de proponer soluciones constructivas a problemas, manteniendo altos 
estándares académicos.

Aporte a la Comunidad
Proporciona espacios para la cooperación, integración y ofrece una propuesta educativa 
atractiva que lleva a la comunidad a reconocer los logros en ámbitos académicos, 
deportivos y artísticos, promoviendo la interacción y el reconocimiento de estos logros.



Estudio Etnográfico2.3
2.2.1. Observación Participante
Como se menciono anteriormente, las visitas a terreno fueron llevadas a cabo 
en octubre del año 2022, donde se desarrolló en primer lugar la observación del 
comportamiento de los estudiantes en horarios de recreo en los espacios exteriores 
a las salas de clases. En ella se determina una delimitación de tres patios debido a 
que consideran espacialidades distintas, variaciones de uso por parte de los infantes 
y límites virtuales marcados que los distinguen. 

Patio 1

Se organiza cómo un largo pasillo de asfalto intervenido con una gran variedad de 
diseños pintados en el suelo, definido por bordes de vegetación, pilares y rejas a 
sus costados. Debido a la longitud y estrechez de este, se condiciona un gran flujo 
de estudiantes, donde destacan los juegos dinámicos y las persecuciones. De la 
misma manera, dos nodos importantes de concentración se generan en ambos 
extremos del espacio, el primero cercano al exterior creando un punto de partida 
para las actividades y el segundo más alejado, actuando como un espacio privado de 
juego tranquilo. Por otro lado, también existe un gran interés por los elementos de 
vegetación e intervenciones artísticas, en especial al momento de interactuar con 
ellos. 

Patio 2

Consiste en dos espacios delimitados por rejas y muros ciegos, con materiales 
suaves y blandos en sus suelos, siendo el de mayor escala correspondiente a una 
cancha de pasto sintético y el de menor un lugar de juego con placas de caucho 
azul. Gracias a esto, el infante se ve libre de explorar sus habilidades kinestésicas, 
involucrando un movimiento constante a través de volteretas, saltos o pelotas, sin 
darle mayor importancia a caer o hacerse daño. Por otro lado, no contiene ningún 
tipo de techumbre que impida la llegada de luz solar como el resto de los patios y se 
encuentra bastante aislado del contexto escolar por medio de vegetación, entregando 
a los estudiantes una abstracción visual de su entorno y una percepción espacial 
de gran amplitud vertical.

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)



Patio 3

El lugar de mayor extensión corresponde a una multicancha de cerámica roja, que 
se convierte en el punto de mayor congregación de estudiantes y a su vez se 
utiliza para eventos especiales de la institución. Se separa del resto por pilares de 
metal verde que soportan un techo similar al de un galpón industrial, en el que los 
individuos crean una multiplicidad de actividades al mismo tiempo. Esta mixtura 
vuelve al espacio en un elemento vivo dentro del Colegio, que se expande fuera 
de los límites presentados, siendo sus bordes un elemento esencial para el juego. Por 
otro lado, este cuenta con una pequeña muestra de vegetación a su costado, con el 
fin de generar conciencia y enseñar acerca del cuidado de la naturaleza, donde los 
estudiantes se dedican a regar las especies que existen y sentarse al sol, debido a que 
es la única parte donde llega directamente en este Patio.

Biblioteca

Otro espacio relevante dentro de la visita corresponde a la zona de biblioteca, 
encontrada en el primer piso, con su entrada principal dando al Patio 3. El espacio está 
constituido por muros de ladrillo y hormigón, intervenido con distintos elementos 
decorativos como ilustraciones, banderas, libros y juguetes educativos. La luz 
artificial es abundante, debido a que las ventanas existentes son de mediano tamaño 
y están protegidas con rejas que interrumpen con la visión al exterior. Además, es 
bastante concurrido por estudiantes que usan sus mesas y sillas para dibujar, pintar o 
usar algún juego de mesa conformandose un nodo considerable de concentración en 
el lugar de una alfombra, que es comúnmente utilizado para acostarse o sentarse a 
realizar actividades recreativas. Asimismo, otros infantes integran el ambiente de las 
actividades dinámicas del exterior, usándolo cómo lugar de escondite o corriendo 
a través de él.  

Casino

Por ultimo, concluyendo la primera la visita tuve la oportunidad de observar el 
horario de almuerzo, donde existe un gran flujo de niños y niñas hacia el interior 
del casino, la mayoría corriendo a gran velocidad desde distintas partes del colegio, 
siendo pocos los cursos que son directamente dirigidos por docentes hasta el interior. 
Esto resulta en una gran acumulación de estudiantes que a su vez generan una 
gran contaminación acústica, lo que se vuelve difícil de controlar y termina por 
condicionar el espacio a sentirse más reducido y compacto de lo que es. 

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)
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2.2.2. Entrevistas
La segunda instancia de las visitas correspondió a una entrevista semiestructurada 
con las siguientes preguntas guías y sus correspondientes resultados.

1. ¿Te gusta ir al colegio? ¿Por qué? 

Se afirma que la mayoría de los infantes les agrada ir al colegio, en especial los 
momentos en que pueden realizar actividades recreativas o no tradicionales, donde 
variados testimonios afirman que sus asignaturas favoritas son Educación Física y 
Orientación. El único estudiante que afirmó que no le gustaba, se explayó diciendo 
que era por la cantidad de tiempo que se pasaba en sala, lo que confirma el deseo por 
los estudiantes de usar espacios amplios y abiertos, en los cuales se puedan generar 
instancias de experiencia sensorial.  

2. ¿Qué es lo que más te gustwa hacer en el colegio? ¿Por qué? 
¿Dónde lo haces? 

La gran parte de entrevistados afirman querer estar en un movimiento constante o 
realizar una actividad lúdica. De esta manera, se distingue que los espacios más usados 
son el Patio 3, para juegos dinámicos; seguido por la biblioteca, donde van quienes 
desean un lugar tranquilo donde dibujar, pintar o interactuar con sus elementos 
decorativos; y por último el Patio 1, en el que destacan sus intervenciones artisticas. 

3. ¿Qué es lo que menos te gusta? ¿Por qué? ¿Dónde lo haces?

En este caso, existe una respuesta unánime acerca del horario de almuerzo, mencionando 
problemas con el ruido constante y la cantidad de estudiantes al interior del casino, 
expresando que prefieren los días en que salen temprano para poder comer tranquilos 
en sus casas. Incluso un infante comentó que le gustaría almorzar fuera del casino en 
la zona de juego tranquilo del Patio 1, como una de sus compañeras.

4. ¿Cuál es tu lugar favorito del colegio? Descríbelo y dibújalo

El espacio con una mayor elección fue el Patio 3, justificando la respuesta en su gran 
tamaño, la multiplicidad de usos en un mismo espacio y su utilización constante, siendo 
su color llamativo y el espacio al costado dedicado a la vegetación determinantes a 
la hora de elaborar una descripción del lugar. Igualmente, los dibujos suelen ocupar 
gran parte de la hoja demostrando la inmensidad con la que ven el espacio y como el 
rojo de su suelo es el elemento que mejor demuestra la esencia del lugar.

“Tengo dos lugares favoritos, 
uno es el patio donde se 
puede jugar al gato con tizas 
de la biblioteca y el otro es la 
cancha roja, porque es grande 
y podemos jugar muchas 
cosas.”

“Tengo tres lugares favoritos, 
pero voy a dibujar solo uno. 
El baño es mi favorito (...) me 
limpio si estoy manchada 
con algo o me mojo si es que 
hace mucho calor. El baño 
no es verde, pero lo voy a 
pintar así para que sea más 
entretenido. Me gustaría 
que tuviera colores como mi 
dibujo.”

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)
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“Mi lugar favorito es la cancha 
roja, porque juego a la pelota 
y es mi deporte favorito. Me 
gusta más que la cancha 
verde porque la uso más y es 
más grande.”

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)

“Mi lugar favorito es la cancha 
roja porque es muy grande 
y conecta con distintos 
lugares, pero en especial el 
lugar que está al lado, a veces 
jugamos a la pinta colores y 
me gustan los colores que 
hay en la muralla. Me gustan 
las decoraciones colgando, 
las pizarras, los juegos.”

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)

2.2.3. Encuestas.
 
Por último, la tercera etapa contemplaba la aplicación de una encuesta comparativa 
entre dos imágenes de distintos espacios de su institución escolar, propuesta a la misma 
muestra de estudiantes mencionados en la fase anterior, en la cual cada niño y niña 
debe escoger cuál le parece más agradable entre ambas, con el objetivo de exponer 
las variables espaciales que afectan en su decisión. De esta manera, se proporcionaron 
seis pares de imágenes a comparar, buscando evaluar lugares con fines similares, pero 
con espacialidades, texturas y colores distintos. 

En la primera comparación, correspondiente al Patio 3 y 2, un 60% de los 
estudiantes escogió la Fotografía A, correspondiente al Patio 3, utilizando adjetivos 
que apelan a su gran magnitud y su uso diario del lugar, mientras que el restante 
40% que escoge la fotografía B, deciden hacerlo por su comodidad, textura suave y 
ser menor el dolor al caer.

En la segunda, donde se comparan dos vistas del Patio 1, la opción A es la que 
escoge la mayor cantidad de entrevistados, siendo nuevamente un 60% de la muestra 
la que expone esta decisión, correspondiendo a las respuestas más comunes el efecto 
de la decoración de las paredes en el espacio, el juego silencioso e individual y 
la conexión con los demás patios. Mientras que el 40% restante que escoge la otra 
opción, menciona su necesidad para un juego más entretenido y dinámico, donde 
existan persecuciones o carreras, que en el otro lugar no se podrían realizar. 

60% 40%

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)
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En la quinta, se explora nuevamente esta variable con la comparación entre otra 
fotografía de la biblioteca y una del casino, concluyendo con los mismos resultados del 
anterior, donde la totalidad de la muestra se enfoca solo en la Fotografía A, mencionando 
de sobremanera su disgusto por el espacio del casino, siendo la biblioteca un lugar 
mucho más agradable en comparación. 

Por último, la sexta comparación propone dos pasillos del segundo piso de 
la edificación, buscando contrastar la virtualidad de sus límites, el contacto con el 
contexto urbano y la iluminación presente en ellos. De esta manera, un 100% de 
los encuestados escogen la fotografía A, siendo las principales razones expuestas el 
conocimiento previo del lugar, las experiencias anteriores con respecto a la sala 
de música o la de computación y a la vista perimetral del resto de la institución que 
se da gracias a las barandas de metal. 

Los resultados de la encuesta revelan conclusiones similares a las vistas en las entrevistas 
anteriores, donde se puede determinar que las variables espaciales que realmente 
afectan el bienestar de los estudiantes son la amplitud del espacio, su conexión 
con el exterior y las intervenciones con colores o dibujos.

En la tercera, las fotografías corresponden al Patio 1 nuevamente, esta vez 
comparando sus dos remates los cuales habían sido mencionados en la entrevista 
anterior, donde todos los encuestados a excepción de uno escogen la Fotografía 
B, correspondiendo a un 80% de la muestra de estudiantes, explicando que las 
intervenciones en las paredes como las pinturas, tizas y juegos son más deseados 
que en el caso anterior, además de poder realizar actividades con las mesas que no 
se podrían generar en otro lugar, cómo utilizar pelotas de pingpong o juegos que no 
requieran tanto dinamismo. Por otro lado, el sujeto de estudio restante que escogió la 
otra opción se basó en la oportunidad de tener una mayor cantidad de movimiento, 
que se ve restringida por las paredes de la otra fotografía.

En la cuarta, se decide ver la influencia de las intervenciones en el interés de los 
estudiantes por medio de una fotografía de la biblioteca y otra de un pasillo cerrado 
del segundo piso, contrarrestando a su vez sus colores y espacialidades. Por estas 
razones el 100% de la muestra de encuestados decide elegir la opción A, siendo de 
gran interés las decoraciones e intervenciones del lugar, mencionando sus colores, 
actividades y espacios interactivos, además de verse en la necesidad de tener un 
espacio solitario para jugar de manera silenciosa o dibujar.

20% 80%

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)

100% 0%

100% 0%

Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
Archivo propio seminario de licenciatura. (2022)

100% 0%



Marco Teórico3

3.1. Pedagogía Sensible
En la actualidad, la pedagogía sufre de una gran falencia en cuanto a la significación 
del cuerpo de los estudiantes en el espacio escolar, entendido el concepto más 
allá de los ideales anatómicos, biomecánicos o fisiológicos, sino como un símbolo 
social, cultural y personal, que está constantemente experimentando y analizando 
estímulos multisensoriales de su entorno. De esta manera, la pedagogía sensible 
busca generar una educación corporal que indague en las dimensiones normalmente 
ignoradas por los cánones establecidos centrados en la recepción de saberes a través 
del intelecto, donde se genere un aprendizaje a través del tacto, los sabores, los 
olores y múltiples otras sensibilidades (Planella, s. f.).

La relevancia del espacio en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas se ve presente 
en el estudio psicológico de referentes como Lev Vygotsky, que defiende la 
importancia del ambiente sociocultural en el aprendizaje, donde la interacción 
social se vuelve clave para adquirir habilidades cognoscitivas, estando las estructuras 
de percepción, atención voluntaria, la memoria, las emociones, el pensamiento, el 
lenguaje, la resolución de problemas y el comportamiento, de acuerdo con el contexto 
histórico cultural (Antonio, s. f.). Por lo que el diseño arquitectónico de estos no debe 
ser conceptualizado desde una perspectiva frivola, sino que debe emplearse como 
una herramienta fundamental para el aprendizaje.

Asimismo, el enfoque sensorial conlleva una distribución vertical de poder, donde 
las relaciones entre estudiantes y docentes se vuelve esenciales para conducir a una 
mayor comprensión por el entorno y los que lo conforman. Generando un cambio 
democrático, donde se fortalecen las acciones basadas en la cooperación 
y convivencia de los individuos, por medio de factores como la autoconciencia, 
reflectividad y sensibilidad actitudinal (Alcántara Mego & Holguin Alvarez, 2019).

3.1.1. Escuelas Reggio Emilia

Filosofía educacional implementada por Loris Malaguzzi, cuyo pensamiento defiende 
que los niños aprenden por medio de tres maestros: el primero correspondiendo a 
ellos mismos y sus semejantes, el segundo a sus maestros y padres, y el tercero a la 
arquitectura y el espacio donde se desarrollan. Sus principales ideales se sintetizan 
en la importancia de las relaciones humanas, una valorización por la diversidad en 
cuanto a las capacidades y ritmos de aprendizaje, los espacios de taller como esenciales 
para desarrollas actividades de creación y exploración de creatividad y el ambiente 
escolar como un ambiente de múltiples estímulos que inviten a la comunicación y 
creatividad (Trincado Alonso, 2020).
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3.2. Naturaleza e Infancia
“En el transcurso de pocos decenios, todo ha cambiado. Ha habido una 
transformación tremenda, rápida, total, como nunca había visto nuestra 
sociedad, por lo menos en la memoria de la historia documentada. Por un lado, 
la ciudad ha perdido sus características, se ha vuelto peligrosa y desleal; por 
otro lado, han aparecido los verdes, los ambientalistas, los animalistas, que 
predican justamente el verde, el bosque. El bosque se ha vuelto hermoso, 
luminoso, objeto de sueño y de deseo; la ciudad se ha vuelto horrible, gris, 
agresiva, peligrosa, monstruosa.” (Tonucci, F. 1996.)

La importancia de la integración de areas verdes en los espacios pedagógicos recae 
en primer lugar en el efecto beneficiario al medio amiente, actuando como 
un servicio ecosistémico altamente funcional al ser un sumidero de gases de 
dióxido de carbono. Estableciendo espacios protectores y restauradores de nuestros 
ecosistemas naturales, contribuyendo a la limitación del calentamiento de la superficie 
y frenando la disminución de biodiversidad (Fankhauser et al., 2022). 

De la misma forma, las intervenciones de vegetación aportan a la calidad de vida 
de los estudiantes ayudando a la resiliencia de las instituciones, reduciendo los 
riesgos de inundación y calor en el entorno construido (Bai et al., 2018); beneficiando 
su salud física y mental, aminorando los riesgos de obesidad, depresión, estrés y 
desordenes de atención ( Arup, s. f.) y siendo un factor relevante para los resultados 
académicos, donde incluso los factores de sustentabilidad para universidades 
determinados por UI Green Metric Ranking, en los cuales se incluye la presencia 
de áreas verdes, tienen una relación directa con los resultados académicos de 
las instituciones pedagógicas, estando los altos puntajes de rendimiento ambiental 
reflejados en las clasificaciones elevadas de establecimientos (Atici et al., 2021). 

Datos actuales prueban la hipótesis tentativa de que el desarrollo emocional e intelectual 
de los niños, especialmente en la infancia media y principios de la adolescencia, 
es afinado por medio del variado y constante contacto con especies naturales. Lo 
cual, en la sociedad actual, que contempla el consumo no sustentable, la perdida 
de biodiversidad, la contaminación química y la expansión urbana, han resultado en 
un decline en la cantidad y cualidad de las experiencias de los niños y niñas con el 
mundo natural (Kahn & Kellert, 2002). Por lo que es de alta necesidad la presencia de 
elementos naturales dentro del diseño de los espacios pedagógicos, en especial 
al notar la carente presencia de estos en el caso de estudio y en la gran mayoría 
de instituciones. 

3.3. Aprendizaje a través del juego
Como se mencionó en un principio, el ámbito del juego es una pieza clave dentro 
del desarrollo de aprendizaje, generando habilidades holísticas que buscan obtener 
una educación integral con parámetros físicos, sociales, emocionales, cognitivos 
y creativos, más que memorizar lo presentado por los docentes (The LEGO Group, 
2017).  De esta manera, las instancias de juego se vuelven esenciales a la hora de 
instaurar una intervención arquitectónica, buscando mermar los limites entre 
los espacios cerrados de las aulas de clases y el patio, elemento clave para su 
desarrollo psicosocial. 

3.3.1. Aldo van Eyck

Arquitecto neerlandés que implementó una serie de intervenciones en Ámsterdam, 
transformando espacios en desuso, destruidos o previamente usados por automóviles, 
en “playgrounds”, un lugar de juego donde los niños sean capaces de desarrollarse 
de manera autónoma y sin ser restringidos por elementos espaciales de un único 
uso. Esto, a través de distintos elementos configuradores del espacio que actúan como 
herramientas activadoras de imaginación, facilitando la invención y el descubrimiento. 
Cada uno cumplía una función diferente, pero se encontraba abierta a la interpretación 
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Referentes Arquitectónicos4

Patio Vivo es una fundación chilena sin fines de lucro que busca contribuir al entorno 
escolar actual, caracterizado por un diseño espacial carente de una visión integra de 
sus lugares de esparcimiento, mediante la implementación de paisajes escolares que 
permitan a los estudiantes aprender a través de su experiencia con el entorno. 
Donde a través de juegos, intervenciones y elementos naturales buscan mejorar la 
convivencia escolar, los hábitos de vida saludable y la pedagogía sensible. (Fundación 
Patio Vivo, 2016). 

En el caso del Colegio Juan Pablo Duarte ubicado en providencia, el objetivo principal 
del proyecto es renovar el espacio en constante desuso del patio para optimizar 
las condiciones de aprendizaje e interacción con el medio ambiente. Su operación 
principal dentro del patio construye un elemento de madera que busca entregar 
distintas espacialidades para diversificar el acto lúdico y adecuarse a las necesidades 
especificas de cada estudiante. El plano oblicuo formado por escaleras genera una 
acción de juego libre, donde las formas simples despiertan la imaginación de los 
estudiantes y aportan al desarrollo de creatividad, coordinación física y habilidades 
sociales. Mientras que la operación espacial que genera un vacío en su parte 
inferior acondiciona el espacio para la congregación y encuentros entre estudiantes, 
entregándoles una mayor intimidad y contención. Figura 2. Dibujos estudiantes anonimos Colegio Centenario.
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4.2. Kids Mayumi. 2016. HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro
Proyecto ubicado en Osaka, Japón que busca beneficiar el desarrollo físico de la 
población del lugar por medio de elementos oblicuos que promuevan el movimiento 
de los estudiantes. Sus salones son amplios y en su mayoría se genera una conexión 
visual con el exterior, que esta intervenido con elementos naturales. Además se busca 
a través de una escalera que se instala hasta la cubierta de la edificación, producir una 
relación positiva con el contexto urbano, donde los infantes pueden observar el resto 
de la ciudad.

4.3. Xinsha Primary School. 2021. 11 ARCHITECTURE.
Proyecto ubicado en Shenzhen, China nace de la necesidad por implementar una 
institución escolar de alta densidad, con el objetivo principal de crear un espacio vivo 
donde los niños y niñas pudieran relacionarse de manera fluida. De esta manera, 
se proponen elementos oblicuos que mantengan esta conectividad del espacio, se 
relacionen de manera inmediata con el contexto urbano y se centren pirncipalmente 
en la experiencia y cuerpo de los estudiantes. 
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Estrategias Proyectuales5

1. Despejar
Se determinan eliminar los límites interiores 
con el fin de generar una continuidad visual y 
fluídez en el espacio del patio, favoreciendo 
las relaciones entre estudiantes y propiciando 
la multiplicidad de actividades. 

2. Permear
Permeabilizar los limites duros existentes 
entre el interior de las salas y el exterior de la 
institución pedagogica, con el fin de generar 
instancias de aprendizaje lúdico.

3. Recorrido Lúdico
Establecer diversos recorridos mediante 
elementos vegetales y construidos, que 
propicien las experiencias multisensoriales 
del patio encontradas en la investigación.

4. Expandir
Enlazar ambas sedes del Colegio Centenario 
con el fin de propiciar la relación con el 
espacio urbano y mantener un mutualismo 
equilibrado, que beneficie a la comunidad 
educativa.

3. Conectar
Realizar una conexión directa entre los 
bloques por medio de un módulo de rampas 
que finalize su recorrido en la techumbre del 
segundo piso. Generando un patio en altura, 
que a su vez muestra una amplia visión del 
entorno. 
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