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RESUMEN 

La educación es un ejercicio primordial en el crecimiento personal de los seres humanos, contar 

con espacios educativos que fortalezcan estos procesos es fundamental dentro de cada contexto 

social. A partir de este presupuesto se propone una alternativa de diseño de un Colegio para la 

ciudad de Bogotá, donde siguiendo los parámetros y lineamientos que la Secretaría de Educación 

establece, se implementa la arquitectura flexible de modo que se dé respuesta a la necesidad de 

pasar de una infraestructura educativa tradicional a nuevos espacios de aprendizaje para la Edad 

de la Creatividad. 

PALABRAS CLAVE: Arquitectura flexible, Adaptabilidad, Infraestructura Educativa, Recursos 

Educativos.  
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INTRODUCCIÓN 

La educación, en palabras de Nelson Mandela, es el arma más poderosa que tiene el ser humano 

para cambiar el mundo, por eso, generar espacios educativos agradables, sanos e inspiradores debe 

ser un objetivo primordial para las Políticas de Gobierno y las Secretarías de Educación. En este 

orden de ideas, aparece el Concurso Público Anteproyecto para el Diseño del Colegio Lombardía 

en la ciudad de Bogotá propuesto por la Sociedad Colombiana de Arquitectura de Bogotá D.C. y 

Cundinamarca y la Secretaría de Educación Distrital.  

En este contexto, la presente investigación busca generar una alternativa de diseño para este plantel 

educativo mediante la implementación de la arquitectura flexible, la cual emerge como aquella que 

tiene la posibilidad de ser adaptada o cambiada con facilidad de acuerdo a las circunstancias o 

necesidades y buscando siempre la mejora, en este caso, de la calidad educativa. El proyecto se 

basa en la premisa de aplicar la arquitectura flexible para crear espacios más dinámicos y 

adaptables que respondan a los problemas contemporáneos de la educación. La propuesta del 

proyecto basado en arquitectura flexible contribuye a la construcción de una institución educativa 

innovadora, actual y con herramientas necesarias para fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la localidad.  

Para tal fin, se realizó una investigación documental y bibliográfica con miras a fundamentar 

teóricamente la propuesta; Luego, se implementaron los resultados de dicha indagación y se 

conjugaron con los lineamientos necesarios y dados por el programa concurso en cuestión, para 

finalmente, proponer un diseño estructural e inmobiliario basado en la flexibilidad y la 

adaptabilidad.   
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 

1.1. Situación problema 

La educación es la clave principal para transformar el mundo, el pensamiento y las sociedades. En 

consecuencia, dentro de la declaración universal de los derechos humanos se establece que la 

educación es un derecho que se le debe respetar a todo ser humano. Es por eso que los Ministerios 

de Educación, junto a las Secretarías de cada país deben salvaguardar este derecho y establecer 

estrategias necesarias que lo promuevan y defiendan. Por su parte, la Secretaría de Educación 

Distrital de la Ciudad de Bogotá Colombia, a lo largo de la historia ha establecido concursos 

públicos para el diseño de colegios, en los cuales se postulan ideas, proyectos, objetivos que buscan 

responder a las necesidades del contexto y, sobre todo, una respuesta positiva que salvaguarde este 

derecho fundamental de los niños y jóvenes colombianos.  

No obstante, parece que los colegios de educación pública establecidos a lo largo y ancho del país 

no se han caracterizado por ser los más innovadores o ser construidos bajo un parámetro de 

arquitectura contemporánea, antes bien, desde el año 1994 han predominado colegios 

tradicionales, sin dejar de lado, claro está, que se ha intentado modificar el aula de clases dejando 

de ser, como dice García (2017), 

un espacio confinado de concentración para el aprendizaje de conocimientos, (tendiendo) 

a ser reemplazado por su opuesto: el espacio abierto y polivalente, donde los límites no son 

muros, sino actividades y donde la silenciosa concentración en los libros se ve reemplazada 

por el diálogo espontáneo (pág. 83) 

En consecuencia, la presente investigación busca responder a una idea innovadora de proyecto 

educativo donde la arquitectura sirva de elemento fundamental para salir de lo tradicional y sea 

una alternativa de anteproyecto basada, específicamente, en la arquitectura flexible que busque el 

aprovechamiento de los recursos y los espacios a construir favoreciendo el entorno de aprendizaje 

de los estudiantes. Es decir, la educación actual exige un ambiente espacial flexible que permita a 

los docentes y estudiantes promover la creatividad, salir de la rigidez y buscar alternativas 

dinamizadoras para su quehacer diario, su tarea de construir conocimientos y generar aprendizajes 

significativos.   
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Es importante acotar que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes de la actualidad, 

inmersos en un contexto tecnológico, bombardeados por información y orientados por una 

publicidad, muchas veces, poco ética y moral, se encuentran en una búsqueda de sentido personal, 

buscando respuestas a su pregunta por cuál es el propósito de sus vidas, cómo construir su 

identidad y entender la misión para la que han nacido. Por eso, es necesario aportar, desde la 

educación, un ambiente estructural sensible, agradable, lleno de luz y colores que les permita 

desarrollar esa capacidad de asombro, promover ejercicios de interiorización para conocerse y 

entenderse.  

En definitiva, la arquitectura flexible permite la creación de espacios adaptables, así como el uso 

de recursos o elementos móviles con posibilidad de darles nuevos usos de acuerdo a las 

necesidades del maestro, es por eso que la presente investigación busca aportar significativamente 

a la educación, desde la creación de un colegio con espacios que permitan espacios creativos, 

adaptables y con elementos adecuados para un proceso de aprendizaje significativo.  

1.2. Pregunta de investigación + creación 

1.2.1. Pregunta de Investigación 

¿De qué manera la implementación de la arquitectura flexible en entornos educativos puede 

promover el aprovechamiento de los recursos y los espacios favoreciendo el entorno de aprendizaje 

de sus estudiantes? 

1.2.2. Propuesta Creativa 

La arquitectura flexible podría desempeñar un papel fundamental en la creación de espacios 

educativos, considerando que la infraestructura escolar es fundamental para la promoción y 

creación del aprendizaje, así como el crecimiento y el desarrollo de los niños y jóvenes.  

La arquitectura flexible tiene la posibilidad de ser adaptada o cambiada con facilidad de acuerdo a 

las circunstancias o necesidades. El entorno educativo que se propone será de innovación y con 

las características necesarias para estimular y promover el aprendizaje, la construcción de 

conocimientos nuevos y el bienestar de la comunidad educativa bajo la creación de espacios 

flexibles y adaptables con el uso de colores cálidos y acogedores, texturas agradables, iluminación 

adecuada y un diseño de espacios que fomenten la interacción, podría generar un ambiente 
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favorable que promueva la confianza, la relajación y el bienestar de todos los agentes educativos, 

es decir, estudiantes, maestros, administrativos, incluso, padres de familia.  

Teniendo en cuenta que la estructura educativa requiere de ciertos parámetros, se tendrán en cuenta 

todos los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas de 

formación: primera infancia, básica primaria y secundaria. Además, se planteará lo necesario para 

el proceso de autoaprendizaje y desarrollo de investigación para la etapa de formación media. Por 

su parte, los elementos necesarios para los procesos de socialización y bienestar, intentarán ser una 

propuesta innovadora dentro del presente proyecto. Finalmente, los procesos administrativos y de 

gestión se implementarán bajo las condiciones necesarias para promover un ambiente sano, 

confiable y de excelente ambiente laboral.  

1.3. Justificación 

Partiendo de la idea de que la educación es un derecho fundamental y universal que debe respetarse 

a toda persona humana, este proyecto tiene como objetivo general proponer un diseño estructural 

de colegio que busque responder a este derecho y gestione un ambiente de aprendizaje significativo 

para los niños y jóvenes.  

-por su parte, la arquitectura flexible en edificaciones educativas representa una respuesta 

innovadora en la actualidad, promoviendo no sólo una mayor eficiencia en el uso del espacio, sino 

también mejorando la experiencia educativa. Este enfoque puede ayudar a las instituciones a 

adaptarse rápidamente a cambios pedagógicos y tecnológicos, asegurando su relevancia y 

efectividad en el futuro. 

Se busca, pues, conjugar ideas innovadoras para la creación de instalaciones que cumplan con los 

estándares educativos, así como espacios comunes adecuados para la investigación, el descanso, 

la recreación y la sana convivencia, contribuyendo así a una mejora significativa en su calidad de 

la educación.  

A partir de la arquitectura flexible y la arquitectura escolar se pretenden conjugar elementos 

básicos, innovadores y fundamentales para generar una alternativa de Colegio contemporáneo, con 

la implementación de zonas verdes y zonas comunes cálidas; aulas flexibles que fomenten 

aprendizajes significativos; laboratorios con tecnología de punta; muebles multifuncionales para 
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favorecer la interacción; fachadas creativas y visualmente estéticas que favorezcan el 

embellecimiento del sector; entre otros.  

El impacto positivo que este proyecto podría generar en la comunidad se evidenciaría no solo en 

el beneficio y la calidad de la educación de los niños y jóvenes, sino que también será un beneficio 

para los habitantes del contexto donde se implementará el proyecto arquitectónico, pues generará 

un impacto positivo en la comunidad en general al proporcionar elementos estéticos para el sector 

y la posibilidad de usar algunos espacios escolares comunes. Quizá será la oportunidad de 

favorecer la integración social entre los vecinos, el aprovechamiento del tiempo libre de los 

miembros de la comunidad y la prevención de caer en problemas asociados a la denigración de las 

personas, lo que contribuirá a la creación de un entorno más seguro y armonioso para todos los 

residentes del sector.  

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general de investigación + creación 

Proponer una alternativa de diseño del Colegio IED Lombardía a través de la arquitectura flexible 

basada en aprovechar los recursos y los espacios para favorecer el entorno de aprendizaje de sus 

estudiantes.  

1.4.2. Objetivos específicos investigación + creación 

1. Identificar los elementos y estructuras fijas y móviles que puedan implementarse en un entorno 

educativo y que beneficien a los estudiantes. 

2. Diseñar por medio de la arquitectura flexible aquellas estructuras que puedan implementarse 

en un entorno educativo y que beneficien a los estudiantes.  

3. Investigar y evaluar la disponibilidad de recursos, materiales y financiamiento necesarios para 

la implementación del proyecto. 

1.4.3. Objetivos específicos de la creación 

1. Crear espacios flexibles dentro del proyecto educativo por medio del análisis y la buena 

disposición del terreno disponible.  

2. Usar materiales idóneos y de posible reutilización de manera que se promueva el cuidado del 

medio ambiente. 

3. Promover el uso de energías como la solar dentro del ambiente educativo, lo cual fortalezca el 

aprendizaje de los estudiantes.  
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1.5. Metodología 

Teniendo en cuenta que el objetivo general de la presente investigación es proponer una alternativa 

de diseño del Colegio IED Lombardía a través de la arquitectura flexible basada en aprovechar los 

recursos y los espacios para favorecer el entorno de aprendizaje de sus estudiantes, se pretende 

partir de un ejercicio investigativo que permita la identificación de elementos y estructuras fijas y 

móviles que puedan implementarse en los entornos educativos y que beneficien a los estudiantes.  

Este ejercicio exige una serie de etapas dentro del proceso de investigación que llevará a la 

fundamentación teórica de la propuesta y la creación de la alternativa de diseño. En primer lugar, 

se realizará un análisis documental que ofrezca argumentos sólidos y válidos para la creación del 

estado del arte sobre arquitectura flexible y arquitectura escolar. Esto se alcanzará mediante la 

indagación de proyectos que hayan implementado este tipo de arquitectura en contextos similares. 

En segundo lugar, se estudiará el contexto para la implementación del Colegio IED Lombardía. 

Por tanto, se realizará una revisión exhaustiva de las exigencias del Concurso propuesto por la 

Sociedad Colombiana de Arquitectura de Bogotá D.C. y Cundinamarca para el anteproyecto del 

diseño del colegio Lombardía, teniendo en cuenta que son las pre – bases creadas junto a la 

Secretaría de Educación Distrital, que servirán de lineamientos para todos los concursantes en el 

desarrollo, la elaboración y presentación de las propuestas.  

En tercer lugar, se iniciará la etapa de diseño del colegio partiendo de los resultados que la etapa 

de indagación arroje, donde la arquitectura flexible y escolar se conjuguen para buscar el beneficio 

de los estudiantes, así como el buen uso de los recursos, la implementación de materiales idóneos 

y de posible reutilización de manera que también se promueva el cuidado del medio ambiente. 

Este ejercicio será desarrollado digitalmente, mediante programas especializados que arrojaran 

renders, imágenes y elementos en tercera dimensión para una visualización de la propuesta más 

concreta y específica.   

Por último, se elaborará el diseño de la propuesta de manera física, mediante la creación de una 

maqueta que permitirá mostrar específicamente la estructura y algunos elementos importantes del 

Colegio Lombardía.  
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2. DISCURSO PREPOSICIONAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN + 

CREACIÓN 

2.1. Antecedentes (estado del arte) 

Dentro del estado del arte realizado, se encontraron investigaciones significativas sobre 

arquitectura escolar o educativa, así como la integración de arquitectura flexible en ambientes 

escolares. En consecuencia, se delimitaron estos cinco referentes que arrojarán elementos clave 

para la presente investigación.  

2.1.1. La arquitectura escolar como herramienta pedagógica en la educación contemporánea  

Loredana (2017) en su proyecto de investigación bajo el título en mención se plantea la pregunta 

¿Cuál es el rol de la arquitectura en el proceso de transformación de la educación? Para dar 

respuesta a este interrogante, establece el objetivo de “proponer un edificio que aporte a la ciudad 

nuevos espacios públicos de apropiación, siendo estos de uso recreativo, deportivo, cultural y 

educativos; estableciendo una relación entre: educación, arquitectura y ciudad; brindando espacios 

accesibles a la comunidad” (pág. 5). Lo cual podría considerarse un objetivo ambicioso, pero en 

realidad es una combinación perfecta para hablar de impacto social dentro de la arquitectura. Pues 

el propone accesibilidad a la comunidad en general donde se implemente un proyecto educativo 

es fundamental para el impacto ciudadano, incluso, sociocultural.  

En consecuencia, Loredana (2017) desarrolló una investigación sobre la situación actual de la 

ciudad de la Plata, lugar de implementación del proyecto. Esto con el fin de buscar la problemática 

de la ciudad y responder a la necesidad de vitalizar el espacio público. Por eso, con la combinación 

de escuela y comunidad quiso establecer el “uso independiente del edificio fuera del horario 

escolar, (pretendiendo) que la escuela vuelva a ser referente de la comunidad. Que sea punto de 

sociabilización, donde alumnos, docentes, familias y la comunidad en general aprendan, 

compartan e intercambien” (pág. 16).  

En definitiva, esta autora considera que la arquitectura flexible y adaptable es indispensable en el 

mundo contemporáneo, considerando el binomio escuela y ciudad, pretende mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de una ciudad y promover la integración social, pues:  

Un edificio escolar es una posibilidad para darle vida e identidad a un sector de la ciudad. 

Brindado, como es en la escuela de educación técnica, posibilidades de uso que les generen 
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progreso a la comunidad. Con la intervención arquitectónica de una parcela, se puede 

generar espacio público de calidad y así se genera ciudad (…). Se debe reflexionar y hacer 

un cambio sobre el método que plantea crear espacios educativos considerando las medidas 

mínimas por alumno (pág. 58) 

2.1.2. Aprendiendo entre la naturaleza, una revisión de los beneficios de los espacios verdes en 

el ambiente escolar 

Bernardes & Lupi (2017) bajo su proyecto en mención ofrecen elementos clave sobre la 

implementación de espacios verdes en el ambiente escolar. Se plantearon investigar la literatura 

existente sobre el tema de los ambientes restauradores y la teoría de la restauración de la atención, 

en relación al ambiente escolar. Sin embargo, evidenciaron que no existe literatura sobre esta 

problemática en américa del sur y se dieron la tarea de analizar los estudios realizados en el idioma 

inglés. En definitiva, concluyen que “diversos ámbitos de la investigación apuntan a reconectar 

niños, jóvenes y adultos a ambientes naturales. Mediante esta posible conexión, favorecida por el 

espacio escolar, se podría remediar algunos problemas asociados a la educación” (pág. 102). Es 

decir, la implementación de zonas verdes dentro del ámbito educativo puede mejorar el proceso 

de desarrollo y de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.  

Entre los argumentos expuestos para fortalecer esta idea se encuentran elementos que favorecen 

lo cognitivo, lo emocional y comportamental, incluso la mitigación de hechos violentos dentro de 

los ambientes escolares, gracias a la implementación de zonas verdes. Es decir, frente a lo 

cognitivo, las autoras afirman que “la relación de niños y ambientes naturales es reconocida como 

necesaria, ya que ese contacto auxilia en su desarrollo cognitivo en la medida en que contribuye 

al bienestar mental y físico” (pág. 101); por su parte, cuando se refieren a las emociones de los 

estudiantes y su comportamiento, las autoras expresan que “los ambientes naturales pueden reducir 

la rabia y mejorar el humor, y sugieren que intervenciones en este ámbito son prometedoras para 

mejorar dicho comportamiento” (pág. 102); finalmente, en cuanto a la posible violencia que puede 

acaecer en un ambiente social, en este caso, educativo, las autoras se atreven a decir, basadas en 

sus investigaciones, que “en aquellas escuelas que proyectan sus espacios con más áreas verdes, 

es más probable que los alumnos tengan menos comportamientos violentos, como por ejemplo, 

violencia verbal y física” (pág. 102).  
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Por consiguiente, la implementación de zonas verdes dentro de una propuesta de infraestructura 

educativa es fundamental para el mejoramiento de la calidad educativa y la creación de ambientes 

sanos, seguros y confiables que promuevan un aprendizaje significativo entre los estudiantes.  

2.1.3. Arquitectura escolar a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Espacios de 

participación entre estudiantes y comunidad 

Galindo (2019) se dedica a estructurar su artículo que tiene el título en mención después de 

sustentar su proyecto de grado para optar por el título de arquitectura. Su proyecto se parametrizó 

por la pregunta ¿Cómo el diseño arquitectónico y urbano de un colegio puede favorecer procesos 

de educación, sociales y económicos en línea con los ODS para Bogotá? (pág. 11). Destaca el autor 

la implementación de tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a saber: Educación de calidad; 

Ciudades y comunidades sostenibles; y Producción y consumo responsable. Lo cual podría 

destacarse como una propuesta innovadora, puesto que mediante la conjugación de estos elementos 

y la arquitectura escolar se propone generar un impacto educativo, social y económico. El autor 

considera que, 

“Los escenarios que proveen los centros educativos, hacen apostar a la arquitectura escolar 

a partir de los ODS, como una puerta de calidad. Donde los movimientos y acciones de los 

centros educativos potencializan tanto los intereses como evidencian oportunidades que 

tienen a su alcance para hacer de las pequeñas personas que tienen a su cargo los futuros 

cuidadores del planeta” (pág. 19).  

En consecuencia, su propuesta del diseño arquitectónico está basada en la articulación de varios 

elementos, tales como: espacios verdes dentro del plantel (pág. 25); la mezcla espacial 

multidireccional que otorga al plantel un carácter flexible (pág. 27). Por su parte, en el diseño 

constructivo, destaca el uso del ladrillo como material autóctono de la ciudad (pág. 27); la 

implementación de circulaciones aptas para discapacitados (pág. 28); la implementación de 

lucarnas que ayudan a una mejor iluminación (pág. 29); así como la creación de espacios 

necesarios para la consolidación de huertas comunitarias que favorezcan la agricultura urbana 

(pág. 33).  

Estos elementos pueden ser de importancia para la presente investigación y la propuesta de 

alternativa de Colegio bajo los parámetros de la flexibilidad y el impacto social. Pues como dice 
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Galindo, M. (2019) “Queda claro que los lazos entre la educación, las comunidades, el ambiente 

y la economía son esenciales y proveen herramientas prácticas para un futuro próspero” (pág. 37). 

2.1.4. Flexibilidad en Espacios Educativos  

Román, R. (2022) en su proyecto de investigación que tiene el título en mención se propone diseñar 

un colegio con cualidades poco habituales, que rompe los estereotipos planteados en el país con el 

fin de generar nuevas ideas de enseñanza y educación para la ciudad de Bogotá, específicamente, 

la localidad de Engativá.  

Lo importante de esta investigación es el intento de implementar elementos lúdico deportivos 

dentro de la estructura educativa, los cuales servirán de espacios propicios para la integración de 

la comunidad. A saber, el autor propone canchas deportivas, piscina, salones comunes, entre otros. 

Lo cual le permite concluir que  

“El proyecto afecta el sector de desarrollo de manera directa, por medio del diseño de sus 

zonas verdes diseñadas para el sector, que tiene un déficit notorio, el desarrollo de espacios 

no solo educativos, sino también deportivos que llegan a toda la población que rodea el 

diseño, brinda un espacio mucho más sostenible y genera un impacto ambiental bajo” (pág. 

97)   

2.1.5. Importancia de la Arquitectura Flexible en el diseño de Equipamientos Educativos Post 

Covid  

Gutiérrez J. & Peláez, G. (2022) es una pareja de investigadores que se dedican a reflexionar sobre 

la necesidad de equipar los centros educativos después de la pandemia acaecida durante el año 

2020. Es de considerar que los autores plantean una investigación de enfoque cualitativo, lo que 

les permite concluir, de manera significativa, la importancia de la flexibilidad en la arquitectura 

de centros de educativos, ya que consideran que “este tipo de equipamiento requieren de la 

adaptabilidad, transformación física, espacial y la multifuncionalidad que la arquitectura flexible 

comprende; brindando así, calidad de espacios educativos para un aprendizaje experiencial, 

colaborativo y seguro” (pág.7).  

Los autores esbozan dos categorías principales para la investigación: espacios flexibles y 

equipamientos educativos. Las cuales, permitieron establecer cinco subcategorías, a saber: para la 
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primera categoría, establecen las subcategorías de espacios adaptables, sistemas transformables y 

mobiliario multifuncional; para la segunda, establecen, etapas escolares y ambientes educativos.  

Para fundamentar conceptualmente, estas categorías y subcategorías los investigadores dedicaron 

tiempo a entrevistas de docentes y expertos en la educación, así como a la observación en 

diferentes contextos educativos del Perú, tanto contextos públicos como privados. Esto les 

permitió desarrollar una interpretación documental y un análisis riguroso de los contextos para 

concluir cualitativamente ideas claras que propendan por mejorar los diseños arquitectónicos 

educativos.  

En definitiva, se podrían rescatar las siguientes ideas conclusivas como aporte a la presente 

investigación: Los centros educativos privados mantienen mayor adaptabilidad de espacios y 

equipamientos que los centros públicos. Por su parte, los autores reconocen que “los mobiliarios 

multifuncionales son muy importantes en los ambientes educativos, por su multiplicidad de 

funciones, su influencia en el aprendizaje de los niños y la optimización de los espacios” (pág. 

159) 

2.2. Marco referencial  

2.2.1. Marco teórico conceptual 

Toda investigación debe propender por delimitar bien las categorías conceptuales que involucran 

su pregunta problema, de modo que los lectores puedan entender fácilmente la propuesta y no sea 

sesgada la información o conclusiones que pueda arrojar la misma al campo de la ciencia, en este 

caso, la arquitectura. A continuación, se pretende hacer una conceptualización de tres categorías 

que, a consideración del autor, son el punto de referencia para la comprensión de la propuesta, 

diseño arquitectónico educativo a través de la arquitectura flexible con miras aprovechar los 

recursos y los espacios para favorecer el entorno de aprendizaje de sus estudiantes. 
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2.2.1.a. Arquitectura Flexible. Esta arquitectura ha estado a lo largo de toda la historia y ha sido 

generada en contextos de constante cambio, incluso, podría decirse que las primeras culturas, que 

se caracterizaban por ser nómadas y vivir en hábitats desérticas, tuvieron que usar este tipo de 

arquitectura para la construcción de sus viviendas. Castro & Medina (2014) consideran que, en el 

África, específicamente, los beduinos del norte, usaron esta arquitectura para construir sus tiendas 

de Campaña. Por su parte, en Asia Central se puede evidenciar este tipo de arquitectura con la 

construcción del “yurta” (Cf. pág. 22/23).  

En la actualidad, Robert Kronenburg ha realizado un aporte al campo de la Arquitectura, con sus 

ideas y conceptualizaciones de este tipo de arquitectura, en el 2007 publica el libro Flexible: 

Arquitectura que integra el cambio, en el cual la fundamenta y del cual se pretende sustentar la 

terminología para el resto de la presente investigación.  

Kronenburg, R. (2007) define la arquitectura flexible como aquella que se “adapta a nuevos usos, 

responde a los cambios en lugar de estancarse y presenta elementos móviles más que estáticos. Se 

trata de una forma de diseño que por su propia naturaleza resalta multidisciplinar y multifuncional” 

(pág. 6). En consecuencia, para la presente investigación se determina la arquitectura flexible como 

aquella que puede adaptarse e interactuar con el contexto, permite el cambio de lugar con facilidad 

y su transformación gracias a sus elementos móviles, con el fin de responder a las necesidades del 

usuario. 

2.2.1.b. La arquitectura adaptable desde una concepción social. Toda arquitectura se aplica 

en un contexto determinado, el cual está permeado de diferentes elementos sociales que 

caracterizan a sus habitantes y permiten su modo operar y vivir. Es por eso que, dentro del presente 

proyecto de investigación, se relaciona lo expuesto por Rodríguez Cuesta (2015), quien desarrolla 

su libro titulado “La arquitectura adaptable desde una concepción social”, en el cual considera que 

no existe un criterio único de adaptabilidad, sino que surgen diferentes posturas dependiendo del 

ámbito arquitectónico al que se refieren. Conceptualmente, se podría delimitar la categoría de 

adaptabilidad como aquella expresión que “se puede conseguir a través de la modificación de 

diferentes factores: mediante el cambio de forma, de lugar o ubicación, a través de la planificación 

en el tiempo, mediante ajustes en la división del espacio interior” (pág. 20) 

Por ello, a modo de síntesis propone unas ideas asociadas a la adaptabilidad arquitectónica, en las 

que se pueden apreciar los puntos de encuentro entre todas las aportaciones teóricas y prácticas 
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analizadas. Algunas de estas ideas son: Unidad vs división de las partes (pág. 51); La flexibilidad 

(pág. 52); La planificación del periodo útil; y El papel del usuario (pág. 53), entre otras. Cada una 

de estas ideas permiten un análisis más riguroso de la propuesta de investigación, simplificando 

elementos claros para una estructuración mejor sustentada de la creación.  

2.2.1.c. Arquitectura y diseño flexible, una revisión para una construcción más sostenible. Pinto C. 

B., (2019) en su tesis doctoral bautizada con el nombre de “Arquitectura y diseño flexible, una 

revisión para una construcción más sostenible”, expresa que la arquitectura flexible tiene ventajas 

como: Posibilidad creativa y constructiva más amplia; Facilidad para ser reevaluada y 

reconstruida, con mejoras y menos desperdicios; Construcciones ligeras que optimizan transporte 

y proceso energético necesarios para ser construidas; Se adapta al paso del tiempo y contempla 

hasta las intervenciones de muy corto plazo: y, por último, La arquitectura flexible es por lo general 

de bajo coste, debido a su proceso de fabricación en taller. 

2.2.1.d. Arquitectura escolar. Serra M. & Fernández F. (2020) presentan el fruto de un 

análisis de cuatro publicaciones latinoamericanas sobre arquitectura escolar. Así pues, dentro de 

las mismas establece categóricamente la definición de arquitectura escolar asimilándola como 

arquitectura educativa, la cual se refiere, principalmente, a:  

“la innovación e investigación de prácticas proyectuales, marcando diferencia entre obras 

sistematizadas y singulares y la urgencia del intercambio entre proyectistas y educadores. 

En muchas ocasiones este concepto aparece en diálogo con el verbo proyectar, significando 

la acción de imaginar un espacio educativo” (pág. 78) 

Sin embargo, los autores expresan que entre las cuatro publicaciones es poco convergente la 

delimitación del concepto arquitectura escolar, pues se derivan expresiones como planteles 

educativos, recintos educativos o complejos educativos. Por su parte, los autores manifiestan que 

en las cuatro publicaciones se delimita una estrecha relación entre la infraestructura escolar y las 

Políticas de Estado, así como la concepción de las escuelas construidas en determinado tiempo ser 

parte del patrimonio de cada país moldeado por políticas estatales concretas y propias de cada 

gobierno.  

Por su parte, los autores expresan que, dada la obligatoriedad escolar en cada país, se consolidaron 

planes para la edificación bajo una idea de universalidad y sistematización, enmarcados también 

por patrones, incluso europeos. Es decir,  
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“En los cuatro trabajos se alude a la búsqueda común por un carácter propio de la 

arquitectura escolar que atiende a una pluralidad de estilos, materiales, técnicas y lenguajes, 

en muchos casos condensadoras de formas e imágenes de corrientes y estilos europeos y 

norteamericanos” (pág. 79) 

2.2.1.e. Nuevos espacios de aprendizaje para la Edad de la Creatividad. Eduard Balcells (2020) 

parte de una concepción de cambio de paradigma dentro del ámbito educativo, afirmando que en 

la actualidad se está “dejando atrás la Edad de la Información y entrando de lleno en la denominada 

“Edad Conceptual” o “Edad de la Creatividad”, cuyo valor primordial es la innovación, así como 

la creatividad necesaria para provocarla” Así las cosas se necesitan establecer espacios escolares 

multifuncionales, es decir, las aulas de clase deben ser un espacio para muchas funciones donde 

los alumnos puedan interactuar y construir conocimiento, así como también los pasillos deben 

ofrecer elementos funcionales.  

El autor propone que la escuela debe ser un paisaje de aprendizaje, es decir, que el aula debe ser 

un espacio horizontal, multifocal, diverso y cambiante, “el espacio de aprendizaje se ve obligado 

a “desbordar” el aula, aumentándola y esparciéndose por toda la escuela, en una plétora de entornos 

educativos personalizados y diversos que conforman un verdadero paisaje de aprendizaje” Por su 

parte, considera que “los muebles –como los espacios– no pueden ser indeterminados, sino que 

tienen que pensarse de manera intencional para fomentar las actividades que se quieren llevar a 

cabo” 

En cuanto a los espacios abiertos como el patio, el autor plantea que este debería trascender su 

función de “espacio al aire libre para el movimiento y la práctica del deporte para convertirse en 

un “paisaje productivo”, donde se pueda explicar a los alumnos de manera experiencial los 

conceptos básicos relacionados con la sostenibilidad” 

Finalmente, Balcells propone el cambio de una escuela cerrada a una escuela abierta, donde la 

multifuncionalidad y la adaptabilidad sean protagonistas de una escuela basada en el desarrollo de 

la creatividad.  
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2.2.2. Marco legal 

2.2.2.a. Ley 115 de febrero 8 de 1994. El gobierno nacional estableció la ley general de educación 

para promover y defender este derecho fundamental de todos los colombianos. Esta ley entiende 

que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes” (Art. 1). Por consiguiente, es tarea del gobierno establecer una infraestructura 

adecuada para ofrecer todo el servicio educativo, así como la constante evaluación de esta misma 

que busque el mejoramiento de la calidad educativa (Art. 84). Así también, la ley no olvida que 

cada centro educativo debe contar con infraestructura cultural y deportiva, así como infraestructura 

para el desarrollo de actividades artísticas (Art. 141).  

2.2.2.b. Decreto 1075 de 2015 Sector Educación. Este es el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación, por medio del cual se establece la estructura del sector educativo en 

Colombia; Su régimen reglamentario; Las disposiciones específicas para el sector privado; La 

prestación del servicio educativo, entre otros elementos. Así las cosas, podría decirse que, para 

este decreto, “la infraestructura comprende las características de los recursos físicos y tecnológicos 

de los que disponga para el desarrollo del programa, que tenga en cuenta el número de estudiantes 

y la metodología” 

2.2.2.c. Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad”. En su artículo 184 establece el Fondo de Financiamiento de 

la Infraestructura, que no es más que una cuenta especial del Ministerio de Educación Nacional 

sin personería jurídica, cuyo objeto es la viabilización y financiación de proyectos para la 

construcción, mejoramiento, adecuación, ampliaciones y dotación de infraestructura educativa 

física y digital de carácter público en educación inicial, preescolar, educación básica y media, en 

zonas urbanas y rurales, incluyendo residencias escolares en zonas rurales dispersas, así como los 

contratos de interventoría asociados a tales proyectos. 

2.2.2.d. Decreto 1433 de 2020. Por el cual se reglamenta la conformación y el 

funcionamiento de la Junta Administradora del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura 

Educativa para la educación preescolar, básica y media (FFIE).  

En definitiva, estas leyes colombianas se han dedicado a establecer o delimitar la naturaleza y el 

objeto de manejo de los recursos económicos para la ejecución de la infraestructura educativa, 
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olvidando los parámetros arquitectónicos que deberían caracterizar los centros de educación 

pública y su necesidad para una promover una educación de calidad.  

2.3. Diagnóstico urbano 

El lote está situado en la localidad de Suba. El predio donde se construirá el equipamiento 

educativo posee una superficie neta apenas superior a media hectárea.  

“Al mirar el conjunto urbano que rodea el terreno puede notarse cómo, hacia el norte de la 

avenida Suba, son mayoría los conjuntos cerrados de vivienda y los centros comerciales de 

grandes superficies, con una estructura de calles de uso predominantemente vehicular En 

cambio, el costado sur de la avenida tiene una trama urbana compuesta por pequeños lotes 

individuales, con numerosas viviendas que abren sus puertas con rítmica frecuencia hacia 

la calle, generando en ella una activa vida urbana y un tejido social solidario” (SED 2018-

2. Pág. 57) 

En cuanto a la población que rodea el terreno, se menciona que “la población que asistirá a la IED 

LOMBARDÍA estará compuesta por niños y jóvenes provenientes de los sectores de las UPZ 27, 

28 Rincón y 78 Tibabuyes de Suba” sin dejar de lado los mayores de edad y adultos que quieran 

recrearse, haciendo uso de las instalaciones del centro educativo. 

2.4. Incorporación de resultados de investigación a la creación (el proyecto 

arquitectónico)  

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación del presente proyecto, a saber, ¿De qué manera 

la implementación de la arquitectura flexible en entornos educativos puede promover el 

aprovechamiento de los recursos y los espacios favoreciendo el entorno de aprendizaje de sus 

estudiantes?, se establecieron una serie de tareas para indagar sobre la problemática. En un primer 

momento se abordaron cinco referentes como estado del arte que posibilitaron la relación entre la 

educación y la arquitectura flexible. Esto sin dejar de lado que el marco teórico conceptual es 

fundamental para delimitar las categorías fundamentales. Posteriormente, se abordaron otros cinco 

referentes que fundamentan toda la concepción categórica de la presente investigación.  

2.4.1. El proceso de indagación 

Este proceso de indagación surge a partir de la pregunta problema y con ella se inicia un rastreo 

documental de posibles investigaciones que sirvan de referentes para dar una respuesta efectiva y 
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propositiva. En consecuencia, dentro de los antecedentes o estado del arte, se tuvieron en cuenta 

cinco fuentes en las que cada una dio como resultado algún elemento contundente para incorporar 

a la creación de este proyecto arquitectónico.  

En primer lugar, se abordó la investigación titulada “La arquitectura escolar como herramienta 

pedagógica en la educación contemporánea” (Loredana, N. 2017) quien posibilitó la idea de 

pensar en un edificio escolar como alternativa para darle vida al sector de la ciudad. En segundo 

lugar, se encontró el proyecto titulado “aprendiendo entre la naturaleza, una revisión de los 

beneficios de los espacios verdes en el ambiente escolar” trabajado por los autores Bernardes, M. 

& Lupi, L. (2017), estos proponen algunos beneficios que podría aportar a la formación de los 

estudiantes la implementación de zonas verdes dentro de los planteles educativos. En tercer lugar, 

se encuentra la investigación de Galindo, M. (2019) con su propuesta “Arquitectura escolar a 

partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Espacios de participación entre estudiantes y 

comunidad”. En cuarto lugar, se abordó el proyecto “flexibilidad en espacios educativos” del 

señor Román, R. (2022), el cual también resaltó que la escuela es un espacio para integrar la 

comunidad. Finalmente, en quinto lugar, se abordó el proyecto de los investigadores Gutiérrez J. 

& Peláez, G. (2022) titulado “Implementación de la Arquitectura Flexible en el diseño de 

equipamientos educativos Post Covid”, en efecto, su abordaje contemporáneo y contextual por la 

situación pandémica que atravesó la humanidad en el año 2020 determina que dentro de los 

proyectos arquitectónicos educativos en la actualidad es importante tener en cuenta el 

equipamiento mobiliario, donde la multifuncionalidad de estos puedan dinamizar el ambiente de 

aprendizaje de los estudiantes y poder optimizar espacios dentro del plantel.  

Por su parte, para conceptualizar y tener una delimitación teórica clara se tuvieron en cuenta, 

dentro del marco teórico conceptual, las categorías de arquitectura flexible, arquitectura adaptable, 

arquitectura escolar, construcción sostenible y espacios de aprendizaje. En consecuencia, en 

primer lugar, se partió de lo postulado por Robert Kronenburg (2007) quien define la arquitectura 

flexible como aquella que se “adapta a nuevos usos, responde a los cambios en lugar de estancarse 

y presenta elementos móviles más que estáticos. Se trata de una forma de diseño que por su propia 

naturaleza resalta multidisciplinar y multifuncional”. En segundo lugar, se optó por analizar lo que 

dice Rodríguez Cuesta (2015) sobre arquitectura adaptable, quien la resalta desde una concepción 

social, muy acorde para la presente investigación, en efecto, este la define como aquella expresión 
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que “se puede conseguir a través de la modificación de diferentes factores: mediante el cambio de 

forma, de lugar o ubicación, a través de la planificación en el tiempo, mediante ajustes en la 

división del espacio interior” y la cual sirve para impactar de manera positiva el contexto en el que 

se aplique. En tercer lugar, Pinto C. B., (2019) en su tesis doctoral resalta la importancia de la 

arquitectura flexible como una construcción sostenible, que posibilita principalmente la 

creatividad. En cuarto lugar, esta la arquitectura escolar, a la cual Serra M. & Fernández F. (2020) 

aportan su resultado de indagación sobre esta línea arquitectónica en publicaciones 

latinoamericanas, expresando que conceptualmente esta categoría se asemeja a otras como 

creación de planteles educativos, recintos educativos o complejos educativos, y que, además, esta 

línea arquitectónica en el contexto latinoamericano, atiende a patrones europeos. Finalmente, en 

quinto lugar, se encuentra el artículo de Eduard Balcells (2020), quien aporta significativamente a 

esta investigación ya que resalta la edad de la creatividad y a la cual debe responder la arquitectura 

escolar y flexible con nuevos espacios de aprendizaje, donde los paisajes de aprendizaje, 

productivos, artísticos, deportivos, etc., sean la motivación para la propuesta de escuelas abiertas 

donde la multifuncionalidad y la adaptabilidad sean principales protagonistas.  

2.4.2. Los análisis y los resultados a la pregunta de investigación  

Partiendo del proceso de indagación y buscando alcanzar los objetivos de investigación se puede 

decir que, inicialmente, aquellos elementos y estructuras fijas y móviles que pueden implementarse 

en los entornos educativos deben ser siempre un beneficio para los estudiantes, donde el 

fortalecimiento de su aprendizaje y el apoyo quehacer docente favorezca un ambiente escolar sano. 

Así las cosas, lo que dice Galindo, M. (2019) es fundamental para tener en cuenta dentro de la 

presente investigación, a saber: “la implementación de los espacios verdes dentro del plantel (pág. 

25); la mezcla espacial multidireccional que otorga al plantel un carácter flexible (pág. 27). Por su 

parte, en el diseño constructivo, destaca el uso del ladrillo como material autóctono de la ciudad 

(pág. 27); la implementación de circulaciones aptas para discapacitados (pág. 28); la 

implementación de lucarnas que ayudan a una mejor iluminación (pág. 29); así como la creación 

de espacios necesarios para la consolidación de huertas comunitarias que favorezcan la agricultura 

urbana (pág. 33). Es decir, como resultado para la presente investigación, es fundamental que se 

tengan en cuenta todas estas alternativas para promover un entorno educativo novedoso, acorde a 

las necesidades de los usuarios y con impacto significativo a la comunidad en general.  
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En este punto, se destaca la propuesta de generar espacios dentro del proyecto, a los cuales la 

población sectorial tenga acceso. En efecto, esta idea es fundamental al momento de implementar 

la arquitectura flexible, donde los espacios no sean solo de uso exclusivo para la comunidad 

educativa, sino que puedan ser ambientes públicos, en otras palabras, puedan ser usados por los 

demás miembros de la comunidad, en este caso, la población aledaña al plantel, en su mayoría, 

familias.  

En cuanto al segundo objetivo específico de la investigación, el diseñar por medio de la 

arquitectura flexible aquellas estructuras que puedan implementarse en un entorno educativo y que 

beneficien a los estudiantes, se pudo comprobar que la arquitectura flexible es una línea acorde y 

pertinente para estructurar el proyecto educativo en la IED Lombardía. Pues se tiene en cuenta lo 

establecido en las consideraciones arquitectónicas al expresar claramente que,  

El aula debe poder ser experimentado de diversas maneras, con los estudiantes 

conformando pequeños grupos de trabajo interactivo, con un mobiliario modular que pueda 

asociarse de múltiples maneras para crear diferentes ambientes y configuraciones, abriendo 

espacio a la creatividad de los maestros en la planeación y dinamismo de sus cursos (SED 

2018-2. Pág. 61).  

Es decir, las aulas deben diseñarse como espacios flexibles, teniendo en cuenta los mobiliarios, su 

luminosidad, sus colores, muros flexibles, entre otras cosas. Por su parte, al momento de pensar 

en las zonas comunes y los lugares que servirán de encuentro para el aprendizaje se tiene en cuenta 

lo establecido por la misma SED 2018-2, cuando dice,  

Es importante aprovechar las áreas comunes del edificio escolar para crear múltiples 

oportunidades de encuentro y conversación, con bancas para sentarse, nichos para pequeñas 

reuniones grupales y carteleras y vitrinas para exhibir los trabajos. La luz natural y la 

relación con el exterior y la naturaleza deben enriquecer la experiencia de estos espacios 

(pág. 61). 

Espacios que serán de gran importancia para el presente proyecto, ya que buscan impactar 

significativamente los ambientes pedagógicos y la vida social de toda la comunidad educativa, 

donde los usuarios se sientan cómodos, tranquilos y con excelentes oportunidades para el 

crecimiento personal y comunitario.  
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2.5. Los principios y criterios de composición 

2.5.1. Selección del área de intervención (sed 2018-2 págs. 56-57) 

El lote para realizar este proyecto forma parte de un terreno de mayor extensión que, en el 

marco de las normas respectivas, fue sometido a un proceso de urbanización, en la 

modalidad de desarrollo. 

En el plano de deslinde, el terreno ha quedado consagrado al uso de equipamiento 

comunal. La resolución de urbanismo, distinguida con el número 18-5-0257, expresamente 

declara que de acuerdo con el plano no. 3 del decreto distrital 190 de 2004, el predio no 

está afectado por amenaza alta ni media de remoción en masa de su suelo. Por lo tanto, no 

fue necesario acudir al IDIGER para autorizar el proceso de urbanización. Igualmente 

declara que el predio no se encuentra en una zona con amenaza de inundación alta ni media, 

de acuerdo con el plano no. 4 del mismo decreto, actualizado mediante la resolución no. 

0858 de julio 26 de 2013. 

Se encuentra en una zona de respuesta sísmica lacustre 300-500, según el plano de 

microzonificación sísmica de Bogotá, adoptado en el decreto 523 de 2010. Los suelos 

correspondientes a esta clasificación son lacustres blandos, compuestos por arcillas limosas 

o limos arcillosos, con intercalación de lentes de turba en algunos sectores. El estudio 

preliminar de suelos contratado por la SED para el lote ha detectado una primera capa de 

aproximadamente 1,20 metros de espesor, compuesta de arcillas, basuras y escombros. En 

el documento se establece con precisión las características geológicas particulares del 

terreno y se hace las recomendaciones de cimentación pertinentes. Es un anexo del presente 

trabajo. 

En la resolución de urbanización quedó también reservada una cesión para parque 

público. Ha quedado ubicada al costado norte del lote para el colegio, compartiendo con él 

un lindero de casi 62 metros de extensión. Aunque aún no ha sido construido, el parque 

constituye un beneficio importante para el proyecto futuro. 

Más allá del parque, bordeando la calle 148, que lo limita por el norte, un denso y 

elevado conjunto de torres de vivienda ha sido construido. Cuenta con una franja de 

comercio en primer piso. Estos locales abren sus puertas y vitrinas hacia la calle y 

contribuirán a generar vida urbana al sector. 
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En el costado opuesto, al sur, el lote colinda con la Avenida Suba. Median, entre el 

lindero y la calzada, un andén y una franja de protección ambiental de diez metros de 

anchura. La avenida tiene categoría V-2. Es, por lo tanto, una vía rápida, con un volumen 

alto de tráfico que seguramente se incrementará en el futuro, cuando la conexión con la 

planeada Avenida Longitudinal de Occidente se haga realidad. 

Por el costado oriental, el predio limita con la carrera 110. Esta vía es la única 

posibilidad de acceso vehicular al futuro centro educativo. A lo largo de su costado oriental, 

frente al lote, hay una extensísima superficie pavimentada para los estacionamientos de un 

local comercial de gran superficie. Numerosos vehículos ingresan a este parqueadero, 

llegando desde la avenida Suba y doblando la esquina en la carrera 110, a veces a una 

velocidad que linda con la imprudencia. 

Por el costado occidental, el lote limita con una estrecha zona verde. Tras ella está 

construido un conjunto de viviendas de dos pisos, cerrado por un alto muro continuo y 

rejas, sin ninguna puerta hacia el espacio público”. (SED 2018-2 págs. 56-57) 

2.5.2. Concepto ordenador 

El objetivo principal de este CONCURSO es seleccionar una propuesta de anteproyecto 

arquitectónico para que la Secretaría de Educación del Distrito (SED) suscriba un contrato de 

consultoría con el autor de la propuesta ganadora. Este contrato incluirá la ejecución del diseño 

arquitectónico, estudios técnicos, coordinación arquitectónica y técnica, y otras labores 

relacionadas con los servicios profesionales de diseño arquitectónico.  

La celebración del contrato de consultoría es el resultado final del proceso de selección por 

Concurso Abierto por medio de Jurados, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 

2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del mismo 

Decreto.  

En consecuencia, se propone el siguiente diseño partiendo de la pregunta de investigación ¿De qué 

manera la implementación de la arquitectura flexible en entornos educativos puede promover el 

aprovechamiento de los recursos y los espacios favoreciendo el entorno de aprendizaje de sus 

estudiantes? 
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Así pues, esta propuesta creativa tiene la posibilidad de ser adaptada o cambiada con facilidad de 

acuerdo a las circunstancias o necesidades. Donde este entorno educativo que se propone será de 

innovación y con las características necesarias para estimular y promover el aprendizaje.  

Para hacer esto realidad, se proponen los siguientes objetivos de creación:  

1. Crear espacios flexibles dentro del proyecto educativo por medio del análisis y la buena 

disposición del terreno disponible.  

2. Usar materiales idóneos y de posible reutilización de manera que se promueva el cuidado del 

medio ambiente. 

3. Promover el uso de energías como la solar dentro del ambiente educativo, lo cual fortalezca el 

aprendizaje de los estudiantes.  

Partiendo de la idea de flexibilidad y la necesidad de buscar la adecuación de espacios se plantean 

la implementación de algunas estrategias como:  

En cuanto a las aulas de primera infancia se han incorporado muros corredizos para fomentar la 

interacción entre los salones y las áreas de actividades compartidas, implementándose en ambos 

extremos del salón para fomentar una integración más fluida entre ambos espacios (ilustración 1). 

Por su parte, el comedor, se propone la utilización de mesas y sillas que se puedan desplazar 

fácilmente para cambiar la disposición del comedor según sea necesario, también se divide el 

comedor en diferentes zonas temáticas que se pueden adaptar según la necesidad del día, pues se 

diseñan rincones o áreas específicas dentro del comedor que fomenten la colaboración la 

colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes. (ilustración 1). 

En cuanto a la zona del auditorio, este cuenta con acceso para personas con discapacidad y cumple 

con las normativas de accesibilidad, lo que garantizará que todos los asistentes puedan disfrutar de 

los eventos de manera cómoda y segura; la iluminación dinámica puede ajustarse para crear 

diferentes ambientes en el auditorio, desde iluminación brillante para conferencias hasta efectos 

de iluminación más dramáticos para presentaciones artísticas. (figura 1). 
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Figura 1 Flexibilidad de los espacios 

Flexibilidad de los espacios 

 

Nota. En el desarrollo del proyecto, es fundamental abordar la configuración y la implementación de un concepto 

flexible que se adapte a los distintos espacios y zonas sociales. Este enfoque permite que cada área dentro del proyecto 

pueda responder de manera eficiente y eficaz a las necesidades cambiantes de los usuarios, garantizando al mismo 

tiempo una coherencia estética y funcional en todo el conjunto. 
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2.5.3. Implantación 

Figura 2 Perspectiva aérea de implantación 

Perspectiva aérea de implantación 

 

Nota. El fotomontaje nos permite visualizar cómo se verá el colegio una vez finalizado. La imagen muestra una 

superposición realista del diseño arquitectónico sobre una fotografía del entorno. Podemos ver la volumetría del 

edificio y su relación con las construcciones y espacios adyacentes. La escala y los materiales seleccionados para la 

fachada aseguran que el colegio se integre visual y estéticamente con el barrio, manteniendo una coherencia con el 

estilo arquitectónico predominante en la zona. 
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Figura 3 Zonificación Axonometría – Planta 1 

Zonificación Axonometría – Planta 1 

 

Nota. En la planta axonométrica del primer piso del colegio, se destacan claramente los distintos sectores, incluyendo 

las zonas administrativas, el auditorio y los salones de primera infancia. Esta representación gráfica nos permite 

entender la distribución espacial y la funcionalidad de cada área, así como identificar las zonas con mayor concurrencia 

y los accesos principales al edificio. 
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Figura 4 Zonificación Axonométrica – Planta 2 

Zonificación Axonométrica – Planta 2 

 

Nota. En la planta axonométrica del segundo piso del colegio, se pueden observar claramente las distintas zonas 

recreativas y complementarias, así como los salones diseñados especialmente para los niños. Esta representación 

gráfica nos permite apreciar la organización espacial y la funcionalidad de cada área, proporcionando una visión 

integral del diseño educativo y recreativo del segundo nivel del edificio. 
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Figura 5 Zonificación Axonométrica – Planta 3 

Zonificación Axonométrica – Planta 3 

 

Nota. En la planta axonométrica del tercer piso del colegio, se pueden observar claramente las distintas zonas 

administrativas y sociales. Esta representación gráfica nos permite entender la organización espacial y la funcionalidad 

de cada área, proporcionando una visión integral del diseño de los espacios administrativos y sociales en el tercer nivel 

del edificio 
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Figura 6 Perspectiva aérea ortogonal 

Perspectiva aérea ortogonal 

 

Nota. La cubierta del edificio está diseñada para maximizar la eficiencia energética y la sostenibilidad, además de 

proporcionar una estética moderna y funcional. 
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2.5.4. Esquema básico y evolución del conjunto 

Figura 7 Esquema tridimensional. Elementos de Composición 

Esquema tridimensional. Elementos de Composición 

 

Nota. Este esquema se compone de los elementos primarios de composición, detallando la geometría inicial y el 

proceso de implantación según el contexto dado. En primer lugar, se aborda la geometría inicial, que forma la base 

estructural y conceptual del diseño. La geometría inicial establece los parámetros fundamentales del proyecto, tales 

como la disposición espacial, las proporciones y las relaciones entre los diferentes componentes del diseño. Esta fase 

es crucial, ya que determina la coherencia y la funcionalidad del esquema completo. 
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3. PROYECTO DEFINITIVO 

3.1.  Tema y uso del edificio 

La Sociedad Colombiana de Arquitectura Bogotá D.C. y Cundinamarca en el desarrollo de 

las pre - bases para el CONCURSO PÚBLICO ANTEPROYECTO PARA EL DISEÑO 

DEL COLEGIO LOMBARDÍA junto con la SED, presentan los lineamientos que regirán 

a los concursantes en el desarrollo para la elaboración y presentación de las propuestas, y 

cuyo objetivo es estimular y en este caso generar propuestas que promuevan e incentiven 

las buenas prácticas educativas y arquitectónicas dentro del marco de la nueva pedagogía, 

apostándole a la promoción de la cultura ciudadana y colocándola al servicio de las nuevas 

generaciones. (SED 2018-1, pág. 12). 

Figura 8 Propuesta Colegio IED Lombardía 1 

Propuesta Colegio IED Lombardía 1 

 

Nota. Esta fachada editada muestra la composición de la fachada en cuanto a los materiales utilizados 
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Figura 9 Propuesta Colegio IED Lombardía – Aulas zonas sociales primera infancia 

Propuesta Colegio IED Lombardía – Aulas zonas sociales primera infancia 

 

Nota. Estos renders presentan espacios diseñados específicamente para la primera infancia, destacando su flexibilidad 

y amplitud para adaptarse a las necesidades de los niños. El diseño de estos espacios ha sido cuidadosamente 

planificado para crear un entorno seguro, estimulante y adaptable, que promueva el desarrollo integral de los más 

pequeños. 

La flexibilidad del espacio es uno de los aspectos más importantes. Los diseños incluyen áreas que 

pueden ser fácilmente reconfiguradas para diferentes actividades y necesidades. Esta flexibilidad 
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permite que los espacios se adapten a diversas situaciones educativas y recreativas, fomentando 

un ambiente dinámico y versátil. Por ejemplo, se ha utilizado mobiliario modular que puede ser 

reorganizado rápidamente, permitiendo una transición fluida entre distintas actividades como 

juegos, clases, descansos y actividades grupale 

3.2. Criterios de implantación 

Este proyecto de arquitectura se articula a través de tres volúmenes principales que son atravesados 

por tres elementos adicionales, con el propósito de consolidar y generar una centralidad 

arquitectónica en el espacio. Estos elementos penetrantes no solo unifican los volúmenes 

existentes, sino que también promueven una cohesión visual y funcional dentro del diseño. Su 

integración estratégica no solo añade un sentido de unidad al conjunto arquitectónico, sino que 

también crea un punto focal dinámico que invita a la interacción y la exploración.  
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Figura 10 Esquema en blanco de implantación 

Esquema en blanco de implantación 

 

Nota. Este esquema en blanco ofrece una representación detallada de la configuración y los puntos fijos propuestos 

en el proyecto, proporcionando una visión clara y estructurada de la distribución espacial y funcional del espacio. Este 

tipo de representación es fundamental para comprender la organización y la disposición de los elementos clave dentro 

del proyecto arquitectónico 
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Figura 11 Render de implantación 

Render de implantación 

 

Nota. Este render no solo presenta la imagen visual del proyecto, sino que también destaca cómo se integra y dialoga 

con su contexto urbano y las vías principales circundantes. Es crucial entender cómo el diseño arquitectónico no solo 

se adapta al entorno físico, sino que también establece un diálogo visual y funcional con su entorno inmediato. 

3.3. Programa arquitectónico con áreas 

Este proyecto busca conjugar ideas innovadoras para la creación de instalaciones que cumplan con 

los estándares educativos, así como espacios comunes adecuados para la investigación, el 

descanso, la recreación y la sana convivencia, contribuyendo así a una mejora significativa en su 

calidad de la educación.  

A continuación, se desglosa el programa arquitectónico de la I.E.D. Lombardía, el cual se 

fundamenta en el concurso público de anteproyecto de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SED 2018-

3 págs. 74-87). Es importante acotar que cada una de los procesos son preestablecidos por dicho 

concurso y se tienen a consideración para el presente proyecto investigativo siguiendo los 

parámetros y las exigencias dadas.  
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Figura 12 Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Primera Infancia (Preescolar) 

Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Primera Infancia (Preescolar) 

 

Nota-Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Primera Infancia (Preescolar) 
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Figura 13 Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Básica Primaria 

Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Básica Primaria 

 

Nota. Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Básica Primaria 
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Figura 14 Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Básica Secundaria 

Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Básica Secundaria 

 

Nota. Procesos formativos de enseñanza y aprendizaje Básica Secundaria 
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Figura 15 Procesos de Autoaprendizaje y desarrollo de investigación 

Procesos de Autoaprendizaje y desarrollo de investigación 

 

Nota. Procesos de Autoaprendizaje y desarrollo de investigación 
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Figura 16 Procesos de aprendizaje y desarrollo de investigación C.I.R.E 

Procesos de aprendizaje y desarrollo de investigación C.I.R.E 

 

Nota. Procesos de aprendizaje y desarrollo de investigación C.I.R.E 
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Figura 17 Procesos de socialización y bienestar 

Procesos de socialización y bienestar 

 

Nota. Procesos de socialización y bienestar 
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Figura 18 Procesos de socialización y bienestar y procesos de recreación 

Procesos de socialización y bienestar y procesos de recreación 

 

Nota. Procesos de socialización y bienestar y procesos de recreación 
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Figura 19 Procesos administrativos y de gestión y servicios generales 

Procesos administrativos y de gestión y servicios generales 

 

Nota. Procesos administrativos y de gestión y servicios generales 
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Figura 20 Totales y área de parqueo 

Totales y área de parqueo 

 

Nota. Totales y área de parqueo 

Figura 21 Áreas e índice del lote 

Áreas e índice del lote 

 

Nota. Áreas e índice del lote 
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Figura 22 Observaciones 1 

Observaciones 1 

 

Nota. Observaciones 1 
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Figura 23 Observaciones 2 

Observaciones 2 

 

Nota. Observaciones 2 
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Figura 24 Observaciones 3 

Observaciones 3 

 

Nota. Observaciones 3 
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Figura 25 Observaciones 4 

Observaciones 4 

 

Nota. Observaciones 4 
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3.4. Organigrama funcional – zonificación  

Figura 26 Organigrama IED Lombardía 

Organigrama IED Lombardía 

 

Nota. Organigrama IED Lombardía.  

Este organigrama proporciona una representación detallada de la conexión espacial y funcional 

del colegio. Muestra cómo se integran los diversos elementos recreativos y académicos, logrando 

una cohesión que facilita tanto el aprendizaje como el desarrollo personal de los estudiantes. A 

través de esta visualización, se puede apreciar la manera en que todas las áreas del colegio trabajan 

en conjunto para crear un entorno educativo integral y equilibrado 
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3.5. Elementos de integración con la ciudad  

Figura 27 Perspectivas peatonales 

Perspectivas peatonales 

 

Nota. Perspectivas peatonales 

Este render ofrece una visualización realista del colegio integrado en el entorno urbano 

circundante, proporcionando una representación vívida de cómo el proyecto se inserta 

armoniosamente en la ciudad. Más allá de ocupar espacio, el diseño arquitectónico del colegio 

contribuye activamente a la dinámica y estética urbana, asegurando una integración fluida y 

significativa con su entorno. 
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Figura 28 Perspectiva peatonal 

Perspectiva peatonal 

 

Nota. Perspectiva peatonal  

Figura 29 Fachada Occidental 

Fachada Occidental 

 

Nota. Fachada Occidental 
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Estas fachadas nos ofrecen una integración natural del proyecto al armonizar su diseño con el 

entorno circundante. Al utilizar materiales y colores que reflejan el ambiente colegial, se crea una 

transición fluida entre el edificio y su contexto. Esta integración no solo realza la estética del 

colegio, sino que también fomenta un sentido de pertenencia y cohesión entre los estudiantes y el 

entorno. La cuidadosa planificación y ejecución de la fachada contribuyen a un ambiente acogedor 

y propicio para el aprendizaje, reflejando los valores y la identidad del colegio en cada uno de sus 

detalles arquitectónicos 

Figura 30 Fachada Oriental 

Fachada Oriental 

 

Nota. Fachada Oriental 
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Figura 31 Cubierta 

Cubierta 

 

Nota. Cubierta 

Esta axonometría nos ofrece una vista aérea detallada del proyecto, permitiéndonos observar su 

relación con el contexto circundante. A través de esta perspectiva, se puede apreciar cómo el diseño 

del proyecto dialoga con su entorno, integrándose de manera armoniosa y funcional. La 

axonometría destaca la disposición espacial de los elementos y su interacción con el paisaje, 

facilitando una comprensión profunda de cómo el proyecto se inserta en su ubicación específica. 

Esta vista aérea no solo subraya la coherencia estética y funcional del diseño, sino que también 

revela las conexiones visuales y físicas que enriquecen la experiencia del espacio colegial. 
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3.6. Elementos de composición  

Figura 32 Plano Arquitectónico Primera Planta – implementación patios centrales 

Plano Arquitectónico Primera Planta – implementación patios centrales 

 

Nota. Plano Arquitectónico Primera Planta – implementación patios centrales 

Esta planta nos ofrece una visualización detallada de los accesos del proyecto, mostrando 

claramente la disposición y organización de las entradas en el nivel del suelo. A través de esta 

representación, podemos comprender cómo se distribuyen los accesos principales y secundarios, 

facilitando la circulación y el flujo de personas dentro del edificio. Esta visualización es 

fundamental para entender la funcionalidad y accesibilidad del proyecto, asegurando que todos los 

usuarios puedan desplazarse de manera eficiente y segura. Además, la planta destaca cómo se 
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integran estos accesos en el diseño general, contribuyendo a una experiencia de uso coherente y 

bien estructurada. 

Figura 33 Plano Arquitectónico Primera Planta 

Plano Arquitectónico Primera Planta 

 

Nota. Plano Arquitectónico Primera Planta 

En esta planta del primer piso se muestra el diseño detallado, destacando el desarrollo de los 

salones bajo un concepto flexible. Esta flexibilidad permite la vinculación de diferentes 

actividades, adaptándose a las necesidades cambiantes de los estudiantes y el personal docente. 

Los espacios están diseñados para facilitar una variedad de usos, desde clases tradicionales hasta 

actividades colaborativas y recreativas. Este enfoque promueve una educación dinámica y versátil, 

donde el entorno físico apoya diversas metodologías de enseñanza y aprendizaje. La planta ilustra 

cómo se integran estos elementos para crear un entorno educativo que fomenta la creatividad, la 

interacción y el crecimiento personal. 
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Figura 34 Plano Arquitectónico Segunda Planta 

Plano Arquitectónico Segunda Planta 

 

Nota. Plano Arquitectónico Segunda Planta 

En la planta del segundo piso se muestra la circulación que organiza las actividades de manera 

radial, creando una conexión fluida entre las distintas áreas del edificio. Esta disposición radial 

facilita el acceso a las partes complementarias, así como a los salones y espacios de coworking, 

promoviendo un entorno colaborativo y multifuncional. La circulación está diseñada para 

optimizar el flujo de personas, asegurando que cada espacio sea fácilmente accesible y fomentando 

la interacción entre los usuarios. Esta estructura no solo mejora la eficiencia del movimiento dentro 

del edificio, sino que también contribuye a una experiencia educativa integrada y cohesiva, donde 

cada área se conecta de manera lógica y funcional con el resto del entorno escolar. 
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Figura 35 Plano Arquitectónico Tercera Planta 

Plano Arquitectónico Tercera Planta 

 

Nota. Plano Arquitectónico Tercera Planta 

En el tercer piso, se ha adecuado un amplio espacio destinado al ocio y entretenimiento, diseñado 

para incentivar la práctica deportiva y la actividad física. Este espacio se vincula de manera 

estratégica con las aulas polivalentes y la biblioteca, creando un entorno que promueve tanto el 

bienestar físico como el desarrollo académico. La integración de áreas recreativas con las zonas 

de estudio permite a los estudiantes disfrutar de un equilibrio entre el trabajo y el descanso, 

favoreciendo un ambiente de aprendizaje integral. Este diseño busca fomentar una cultura de salud 

y bienestar, proporcionando a los estudiantes oportunidades para relajarse y mantenerse activos, 

al tiempo que acceden a recursos educativos variados. 
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3.7. Sistema estructural y constructivo 

Figura 36 Planta de Cimentación 

Planta de Cimentación 

 

Nota. Planta de Cimentación 

En este plano, se plantea un sistema estructural basado en zapatas y vigas de amarre. Este enfoque 

proporciona una base sólida y estable para el edificio, garantizando su durabilidad y resistencia. 

Las zapatas, distribuidas estratégicamente, soportan las cargas principales del edificio, mientras 

que las vigas de amarre conectan estas zapatas, distribuyendo las cargas de manera uniforme y 

proporcionando rigidez a la estructura. Este sistema estructural es fundamental para asegurar la 

integridad del edificio, permitiendo que soporte diversas cargas y condiciones ambientales. La 

disposición de zapatas y vigas de amarre, tal como se muestra en el plano, evidencia un diseño 

cuidadoso y detallado que prioriza la seguridad y la estabilidad del proyecto. 
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Figura 37 Planta estructural 1 

Planta estructural 1 

 

Nota. Planta estructural 1 

En este plano, se evidencia la conexión de las columnas con los distintos espacios del edificio. Las 

columnas están estratégicamente ubicadas para proporcionar soporte estructural a las áreas 

designadas, asegurando la estabilidad y resistencia de toda la edificación. Esta disposición permite 

una distribución eficiente de las cargas, optimizando el uso del espacio y facilitando la flexibilidad 

en el diseño de los interiores. La ubicación de las columnas está cuidadosamente planificada para 

no interferir con la funcionalidad de los espacios, permitiendo una circulación fluida y una 

organización eficiente. Esta conexión entre las columnas y los espacios refleja un enfoque 

integrado en el diseño estructural, que considera tanto la estabilidad como la funcionalidad del 

edificio. 

  



70 

Figura 38 Planta estructural 2 

Planta estructural 2 

 

Nota. Planta estructural 2 

En este plano, se muestra la disposición de las vigas y viguetas que conforman la placa del edificio. 

La distribución de estas vigas y viguetas es crucial para asegurar la resistencia y estabilidad de la 

estructura, permitiendo una adecuada transferencia de cargas hacia los elementos de soporte. Las 

vigas, que corren longitudinalmente, proporcionan un soporte principal, mientras que las viguetas, 

dispuestas transversalmente, distribuyen las cargas de manera uniforme a lo largo de la placa. Esta 

configuración optimiza la rigidez y la durabilidad del piso, asegurando su capacidad para soportar 

tanto cargas estáticas como dinámicas. La detallada disposición de vigas y viguetas en el plano 

refleja un diseño meticuloso que garantiza la integridad estructural del edificio y su capacidad para 

adaptarse a las necesidades funcionales del espacio  
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Figura 39 Planta estructural cubierta 

Planta estructural cubierta 

 

Nota. Planta estructural cubierta 

Esta planta de la cubierta determina, de manera bioclimática, las aperturas en la cubierta en los 

espacios destinados a la recreación, con el objetivo de crear un ambiente más agradable y propicio 

para la interacción. Estas aperturas están estratégicamente ubicadas para maximizar la ventilación 

natural y la entrada de luz, mejorando la calidad del aire y la iluminación en las áreas recreativas. 

Al mismo tiempo, estas características bioclimáticas facilitan la integración de los salones con los 

espacios de recreación, promoviendo un entorno educativo que favorece tanto el aprendizaje como 

el bienestar de los estudiantes. La consideración de estos elementos en el diseño de la cubierta 

demuestra un enfoque sostenible y centrado en el usuario, que busca optimizar las condiciones 

ambientales y fomentar una experiencia educativa enriquecedora y saludable. 

  



72 

Figura 40 Corte por borde placa Detalles estructural 1 

Corte por borde placa Detalles estructural 1 

 

Nota. Corte por borde placa Detalles estructural 1 

En este corte por borde de placa se identifican claramente el tipo de cimentación utilizada en el 

edificio, así como una sección de la fachada. La cimentación, detallada en el corte, proporciona 

una visión integral de la base estructural que sostiene el edificio, asegurando su estabilidad y 

resistencia. Además, la sección de la fachada revelada en el corte destaca por su gran ventanal, que 

no solo contribuye a la estética del edificio, sino que también permite una abundante entrada de 

luz natural, mejorando la calidad del entorno interior. La cubierta, visible en el corte, presenta una 

apertura que facilita la ventilación y contribuye a un ambiente interior más confortable. Este diseño 

de la fachada y la cubierta, junto con la cimentación, refleja una atención cuidadosa a la 

funcionalidad, la estética y el confort, proporcionando una comprensión completa de los elementos 

arquitectónicos y estructurales del proyecto. 
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Figura 41 Corte por borde placa Detalles estructural 2 

Corte por borde placa Detalles estructural 2 

 

Nota. Corte por borde placa Detalles estructural 2 

En este corte por borde de placa, se puede observar detalladamente el sistema de placa a placa 

utilizado en la construcción. Este sistema revela cómo las placas se conectan entre sí, asegurando 

una distribución eficiente de las cargas. Además, el corte permite identificar el tipo de estructura 

que se está empleando, incluyendo las vigas y viguetas. Las vigas, que proporcionan soporte 

longitudinal, trabajan en conjunto con las viguetas, que distribuyen las cargas transversales a lo 

largo de la placa. Esta disposición estructural es fundamental para garantizar la estabilidad y la 

resistencia del edificio, permitiendo una adecuada transferencia de cargas y una distribución 

uniforme del peso. La visualización de estos elementos en el corte proporciona una comprensión 

clara de cómo se integran en el diseño general, destacando la robustez y funcionalidad de la 

estructura. 
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Figura 42 Detalle muro cortina 

Detalle muro cortina 

 

Nota. Detalle muro cortina 

Estos detalles del muro cortina con araña explican la materialidad y la conformación de cada uno 

de sus componentes. El muro cortina, compuesto por un sistema de paneles de vidrio sostenidos 

por una estructura metálica, está diseñado para proporcionar una fachada de alto rendimiento 

estético y funcional. La 'araña', un elemento de anclaje y soporte, juega un papel crucial al conectar 

los paneles de vidrio a la estructura del edificio, garantizando estabilidad y seguridad. Los detalles 

proporcionan información sobre los materiales utilizados, como el tipo de vidrio y los perfiles 

metálicos, así como sobre la técnica de ensamblaje y fijación. Esta información es esencial para 

comprender cómo se integran estos elementos en la fachada, asegurando no solo un diseño 

visualmente atractivo, sino también una alta eficiencia energética y una adecuada protección contra 

las condiciones ambientales. 
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Figura 43 Detalle escalera 

Detalle escalera 

 

Nota. Detalle escalera 

En este detalle de la escalera, se presenta una descripción minuciosa de su diseño y la ubicación 

de cada punto fijo en el proyecto. El detalle especifica la disposición de los elementos estructurales 

de la escalera, incluyendo peldaños, barandillas y descansillos, así como los puntos de anclaje y 

soporte necesarios para su instalación. Además, se indican los sectores del proyecto donde se 

ubicarán estos puntos fijos, asegurando que la escalera esté correctamente alineada y estabilizada 

dentro del edificio. Este nivel de detalle es crucial para garantizar la seguridad y la funcionalidad 

de la escalera, permitiendo una integración adecuada con el diseño general del proyecto y 

asegurando que cumpla con las normativas estructurales y de accesibilidad requeridas.   
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4. CONCLUSIONES 

En cuanto a los logros alcanzados con la ejecución del presente proyecto, se pueden 

rescatar los siguientes aspectos:  

Dentro del marco investigativo podría decirse que el ejercicio realizado ha permitido un 

crecimiento intelectual, sabiendo aplicar la arquitectura flexible en un contexto diferente e 

interpretar las necesidades y los procesos que implica la educación en Colombia.  

La problemática abordada se ve trabajada en la implementación de una propuesta que 

responde con todos los parámetros educativos necesarios, rescatando la necesidad de orientar las 

perspectivas de la educación tradicional por una escuela más dinámica y adaptable a las 

necesidades de los agentes educativos (maestros y estudiantes). 

Respecto al impacto social se puede decir que el ofrecer una perspectiva diferente sobre 

los recursos educativos y permitir el uso de ambientes educativos puede generar un impacto 

significativo en el contexto donde se implantará el proyecto.   

En cuanto a las limitaciones y/o dificultades encontradas en el ejercicio del proyecto se 

encuentra el hecho de haber tenido preestablecido el plan de áreas de cada una de las zonas del 

Colegio, pues esto limitó, de algina manera, la creatividad.  

En definitiva, el proyecto Colegio Lombardía, flexibilidad en los espacios, es una 

propuesta que busca ser una alternativa sólida, innovadora, y asertiva en el ámbito educativo, 

donde se pase de la educación tradicional a nuevos espacios de aprendizaje para la Edad de la 

Creatividad. 
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ANEXO 1. 

RENDERS 

Figura 44 Render Recepción y zona de ocio Primera infancia 

Render Recepción y zona de ocio Primera infancia 

 

Nota. El render realista de la entrada principal de la primera infancia proporciona una representación detallada del 

diseño del acceso. Muestra cómo la fachada, las puertas y los elementos de bienvenida se integran con el entorno, 

destacando aspectos clave como la iluminación y la señalización.  
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Figura 45 Render Ludoteca y Huerta 

Render Ludoteca y Huerta 

 

Nota. Render Ludoteca y Huerta 
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Figura 46 Render Salón Preescolar 

Render Salón Preescolar 

 

Nota. Render Salón Preescolar 
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Figura 47 Render Tercer nivel Zona Recreativa 

Render Tercer nivel Zona Recreativa 

 

Nota. Render Tercer nivel Zona Recreativa 
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Figura 48 Render Auditorio 

Render Auditorio 

 

Nota. Render Auditorio 
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Figura 49 Render aéreo 

Render aéreo 

 

Nota. Render aéreo 

  



86 

Figura 50 Render Zona Peatonal - Acceso Principal 

Render Zona Peatonal - Acceso Principal 

 

Nota. Render Zona Peatonal - Acceso Principal 
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Figura 51 Corte Axonométrico 

Corte Axonométrico 

 

Nota. Corte Axonométrico 

Este corte axonométrico evidencia la relación espacial entre cada piso y los usos del colegio. 

Muestra cómo se conectan y organizan los diferentes niveles del edificio, destacando la disposición 

de las áreas funcionales y su integración dentro del proyecto educativo 
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Figura 52 Alzados arquitectónicos 

Alzados arquitectónicos 

 

Nota. Alzados arquitectónicos  

Estos planos muestran las cuatro fachadas que componen el proyecto, proporcionando una visión 

detallada del diseño bioclimático aplicado en cada una. Cada fachada está diseñada para optimizar 

la eficiencia energética y el confort ambiental del edificio, incorporando estrategias como la 

orientación adecuada, la selección de materiales, y las soluciones para la ventilación y la 

iluminación natural. Los planos evidencian cómo estos elementos contribuyen a la sostenibilidad 

del proyecto, mejorando el rendimiento térmico y la calidad del entorno interior. 
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Figura 53 Cortes arquitectónicos 

Cortes arquitectónicos 

 

Nota.Cortes arquitectónicos 

Estos planos presentan los cortes por sección longitudinal y transversal del proyecto, 

proporcionando una visión detallada de varios aspectos constructivos clave. En ellos se evidencian 

los puntos fijos y cómo se integran con la estructura general del edificio, así como la unión de los 

diferentes volúmenes del colegio. Estos detalles son cruciales para comprender la relación entre 

las distintas partes del edificio, incluyendo la disposición y el soporte estructural de los elementos 

principales. Los cortes revelan cómo se conectan y distribuyen las cargas, así como la manera en 

que se configuran los espacios internos para lograr una cohesión funcional y estética en todo el 

proyecto. 
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Figura 54 Planta de distribución primera infancia 

Planta de distribución primera infancia 

 

Nota. Planta de distribución primera infancia 

En este acercamiento a la planta del primer nivel, se detalla la disposición de los salones de primera 

infancia, incluyendo áreas clave como la huerta, la ludoteca y sus extensiones. La visualización 

permite identificar claramente cómo se organizan estos espacios específicos para la primera 

infancia, mostrando su proximidad y conexión con las áreas recreativas y educativas. Este nivel 

de detalle facilita la comprensión de cómo cada elemento contribuye al entorno de aprendizaje y 

juego, asegurando que todas las áreas estén diseñadas para fomentar un desarrollo integral y una 

experiencia enriquecedora para los niños. 
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Figura 55 Planta de distribución auditorio 

Planta de distribución auditorio 

 

Nota. Planta de distribución auditorio 

Este acercamiento detalla el auditorio, proporcionando una visión clara de la organización y 

disposición de cada sección dentro del espacio. La visualización permite observar la distribución 

de los asientos, el escenario, y otras áreas funcionales como el área de control y los accesos. 

Además, muestra cómo se integra el auditorio con el resto del edificio, asegurando una disposición 

eficiente y cómoda para los usuarios. Este nivel de detalle es esencial para comprender la 

funcionalidad del auditorio y cómo cada elemento está dispuesto para optimizar tanto la 

experiencia del espectador como la realización de eventos y presentaciones. 
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Figura 56 Planta de distribución administrativos 

Planta de distribución administrativos 

 

Nota. Planta de distribución administrativos 

Esta sección detalla el área administrativa del colegio, que es fundamental para su funcionamiento 

y gestión. En el plano, se puede ver cómo esta área administrativa está estratégicamente ubicada 

para proporcionar una conexión directa con los salones y las zonas de extensión. Esta disposición 

facilita una gestión eficiente de las actividades escolares y permite una supervisión cercana de las 

operaciones diarias. La proximidad a las áreas educativas y de extensión asegura una coordinación 

fluida entre la administración y el resto de las funciones del colegio, optimizando la comunicación 

y la eficacia en la gestión del entorno educativo. 


