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 La infraestructura escolar cumple 
diversos roles, los cuales son importantes 
dentro de la sociedad chilena, como lo 
es la educación de los niños en si misma, 
ser sedes de votación, centros de vacu-
nación (COVID-19, Influenza y del resto 
de vacunas dentro del plan escolar), son 
lugares de atención médica, albergues 
temporales en situaciones extremas, 
centros de reuniones políticas (cabildos, 
conversatorios, plebiscitos comunales), 
espacios de encuentro comunitario, 
artístico y cultural, espacios deporti-
vos, lugares seguros para los niños en 
situación de vulnerabilidad, entre otros.
 Por lo anterior, se hace evi-
dente la necesidad del uso de 
la infraestructura educacional, 

RESUMEN

especialmente en los sectores vulne-
rables, ya que ésta cumple con los ro-
les mencionados anteriormente y que, 
al no existir el recurso físico como lo es 
la escuela, se agravan las desigualda-
des de oportunidades de desarrollo.
 La pandemia sacó a flote la rele-
vancia de la infraestructura escolar en 
la sociedad chilena y también, se pre-
senta como una excusa para replan-
tear el cómo diseñamos los recintos 
educacionales, donde la crisis sanita-
ria ha puesto en debate una situación 
ya insostenible con respecto al estado 
de los espacios educacionales que se 
han realizado en Chile en el último siglo.

Facultad de Arquitectura y Urbanismo / Universidad de Chile
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Capítulo 1: Introducción

 El actual periodo de pandemia 
por coronavirus que nos ha tocado vivir, 
ha impactado a diversas áreas y ámbitos 
profesionales, donde se ha debido ex-
tremar medidas de precaución y adap-
tación a las nuevas maneras en que 
debemos realizar nuestras actividades. 
 Éstos periodos también sirven 
para cuestionarnos el cómo llevábamos 
a cabo cada aspecto de nuestra vida, 
cómo la tecnología ha influido en la ma-
nera en que nos mantenemos conecta-
dos al mundo y como realizamos nuestros 
trabajos o nuestras relaciones sociales.
 En este cuestionamiento, la ar-
quitectura no debe quedarse atrás, 
especialmente cuando hemos sido 
testigos de cómo ésta ha evoluciona-
do dependiendo el período histórico y 
las nuevas tecnologías y requerimien-
tos que surgen a través de los años. 
 Así, los arquitectos han debi-
do replantearse constantemente el 
como se piensa, como se diseña y 
como se construye la arquitectura. 
 Bajo la anterior premisa y ha-
blando específicamente de la arqui-
tectura escolar en Chile, la infraestruc-
tura que estamos acostumbrados a 
ver no ha sido modificada en su ge-
neral, incumpliendo las actuales nor-
mas de seguridad (sismo, incendio, 
otras) y criterios de bienestar y confort. 

1.1. PRESENTACIÓN / MOTIVACIÓN

 Al confrontar esta realidad con el 
contexto actual de pandemia, la edu-
cación en general se ha visto duramen-
te afectada, ya que los espacios no han 
logrado ser adaptados a las condicio-
nes exigidas para el contexto y la de-
manda de estudiantes, interrumpiendo 
su proceso educativo y delegándolo a 
una enseñanza completamente remota 
que en muchos casos no ha sido equi-
tativa por la brecha tecnológica que in-
crementa la brecha de la desigualdad. 
 Además de lo anterior, se han de-
tenido actividades extraprogramáticas 
que tomaban lugar en las escuelas, pro-
duciendo no solo la falta de espacios 
para la educación regular de niñas, ni-
ños y adolescentes, sino que también ha 
detenido otros servicios en los cuales el 
espacio educacional es protagonista.
 El espacio educativo debe ser 
replanteado desde su diseño para 
que, haya o no pandemia, pueda se-
guir siendo utilizado por su comunidad.

 
 Los arquitectos y arquitectas, 
como ya ha sucedido en otros momen-
tos a lo largo de la historia, debemos 
analizar y evaluar esta instancia de cri-
sis, ya que en éstas se ven oportunida-
des de repensar lo que se ha venido ha-
ciendo para generar cambios a futuro.
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 Una de las cosas que siempre se 
debe tener en consideración con res-
pecto a infraestructura educacional en 
Chile, es que éstos no son solamente lu-
gares para estudiar. La infraestructura 
escolar en el país cumple múltiples roles 
tanto educativos en primera instancia, 
políticos, sociales, culturales, de salud, 
entre otros, siendo así, por ejemplo: se-
des de locales de votación, puntos de 
acopio y refugio en caso de catástrofes, 
centros de discusión y reunión comuni-
taria, como también y a raíz de la actual 
pandemia de COVID-19, que ha azota-
do al mundo y a nuestro país, han sido ha-
bilitados como centros de vacunación.

 Además de la infraestructu-
ra, que resulta ser flexible para gene-
rar estas instancias, también se pue-
de reconocer otros roles que cumple 
la escuela con sus mismos alumnos.
 

1.2. NECESIDAD

Votaciones alcaldes y constituyentes, mayo 2021
Fuente: Prensa Latina (2021)

Cabildos post estallido social en escuelas. 
Fuente: Vicaría Educación (2019)

Patricia Gagliardi en “Función de la es-
cuela hoy”, plantea que: “En la actuali-
dad, la función de la escuela no es solo 
pedagógica, sino de atender a cues-
tiones diversas como: dar de comer, 
prevenir problemas de salud, violencia, 
cuidado de la higiene etc.” Presentán-
donos así una escuela que no solo se 
preocupa de ser una institución neta-
mente educativa, sino que también pro-
vee a los alumnos de alimentación, les 
asegura un espacio seguro y protegido, 
de contención y además un espacio 
social, complementando así estos pun-
tos con la labor de la familia en la casa. 

 Al aplicar los temas anteriormente 
presentados, también se asegura que los 
niños se mantengan dentro de un mismo 
nivel, esto gracias a que “…una educa-
ción accesible a todos, en todo lugar es 
fundamental para propiciar la igualdad 
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 estaban estandarizadas y cons-
truidas de la misma manera para de-
sarrollar habilidades específicas, por lo 
que sitúa a esta situación pandemia 
como una oportunidad para cambiar 
lo que ya se estaba haciendo en las 
escuelas para dar paso a construc-
ciones con espacios más inclusivos a 
todas las habilidades que pueden de-
sarrollar los niños y adolescentes y no
quedar solo con la enseñanza tradicional.

 De esta manera y con la informa-
ción planteada anteriormente, pode-
mos asegurar que la infraestructura es-
colar no solo existe para ser un espacio 
que eduque académicamente, sino que 
ha logrado cumplir otros roles, lo cual la 
convierte en una institución indispensa-
ble para el desarrollo integral de la socie-
dad y especialmente para los millones 
de niños y adolescentes que asisten a sus

Vacunació influenza. Escuela Provincia de Chiloé, Santiago Centro. 
Fuente: Dirección de educación. Municipalidad de Santiago (2021)

de oportunidades.” (Gagliardi, P. 2011).

 A raíz de la pandemia, ha co-
menzado a ser más evidente el rol 
que cumplen las escuelas para la so-
ciedad. En una charla virtual titulada 
La educación en tiempos de pande-
mia, el pedagogo Francesco Tonucci, 
hace mención principalmente al sentir 
de los niños con respecto a la escue-
la donde plantea que los niños sienten 
que “falta la escuela porque faltan los 
amigos” que les hace falta el “contac-
to, cariño físico” además de eviden-
ciar que a los niños en algunos casos 
les gusta la idea de pasar más tiempos 
con sus padres, pero a veces sin enten-
der que es una situación excepcional.

 Además, Tonucci plantea que no 
se debiese volver al mismo tipo de es-
cuela, ya que estas desde un principio

Muestra de talleres extraprogramáticos
Fuente: Red Educacional Crecemos (2018)
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Fuente: Elaboración propia

dependencias durante sus prime-
ros años de formación como seres 
pensantes, sociales y civiles: “Hoy la
escuela tiene la función de prepa-
rar a los alumnos como futuros ciuda-
danos, formándoles una base para 
construir su futuro. La escuela debe 
afrontar la realidad en la que está in-
mersa, ya que no puede dar la espal-
da a los acontecimientos, en que esta-
mos sumergidos.” (Gagliardi, P. 2011).
 En la imagen anterior se plan-
tean los roles que cumple la infraes-

tructura educacional en la sociedad.  
 De esta manera es evidente la 
relevancia que tiene la infraestructu-
ra y el sistema escolar para el correcto 
desarrollo de los niños y adolescentes.
 La problemática empie-
za cuando estas instituciones no 
pueden abrir sus puertas en el
periodo actual de pandemia, por 
no cumplir con las condiciones de 
salubridad mínimas para mante-
ner protegidas a las personas que 
deben acceder a estos lugares.
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Fuente: UNESCO

CIERRE DE ESCUELAS EN 
EL MUNDO.

 En el portal web de 
la UNESCO, se ha puesto 
a disposición una serie 
de mapas  con  distintas 
fechas mostrando el im-
pacto que ha tenido la 
pandemia en las escue-
las en el mundo.
 Para hacer una 
comparación, se ponen 
3 fechas,considerando 
la primera como la fecha 
más cercana a la apari-
ción del primer caso en 
Chile (3 de marzo 2020), 
uno de los peak donde se 
vió más afectado el siste-
ma escolar tanto en Chile 
como en el mundo y la 
tercera imagen es de los 
datos más actuales de los 
que se tiene registro.
 Es posible eviden-
ciar que la emergencia 
sanitaria causó gran im-
pacto en el mundo y 
también en nuestro país, 
donde al analizar los 
porcentajes de alumnos 
afectados, tuvimos un 
porcentaje de 82,2% del 
total sin poder ir a sus cla-
ses. También así, se asume 
que en una proporción 
similar, un mismo porcen-
taje de colegios dejaron 
de funcionar para sus 
alumnos y la comunidad.
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 Problemas derivados del no 
acceso a la infraestructura educa-
cional en tiempos de pandemia.

 Uno de los grandes cuestionamien-
tos instaurados a causa de la pandemia, 
ha sido el problema del retorno a las cla-
ses presenciales, el cual ha surgido como 
una necesidad importante pero aún le-
jos de cumplirse debido a la poca y nula 
adaptación que puede tener la infraes-
tructura escolar a las necesidades nue-
vas a raíz de la prevención de la enfer-
medad dentro del recinto educacional. 
Surge la necesidad de cuestionarse y 
buscar solución a esta situación debido 
a los problemas que han surgido debido 
a la enseñanza no presencial de los cole-
gios.  La falta de las clases presenciales 
en los colegios por la falta de infraes-
tructura apropiada para el contexto ha 
demostrado ser más problemática de lo 
que se esperaba. Ha quedado en des-
cubierto la gran desigualdad de recur-
sos que viven las familias, dificultando 

2.1. PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓ-
NICA / TEMA

Datos de accesibilidad a clases online en Chile. 
Fuente: Mineduc (2020)

 el acceso a la educación (lo cual se 
podía llevar a cabo de mejor mane-
ra dentro del recinto educacional). 
  “De esta forma, es posible de-
cretar el año académico 2020 como 
un rotundo fracaso para la educación 
nacional en todos sus niveles. Mismo 
que se encuentra marcado con una 
profundización y agudización de la 
desigualdad en la educación. Las ins-
tituciones educativas no solo han falla-
do en cuanto a proveer educación de 
calidad, sino que ni siquiera han podi-
do garantizar el acceso a la educación 
a sus estudiantes. Ahora, cabe realizar 
la pregunta: ¿cómo enfrentamos esta 
crisis educativa?”. Alarcón, L (2021).
 Lo planteado anteriormente es un 
duro cuestionamiento al sistema edu-
cativo en Chile, donde si falta el recur-
so de la infraestructura, no es posible 
dar el servicio completo. No se asegura 
el acceso a recursos, a la educación.
Los siguientes extractos del texto Expe-
riencias educativas en casa de niñas y 
niños durante la pandemia de COVID-19 

Fuente: OREALC/UNESCO Santiago
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el cual reúne datos estadísticos de las 
condiciones en que los niños y adoles-
centes han llevado a cabo su educación 
en el contexto mundial actual, se hace 

Fuente: Texto “Experiencias educativas en casa de niñas y niños durante la pandemia de COVID-19”

referencia a diferentes ámbitos que 
se han visto afectados por no te-
ner el espacio físico óptimo para 
llevar a cabo las actividades. 

Fuente: Texto “Experiencias educativas en casa de niñas y niños durante la pandemia de COVID-19”
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 Además de los datos anterio-
res, también se han planteado es-
trategias con respecto a una próxi-
ma vuelta a clases presenciales, pero 
lo que llama siempre la atención 
de estas estrategias, es que siem-
pre se apunta a un replanteo de la 

infraestructura y a buscarle una solu-
ción, ya que podríamos asegurar que, 
para este contexto y el futuro, esta 
construcción, que venimos repitiendo 
desde hacía ya muchos años, está que-
dando obsoleta para lo que se viene.

Mapa conceptual con los principales puntos planteados en la mesa de trabajo interuniversitaria UC-UCH. Fuente: Elaboración propia.
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 El no poder asegurar la educación 
sin la infraestructura, es un grave proble-
ma del sistema educacional actual en 
el país. A pesar de que la pandemia ha 
hecho más evidente el problema de la 
infraestructura, no es un tema que no 
se haya cuestionado con anterioridad. 
 La necesidad de hacer una mo-
dificación de la infraestructura esco-
lar está latente por falta de espacios a 
una alta demanda de estudiantes, por 
una adaptación del espacio a nue-
vas metodologías de enseñanza, por 
reacondicionamientos que aseguren

las condiciones ambientales y aseguren 
un lugar confortable para las extensas 
jornadas educativas de la escuela pre-
sencial, además de sumar el nuevo de-
safío de replantear esta infraestructura 
actual a tiempos post pandemia. 
 En la charla sobre La educa-
ción en tiempos de pandemia (2020) 
del canal de Youtube Educación Bo-
gotá, Francesco Tonucci plantea que 
la escuela actual solo es una repeti-
ción de espacios y de aulas, dicien-
do que los espacios repetidos se con-
vierten en ambientes frágiles y que, al
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Mapa conceptual con los principales puntos planteados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fuente: Ela-
boración propia.

per der diversidad, está destinado a morir.
“La casa de cada uno, en donde no-
sotros vivimos, puede ser rica o po-
bre, pero todas las casas tienen es-
pacios variados, uno distinto del otro 
y cada uno conectado con una fun-
ción distinta. Bueno, yo creo que pue-
de ser el modelo que tenemos que 
aplicar a la escuela” (Tonucci, 2020).
A modo de resumen, en este punto (1.4) 
se plantea el tema de la infraestructura 
escolar en tiempos de pandemia y  cómo 
este contexto abre la oportunidad de
replantearse la forma en que 

se diseña su arquitectura.
 Esto a raíz de la necesidad de una 
vuelta a clases con o post pandemia, de 
una manera apropiada y segura, la cual 
no puede ser en estos momentos por la 
infraestructura actual. La problemática, 
en este caso apuntaría específicamente 
al no poder retornar a las clases presen-
ciales debido a la no apropiada arqui-
tectura para el contexto de pandemia, 
lo cual ha producido que la escuela 
no cumpla con múltiples roles que se le 
han asignado en la sociedad chilena.
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2.2. ANTECEDENTES DEL TEMA
Respuesta a las problemáticas his-
tóricas por parte de la modifica-
ción a la arquitectura escolar.

 La arquitectura se caracteri-
za por la forma en que se ha adapta-
do a distintos momentos de la historia, 
creando estilos reconocibles y destaca-
bles para cada etapa histórica. Esto ha 
pasado tanto en forma general como 
en los detalles de la arquitectura, po-
niendo en discusión muchas veces 
el cómo se construye, con qué, para 
qué, para quién, con la finalidad de ir 
mejorando y adaptándose a las nue-
vas  condiciones sociales, históricas,

ambientales, políticas, entre otras.
La infraestructura escolar también es un 
tipo de arquitectura que ha cambiado  
a lo largo de los años debido a los múl-
tiples acontecimientos históricos por los 
que ha atravesado la sociedad, desde 
el comienzo de una instrucción escolar 
más universal, donde cambiaba la es-
cala del recinto educacional que ya no 
solo era una casona donde se recibían a 
los niños, como otros aspectos como han 
sido la revolución industrial, los procesos 
de higienización y urbanización, o cómo 
la escuela fue una opción para frenar 
condiciones insalubres, adaptándose
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arquitectónicamente para evitar pro-
pagar enfermedades dentro de sus 
recintos, como en las pandemias por 
viruela, tuberculosis y gripe española.
También, han cambiado en forma se-
gún el periodo en el que se encuen-
tren, siendo la actual y más norma-
lizada, la infraestructura escolar de 
estilo moderno, la cual es fácilmen-
te reconocible tanto en el mundo 
como particularmente en Chile. 

 En nuestro país, esta infraes-
truc tura también se ha visto mo-
dificada por políticas de estado,

Fuente: Elaboración propia

como lo ha sido, por ejemplo, la crea-
ción del SCEE (Sociedad Constructora 
de Establecimientos Educacionales), la 
privatización y la municipalización de la 
enseñanza, la implementación del JEC 
(Jornada escolar completa), entre otras.
 
 Cada uno de los motivos anterio-
res ha logrado aportar a alguna modifi-
cación de la enseñanza, principalmente 
a la infraestructura misma, que ha tenido 
que cambiar para cumplir requisitos de 
aumento de demanda, evitar ser foco 
de propagación de enfermedades y dis-
minuir la brecha de desigualdad social.
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Morfologías históricas internacionales. 

 Dentro de las primeras morfolo-
gías reconocibles de escuelas, aparece 
el claustro, una de las primeras infraes-
tructuras que permitiría dejar la edu-
cación familiar a manos del colegio. 
Las primeras instituciones tuvieron sus 
cuestionamientos principalmente por 
temas de higiene y salubridad, donde 
no tenían una ventilación e iluminación 
correcta, además de la poca concien-
cia de limpieza que se tenía en la épo-
ca. De manera de evitar la propaga-
ción de enfermedades a los niños, se 
comenzaron a diseñar soluciones que 
respondieran al reacondicionamien-
to de los espacios en paralelo al movi-
miento higienista y posterior movimiento 
moderno que surgía en las ciudades. 

Sistema claustro, s. XV. Fuente: Mar-
sino Arquitectos

Material de la Exposición Internacional de Escuelas Modernas (1932-1933). Fuente: Arquitectura escolar 
moderna: interferencias, representación y pedagogía (2015) 
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Arquitectura escolar en Chile

 En Chile, también se comenzó a 
cambiar la infraestructura debido a las 
enfermedades de la época. Según lo 
planteado por Mora e Ibarra (2011), en 
su texto Habitar la escuela: “A fines del si-
glo XIX se generaba un debate en torno 
a las medidas que se debían tomar fren-
te a las elevadas tasas de mortalidad y, 
particularmente, las altas tasas de mor-
talidad infantil…” centrando su atención 
al control de enfermedades infecciosas 
de la época (1880) como el cólera, la 
peste bubónica, el tracoma, la fiebre ti-
foidea y la viruela. “La manera más inme-
diata de tratar este asunto fue a través 
de un gradual establecimiento de polí-
ticas urbanas de salud, que se tradujo 
en una creciente legislación e institucio-
nalización de la higiene pública y que 
incluyó medidas de desinfección urba-
na y de vacunación obligatoria…” don-
de el principal foco era la higienización,

principalmente de escuelas, donde las 
inadecuadas características construc-
tivas tuvieron impacto en la salud de 
sus estudiantes, los cuales debían pa-
sar extensas jornadas en esos lugares. 
 “El problema de fondo que expli-
caba el deplorable estado de las escue-
las primarias públicas en Santiago era 
que éstas funcionaban, en su mayoría, 
en casas arrendadas que carecían de 
las más absolutas reglas de higiene. Al 
tratarse de edificios diseñados con otros 
objetivos, su diseño, materiales de cons-
trucción e infraestructura sanitaria no 
respondían a las necesidades pedagó-
gicas o higiénicas de niños y jóvenes…” 
lo que se pudo resolver impulsando po-
líticas que permitieran la construcción 
de escuelas higiénicas, donde la cons-
trucción, diseño y arquitectura respon-
dieran a las necesidades de la época.

Sistemas tipológicos desarrollados por scee (SAE, 380, 404, 606, 510 y 520). Fuente: Dibujos desarrollados en el taller de Magister de Arquitectura 
“Las Escuelas”, en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 2019.
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 La Sociedad Constructora de Es-
tablecimientos Educacionales (SCEE) 
propuso una serie de proyectos expe-
rimentales, escuelas “tipificadas” que 
respondieran rápida y eficientemen-
te al déficit de establecimientos que 
se había acumulado hasta la fecha”. 
La alta demanda implicó la inaugura-
ción de una etapa experimental que 
representaba tanto un esfuerzo polí-
tico por educar a un país completo, 
como también un momento en el que 
era posible pensar que las soluciones 
podían provenir desde la arquitectura.

 Lo último acontecido de manera 
relevante en nuestro país, es los diagnós-
ticos que se les han hecho a las actua-
les infraestructuras educacionales, su-
giriendo el reacondicionar los espacios 
por medio de sugerencias en referencia 
a la eficiencia energética y sustentabi-
lidad, con la finalidad de brindar una 
arquitectura óptima para la permanen-
cia de los alumnos, además de respon-
der al tema del cambio climático que 
vivimos en nuestros tiempos actuales.

Liceo de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales en Valparaíso (década de 1940) Foto de 

H.Eliash

Liceo de la Sociedad Constructora de Establecimientos 
Educacionales Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos. Foto de C. 

Torres.

Condiciones de las infraestructuras deficientes (2018)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Superintendencia de Educación

Arquitectura escolar actualArquitectura escolar actual
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 También, algo que últimamen-
te ha sugerido la modificación de las 
escuelas, es la implementación de 
la jornada escolar completa (JEC) la 
cual “Apuntaba, entre otros aspec-
tos, al mejoramiento de la calidad, la
igualdad de oportunidades y la trans-
formación de prácticas pedagógicas 
y de gestión docente.” (OPECH, 2006) 
apuntando a mejorar la infraestructu-
ra que permita mantener a la deman-
da actual de estudiantes por la canti-
dad de horas extra que se estipulaban.

 A pesar de que los últimos dos 
puntos aún han estado en observación 
y en constante modificación, se le ha 
añadido otro cuestionamiento: La in-
compatibilidad de la actual infraestruc-
tura escolar con las clases presenciales 
en contexto de pandemia de COVID-19.

 “Tanto en su dimensión urbana 
como en relación con el edificio mis-
mo de la escuela, la mala disposición 
u organización de calles o espacios al 
interior de un edificio como la escuela, 
según sea el caso, puede jugar un rol 
crucial tanto en el desarrollo de enfer-
medades infecciosas hace cien años 
como en enfermedades crónicas en 
el presente […]. El paradigma es, no 
obstante, dual en cuanto asume que 
la correcta implementación de es-
tos espacios puede a su vez revertir o 
controlar el desarrollo de esas enfer-
medades.” (Ibarra, M. Mora, R. 2011)

Requerimientos actuales de la infraestructura escolar. Fuente: Elaboración propia en base a archivo Infraestructura 
crítica para el desarrollo
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2.3. CONCEPTOS

 Como manera de entender el foco 
de la presente investigación y proyecto 
de título, se hace indispensable el cono-
cimiento de 4 conceptos clave y como 
estos conceptos se vinculan entre si.
 Así, los conceptos clave para 
esta investigación son: Comuni-
dad resiliente, arquitectura saluda-
ble, arquitectura educacional-social.
 De esta manera, se puede abor-
dar el tema de la arquitectura escolar, 
como esta se vincula a la sociedad y 
como esta se encuentra ante una oportu-
nidad de cambio presentándose como 
resiliente en contexto de cambios por el 
contexto actual de pandemia (COVID 
19), haciendo hincapié en la importan-
cia de la preexistencia y definiendo qué 
se entiende con la renovación de ésta.

2.3.1.1. ARQUITECTURA RESILIENTE

 Al hablar específicamente sobre 
el término de resiliencia, tenemos que 
este concepto hace alusión a la capa-
cidad de recuperarse de situaciones 
traumáticas extremas, donde se refle-
ja la confluencia dinámica de factores 
que promueven la adaptación positiva 
a pesar de la exposición a experiencias 
adversas (Truffino, J. C. 2010), el cual, 
por ejemplo, en Chile ha sido muy usa-
do para referirse al chileno que sufrió 
algún daño o pérdida por algún de-
sastre natural y que ha podido sobre-
ponerse a esa adversidad, caracteri-
zándolo como una persona “resiliente”.
 Esta capacidad para superar 
las adversidades no es solo propia del 
ser humano, sino que también se pue-
de adaptar a definiciones en otros 
ámbitos.  Para lo anterior expuesto, 
se propone la definición de resiliencia

para el ámbito de la arquitectura, la 
cual puede ser entendida como la ca-
pacidad que tiene la infraestructura de 
adaptarse, anticiparse al problema y 
proyectar espacios o sistemas que ayu-
den a recuperarse después de un desas-
tre, ya sea natural o epidémico (López, 
D. 2021), donde se garantice las necesi-
dades básicas cuando la red general no 
pueda y existan espacios seguros donde 
se permita la recuperación psicológica 
y física.  En este contexto, la arquitectu-
ra actuaría como una herramienta que 
permite garanticar el bienestar y pros-
peridad de las ciudades y sus habitantes 
en situaciones adversas. Este concepto 
se hace urgente de aplicar y entender 
sobre todo en el contexto actual de 
pandemia, donde, a pesar de lo duro 
que ha sido, puede también entenderse 
y verse como una oportunidad de cues-
tionarnos la manera en que estamos ha-
ciendo la arquitectura actual y como 
esperamos que se proyecte a futuro. 

Aprender

Recuperarse
Superar

Fuente: elaboración propia
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2.3.1.2.  ARQUITECTURA, SALUD Y BIENES-
TAR

 Cuando hablamos de la arquitec-
tura, no solo debemos quedarnos con la 
parte estética y funcional (desde el pun-
to de vista de las actividades a desarro-
llar en los espacios proyectados) sino 
que se debe también hacer un alcance 
a como este diseño en los espacios pro-
yectados puede significar el garantizar 
el bienestar y la salud de los usuarios. 
El concepto de arquitectura saludable 
respondería a aquella que se centra en 
crear espacios interiores que colaboren 
a preservar la salud y generar una sensa-
ción de bienestar físico y mental en sus 
ocupantes. (Galöw, 2020).  Para conse-
guir resultados en esto, se debe poner 
especial atención a cada detalles de la 
construcción desde el diseño de las ins-
talaciones hasta la elección de los mate-
riales. Además, Las evidencias científicas 
respaldan que los edificios influyen en la 
salud de las personas que los habitan. 

 Según la OMS pasamos de prome-
dio el 90% de nuestro tiempo en espacios 
cerrados. Este dato nos indica la impor-
tancia de integrar el concepto del bien-
estar y de la salud humana en el diseño, la 
construcción y la gestión de los edificios.
 Todo lo expuesto anteriormen-
te también nos permite cuestionarnos 
sobre la manera en que se ha hecho 
la arquitectura hasta ahora y cómo 
algunos espacios ya no pueden ser 
usados en contexto de covid, ya que 
ésta no cumple con estándares con-
siderados “saludables” para la per-
manencia del usuario en el recinto. 
 Con los datos de permanencia 
en espacios cerrados y lo más recien-
te que son los casos de edificios que 
no cumplen “estándares sanitarios”, se 
hace urgente dar una mirada desde la 
perspectiva de espacios saludables que 
permitan asegurar la salud del usuario.

ARQUITECTURA SALUDABLE

Busca garantizar

Bienestar

Salud humana

Confort

con enfoque en

USUARIO

a través de 

ARQUITECTURA EFICIENTE
Y SUSTENTABLE

Gestión

Construcción

Post Construcción

Fuente: elaboración propia
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2.3.1.3. ARQUITECTURA SOCIAL-ESCO-
LAR

 La arquitectura escolar se presen-
ta como espacios destinadas a la edu-
cación de niños y adolescentes a lo largo 
del mundo. Estos recintos han cambiado 
a lo largo del tiempo dependiendo de la 
demanda, el tipo de espacio y enseñan-
za que se quiera dar y los contextos histó-
rico-sociales en los que se desenvuelven.
 
 La arquitectura escolar en Chi-
le tal como la conocemos, y principal-
mente en los recintos de educación 
preescolar, básica y media, se eviden-
cia lo que ha sido una repetida tipología 
(principalmente edificios de la SCEE So-
ciedad Constructura de Edificios Educa-
cionales) durante los últimos años, que 
a pesar de lograr cumplir la función de 
espacio educativo, carece de espacios 
dinámicos que hagan distinción al tipo 
de enseñanza, como también, y a raíz 
de la pandemia actual, no han permi-
tido que la infraestructura se adapte
a las necesidades de salud impuestas 
desde el comienzo de la crisis sanita-
ria (permitir distanciamiento, tener un 
número significativamente menor de 
alumnos por sala que al actual 1,1 m2 
por alumno, calidad de la construcción 
y detalles constructivos para asegurar 
espacios saludables) provocando que 
por este tiempo de pandemia, la gran 
parte de los recintos educacionales 
del país lleven muchos meses sin ser uti-
lizados, afectando no solo a las activi-
dades académicas, si no que también 
a las actividades extraprogramáticas. 
 Como fue expresado en el pun-
to 1.2 sobre necesidad, es posible 

entender que el colegio no solo for-
ma educativamente, sino que tam-
bién forma personas que viven en 
sociedad, esto ya sea para los pro-
pios alumnos de cada  estableci-
miento, como también para personas 
que se ven involucradas en las activida-
des extraprogramáticas que tiene el co-
legio (votación, cabildo, talleres). 
 El establecimiento educacional, 
debe verse como una entidad más com-
pleja que solo un recinto con función 
formadora de estudiantes en pos de un 
programa estandarizado de enseñan-
za. Como expresa Jose Almazon (2002).
“La escuela no solamente debe trans-
mitir cultura, sino que debe ser el centro 
de crítica, de elaboración y transforma-
ción de la cultura, por ello debe estar 
en mayor contacto e interacción con 
la realidad social, con la comunidad en 
la que está inserta” dando a entender 
esta idea de que la arquitectura esco-
lar no debe entenderse solo como es-
colar, si no que también como social. 
 Además, se debe complejizar la 
noción del espacio educativo como 
un lugar que aporta a la experien-
cia pedagógica. Según la investiga-
ción  de  María  Silvia Serra “Arquitec-
tura escolar: ¿pedagogía silenciosa?”, 
se debe entender el espacio educa-
tivo como un espacio que proporcio-
na pedagogía silenciosa, es decir, de-
pendiendo como se diseñe, puede 
aportar a la experiencia educativa. 
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Fuente: elaboración propia
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4.4 REFERENTES

Escuela primaria Markham College 
Lower School  (Lima, Perú)
Rosan Bosch Studio (diseño de espacios 
lúdicos de aprendizaje).

Propuesta para la escuela Markham 
College para el contexto de pandemia 
de COVID 19. 
Las aulas tradicionales encajonadas a 
favor de espacios de enseñanza abier-
tos y adaptables que tienen ventilación 
natural y atienden a clases de todos los 
tamaños.
“Un entorno de aprendizaje basado en 
la motivación y la confianza puede re-
conocer que el aprendizaje ocurre en 
todas partes, y activar nuevos potencia-
les de aprendizaje y, al mismo tiempo, 
minimizar los riesgos para la salud”, dijo 
el director creativo de Rosan Bosch Stu-
dio.
Se planea que la escuela de 10,000 me-
tros cuadrados reemplace la escuela in-
ferior existente de Markham College en 
su campus de Surco. Acomodará a 750 
estudiantes de seis a 12 años en tres pi-
sos una vez terminado.

Si bien ayuda a preparar el edificio para 
el futuro, también se espera que la in-
corporación de espacios de enseñanza 
al aire libre maximice la conexión de los 
niños con la naturaleza para mejorar su 
experiencia de aprendizaje.
“La estructura arquitectónica trae la 
naturaleza dentro y fuera del edificio, 
mientras invita a los estudiantes a mo-
verse constantemente entre las áreas 
interiores y exteriores, apoyando una ex-
periencia de aprendizaje más sostenible 
y activa”, explicó Bosch. 
“La flexibilidad ha faltado en las escue-
las y ahora se ha convertido en una he-
rramienta importante para mantener las 
escuelas abiertas”.
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Centro Educacional Eduardo De La Ba-
rra (Peñalolén, Chile)
Marsino Arquitectura

 Colegio de la comuna de Peñalo-
lén que cuenta con la particularidad de 
haber hecho participar a la comunidad 
en el proceso creativo de diseño del es-
tablecimiento.
 Destacan sus estrategias:
- Plazas seguras: relaciones con el barrio 
y generar espacios abiertos a la comu-
nidad.
- Generación de un colegio sin espal-
das: generar más espacio de aproxima-
ción al exterior al eliminar rejas.
- Reflejar en la forma una educación in-
tegral: esto con la utilización de la arqui-
tectura para el diseño de forma, mate-
riales que reflejen la educación integral.

- Articulación interior/exterior: relación 
con el recorrido, resolviendo distintos 
modos de habitar un espacio integrado 
y reconociendo diferencias por ciclo en 
los espacios.
- Dimensión experimencial lúdica: rela-
ción con el cuerpo, haciendose cargo 
de los modos de estar y usar los espa-
cios.

Liberación de bloques interiores (demo-
ler) para reconfigurar espacios.
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 El proyecto se adecua al desnivel 
replicando la topografía del lugar ge-
nerando distintas perspectivas y vistas, 
despertando la curiosidad de alumnos 
para que vayan descubriendo el paisa-
je , pero a su vez con una claridad en 
sus recorridos que facilitan la vida esco-
lar. Es una arquitectura de volumetría 
clara, de una transparencia y materia-
lidad sencilla y contundente, adquiere 
el valor con los materiales locales, y que 
se apodera del lugar a través del trata-
miento topográfico y de la disposición 
de los volúmenes sobre el terreno.

 El proyecto considera los aspec-
tos relevantes del contexto y su entorno: 
pendiente, orientación, geografía, cli-
ma y urbanización. La condición natural 
del terreno define la intervención: se po-
tencia la idea de “Habitar la Cota”.    
 Se enfrenta mediante la conquista 
de cuatro “Terrazas-Parque” matriciales, 
que dan origen al conjunto y así se esta-
blece un nuevo marco geométrico de 
operatividad. El conjunto se diseñó para 
ser habitado como un Parque Educacio-
nal, recogiendo el acto contemplativo 
del paisaje y la pendiente, privilegiando 
la vista del valle, integrando “el artificio” 
a la condición natural del lugar. 
 El Parque Público desarrollado al 
borde Norte del predio, gravita en 2 pla-
zas; Acceso Institucional (cota superior) 
y Pública (cota inferior). Esta última, se 
entrega al Barrio.

Concurso Colegio Alemán Chicureo 
(2012)

2do lugar 
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Investigación”Aprendizaje híbrido en 
tiempos extremos”

Gensler 2021
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3.1. ANTECEDENTES  DEL LUGAR 

 El tema covid ha afectado a 
casi la totalidad de las  escuelas del 
país. Esto quiere decir, que a pesar de 
ser escuelas municipales, particulares 
subvencionadas o particulares paga-
das, en algún punto de la pandemia 
y de restricciones normativas a nivel 
país, éstas no logran cumplir con el es-
tándar mínimo para garantizar el co-
rrecto funcionamiento ni resguardar 
la salud de la comunidad educativa. 
 Para la elección de una es-
cuela en particular, se comenzaron a 

analizar parámetros que con-
dicionaran esta decisión.
 Dentro de los criterios elegidos, se 
tomó la decisión de que estos colegios 
pertenecieran al grupo de los munici-
pales, que estuvieran dentro de la Re-
gión Metropolitana (ya que es la que 
en tiempos pre pandemia, era una de 
las regiones que presentaba más dé-
ficit de infraestructura y mayor canti-
dad de escuelas a rehabilitar) además 
de que pertenecieran a la comuna 
de Peñalolén (comuna donde vivo). 

SIMBOLOGÍA

DISTRIBUCIÓN DE 
COLEGIOS POR TIPO

COMUNA DE 
PEÑALOLÉN

Colegio particular 
o subvencionado

Colegio municipal
REDUCA

Fuente: Elaboración propia
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Peñalolén cuenta con 70 estableci-
mientos educacionales 

15 particulares, 
41 particulares subvencionados

 15 son de dependencia municipal

PEÑALOLÉN, CORMUP Y REDUCA

 Es una comuna la cual se ha ca-
racterizado principalmente por su se-
llo social, donde la corporación muni-
cipal (también llamada Corporación 
Municipal para el Desarrollo Social de 
Peñalolén) busca implementar proyec-
tos y programas que permitan cum-
plir con los proyectos de gestión para 
entregar a la comunidad servicios de 
calidad en materia de salud y educa-
ción (Página oficial CORMUP, 2021).
 
 En materia de educación y como 
se planteaba en el punto anterior, la co-
muna cuenta con 15 colegios municipa-
les, los cuales son administrados desde 
la CORMUP bajo el nombre de REDUCA.

 Peñalolén es una de las 52 co-
munas que conforman la Región Me-
tropolitana de Santiago, Chile. Esta 
comuna se encuentra en la zona suro-
riente y limita al norte con La Reina, y 
con Las Condes en la zona cordillera-
na, al noroeste con Ñuñoa y oeste con 
Macul, al este con la Sierra de Ramón, 
y al sur con las comunas de La Florida.
 Está dentro de las 12 comunas 
más pobladas de la región con 241.599 
habitantes aproximadamente (CENSO 
2017).  Además, según los da-
tos entregados por el mismo censo, 
se evidencia que existe mayor ten-
dencia a una población joven (44,7% 
son menor a 29 años) en contraste 
con el porcentaje de adultos mayo-
res (10,32 % del total de la población).

43% de los
 establecimientos 
educacionales del país son 
M U N I C I P A L E S

22% de los
 establecimientos 
educacionales de la Re-
gión Metropolitana son 
M U N I C I P A L E S

20% de los
 establecimientos 
educacionales de 
Peñalolén son 
M U N I C I P A L E S
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 La Red Educacional (REDUCA) 
tiene como misión mejorar la calidad 
de la educación pública de la comu-
na, preocupándose de la vocación 
de los estudiantes, generarles oportu-
nidades de desarrollo integral a los es-
tudiantes e integrar a las comunidades 
de Peñalolén a los distintos colegios.
 Como parte de su misión institu-
cional la cual se desarrolla en su Plan de 
Desarrollo de Educación Municipal (PA-
DEM) se encuentran tres puntos clave:

- Reordenamiento territorial de la 
educación pública y de la oferta edu-
cacional, permitiendo extender la en-
señanza desde prebásica hasta cuar-
to medio, e incluso permitir educación 
para adultos (26 a 40 años) para perso-
nas que necesiten nivelar estudios para 
ofertas laborales.

- Innovar en las estrategias de en-
señanza para asegurar la calidad de la 
educación, brindándoles herramientas 
que les permitan la continuidad de estu-
dios.

- Trabajos colaborativos con los 
diversos actores del sistema educativo 
(apoderados, estudiantes, gremios de 
los asistentes de la educación y de los 
docentes y las comunidades educati-
vas).

Reduca
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Fuente: Elaboración propia en base a página REDUCA y 
beneficios del programa

Convivencia escolar y 
desarrollo socioemocional 

del estudiante

Apoyo a la parentalidad 
positiva (triple p)

Reinserción educativa
(PDE, Rreunion de hermanos

Alicura)

Desarrollo 
profesional 

docente

Convivencia escolar
y desarrollo

Mejora de 
aprendizajes

After school 
(Programa de 4 a 7, 
después de clases)

Educación parvulariaPrograma de talentoPlan lector

Vida saludableFormartePrograma de servicios médicos Centro de apoyo para 
el aprendizaje suyai
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Plano ubicación. Fuente: Elaboración propia

 3.2. LICEO BICENTENARIO VALLE HERMOSO, PEÑALOLÉN, SANTIAGO

Nombre: Centro Educacional Valle Her-
moso (
Dirección: Valle Hermoso N° 1120, Peña-
lolén Alto) 
Tipo de liceo: liceo técnico-profesional
Matrícula: aproximada de 730 alumnos  
Niveles: Preescolar hasta enseñanza me-
dia.

 El establecimiento, es par-
te de los 15 colegios que conforman 
la REDUCA (Red Educacional) per-
teneciente a la Corporación Mu-
nicipal de Peñalolén (CORMUP).
 Es uno de los 3 colegios de 
modalidad técnica profesional mu-
nicipal que existen en Peñalolén.
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 Recapitulando la idea de inter-
venir un espacio existente para lograr 
su pronta reapertura y replantear su in-
fraestructura a la necesidad post covid 
y dentro de lo conversado con miem-
bros de la Corporación Municipal de 
Peñalolén (CORMUP) existe una nece-
sidad desde antes de la pandemia de 
generar una rehabilitación a un centro 
educativo perteneciente a la comuna. 
 El mandante plantea la rehabilita-
ción de este espacio debido a la nece-
sidad de una pronta vuelta a clases de-
bido a la falta de clases prácticas para 
los alumnos de especialidad media. 

59,75% de partici-
pación en clases onli-
ne PEÑALOLÉN (Cole-

gios Reduca)

75% de par-
ticipación en 
clases online en 

CEVH

15 emergencias 
educativas (de-

serción) (2020)
7 media
8 básica

147 alumnos con matrí-
cula PIE (Programa inte-

gración educativa)

Fuente: PADEM (2021)
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 Dentro de los establecimientos 
educativos municipales y en particular 
los de modalidad técnico profesional, 
presentan una necesidad urgente de 
volver a la presencialidad. Esto debido 
a que en los años de especialidad, se 
deben utilizar los espacios educativos 
para lograr la correcta formación técni-
ca de sus estudiantes. Además, hay una 
enorme cantidad de alumnos que solo 
deben tener clases de manera remota.
 El centro educacional Valle Her-
moso, tiene dos especialidades:

- Administración
- Terminaciones de construcción.

 Este colegio tiene dos cursos por 
nivel desde  1ero básico hasta 4to me-
dio y 1 curso por nivel en prebásica.
Además presentan:
 -Actividades extra progra-
máticas artísticas, folclóricas y de-
portivas con gran trayectoria.
 - Jornada extendi-
da de 16:00 a  19:00 hrs 
 -Preuniversitario Gratuito
 -Escuela para Padres

 Ahora en pandemia, estas ac-
tividades extraprogramáticas no se 
realizan y el establecimiento solo se 
ha limitado a la entrega de alimen-
to y entrega del material educativo.
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3.3 DIAGNÓSTICO

-  El colegio presenta necesidad 
de crecimiento de espacios por temas 
tanto de distanciamiento COVID (9 
alumnos por sala) como por el mismo 
funcionamiento del establecimiento.
- A c c e s i b i l i d a d . 

- Urgencia a rehabilitación y genera-
ción de nuevos espacios para cum-
plir con las sugerencias de distan-
ciamiento y por la necesidad de un 
pronto retorno especialmente para las 
especialidades del colegio técnico.
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- Necesidad de ampliar espacios de tra-
bajo de la especialidad de construcción.
-  Se debe encontrar una manera 
de crecer sin quitar espacios a los vacíos.
-      Vacíos importan por ser los espacios
donde los estudiantes aplican 

lo que aprenden en la es-
pecialidad de construcción.
-  Mejoramiento de acceso princi-
pal y de oficinas administrativas.
-      Dar solución a espacios que deben usar-
se en horario diferido (casino, canchas).
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3.4 USUARIO

 Datos del usuario:

- Escolares desde prebásica hasta edu-
cación media. (732 de matrícula total). 
- Cuerpo docente y administrativo.
- Vecinos.

 Necesidad general:
- Espacios adaptados para recibir alum-
nos que necesitan clases principalmen-
te prácticas en tiempos de COVID.

 

Necesitan mejor espacio para funciones 
administrativas, mejorar accesos, añadir 
ascensores, arreglar enfermería. Sienten 
seguridad con el sector en el que están.

Caracterización y demanda general:
- Alumnos: Necesidad de apreciación 
de los mismos estudiantes a los espacios 
que les ofrece el colegio. Aún no es po-
sible comunicarse con este estamento 
debido a la necesidad de hablar pri-
mero con los padres.

- Apoderados: Los apoderados piden 
en primera instancia un retorno a la 
escuela por temas de tiempo y falta 
de espacio adecuado en el hogar. El 
primer acercamiento a los apodera-
dos fue a partir de los que estaban en 
el establecimiento y ellos asistían por-
que eran alumnos que no se conec-
taban con regularidad a las clases.
Se solicita contacto de centro de padres.
  

- Vecinos: Espacios para generar 
programas integrales en idea de 
permitir conexión con la comunidad.

- Cuerpo administrativo: Contacto 
con la directiva, la cual presenta al 
colegio como en un estado de con-
servación óptimo, esperan tener ma-
yores espacios, pero conservando la 
esencia de sus vacíos (los alumnos 
construyen cosas para el colegio). 
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* Exalumnos: Por lo observado en te-
rreno, es pertinente hacer una reha-
bilitación de los espacios de especia-
lidades y, ya que por la pandemia se 
llevan dos años sin realizar la especia-
lidad presencial, se necesita la apre-
ciación de ex alumnos que pudiesen 
explicar su apreciación sobre estos es-
pacios, con la idea de poder aproxi-
marse a las necesidades de los usuarios 
respecto a estos espacios puntuales. 
Se solicita contacto de ex alumnos (con su 
consentimiento) por parte de la jefa UTP.

SUGERENCIAS CON RESPECTO A LA INFRAESTRUCTU-
RA DEL ESTABLECIMIENTO

- Aumento de salas
- Aumento de patios
- Nuevo casino
- Más salas de especialidad de construcción
- Salas de simulación de remuneración y ventas
- Biblioteca
- Mantener patios con intervenciones de alumnos

ÁREAS MENCIONADAS COMO DEFICIENTES TANTO 
POR CALIDAD CONSTRUCTIVA COMO POR MAL DISE-
ÑO ESPACIAL

- Salas de clase
- Patios
- Baños
- Talleres de especialidad construcción
- Casino
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Fuente: Elaboración propia 

DATOS ENCUESTA

 Como primer acercamiento a la 
comunidad, se realizó una pequeña en-
cuesta para conocer las percepciones 
generales con respecto a la escuela y el 
entorno. Ésta no tuvo gran alcance por 
las dificultades que sugería el estar en 
cuarentena en la comuna de Peñalolén 
(junio 2021)y también la edad de los invo-
lucrados (la mayoría menores de edad).
En primera instancia, se logró con-
tactar a dos alumnos regulares del 
establecimiento, dos personas de la 
comunidad administrativa y 6 ex es-
tudiantes (éstos fueron necesarios ya 
que las generaciones actuales no han

tenido presencialidad durante los años 
2020 y 2021, por lo que los actuales es-
tudiantes no han utilizado los espa-
cios destinados a especialidades, por 
esto, se hizo urgente buscar a aque-
llos que si hubiesen utilizado el espacio 
para dar una apreciación general).
 De los encuestados, 
el 100% vive en la comuna.
 De los egresados, 4 eran de la ge-
neración 2019,1 del 2018 y 1 del 2020. Los 
alumnos actuales eran de 1ero medio 
2021  y los administrativos eran la secre-
taria y la directora del establecimiento.

Los alumnos y funcionarios especificaban que se sen-
tían inseguros en el trayecto al colegio y algunos tam-
bién dentro de él, pero la percepción de insegu-
ridad era mayor en el trayecto al establecimiento

Los lugares peor evaluados por los alumnos correspondían 
a salas de clase y baños y en los mejores evaluados esta-
ban las salas de computación (simulación y laboratorios).

Alumnos y profesores especificaban que por lo gene-
ral, usaban solo un medio de transporte predominan-
te y que la mayoría vivía cerca del establecimiento.
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Fuente: Elaboración propia 

3.5 GESTIÓN
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4.1. ANÁLISIS DE PROGRAMA

 Para el programa propuesto, se 
toman en consideración dos dimensio-
nes: se abordará las necesidades del 
colegio aplicando estándares que per-
mitan una ocupación en pandemia y 
post pandemia, y considerando espa-
cios que permitan el uso de la comuni-
dad externa. 
 Para esto y con lo descrito en la 
página anterior, se evalúa el estado 
de los recintos ya existentes, se elabora 
una lista de lo que no existe y posterior a 
eso se comienza a evaluar la opción de 
agregar programa para la comunidad 
tanto académica como externa y se re-
configura la distribución espacial para 
hacer más eficiente y seguro el espacio 
en la escuela.

 En términos generales, el Centro 
Educacional Valle Hermoso, responde 
con lo mínimo necesario para poder rea-
lizar clases a un nivel aceptable. Las so-
licitudes con respecto al establecimien-
to, se enfocan en tener espacios que les 
permitan principalmente una presen-
cialidad con condiciones óptimas para 
los alumnos de especialidades, además 
de arreglar las salas de clases, las cuales 
presentaban deficiencias desde antes 
de la presencia de la pandemia. 
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PREBÁSICA
CEVH

Planta con distribución de programas 
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PREBÁSICA
CEVH

Elevación sur. Terreno presenta una pen-
diente con elevación de 5 mt entre su pun-

to más bajo y su punto más alto

Planta con distribución de zonas con potencial de conservación a petición
de alumnos y funcionarios del liceo.
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Recinto Sup. Actual Cantidad 
de recintos

Demolició
n de 
recintos

Recintos 
totales

Sup. Total 
Propuesta

Accesos 40,05 2 0 2 60
Dirección 12,4 1 1 2 21,9
Oficinas 83,38 10 10 13 226,2
Salas de profesores 70,81 2 2 5 185,4
Centro de padres 6,15 1 1 1 12,8
Centro de alumnos 0 0 0 1 12,8
Centro de fotocopiado 0 0 0 1 9,6
Almacenaje 22,5 2 2 3 70,4
Total 235,29 18 16 28 599,1

Aulas prebásica 112,6 2 2 4 276
Aulas básica transición (1° y 2°) 108 2 2 2 161
Aulas básica (3° a 8°) 432 8 8 8 420
Aulas media 648 12 9 16 840
Laboratorios 230,7 3 3 6 522,5
Salas complementarias 176,2 5 5 8 397,9
Especialidad construcción 352,21 4 4 6 425,1
Especialidad administración 72 1 1 3 239,6
Talleres 0 0 0 4 497,7
Biblioteca 70 1 1 1 210
Total 2201,71 38 35 58 3989,8

SSHH Estudiantes y vestuarios 170,2 10 10 10 245,8
SSHH Personal y vestuarios 37 12 12 12 58,6
Bodegas 53,75 4 4 11 212,4
Cocina 48,8 3 3 3 159,4
Comedor 181,8 2 2 2 355,3
Multicancha cubierta 616,1 1 1 1 643,5
Total 1107,65 32 32 39 1675

Gimnasio 0 0 0 1 900
Ascensor 0 0 0 2 6,3
Pasillos cerrados 1599 _ _ _ 1599
Auditorio 0 0 0 1 350
Total 1599 0 0 4 2855,3

Circulaciones y espacios cerrados

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO (RESUMIDO)

Situación propuestaSituación actual

Área Administrativa

Área Docente

Área Servicios
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4.2. PROPUESTA DE PROGRAMA

 Para una lectura rápida sobre 
como será el programa en la propuesta, 
se realizó una “zonificación” según uso, 
juntando los programas para facilitar la 
lectura.
 El liceo en general presentaba un 
déficit de espacios, lo cual hacía a los 
usuarios percibir el colegio como uno 
“chico”. Presenta un programa ade-
cuado pero que puede complemen-
tarse con más salas de especialidades y 
con programa para el público externo.

9119,2

3191,72

Total Propuesto (Área administrativa + Área docente + Área 
servicios + Circulación y espacios cerrados)

Circulaciones (35%)

 La redistribución y aumento de 
m2 de los espacios programáticos pre-
existentes en el liceo, buscaría aumentar 
la percepción espacial, con las mismas 
condiciones que presenta actualmente 
el terreno, además de generar progra-
ma específico para la comunidad exter-
na que se complemente con el progra-
ma de las cercanías del liceo, además 
de potenciar el vínculo con el usuario 
externo.
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4.3. ESTRATEGIAS

Centro educacional y comunitario Valle Hermoso

Estrategias

• Vincular: conectar la escuela con 
el exterior.
• Reemplazar: Evaluar estructuras y 
bloques que se conservan y los que se 
eliminan (reemplazo de estructura de 
bloques disgregados y unificar).
• Añadir: añadir volúmenes para 
programa que se debe reemplazar, 
agregar patios y zonas de trabajo co-
munitario.
• Transformar: modificar la confi-
guración actual de los bloques para 
conseguir que sea más eficiente funcio-
nalmente y los espacios interiores.

Para lograr:

• Vinculación con sede social
• Apertura de eje de parque
• Zona permeable a sede social 
con zona más cerrada en prebásica, 
básica. 
• Reubicación de zonas programá-
ticas (cambiar a alumnos por nivel).
• Definir lugares que sean de uso 
compartido para la comunidad y para 
el exterior
• Hacer patios en techumbre
• Evaluar accesos.
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Axonométrica con contexto general e hitos importantes
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VINCULAR / ABRIR
Se busca generar un vínculo espacial con el ex-
terior del establecimiento, específicamente con 
la zona oeste del liceo, para potenciar las activi-
dades comunitarias y concentrarlas en un sector 
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REEMPLAZAR / AÑADIR
Por la distribución actual de los pequeños pabe-
llones del liceo, se pierden espacios de patio, por 
lo que se propone liberar estos espacios, para pro-
ceder a una reconfiguración, quitando bloques 
y agregando otros en otra disposición espacial.

TRANSFORMAR
En conjunto a lo anterior, se propone una re-
distribución programática por zonas, de tal 
manera de vincular la zona comunitaria del 
colegio con la parte exterior comunitaria, 
además de acercar a la educación media al 
sector comunitario (por los trabajos de espe-
cialidad). La zona que queda más lejana a la 
zona comunitaria sería la zona de prebásica 
con el fin de resguardar a los más pequeños.
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Experiencia en pandemia

 El contexto actual ha significado 
el tener que extremar medidas para 
realizar las actividades que antes lográ-
bamos hacer con mayor facilidad y casi 
sin pensar en limitaciones. El investigar 
en tiempos de pandemia, ha resultado 
complejo desde el punto de vista de las 
relaciones humanas. Se ha perdido el 
contacto con el individuo, el cual resul-
ta crucial a la hora de realizar un pro-
yecto de arquitectura, donde el usuario 
es el actor importante. 
 Las consultas que se han debido 
realizar en el Liceo Bicentenario Centro 
Educacional Valle Hermoso, se han limi-
tado principalmente al uso de contacto 
por redes sociales o correos institucio-
nales, debido a la nula presencialidad 
de alumnos durante el primer semestre 
del año 2021 y por restricciones sanita-
rias (cuarentena total en la comuna de 
Peñalolén durante los meses de marzo a 
junio). 
 Los acercamientos al usuario se 
realizaron principalmente con consul-
tas directas, entrevistas cortas y de tipo 
abierta (No estructurada que permite 
improvisar y donde se realizan pregun-
tas generales) y encuestas estandariza-
das. 

 Todas principalmente de carácter 
cualitativa para conocer la percepción 
del usuario y como reconoce su estable-
cimiento.
 De esta manera, se ha logrado 
entender en parte la manera en que el 
usuario ve su escuela, pero donde aún 
falta una muestra más amplia y mayor 
conversación para lograr realizar una 
propuesta que resulte más significativa 
y pertinente a lo que solicita el usuario 
actual.
 Es por esto, que, a modo de apre-
ciación personal, el proceso ha resul-
tado un poco trabado en el acceso a 
información que permita la realización 
del perfil al usuario del establecimiento 
educacional, lo que me gustaría seguir 
complementando en la etapa siguien-
te y así lograr nutrir al proyecto con res-
puestas a soluciones y deseos reales, 
además de la experiencia propia de 
realizar las consultas in situ a la comuni-
dad.

5.0 REFLEXIONES FINALES
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El futuro de la arquitectura escolar

 Ya mucho se ha hablado en este 
documento sobre lo que la pandemia 
ha provocado en distintos ámbitos de 
nuestra vida. La escolaridad ha sido un 
área que se ha visto significativamente 
afectada y ha debido reinventarse para 
lograr mantener a miles de niños y ado-
lescentes vigentes en el sistema. Debido 
a esto, se ha planteado la modalidad 
online como el camino a seguir para es-
tos momentos de crisis, 
 Bajo mi perspectiva, suena algo 
apresurado el aseverar que las clases a 
futuro debiesen seguir esta modalidad, 
debido a que no se están reconociendo 
los diversos contextos familiares y socia-
les detrás de cada niño y adolescente. 
La enseñanza 100% online, ha omitido a 
aquellos que no cuentan con los recur-
sos y espacios óptimos para conectarse 
y aprender, algo que, al existir el esta-
blecimiento educacional como recurso 
físico, logra equiparar la brecha y permi-
tir que todos logren las mismas oportuni-
dades para educarse.
 Los servicios que ofrece el esta-
blecimiento y que se han mencionado 
en el presente documento, son los que 
también nutren al sistema escolar, de-
mostrando que es más que solo un es-
pacio para educar y que no puede ser 
reemplazado haciendo clases online, 
ya que esto alejaría al usuario del espa-
cio físico.

 El establecimiento educacional 
debe ser visto como un espacio de en-
cuentro, de formar comunidad y víncu-
los sociales. El ser humano es un ser social 
y sus primeras interacciones con otros, 
se generan en la escuela. Resulta con-
traproducente el pensar en alejar más 
a las personas después de la pandemia, 
donde lo más apropiado sería proveer-
los de espacios seguros para garantizar 
las interacciones interpersonales y el co-
rrecto desarrollo social del individuo. 
 Además, se debe también pro-
yectar para cambiar la experiencia 
dentro de las salas de clase, donde se 
ha demostrado que la forma en que se 
diseña también influye directamente en 
la forma en que el usuario aprende.
 La solución a la estandarización 
de los espacios educacionales no está 
en proponer una educación 100% re-
mota, si no al replanteo del diseño de la 
escuela en sí y la pandemia de COVID 
es la excusa para generar un cambio 
desde ya en cómo se estaban diseñan-
do los recintos educacionales en Chile.
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ANEXO 2. NORMATIVA
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ANEXO 3. ENCUESTAS (PREGUNTAS)

ANTECEDENTES DEMOGÁFICOS
1. Comuna de residencia (escribir nombre de la comuna)
2. ¿A qué generación pertenece? (Año de egreso)
3. ¿Cuántos años tiene? (Solo número. Ejemplo: 20)
4. ¿Con qué género te identificas?
5. ¿Cuál es tu nacionalidad?

ENTORNO DEL ESTABLECIMIENTO
6. ¿En qué medio llegas o llegabas (antes de la pandemia COVID 19) habitualmente 
al Centro Educacional Valle Hermoso? (Marque más de una si corresponde)
 - Micro   - Bicicleta
 - Metro   - Furgón escolar
 - Caminando  - Otra (agregar)
 - Vehículo particular
7. En el trayecto del establecimiento al hogar o viceversa ¿Existen momentos en los 
que te sintieras inseguro/a?
8. Donde 1 es muy inseguro y 5 es muy seguro, ¿Qué tan seguro/a te sentías en los 
alrededores del Centro Educacional Valle Hermoso?
9. Donde 1 es muy inseguro y 5 es muy seguro ¿Qué tan seguro/a te sentías en el 
interior del Centro Educacional Valle Hermoso?
10. Con respecto a la seguridad del entorno del establecimiento y su interior ¿Hay 
algo que quisieras mencionar que no haya sido preguntado anteriormente?

INFRAESTRUCTURA GENERAL
11. En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, ¿Cómo califica-
ría la infraestructura de las salas de clases?
12. ¿Por qué razón evalúas las salas de clases con esa calificación?
13. En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, ¿Cómo califica-
ría la infraestructura de los baños y camarines?
14. ¿Por qué razón evalúas los baños y camarines con esa calificación?
15. En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, ¿Cómo califica-
ría la infraestructura del casino?
16. ¿Por qué razón evalúas el casino con esa calificación?
17. En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno, ¿Cómo califica-
ría la infraestructura de los patios?
18. ¿Por qué razón evalúas los patios con esa calificación?
19. En términos generales, describa brevemente si se encontraba conforme con los 
espacios mencionados anteriormente o si hay espacios que le gustaría que fuesen 
diferentes (lugares mencionados anteriormente y no mencionados)
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INFRAESTRUCTURA EXCLUSIVA ESPECIALIDADES
Especialidad “Terminación en construcción”

20. Con respecto a los laboratorios de computación, ¿Cómo evaluaría estos espa-
cios? (escala de 1 a 5).
21. Si la calificación fue menor a 5, ¿Podría indicar los motivos por los cuales evalúa 
con esa nota esos espacios?
22. Con respecto a los talleres de trabajo ¿Cómo evaluaría estos espacios? (escala 
de 1 a 5).
23. Si la calificación fue menor a 5, ¿Podría indicar los motivos por los cuales evalúa 
con esa nota esos espacios?
24. Con respecto al acceso a espacios de trabajo, herramientas o materiales de 
construcción ¿Sintió que tuvo todos los elementos necesarios para su formación?
25. Si su respuesta anterior fue no ¿Cuál de  los siguientes motivos crees que fueron 
los que provocaron problemas para su formación? (seleccione más de una si corres-
ponde)
 -Falta de presupuesto para herramientas
 -Falta de cursos específicos por falta de salas
 -El centro educacional no tenía espacio para guardar elementos (bodega 
con espacio suficiente)
 -Falta de espacios de trabajo apropiada para el número de estudiantes por 
curso
 -Otra
26. Si hay algo que no haya sido mencionado anteriormente y encuentras que es 
relevante con respecto a la calidad de los espacios de trabajo y estudio de la espe-
cialidad, escríbelo aquí

Especialidad “Administración”

27. Con respecto a los laboratorios de computación, ¿Cómo evaluaría estos espa-
cios? (escala de 1 a 5).
28. Si la calificación fue menor a 5, ¿Podría indicar los motivos por los cuales evalúa 
con esa nota esos espacios?
29. Con respecto a la sala de simulación, ¿Cómo evaluaría estos espacios? (escala 
de 1 a 5).
30. Si la calificación fue menor a 5, ¿Podría indicar los motivos por los cuales evalúa 
con esa nota esos espacios?
31. ¿Siente que faltaban espacios o alguna sala temática que pudiese haber facili-
tado o complementado su formación en el área?
32. Si su respuesta anterior fue si ¿Qué tipo de espacios faltaron?
33. Si hay algo que no haya sido mencionado anteriormente y encuentras que es 
relevante con respecto a la calidad de los espacios de trabajo y estudio de la espe-
cialidad, escríbelo aquí.
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ANEXO 4. PROGRAMA

Recinto Sup. 
Actual

Cantidad de 
recintos

Demolición de 
recintos

Recintos totales Sup. Total 
Propuesta

Hall Acceso 40,05 2 0 2 57,8

Dirección 12,40 1 1 1 12,2

Subdirección 0,00 0 0 1 9,7

Secretaria de Dirección 6,35 1 1 1 25,5

Portería 3,30 1 1 1 9,7

Caseta de Vigilantes 0,00 0 0 1

Espera de Público 0,00 0 0 1 17,7

Atención Padres y Apoderados 9,00 1 1 1 24,8

Inspectoría E. Básica 3,75 1 1 1 7,1

Inspectoría E. Media 3,75 1 1 1 7,1

UTP E. Básica

UTP E. Media

Orientación

Administración Contable 6,73 1 1 1 14,2

Sala de Profesores - Trabajo individual

Sala de Profesores - Trabajo grupal

Sala de Profesores - Estar

Sala de Profesionales Programas 13,46 1 1 1 40

Centro de Padres 6,15 1 1 1 12,8

Centro de Alumnos 0,00 0 0 1 12,1

Centro de Copiado 0,00 0 0 2 9,6

Depósito material didáctico (DMD) 4,10 1 1 1 22,2

Archivo General 18,40 1 1 1 23,8

Oficina Control Pre-Básica 0,00 0 0 1 24,4

Gabinete para Profesionales 0,00 0 0

Of. Paradocente

Atención de Apoderados

Of. Paradocente

Atención de Apoderados

Oficina Multiuso con Bodega 0,00 0 0 1 29,9

TOTAL 235,29 18 12 28 599,1

Aulas Pre Kinder 56,30 2 2 2 138

Aula Complementaria Pre Kinder 0,00 0 0 1 62,2

Aulas Kinder 56,30 2 2 2 138

Aula Complementaria Kinder 0,00 0 0 1 81,7

Sala Multiuso 0 0 31,2

Sala de Primeros Auxilios 0 0 10,3

Aulas Básica 1° y 2° 108,00 2 2 2 161

Aulas Básica 3° a 8° 432,00 8 8 8 420

Aula de Recursos 54,00 1 1 2 57,4

Aula de Educación Psicomotiz 27,00 1 1 1 59,4

Laboratorio de Idiomas 0,00 0 0 1 85,1

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO (DETALLADO)

Situación actual Situación propuesta

Área Administrativa

Área Docente

1 22,2

4 145,4

17,50

17,50

16,15

56,70 2

1

1

1

1

2

1

1 1 29

41,91

10,00
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Laboratorio de Ciencias 0,00 0 0 1 85,1

Laboratorio de Informática Educativa 52,70 1 1 1 80

Aulas Media 1° a 4° 648,00 12 9 16 840

Laboratorio de Idiomas 0,00 0 0 1 104,4

Laboratorio de Ciencias 108,00 1 1 1 104,4

Laboratorio de Informática Educativa 70,00 1 1 1 80

E. Administración - Lab. Informática 72,00 1 1 1 107,9

E. Administración - Lab. Simulación 0,00 0 0 1 57,1

E. Administración - Lab. Teórico 0,00 0 0 1 74,6

E. Construcción - Taller madera 124,34 1 1 1 142,9

E. Construcción - Taller aluminio 123,47 1 1 1 143,9

E. Construcción - Pañol 9,20 1 1 1 70,6

E. Construcción - Bodega 0,00 0 0 1 16,6

E. Construcción - Oficina jefe especialidad 95,20 1 1 1 13,1

E. Construcción - Aula teórica 0,00 0 0 1 38

Biblioteca - Atención de Usuarios

BIblioteca - Sala de Lectura

Bibliotea -Sala Trabajo Grupal

Biblioteca - Almacenamiento de Recursos

Biblioteca - Área Pre Básica

Multitaller 95,20 1 1 1 88,2

Sala de Recursos Audiovisuales 0,00 0 0 1 80

Salón Taller Extraprogramático - Danza 0,00 0 0 1 84,7

Salón Taller Extraprogramático - Concierto 0,00 0 0 1 84,7

Salón Taller Extraprogramático - Debate 0,00 0 0 1 128,3

Salón Taller Extraprogramático - Medio Ambiente0,00 0 0 1 111

TOTAL 2201,71 38 35 58 3989,8

SS.HH. Docentes y administrativos 13 5 5 8 24

SS.HH. Personal de servicio 24,00 2 2 2 10,2

SS.HH. Personal manip. Alimentos 0,00 0 0 2

Vestidor Personal manip. Alimentos 0,00 0 0 2

SS.HH. PreBásica 25,28 2 2 2 30

SS.HH. Básica 52,21 4 4 2 96,2

SS.HH. Media 52,21 4 4 2 75,8

SS.HH. Media Especialidad 37,00 1 1 1 30

SS.HH. Personas con discapacidad 3,50 2 2 2 13,8

Depósito Material Didáctico Pre Básica 2,05 2 2 1 12,8

Bodega Pre Básica 0,00 0 0 1 20

Depósito Material Didáctico Básica 0,00 0 0 1 31,4

Bodega Básica 0,00 0 0 1 22,4

Depósito Material Didáctico Media 0,00 0 0 1 12,8

Bodega Media 0,00 0 0 1 23

Bodega artículos de aseo general 21,20 2 2 1 12

Comedor estudiantes (3 turnos) 151,50 1 1 1 355,3

Cocina para capacidad (3 turnos) 35,70 1 1 1 159,4

Despensa general 8,70 1 1 1 -

Comedor funcionarios (2 turnos) 30,30 1 1 1 -

Kitchenette profesores 4,40 1 1 1 -

24,4

1 2101 1

Área Servicios

70,00
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Bodegas de Laboratorios 0,00 0 0 2 45,8

Bodegas de Laboratorios 0,00 0 0 1 33

Bodega de Multitaller 12,50 1 1 1 12,2

Bodega General 18,00 1 1 1 20

Multicancha techada 616,10 1 1 1 643,5

TOTAL 1107,65 32 32 41 1708

Gimnasio 0 0 0 1 900

Ascensor 0 0 0 2 6,3

Pasillos cerrados 1599 _ _ _ 1599

Auditorio 0 0 0 1 350

Total 1599 0 0 4 2855,3

Circulaciones y espacios cerrados




