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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se realiza en el marco del macro proyecto de investigación 

“estudio espacios escolares contemporáneos”; está enfocada al ámbito de la 

arquitectura escolar emplazada en los tejidos urbanos consolidados, y busca 

comprender las relaciones que se establecen entre el proyecto y su entorno. 

Cuando el arquitecto se enfrenta a una obra de arquitectura escolar, la mayoría de 

las veces, lo hace con base en su autonomía, profesionalismo y sentido práctico, 

pero la obra arquitectónica educativa conlleva en si misma pedagogía, cuando 

hablamos de estructura espacial en las formas, funcionalidad en sus 

disposiciones, manejo de la luz natural y las sombras, conexiones y articulaciones 

con el entorno natural y urbano y en las experiencias del espacio y las acciones 

que esta obra potencia y posibilita en el lugar donde se inserta; por lo tanto es 

importante que el arquitecto se enfrente a este tipo de proyectos con las 

herramientas necesarias para resolverlos acertadamente. 

De esta manera nos enfrentamos a la necesidad de una nueva arquitectura 

escolar que responda acertadamente a un entorno urbano, a la vez que refleje las 

formas sociales propias de la cultura escolar, creando una unidad con el conjunto 

de elementos físicos, espaciales, sociales y culturales que componen un parque 

educativo y el tejido urbano a partir de su interacción. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los lineamientos u orientaciones que se deben tener en cuenta para 

insertar un Parque Educativo en un contexto urbano? 
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3. PLANTEAMIENTO 

 

El desarrollo de un Parque Educativo dentro del tejido urbano consolidado en la 

ciudad de Medellín, presupone una cantidad de preguntas a la hora de enfrentarse 

al problema; cuando lo enmarcamos dentro de un proyecto de arquitectura 

escolar, vemos que va mucho más allá de resolver factores físicos, funcionales, 

normativos o técnicos, ya que trae con su enunciado grandes interrogantes a la 

hora de pensar y situar la intervención en un lugar especifico dentro de un 

contexto absolutamente urbano. 

La arquitectura escolar, nos presenta en si misma grandes retos al momento de 

enfrentarnos a un proceso proyectual, pero a la vez  la ciudad como un “organismo 

vivo”, nos recrea un sinnúmero de fenómenos urbanos relativos a las dimensiones 

simbólicas de la vida urbana y a todas las dinámicas que interactúan en ella. 

Por lo tanto el interés por aproximarnos a la ciudad desde la arquitectura escolar, 

trae consigo un conjunto de ideas y pensamientos, que han estado relativamente 

ausentes de muchas de las reflexiones acerca de –Educación-Arquitectura-

Ciudad- 

El tema de la enseñanza estará siempre presente dentro de las agendas 

gubernamentales y siempre existirán planteamientos teóricos acerca de cuál debe 

ser el futuro de la educación, por tanto, esta es una materia en constante 

evolución, como  también lo debe ser  la arquitectura escolar que debe propender 

por ser idónea, adaptable y aprovechable para llevar a cabo dichos 

planteamientos, sin dejar a un lado su preocupación por la manera de asentarse 

en el territorio-ciudad y resolver problemas de índole urbano,  que también inciden 

de manera directa cuando se quiere lograr una arquitectura del lugar que impacte 

y genere desarrollo en las comunidades. 
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4. ANTECEDENTES 

 

La arquitectura educativa ha sido considerada un elemento fundamental de la 

planificación urbana tanto por los planteamientos del urbanismo moderno como 

contemporáneo, no obstante, existe la idea preconcebida de que la arquitectura 

escolar debe emplazarse  al margen de las grandes aglomeraciones urbanas, 

lejos de la contaminación acústica, visual y en lugares aislados sin peligro de 

accidentes, con zonas verdes y abiertas; por lo tanto podríamos decir que las 

condiciones ideales, serian que la arquitectura escolar se insertara cerca de los 

centros de las poblaciones, pero aislada de las vías públicas, zonas de alto tráfico 

y aglomeración urbana. 

Pero las ciudades actuales, evidencian distintos fenómenos urbanos entre ellos la 

heterogeneidad de usos dispersos, separados funcionalmente,  unidos por redes 

de autopistas, carreteras y calles, que segregan socialmente dando como 

resultado conglomerados urbanos que se difuminan en el territorio, ciudades 

difusas que conducen a la segmentación social y cultural, por lo tanto los parques 

educativos urbanos deben plantearse desde esta realidad, que no coincide con 

condiciones ideales de emplazamiento, pero es la oportunidad para proponer mas 

allá de un proyecto propio de la arquitectura escolar, y entender que a través de 

este se puede lograr una reconstrucción del tejido urbano y social  a través de la 

relación del proyecto con su entorno. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los lineamientos que se deben proponer desde la arquitectura y el 

urbanismo para incorporar un Parque Educativo en un tejido urbano altamente 

consolidado. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un Estado del Arte sobre las teorías contemporáneas frente al 

tema.  

 Revisión de marcos legales y normativos frente a las edificaciones 

escolares.  

 Elaborar los lineamientos que deben orientar el proceso proyectual de un 

parque educativo dentro de una malla urbana consolidada. 

 Diseñar una propuesta urbano-arquitectónica con base en los lineamientos 

definidos. 
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7. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

7.1 CONCEPCIONES POLÍTICAS SOBRE LA ARQUITECTURA ESCOLAR 

Los edificios escolares en las capitales colombianas y en algunas áreas rurales, 

en general tienen un patrón de ancestro común e histórico, recogido de los 

lenguajes de los antiguos estilos europeos, que representan el referente clásico 

más cercano hasta finales del siglo XIX; la Arquitectura  Escolar, tuvo una mirada 

diferente desde los gobiernos liberales  a partir de 1932, cuando el Ministerio de 

Educación fundó una sección de arquitectura escolar que obedecía a la idea de 

modernizar la imagen del estado; después esta sección pasó al Ministerio de 

Obras Públicas. 

Hoy en día dentro de los ámbitos gubernamentales y políticos en la ciudad de 

Medellín, se habla de comprender la ciudad como un ecosistema educativo que 

supera la visión del aula de clase y de la institución educativa, para hacer de la 

ciudad el escenario universal de aprendizaje, a partir de esta concepción se llevan 

a cabo desarrollos importantes que hacen parte de sistemas interdependientes 

que actúan como redes pedagógicas, entre los que se encuentran los parques 

biblioteca y las demás bibliotecas públicas, la red de museos, el distrito de ciencia 

y tecnología integrado por el Parque Explora, el Jardín  Botánico, el Planetario, el 

Parque Norte, el Centro de Innovación del maestro, el Distrito de Innovación Ruta 

N, la red de agentes culturales y los equipamientos de ciudad que van 

configurando un gran escenario  de aprendizaje articulado  al sistema educativo 

formal de la ciudad. 

Esta mirada sistemática abre a una perspectiva integradora, que permite que el 

sistema cultural, ambiental, científico, deportivo y participativo ciudadano se 

vincule a la educación a través de procesos de formación y creación, articulados a 

espacios de calidad para un uso creativo.  

 

7.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA SOBRE EL ESPACIO ESCOLAR 

Antes de esto la Arquitectura Escolar y su cualificación espacial, se limitaba a 

aspectos únicamente funcionales y los edificios educativos emplazados en 

contextos urbanos generalmente obedecían a plantas cerradas dispuestas 

alrededor de un patio central, completamente cerradas al exterior como un tipo 

claustro. 
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7.2.1 ARQUITECTURA REPRESENTATIVA 

Como parte de los  cambios que se dieron posteriormente, se debe mencionar una 

serie de arquitectos colombianos como Rogelio Salmona y Fernando Martínez 

Sanabria, que a finales de la década de los cincuenta diseñaron proyectos 

escolares en el marco de los concursos públicos, en los cuales formularon 

propuestas e ideas de la arquitectura escolar como espacio para el reconocimiento 

y la convivencia social. 

Esta generación de arquitectos propuso una arquitectura moderna colombiana, en 

correspondencia con nuestro país y su cultura, dejando a un lado la corriente del 

racionalismo funcional que imperaba en ese momento. Para esta generación de 

arquitectos “el lugar” representó un concepto más allá del simple hecho del sitio de 

inserción del proyecto, significó una aproximación vivencial y “orgánica”; “el lugar” 

se convierte así en geografía, paisaje y el “sitio” en la cultura. 

En la obra de estos arquitectos se puede identificar “el lugar” como la clave para 

encontrar los elementos fundamentales de la arquitectura y su pertinencia mas allá 

de las influencias de un momento efímero.  

7.3 TIPOLOGÍAS EN LA ARQUITECTURA ESCOLAR COLOMBIANA 

Las tipologías en la arquitectura escolar Colombiana tienen un orden cronológico 

que se puede clasificar como lo presenta el arquitecto Rafael Maldonado Tapias 

en su libro Historia de la arquitectura escolar en Colombia. 

 

-En primer lugar hace referencia al “claustro tradicional”, con el patio como 

“centro de actividades del edificio”, esta tipología esta a la vez relacionada con la 

tradición educativa y religiosa de un momento de la historia en Colombia. 

Cabe anotar de manera general que el tipo-claustro surgió como un espacio 

vinculado a los monasterios, pero que ha tenido una gran trascendencia histórica, 

sobre todo en el ámbito de la educación, por la delicada configuración de sus 

paramentos, el vacio central rodeado por las galerías de circulación y la serenidad 

inducida por la configuración de sus elementos, que han estado presentes a través 

de la historia en la memoria de la arquitectura escolar. 
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-En segundo lugar se refiere a “la escuela de un solo espacio”, que se 

fundamenta en la conformación del espacio único del que Rafael Maldonado 

afirma: “La importancia visual está centrada en la tarima del profesor”. 

Esta condición establece una relación estratégica entre profesor-alumno. 

 

-En tercer lugar, “la escuela graduada”, surge ante la necesidad de dividir al 

grupo general de estudiantes en grupos más pequeños y especializados, debido a 

la implantación de nuevos espacios pedagógicos en esta tipología aparecen según 

Rafael Maldonado, las aulas independientes localizadas por lo general en forma 

lineal y relacionadas por una circulación. 

 

-En cuarto lugar se encuentra “la escuela unitaria”, en la que se modifica el 

sistema de la escuela graduada y se da paso a un escenario en el cual se necesita 

un espacio para trabajar simultáneamente con grupos de niños de diferente edad y 

nivel de conocimiento. En esta tipología la figura del tutor cobra importancia en el 

sentido que apoya la labor del profesor después de que da la clase magistral. 

 

-En quinto lugar se encuentra “la escuela abierta”, de la cual Rafael Maldonado 

explica lo siguiente: 

“Las galerías de circulación se convierten en espacio útil de trabajo, disponiendo 

así de un área permanente para actividades libres y cambiantes”. 

Este sistema fomenta una forma de trabajo libre, por lo tanto se debe concebir un 

modelo arquitectónico flexible e integrado en sus espacios. 

 

7.4 CATEGORÍAS URBANAS EN LA ARQUITECTURA ESCOLAR 

A nivel de las relaciones urbanas podemos entender el fenómeno tan complejo y 

diverso de la arquitectura escolar de acuerdo a unas categorías que pueden ser 

entendidas a través de una lectura tipológica-histórica dentro de un panorama 

global. 

Esta clasificación permite dar cuenta de cómo se ha implantado la arquitectura 

educativa dentro del tejido urbano de las ciudades y cuál ha sido su desarrollo, 

para poder generar a partir de esta mirada propuestas y lineamientos progresistas 

y visionarios que aporten en la construcción de un futuro para la arquitectura 

escolar y su transformación hacia la calidad tanto de la educación como de sus 

espacialidades. 

 

La categorización está basada en el estudio hecho por Pablo Campos Calvo-

Sotelo en su escrito arquitectura y universidad en la sociedad contemporánea; 
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esta modificado con base en la verificación de las mismas de acuerdo a su 

aplicación en el contexto local. 

 

La localización: 

La implantación de un parque educativo en un contexto urbano puede obedecer a 

diferentes formas de ubicarse dentro de un territorio, por lo tanto se pueden 

establecer categorías tipológicas de acuerdo a como la arquitectura educativa se 

vincula al tejido urbano. 

 

Las categorías principales son las siguientes: 

 

-Desvinculado: Corresponde a una ubicación alejada de la ciudad, donde los 

vínculos que se establecen ciudad-arquitectura escolar son casi inexistentes, lo 

que genera poca interacción con las dinámicas urbanas. 

 

-Súper periférico: La implantación está separada del tejido urbano de la ciudad 

principal, pero está vinculada a alguna población satélite; en el caso de Medellín a 

algún municipio del área metropolitana o fuera de esta, pero con suficiente 

autonomía urbanística. 

Así que los vínculos se establecen directamente con estas poblaciones. 

La categoría de súper-periférico se da porque está a su vez se localiza dentro del 

ámbito macro periférico de la ciudad principal o metrópoli de la que depende. 

 

-Urbano: Se refiere a las implantaciones directamente vinculadas al tejido urbano. 

Esta es la categoría que más atañe, dentro de esta investigación y en ella 

podemos establecer cuatro sub categorías que son: 

 

a. Periférico: 

La localización se da en la periferia urbana, está definido por un borde o 

perímetro compacto yuxtapuesto y en estrecho conexión con la estructura 

urbana de la ciudad. 

 

b. Como tejido urbano: 

La localización está determinada por una configuración agregada, pero 

levemente disuelta dentro de una estructura urbana. 

 

c. Aislado en el interior urbano: 

La implantación ocupa un ámbito totalmente conectado dentro del tejido 

urbano, pero está claramente diferenciado de su entorno inmediato; estas 
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conformaciones tienen alta definición y son compactas formalmente, por lo 

que se leen como una unidad dentro de una estructura urbana, también 

pueden amoldarse al tejido urbano o establecerse como un cuerpo 

discontinuo que rompe con el mismo. 

 

d. Difuso en el interior urbano: 

El emplazamiento se hace por medio de edificios aislados y dispersos por el 

tejido urbano, sin una aparente conexión entre ellos. 

La disgregación física de las distintas piezas arquitectónicas impide una 

conexión funcional directa, así que no se lee como un conjunto compacto y 

unitario. 

 

De una manera más amplia podemos establecer dos tipos de relación entre 

la arquitectura educativa y la ciudad. 

 

-Relación por integración: 

Cuando la arquitectura educativa se inserta eficazmente al espacio y a la 

dinámica funcional urbana. 

 

 

-Relación por segregación: 

Cuando la arquitectura educativa se mantiene esencialmente aislada del 

tejido urbano, ajena al espacio físico y la dinámica funcional urbana, o 

también cuando se encuentra en una situación intermedia, yuxtapuesta a la 

ciudad. 

7.5 INCLUSIÓN DE REFLEXIONES PEDAGÓGICAS EN LA ARQUITECTURA 

 

La forma de enseñanza ha variado constantemente a lo largo de la historia, por lo 

que es de gran importancia que el arquitecto cuando se enfrenta a una obra de 

arquitectura escolar estudie con detenimiento las innovaciones que se producen 

en materia de pedagogía y nuevas enseñanzas, es decir que lleve a cabo un 

trabajo de la mano de las últimas investigaciones de los pedagogos; en este 

campo, en nuestro medio, podemos evidenciar como en las últimas décadas 

nuevamente se ha intentado incluir el contenido pedagógico en la concepción de 

la arquitectura escolar, y las administraciones municipales han estado muy 

interesadas en fortalecer el tema de la educación introduciendo gestiones 

ambientales, comunales, de ciudad y hábitat, dando como resultado el diseño y la 
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construcción de nuevos edificios escolares por parte de algunos de los más 

reconocidos arquitectos de la ciudad y el país. 

La educación, la cultura y la estética son herramientas para lograr la equidad y el 

desarrollo humano, así la ciudad misma debe educar y ser el principal escenario 

de aprendizaje. 

7.6 EL LUGAR: IMPORTANCIA DEL LUGAR EN LA PROPUESTA 

ARQUITECTÓNICA 

 

En este contexto, y para intentar  hacer un aporte en el que hacer de la 

arquitectura escolar contemporánea en la ciudad de Medellín,  vale la pena revisar 

y retomar la noción de espíritu del lugar construida a partir de los conceptos de 

Norberg-Schulz, donde la geografía, el clima y el paisaje tienen una relación 

indisoluble con la historia y la memoria, como lo hicieron los arquitectos de la 

década del cincuenta, que su valor radica mas allá de su  importancia para la 

historia de la arquitectura, y está en la concepción de los espacios 

correspondiendo a los valores sociales y culturales que tenían que ver no solo con 

las maneras de habitar, sino también con los imaginarios colectivos de una 

sociedad. 

 

El “Genius Loci”1  ha permanecido como una realidad viva durante el devenir del a 

historia, a pesar de no haber sido expresado como tal. Los artistas, arquitectos y 

escritores han encontrado inspiración en el carácter local y han explicado el 

fenómeno, tanto en el arte como en la vida cotidiana, cuando se han referido al 

paisaje o a los ambientes urbanos. En general, todos hemos reconocido la 

importancia en nuestra existencia de llegar a tener una buena relación con el 

«Genius» del lugar en donde transcurre nuestra vida. 

 

En el pasado, la sobrevivencia dependía de una buena relación con el lugar, tanto 

en forma física como psicológica, por ejemplo en Egipto el campo no era cultivado 

solamente de acuerdo a las corrientes del rio Nilo, sino que la variada estructura 

del paisaje sirvió como modelo para el trazado de los edificios públicos, los cuales 

deberían dar al hombre el sentido de seguridad, simbolizándole un orden eterno 

en su medio. 

 

                                                           
1
 El concepto del genius loci está planteado en el texto “Genius loci-towards a phenomenology of 

Architecture” escrito por uno de los teóricos mas importantes de la arquitectura, Christian Norberg Shulz. 
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Para entender la relaciones que se establecen entre la arquitectura escolar y el 

lugar urbano donde se emplaza, vale la pena rescatar y entender estos conceptos, 

sobre todo cuando nuestras ciudades ven reducido el espacio público, quedando 

sujeto a las especulaciones y los intereses de los gobiernos de turno, así como 

también somos testigos del deterioro del medio ambiente, la falta de espacios para 

las actividades comunitarias, la recreación, la cultura, el arte, la educación, el 

encuentro, la relación con la naturaleza, el reconocimiento por el otro y por la 

herencia patrimonial y cultural, conllevando todo esto, al desarraigo físico y social 

de los habitantes, y lo que es peor, generando formas de violencia. 

 

Para aproximarnos al papel crucial de la arquitectura escolar dentro de un entorno 

urbano y barrial es necesario dar una mirada al barrio como lo hace Perry en su 

libro “The neighbourhood unit” que plantea que los barrios o unidades vecinales, 

tienen cuatro elementos funcionales: la escuela, los parques, las zonas de juego, 

el comercio, las áreas residenciales; el autor le da gran importancia al edificio 

escolar ubicándolo como el edificio alrededor del cual se define la unidad vecinal o 

barrio. Perry plantea que el edificio escolar debe estar complementado por la 

biblioteca, los servicios comunitarios, los parques y las zonas de recreación o 

juego; también plantea que los niños deben transitar sin riesgos por amplios 

espacios públicos, por lo tanto el tráfico debe ser restringido y las vías arterias 

deben ser periféricas y no deben ingresar al interior de las unidades educativas. 

 

7.7 CONCEPTO DE PARQUE EDUCATIVO 

 

En nuestro medio el edificio escolar también está siendo mirado como 

equipamiento urbano generador  de desarrollo urbano, lo que queda evidenciado 

en  lo que expresó el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama en el 

año 2012. 

 

“Un Parque Educativo es un espacio público para el encuentro 

ciudadano en el siglo XXI. Un espacio abierto a toda la comunidad, 

donde se ven representados los conceptos fundamentales de 

Antioquia la más educada: la apuesta por el talento y la capacidad de 

nuestra gente, esos “recursos naturales” que tenemos en abundancia 

en todos los rincones del departamento; apuesta que hace de la 

educación pública de calidad, la ciencia, la tecnología, el 

emprendimiento, la innovación y la cultura, las acciones privilegiadas 

para, a partir del potencial y la riqueza de nuestras regiones, luchar 
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contra las desigualdades sociales, la violencia y la cultura de la 

ilegalidad. (Valderrama, S. 2012) 

 

Por otro lado dice que:  

 

 “Las sociedades necesitan los símbolos, los espacios, los lugares 

que concretan los sueños. Todos nuestros municipios tienen una 

iglesia en la plaza central, el primer punto de encuentro histórico de 

nuestras comunidades. Igual ocurre con las canchas de fútbol. En 

algunos hay casa de la cultura, biblioteca. Los Parques Educativos 

de Antioquia son pues la expresión de nuestros sueños.” 

(Valderrama, S. p.X. 2012) 

 

Además la Arquitecta Sandra Elena Carrión y la educadora Dora Inés Arroyave, en 

su artículo  titulado, Los factores espaciales que aportan al currículo en la 

arquitectura escolar de Medellín “la más educada” dice: 

 

 

“Por otro lado, la ciudad de Medellín, se ha ido interviniendo con 

obras arquitectónicas bastante atractivas. Un número importante de 

ellas en el territorio realizadas para fortalecer el tema de educación 

especialmente en primaria, secundaria y ahora en primera infancia. 

Lo que se ha visto, es que las últimas alcaldías han hecho esfuerzos 

importantes porque este tema sea el eje conductor de los procesos 

de transformación de ciudad. Sin embargo, es importante identificar 

el nivel de relación que existe en el momento de diseño y las 

vivencias del espacio desde los procesos educativos, con los 

proyectos educativos y currículos de cada institución. ” (Arroyave, D. 

Carrión, S. p3. 2014) 

 

 

Por lo tanto, en la búsqueda de relaciones y significados de la arquitectura escolar 

y su influencia en los aspectos sociales y culturales de su entorno se evidencia 

cada vez más la necesidad de pensar en el papel de la ciudad dentro de la 

enseñanza de sus habitantes, lo que nos debe llevar como arquitectos 

comprometidos con una sociedad, a formular y realizar propuestas que 

contemplen el edificio escolar como una extensión del contexto urbano.  
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Esta labor del arquitecto debe ir de la mano de las entidades gubernamentales por 

titánica que parezca, para lograr un desarrollo y mejoramiento continuo tanto de la 

educación, la arquitectura escolar y la ciudad.  

 

“Aun con los esfuerzos que realizan las entidades Administrativas 

Estatales, todavía se realizan obras que no cuentan con la suficiente 

asesoría conceptual y espacial frente al hecho educativo o con la 

participación de la comunidad académica plena en reconocimiento de 

su proyecto educativo, en la proyección de espacios con calidad y 

con la organización espacial requerida, para hacer confluir los 

intereses de la formación con el diseño y disposición del espacio.” 

(Arroyave, D. Carrión, S. p3. 2014)  

 

 

 Además se debe pensar en el desarrollo de un debate continuo alrededor de la 

relación compleja entre -Ciudad-Sociedad-Economía-Medio ambiente- 

Para contribuir desde nuestra mirada como arquitectos, en la construcción de 

territorios más equitativos y sostenible. 

 

A través de la historia, la educación siempre ha estado ligada a un modelo 

espacial y este a su vez se inserta en la ciudad, de esta forma se puede ver como 

el recorrido histórico-tipológico  nos muestra las transformaciones y el permanente 

cambio que han sufrido la arquitectura educativa y las huellas que esta va dejando 

en la ciudad y el territorio. 

Las lecturas de las “huellas del saber”, son importantes en la medida que la 

historia, nos aproxima a la comprensión de las relaciones que se establecen entre 

el espacio, el tiempo y el lugar, y descubrimos como la arquitectura educativa 

puede ser leída, agrupada y caracterizada de acuerdo a sus formas de 

emplazarse en el territorio, a las nuevas pedagogías de enseñanza que van 

surgiendo, o a un orden cronológico-histórico. 

A partir de esta comprensión, podemos establecer criterios básicos dentro del 

ámbito de la arquitectura escolar, que nos ayuden en la búsqueda de la calidad al 

momento de la concepción de un proyecto urbano-arquitectónico. 
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8. METODOLOGÍA 

 

El proyecto desarrollo la siguiente metodología que parte de un enfoque cualitativo 

con enfoque etnográfico. Para la realización de la investigación se proponen tres 

fases así: 

 
8.1 Primera fase. Documental: El proceso documental tiene dos propósitos: el 
primero es cotejar las teorías de diversos autores en la temática de interés, y el 
segundo es la elaboración de un aporte conceptual. 

 
 

8.2 Segunda fase. Inductiva: El proceso inductivo se fundamenta en un trabajo 

empírico apoyado en métodos etnográficos, actividad que permite a su vez la 

confrontación con el marco conceptual elaborado. Se trata de construir preguntas 

de  interés alrededor de la pregunta central, de tal forma que se pueda realizar un 

proceso de observación desde varios frentes diferentes acordados desde el 

estado del arte. 

 

8.3 Tercera fase. Aportes conceptuales: A partir de los hallazgos identificados 

se realizarán aportes teóricos sobre el tratamiento de los espacios escolares. 

Estos consistirán en lineamientos, aspectos, o elementos a considerar desde el 

ejercicio del diseño espacial del objeto escolar y de cómo valorar el componente 

espacial desde los aspectos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

9. ESTUDIO DE CASOS 

ARQUITECTURA DEL LUGAR 

A. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Arquitecto Rafael Maldonado 

Tapias 

El conjunto formado por el edificio de 

administración y rectoría, el auditorio y 

la Plaza de los Fundadores de la 

UNAB (1988), Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, es un proyecto 

grande y complejo que fue 

desarrollado por etapas dentro de un 

plan de desarrollo por la universidad. 

 

Figura 1. Plaza los Fundadores UNAB 

 

El arquitecto Rafael Maldonado Tapias 

plantea una Plaza de carácter 

monumental como núcleo fundamental 

del proyecto, esta plaza urbana esta 

bordeada en sus cuatro costados por los 

edificios más importantes de la 

comunidad y está marcada por un 

elemento simbólico como lo es la torre 

del reloj que se destaca por su altura. 

 

 

Figura 2. Rafael Maldonado Tapias, Plaza los Fundadores UNAB 

Estilógrafo sobre papel mantequilla, 1990. 

 

Este conjunto de la Plaza los Fundadores de la UNAB, fue seleccionado para la 

XII Bienal de Arquitectura Colombiana de 1990, mas adelante este mismo 

arquitecto diseñó la Facultad de Medicina(1995-1997) Y LA Facultad de Ingeniería 

Mecatrónica y Energía(1999-2000). 
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El proceso de intervención 

arquitectónica se desarrolló con edificios 

muy distanciados en el tiempo, en 

general son aproximadamente 20 años 

de transformaciones, lo que sucede 

muchas veces en la construcción de la 

arquitectura educativa. 

 

Figura 3. Vista lateral Facultad de Medicina UNAB 

Este tipo de discontinuidad no debe ser mirado por los arquitectos como un factor 

desfavorable, sino por el contrario la oportunidad de pensar la arquitectura 

educativa como un proceso complejo en constante transformación, y que requiere 

la coherencia de lo que se desarrolla paso a paso, por etapas de crecimiento y con 

una lógica secuencial, no lineal que generalmente está presente en la manera 

cómo crecen nuestras ciudades latinoamericanas que no cuentan muchas veces 

con los presupuestos amplios con los que cuentas países desarrollados, pero que 

a partir de procesos interrumpidos o discontinuos crean su propia continuidad. 

 

Figura 4. Rafael Maldonado Tapias, Facultad de Medicina UNAB 

Estilógrafo sobre papel mantequilla, 1996. 
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B. Colegio de la Universidad Libre, Bogotá, 1961-1963. Arquitecto Rogelio 

Salmona 

 

Ubicado al lado del Jardín Botánico al 

occidente de Bogotá, el Colegio de la 

Universidad Libre disfruta de un 

entorno verde, arborizado, que lo aísla 

de la ciudad y le otorga un carácter 

campestre. Un número importante de 

altos pinos envuelve y contrasta con 

la poca altura y acentuada 

horizontalidad del conjunto. 

Figura 5. Dibujo Rogelio Salmona 

 

El Colegio de la Universidad Libre consta de dos crujías curvas compuestas por 

salones organizados en hilera que se encuentran deliberadamente separadas para 

configurar un espacio central cubierto y dos patios de acceso.  

 

En el extremo de una de las dos crujías aparece una secuencia de auditorios de 

diferentes áreas y, parcialmente adosado, un volumen de planta hexagonal 

pensado originalmente como auditorio. 

Pese a la poca altura del conjunto y su 

configuración aparentemente dispersa, una 

cubierta inclinada perforada por claraboyas y 

sostenida por llamativas cerchas mariposa, 

integra y cobija la totalidad. 

Con un área de ocupación de 5,209 metros 

cuadrados a nivel de primer piso y un área 

construida de 6,931 metros cuadrados, el 

conjunto mantiene su uso educativo distribuido 

actualmente en áreas administrativas, aulas y 

áreas complementarias y de servicios. Seriamente 

afectado respecto a sus condiciones originales, ha 

sufrido una importante ampliación con un volumen 

desigual de tres pisos de altura. 

Figura 6. Fotografía Perspectiva interior 
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Figura 7. Plantas 1 y 2 Colegio de la Universidad Libre de Bogotá 

 

 

C. Colegio Fontana, Bogotá, 1992-2005. Arquitecto Rogelio Salmona 

 

Las bellas montañas que rodean 

la sabana de Bogotá sirven de 

límite geográfico al Gimnasio 

Fontana, está situado en una 

zona llamada Guaymaral, al norte 

de Bogotá y es lugar de 

enseñanza primaria y secundaria 

para aproximadamente 1.000 

alumnos. Este colegio como 

muchos otros fue concebido para 

que se desarrollara por etapas.  

Figura 8. Fotografía  interior 
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En el colegio los límites 

externos son las aulas, que 

delimitan un gran espacio 

rectangular, el recinto, dentro 

del cual se desarrollan 

diferentes actividades.  

El recinto a su vez se 

encuentra dividido en dos por 

una sucesión de patios, unidos 

por sus diagonales, alrededor 

de los cuales se encuentran 

las aulas especiales.  

Figura 9. Fotografía patio interior 

 

Los patios dan escala, llaman para ser descubiertos, invitan a ser recorridos y por 

medio de escaleras, rampas y pérgolas insinúan el camino a la cubierta, al cielo, al 

descubrimiento del paisaje y del firmamento. 

 

 

Figura 10. Planta General 
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Las aulas se proyectan al exterior 

a través de patios individuales, y al 

interior por medio de una gran 

galería cubierta, que con su 

columnata da escala y ritmo a la 

zona de esparcimiento, de forma 

semicircular, hacia el centro del 

proyecto. 

 

 

Figura 11. Fotografía Corredor 

 

Patios circulares, semicirculares, muros horadados, transparencias, agua, luz, 

viento que susurra entre los árboles, forman parte del abanico de sorpresas y 

emociones que vive el estudiante en el transcurrir de cada día. 

Este colegio es un lugar donde la magia y el encantamiento acompañan al 

estudiante. Invita a ser recorrido en todos los sentidos. Nada es obvio; se debe ir 

descubriendo poco a poco, y en su recorrido se va poniendo en evidencia la 

geografía del entorno. 

 

Figura 12. Fotografía interior de la rampa 
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10. PROCESO DE ANÁLISIS E INTERRELACIÓN 

 

A partir del sustento teórico desarrollado  y las orientaciones propuestas para 

tener en cuenta a la hora de insertar un Parque Educativo dentro de un tejido 

urbano, se materializa una propuesta urbana arquitectónica en un lote de 

intervención ubicado en la ciudad de Medellín, que busca responder de manera 

concreta a los problemas planteados en la pregunta de investigación. 
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11. LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES PROPUESTAS 

 

 

1. El arquitecto que se enfrente a un proyecto de arquitectura escolar, debe 

hacer una investigación previa sobre las innovaciones que se producen en 

temas de pedagogía, ya que la forma de enseñanza varia con el tiempo y se 

encuentra en constante reestructuración; con lo cual se hace de vital 

importancia que el arquitecto se compenetre con la enseñanza para poder 

proyectar un edificio para la enseñanza. 

 

2. El arquitecto debe entender la arquitectura escolar como parte del sistema 

de hábitat escolar, donde se materializan experiencias educativas pero también 

se llevan a cabo prácticas culturales y sociales que atañen al ser humano; por 

tanto los edificios escolares van más allá de los edificios y de las personas en 

sí mismas, deben ir hasta la dimensión de las relaciones simbólicas que se 

tejen entre ambos y además en su vinculo con el entorno. 

 

3. La dinámica para proyectar un Parque Educativo dentro del tejido urbano 

debe ser absolutamente participativa y abierta a las comunidades; la 

arquitectura escolar, como  escenario para la enseñanza no debe ser exclusivo 

ni cerrado, por el contrario debe ser abierto a los entornos urbanos que afecta 

directa e indirectamente y debe formar parte de las redes que interactúan 

cultural y socialmente. 

 

4. El Parque Educativo debe generar nuevas espacialidades públicas y 

urbanas, que se conviertan en puntos de encuentro para la ciudad, donde 

confluyan la cultura, la academia, el arte y la comunidad. 

 

5. El hábitat escolar a nivel urbano se debe consolidar a través de espacios 

especializados que se contemplen dentro del edificio escolar como lo son: los 

laboratorios, el centro de idiomas, centro de tecnología, la biblioteca, el teatro; 

las aulas especiales para danza, música y teatro etc., que sirvan tanto a la 

comunidad como al Parque Educativo. 

 

6. El Parque Educativo debe ser pensado para que exista la integración entre 

los niños, los jóvenes y los adultos, de esta manera se acorta la distancia entre 

las generaciones a través de la enseñanza y se da un uso permanente a las 

edificaciones escolares, a partir de la creación de programas que benefician a 

toda la comunidad. 
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7. Las plantas bajas de los edificios, deben tener una influencia determinante 

en las dinámicas urbanas, por lo tanto este borde de la ciudad en un Parque 

Educativo debe ser un umbral a través del cual podemos entrar y salir, sin que 

existan barreras, debe ser el lugar donde el interior y el exterior entran en 

contacto, donde la ciudad y el edificio escolar se encuentran. 

 

8. Debe existir un cuidadoso planeamiento urbano del Parque Educativo, para 

logar el equilibrio entre la densidad, los espacios públicos y los recorridos, que 

genere espacialidades que permitan el desarrollo de un proceso urbano que se 

retroalimente constantemente. 

 

9. El Parque Educativo debe estar protegido del tráfico vehicular, por tanto el 

vehículo no debe ingresar al interior, solo debe transitar periféricamente y a 

velocidades mínimas, además debe estar articulado a la red de ciclo vías y 

sistemas de transporte público, para así darle prioridad en términos de 

movilidad al peatón y a la bicicleta. 

 

10. La principal estrategia para brindar seguridad al Parque Educativo debe ser 

un fortalecimiento de la vida urbana en sus diferentes temporalidades, que 

brinde la posibilidad de permanecer en los espacios públicos y también de 

recorrerlos en los diferentes momentos del día, de manera que aumente la 

percepción de seguridad así como la seguridad misma, porque un lugar donde 

las personas se apropian del espacio público, es más significativo y valorado, 

en consecuencia de ello será más seguro. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 En Colombia el principal problema sigue siendo la falta de planificación, lo 

que genera espacios escolares inadecuados para la enseñanza. 

 Los proyectos escolares deben ser parte de los procesos de desarrollo y 

planeación territorial, que generen directrices sobre la arquitectura escolar 

en el contexto urbano teniendo en cuenta los aspectos espaciales, sociales, 

económicos, culturales de un sector, tanto como sus necesidades y 

funcionamiento. 

 La arquitectura escolar dentro de un contexto urbano debe recuperar el 

carácter de equipamiento central, posibilitador del desarrollo urbano, e 

instrumento para la inclusión social. 

 Los edificios educativos deben ser vistos, desde las primeras fases del 

proceso de diseño, como parte de un conjunto urbano, y no de manera 

aislada a su entorno, con el fin de que puedan garantizar un optimo 

funcionamiento, a la  vez que sean motores de desarrollo social y urbano. 

 El edificio escolar debe ser reconocido como parte de un todo que es la 

ciudad, generador de impactos permanentes en el lugar donde se emplaza 

y que contribuye al mejoramiento y la reconstrucción del tejido urbano y a la 

calidad de vida de los habitantes. 
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15.2 Losas postensadas 

16. PLANIMETRIA 

 Planta Parqueaderos 

Planta Urbana nivel -3.00 y -4.00 

Planta Urbana nivel 0.00 

Planta segundo nivel 

Planta tercer nivel 

Planta cuarto nivel 

Planta quinto nivel 

Planta sexto nivel 

Planta séptimo nivel 

Planta octavo nivel 

Planta cubiertas 

Fachadas norte y sur 

Fachadas occidente y oriente 

Cortes 

Localización 
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2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 Figura 13. Localización  
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El proyecto está situado en la ciudad de Medellín, en un lote que actualmente se 

encuentra baldío sobre la calle San Juan y la carrera 79. 

 Área del lote: 9.475 m2 

 Polígono de tratamiento: z4_CN2_37 

 Barrio: los pinos 

 Comuna: 12 la América 

 Tipo de tratamiento: consolidación nivel 2 

 Zona: 4 centro-occidental 

 Uso del suelo: área de actividad múltiple zonal y equipamiento 

 Índice de ocupación: 35% 

 Índice de construcción: 3,00 

 Densidad: 90(Viv ha) 
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3. EL LUGAR 

 

3.1 LLENOS Y VACIOS-PLANO NOLLI 

 Figura 14. Perspectiva urbana llenos y vacios 
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Figura 15. Plano Nolli 

 

 

 

TRAMA Y MORFOLOGIA URBANA 

 

 El trazado de las vías de este sector de la ciudad conforma una retícula 

irregular, a partir de manzanas atípicas, que rompe la retícula ortogonal. 

 La manzana a intervenir, está rodeada por tres vías terciarias, una 

secundaria y una principal y está atravesada por una diagonal marcada por 

la morfología de un cuerpo de agua. (Quebrada Ana Díaz). 

 El plano Nolli evidencia la necesidad de espacio público en este sector de la 

ciudad, ya que se encuentra reducido a patios al interior de las manzanas 

residenciales y  espacios residuales convertidos en parqueaderos. 

 La unidad residencial los pinos es una manzana conformada por bloques de 

vivienda, con amplios espacios abiertos y zonas verdes, pero estos 

espacios no son de uso público, porque se encuentran privatizados por 

medio de mallas que bordean  el perímetro y aislan 
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3.2 USOS  DEL SUELO 

 

 

Figura 16. Usos  del suelo 

  

     

 

 

 En este sector el uso del suelo está directamente relacionado con la 

categoría de las vías y podemos ver como dos grandes arterias que 

atraviesan la ciudad de sur a norte (carrera 80) y de oriente a occidente 

(calle 44), le imprimen al sector una gran dinámica urbana, mixtura de usos 

y accesibilidad, al tiempo que desplazan la vivienda generando 

temporalidades donde estos grandes corredores urbanos se convierten en 

foco de la inseguridad. 

 El equipamiento urbano es insuficiente en temas como la salud y la 

recreación y la cultura. 

 El espacio público y las zonas verdes  aprovechables, son insuficientes 

para un sector bordeado por zonas residenciales. 

 

 

RESIDENCIAL 

ZONAS VERDES 

CORREDOR ACTIVIDAD MULTIPLE ZONAL 

EQUIPAMIENTOS 
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3.3  ASOLEAMIENTO Y VIENTOS 

 

 

Figura 17. Asoleamiento y vientos                 
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 3.4 ZONAS VERDES 

 

 

Figura 18. Zonas verdes 

  

 

 

 Es un sector donde las zonas verdes existentes han sido resultado del 

trazado de las vías, reduciéndose a espacios residuales sin ser objeto de 

ninguna planeación urbana y sin tener en cuenta los aspectos ambientales 

tan importantes en la planificación de la ciudad. 

 Los separadores de vías conservan una vegetación de árboles frondosos 

que ayudan a mitigar la problemática ambiental que se genera con el 

trazado de vías arterias que rompen con los ecosistemas como es el caso 

de la calle San Juan. 

 En general, el sector está provisto de árboles de mediana escala en los 

perímetros de las manzanas y el sector conformado por los bordes de la 

quebrada Ana Díaz, donde se ubica una gran masa de vegetación con 

mucho potencial para convertirse en nuevas zonas verdes y espacio público 

para el sector. 
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 La unidad residencial Los Pinos tiene amplias zonas verdes y espacios de 

gran amplitud, bien planificados, pero estas son de uso privado. 

 Existen gran diversidad de especies arbóreas, de diferentes tamaños, pero 

aun así son insuficientes para mitigar la alta contaminación ambiental, 

producida por las dos grandes arterias (calle san Juan y carrera 80), 

además de la contaminación por ruido y altas temperaturas que se generan. 

 

 

3.5 MOVILIDAD-ACCESIBILIDAD-INFRAESTRUCTURA 

 

 

figura 19. Movilidad-accesibilidad-infraestructura 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS 

 La manzana a intervenir esta bordeada hacia la fachada sur y suroriental 

por la Calle 44 o Av. San Juan, esta es una vía arteria que conecta la 

ciudad en sentido oriente occidente, por lo tanto, tiene un alto flujo vehicular 

y peatonal además de numerosas rutas de transporte público, lo que la 

constituye en una vía de acceso primario al lote, además de un corredor 

urbano de usos mixtos. 

 La fachada oriental está delimitada por la carrera 79B que atraviesa el 

sector de manera transversal, siguiendo el curso de la quebrada Ana Díaz; 

este componente hídrico del lugar, actúa como barrera y limite natural. 

 La fachada norte y occidente, están configuradas  por vías terciarias, de  

escala barrial, que dan accesibilidad al lote por las manzanas de uso 

residencial que lo rodean. 

 

 

3.6 ARBORIZACIÓN 

 

 

Figura 20. Arborización 
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1. Araucaria excelsa (araucaria) 

2. Bauhinia picta (casco de vaca) 

3. Caesalpinia peltodhoroides (acacia amarilla) 

4. Ficus benjamina (laurel) 

5. Fraxinus chinensis (urapan) 

6. Thevetia peruviana (catape cobalongo) 

7. Brunfelsia pauciflora (francesino) 

8. Hibicus rosa sinensis (san joaquin) 

9. Citrus limón (limón) 

 

 

3.7 SOCIEDAD Y POBLACIÓN 

 

 

Figura 21. Gráfico de porcentajes 

El sector de la América cuenta con una 

población de 94.165 habitantes, de los 

cuales 42.290 son hombres y 51.875 son 

mujeres. La gran mayoría de la población 

está por debajo de los 44 años de la cual 

el mayor porcentaje lo aporta la 

población adulta joven con un 39%, con 

un rango de edad entre 15 y 44 años. El 

22% lo representan los habitantes 

mayores de 60 años (Tercera Edad). 

 El estrato socioeconómico que predomina en el sector de la América es el 4 

(medio), el cual comprende el 41.08% de las viviendas, seguido por el estrato 

3(medio-bajo), que corresponde al 27.77%, le sigue el estrato 4(medio-alto) con el 

26.40% seguido por el 2(bajo) con el 4.76%, según la encuesta de calidad de vida 

no hay viviendas en estrato 1. El sector de la América se desarrolla en una 

extensión de 389.49 hectáreas, con una densidad de 246 habitantes por hectárea. 

 LUGARES DE ENCUENTRO  

 

 Aire Libre: Parque de la América 

 Cultural: Biblioteca de la Floresta 

 Religioso: Nuestro Señora de los Dolores 

 Deportivo: Cancha sintética entre la Floresta y los Pinos 
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Figura 22. Población transeúnte vs. Población estable 

      

 

 
3.8 HISTORIA  

 

 

 

Figura 23. Puente de san Juan                                           
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Figura 24. Iglesia nuestra señora de los dolores       

 

         

 

                                                                                                                                                                  

Barrio La América 

El sector de La América limita al norte con el barrio La Floresta, al oriente con el 

barrio Lorena de la Comuna 11 y con el barrio Los Pinos, al sur con los barrios 

Simón Bolívar y barrio Cristóbal y al occidente con el barrio El Danubio y barrio 

Cristóbal. Fue entonces, el sector de La América quien dio paso a la consolidación 

de la hoy llamada Comuna 12 y como barrio representa actualmente la centralidad 

de la Zona 4 de la ciudad. 

Barrio Los Pinos 

Para hacer una reseña histórica del barrio, es necesario referirse a la historia de lo 

que en sus inicios fue la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), conocida antes 

como el Sacatín, que en 1920, funcionaba en un edificio reconstruido y 

acondicionado que ocupaba 16 hectáreas de terreno en el sector de La América, 

ubicado en San Juan entre las calles 78 y 80. 

En vista del crecimiento en ventas y en cantidad de bebidas, se optó por construir 

una nueva fábrica. En 1970, donde se encuentra actualmente el Conjunto 
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Residencial Los Pinos, el cual fue construido por el Instituto de Crédito Territorial 

(ICT). Los limites del barrio están dados al norte con el Estadio de la Comuna 11 y 

finalizando esta década comienza el más grande de los proyectos urbanísticos de 

la comuna con la construcción de amplias zonas residenciales en conjuntos 

cerrados de gran belleza arquitectónica, como es el caso de Santa Teresita.  

 

LINEA DEL TIEMPO 

Tabla 1. Línea del tiempo 

1.675 Se construyen las primeras casas. 

1.868 Se establece el nombre de la América. 

1.898 Se construye la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores. 

1.900 Conformación de un centro urbano a partir del parque de la América. 

1.908 Apertura de la carretera a la América (calle San Juan). 

1.919 Comienza a funcionar la fábrica de licores de Antioquia donde hoy se 

encuentra la unidad residencial los pinos 

1.921 Inauguración de la línea del tranvía a la América. 

Conformación de calles. 

1.938 Se convierte en corregimiento de la ciudad de Medellín. 

1.950 Se venden propiedades y solares para dar paso a la urbanización. 

1.970 Transformación de vivienda unifamiliar en multifamiliar. 

Se construye la unidad residencial los pinos. 

1.980 Transformación de la dinámica urbana con casa de dos pisos y calles 

amplias.   

2.006 Plan de ordenamiento territorial. 
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4. ESPIRITU DEL LUGAR 

 

_IDENTIFICACION _CARÁCTER _SENSASIONES _ INTUICIONES _  

La aproximación al lugar, a través de una mirada perceptiva y sensorial, a escala 

del peatón desprevenido y anónimo;  nos enfrenta a un territorio de la ciudad que 

muchas veces hemos transitado, la mayoría de ellas a las velocidades del 

vehículo y casi siempre ensordecidos por el caos del tráfico, sobre todo si 

atravesamos  vías como la Avenida San Juan o la Carrera 80. 

A través de recorridos, miradas y reflexiones podemos contemplar cómo este 

sector tradicional de la Ciudad, rodeado de barrios residenciales tan importantes 

como Laureles, La América, Los pinos, El Velódromo entre otros, va quedando a 

su suerte, cuando los nuevos usos que acompañan las vías arterias van 

desplazando la residencia y se convierten en  corredores de usos mixtos, que 

traen gran dinamismo urbano y desarrollo económico, pero también, dividen los 

barrios, crean barreras y rompen los delicados hilos que tejen la ciudad y crean las 

relaciones entre sus habitantes. 

El espacio público y las zonas verdes, han quedado reducidas a espacios 

residuales que van quedando como resultado del trazado de las vías; y la única  

zona circundante, con vegetación abundante que representa una visual  con 

grandes calidades ambientales para el lote, como lo es la quebrada Ana Díaz, se 

encuentra en estado de deterioro y abandono, por lo tanto se han convertido en un 

“no lugar”, foco de la inseguridad.  

El proyecto Urbano-Arquitectónico para desarrollar un parque educativo en este 

sector, se convierte en la oportunidad para proyectar a partir de las necesidades 

sociales y ambientales del sector, generando nuevas dinámicas urbanas que 

reestructuren las relaciones del habitante con el lugar. 

Devolviendo la memoria del lugar, a través de espacios propositivos, que 

interactúan con la ciudad, y restablecen las relaciones entre lo público y lo privado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El Lote esta bordeado en su costado oriental por la canalización de la 

quebrada Ana Díaz, lo que le confiere al proyecto un elemento natural de 

gran importancia ambiental, por lo tanto el proyecto debe potenciar este 

componente ambiental, conectándolo con el Parque Educativo a través de 

la propuesta urbana. 

 

 En la fachada de la calle San Juan, el proyecto debe responder a la 

continuidad de los usos y al espacio público, a que la vez que debe 

contemplar la protección de la contaminación acústica y visual que le 

genera el caos de esta vía arteria a un proyecto de arquitectura escolar.  

 

 Hacia el lado norte y occidente de la manzana, donde existe un uso 

residencial marcado y consolidado, el proyecto debe disponerse de manera 

que configure el tejido urbano a la vez que genere una gran espacialidad 

pública central que se abra al barrio y se convierta en remate del eje urbano 

que viene de   la Unidad Residencial Los Pinos.  

 

 La propuesta urbana debe contemplar la posibilidad de abrir la Unidad 

Residencial Los Pinos, que posee grandes calidades ambientales, para 

generar zonas verdes y espacio público a todo el sector. 
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6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN URBANA 

 

La propuesta urbana está basada en cuatro estrategias: 

 

 La continuidad del espacio público, permeando el parque educativo a través 

de la planta urbana, generando plataformas a diferentes niveles que 

configuran diversas espacialidades, como plazoletas, calles peatonales 

interiores y el teatro al aire libre. 

 

 Un eje conector ambiental (quebrada Ana Díaz), en el que se propone un 

parque lineal que recupera este componente ambiental como espacio 

público y zonas verdes para el sector y lo articula con el proyecto parque 

educativo. 

 

  Conexión visual del proyecto con el eje ambiental a partir de la disposición 

del edificio curvilíneo, que será la biblioteca para la comunidad, como 

símbolo del conocimiento conectado con la naturaleza y a través de ella con 

el hombre. 

 

 Una gran espacialidad central con un teatro al aire libre para toda la 

comunidad, como remate del eje que atraviesa la unidad residencial los 

pinos. 
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6.1 PUNTOS  Y EJES DE INTERVENCIÓN 

Figura 25. Puntos  y ejes de intervención 

 

1. Unidad residencial los pinos 

2. Plaza de mercado la América 

3. Parque lineal quebrada Ana Díaz 

4. Acopio de bicicletas 

5. Zonas verdes y ciclo rutas 

6. Paraderos de transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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7. PLANTEAMIENTO URBANO 

Figura 26.Planteamiento urbano 
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Figura 27. Vista general del planteamiento urbano 

 

 

 



53 
 

Figura 28. Planta urbana 
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8. PROPUESTA URBANO ARQUITECTONICA 

 

La propuesta busca crear un proyecto Urbano Arquitectónico que sirva como 

elemento posibilitador de nuevas dinámicas urbanas en el sector que giren en 

torno a la educación, el arte y la cultura; a través de nuevas espacialidades 

publicas que sirvan tanto al parque educativo como a la ciudad. 

 

Figura 29. Vista desde la terraza de la biblioteca 
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9. CONCEPTUALIZACION Y METAFORA 

 

A. INTERACCIÓN: 

 

Entre los diferentes grupos sociales que habitan el sector. 

 Relaciones persona-persona 

 Relaciones persona-grupo 

 Relaciones grupo-grupo 

 

B. DIVERSIDAD: 

 

Que permita el reconocimiento tanto de sí mismos, como del otro y fomente 

el respeto a la diferencia y la tolerancia como principio de una sana 

convivencia. 

 

C. UNIDAD: 

 

Dentro de un conjunto de elementos, donde cada uno es único y 

diferenciado de los demás, pero todos  son parte de un todo y funcionan de 

manera complementaria. 

 

 

LA METAFORA 

Tabla 2. Metáfora 

EL CEREBRO HUMANO 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO 

 

HEMISFERIO DERECHO 

racional-analítico-verbal-secuencial-

lineal-lógico 

 

emocional-creativo-imaginativo-intuitivo-lúdico-

espacial 
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10. IDEA BASICA Y MAQUETA CONCEPTUAL 

“Conjunto de elementos, cada uno  con su propia identidad y naturaleza, que  se 

conectan y funcionan de manera complementaria conformando una unidad básica, 

que se proyecta e interactúa con  su entorno”. 

 

Figura 30.Fotografias de la maqueta conceptual 

         

 

11. ESTRATEGIAS PROYECTUALES 

 

URBANAS: 

La dinamización del espacio público se  busca a partir de tres elementos 

diferenciadores, que se disponen  en la manzana de manera que respondan si 

bien a las necesidades del programa, a las intenciones urbanas de generar 

diversos espacios públicos abiertos a la ciudad. 

Cada uno de estos elementos diferenciadores conforma un volumen que contiene 

parte de los componentes del programa del parque educativo, lo que le permite al 

proyecto zonificar el programa de manera funcional y estratégica generando gran 

dinamismo entre los elementos y su interacción a través del espacio público que 

los contiene. 

Figura 31. Vistas de la propuesta volumétrica 

 
 



57 
 

A. El Lote esta bordeado en su costado oriental por la canalización de la 

quebrada Ana Díaz, por lo tanto el proyecto busca potencializar este 

componente ambiental, conectándolo con el Parque Educativo a través de 

la de la propuesta urbana que plantea intervenir el eje de la quebrada, 

desarrollando un parque lineal, además de disponer un edificio que se abre 

hacia este. El edificio será la biblioteca pública para el barrio como el 

símbolo del conocimiento  conectado con la naturaleza y a través de ella 

con el hombre. 

Este edificio de formas curvilíneas, contiene además de la biblioteca para el 

colegio, salones para teatro, danza  música y un auditorio polivalente, y 

prestará servicios no solo al parque educativo sino que también será abierto 

a la ciudad, para promover  actividades culturales y artísticas. 

 

B. Hacia el costado de la calle San Juan, se dispone un volumen rectangular 

para crear una línea de paramento retrasada con una fachada continua, 

generando un gran bulevar con mucha arborización que a su vez funciona  

como barrera vegetal que aísla el interior del edificio de la contaminación 

acústica que le genera el caos de esta vía arteria.  

Este edificio recibe los flujos peatonales  de la calle San Juan a través de 

una rampa que se proyecta desde el bulevar (nivel 0.00) hacia el interior del 

proyecto (nivel -3.00) y le permite al habitante del sector y de la ciudad 

permear el edificio para experimentar el espacio público que se genera. 

Esta rampa puede servir para diferentes usos; como plataforma para 

observar espectáculos proyectados en una pantalla desplegable, o bien 

como escenario de encuentro casual, o como vestíbulo antes de ingresar a 

disfrutar de una obra artística en el teatro al aire libre.  

 

C. Hacia el lado norte y occidente de la manzana, donde existe un uso 

residencial marcado, se ubica un volumen cubico, que se dispone de 

manera que configure la línea de paramento hacia estos dos costados y 

que configure en su interrelación con el volumen curvilíneo, una gran 

espacialidad central que se abre al barrio y se convierte en remate del eje 

urbano que atraviesa  la unidad residencial los pinos, que posee grandes 

calidades ambientales, por lo que la propuesta urbana propone abrir esta 

unidad y sus zonas verdes a todo el barrio. 

 

D. Para cumplir con las necesidades del programa, el proyecto genera 

espacialidades enterradas como el teatro al aire libre, la zona del coliseo y 

deportes, la zona de comidas y restaurantes públicos y los parqueaderos 
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tanto privados como públicos. Cada uno de los espacios subterráneos del 

conjunto se encuentra conectado con el fin de que el proyecto funcione 

como una unidad funcional en todos sus niveles urbanos. 

 

 

Figura 32. Vista de cubiertas 

 
 

ESPACIO PÚBLICO: 

Cada uno de los volúmenes propone una espacialidad pública diferente al parque 

educativo, a la vez que la interacción de los mismos crea escenarios urbanos de 

gran riqueza  espacial y formal que permiten  una apropiación libre que genera 

nuevos  usos en el proyecto. 

A. El Edificio curvilíneo propone un teatro al aire libre, para realizar actividades 

de carácter artístico y cultural, conciertos, recitales, obras de teatro, poesía, 

etc. 

 

B. El edificio rectangular propone una plataforma inclinada que sirve como 

escenario de encuentros urbanos y permite la observación de proyecciones 

desde una pantalla desplegable. 

 

C. El edificio cubo genera un gran hall urbano que se convierte en plazoleta 

para el parque educativo, a la vez que puede ser recorrida y habitada tanto 

los estudiantes como los habitantes del sector. 
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D. La interacción del volumen curvo con el rectangular crea un gran marco 

urbano que hace un gesto a la ciudad invitándola a experimentar el 

proyecto y sus diferentes espacialidades públicas, este marco constituye un 

espacio público de libre apropiación y usos por parte de los estudiantes y 

los habitantes del sector. 

 

 

Figura 33. Vista superior 
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12. FUNCIONAMIENTO Y RELACIONES ENTRE AMBIENTES 

 

 

Figura 34. Esquema de zonificación 

 
 

Figura 35. Esquema de zonificación 

 

 
 

 

 

 
Los edificios proponen vacios interiores con jardineras perimetrales que permiten un manejo de la 

iluminación natural en todos los espacios y confort térmico. 
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Figura 36. Esquema de zonificación 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 37. Esquema de zonificación 

 

 
 

 

Los edificios se articulan a través de la planta urbana, generando plantas libres para que el espacio 

público penetre y recorra todo el proyecto. 

Los puntos fijos de los tres edificios se encuentran ubicados de manera estratégica recostados a 

las fachadas que tienen mayor incidencia de la radiación solar. 



62 
 

Figura 38. Esquemas de zonificación y funcionamiento 
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Figura 39. Esquemas de zonificación y funcionamiento 
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13. FUNCIONAMIENTO Y PROGRAMA 

Cada edificio contiene una parte del programa del parque educativo, lo que le 

permite al proyecto zonificar el programa de manera funcional y estratégica 

generando gran dinamismo entre los edificios y su interacción a través del espacio 

público que los contiene. 

Las áreas del conocimiento se ubican de acuerdo a la disposición que tiene dentro 

del cerebro humano, y el proyecto utiliza la herramienta de la metáfora no solo 

como una figura literaria que apoya el proceso proyectual en los aspectos 

formales,  sino que también tiene incidencia en el funcionamiento de los edificios y 

en la zonificación del programa. 

 

 

Figura 40. Esquema de zonificación 
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13.1 EDIFICIO CURVILINEO 

 

Tabla 3. Programa edificio curvilíneo 

 

 SOTANO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 TERRAZA 

AMBIENTES 

TIPO D 

Cancha 

múltiple 

Teatro al aire 

libre 

    

AMBIENTES  

TIPO F 

 Auditorio 

Polivalente 

   

AMBIENTES  

TIPO A Y C 

  Aula 

Danza 

Aula 

Teatro 

Aula 

Música 

  

AMBIENTES 

TIPO B 

   Biblioteca 

Medios 

Educativos y 

Audiovisuales 

 

ÁREAS 

 LIBRES 

    Zonas 

verdes 

Espacios de 

Recreación 
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13.2 EDIFICIO RECTANGULAR 

 

Tabla 4. Programa edificio rectangular 

 

 SOTANO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 TERRAZA 

ÁREAS 

LIBRES 

Zonas de 

parqueo 

     

AMBIENTES 

TIPO E 

 Vestíbulo 

Oficinas 

    

AMBIENTES 

TIPO B 

  Centro de 

Informática 

y 

Tecnología 

   

AMBIENTES 

TIPO B 

   Centro 

de 

Idiomas 

  

AMBIENTES 

TIPO A Y C 

    Laboratorio 

Química 

Laboratorio 

Física 

Laboratorio 

Biología 

 

AMBIENTES 

TIPO F 

     Comedor 

Escolar  y 

Restaurante 
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13.3 EDIFICIO CUBO 

 

Tabla 5. Programa edificio cubo 

 

 SOTANO NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL4 

ÁREAS 

LIBRES 

Zonas de 

parqueo 

 Zona de 

recreación 

exterior 

Preescolar 

 Zona de 

recreación 

exterior 

Primaria 

 

AMBIENTES  

TIPO E 

 Zona 

Administrativa 

Enfermería 

   

AMBIENTES  

TIPO A Y C 

  Aulas Pre 

jardín y 

jardín 

Sala de 

profesores 

Aulas 

Transición 

Orientación 

Coordinación 

Ayudas 

didácticas 

Ludoteca 

Zona de 

dormitorio 

aulas 

primero, 

segundo y 

tercero 

Sala de 

profesores 

Ayudas 

didácticas 

AMBIENTES 

TIPO B 

   Aula de 

informática 

 

 

AMBIENTES  

TIPO D 

  Tienda 

escolar 

 Tienda 

escolar 
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 NIVEL5 NIVEL 7 NIVEL 8 TERRAZA 

ÁREAS 

LIBRES 

 Zona de 

recreación 

exterior 

Bachillerato 

 

  

AMBIENTES 

TIPO A Y C 

Aulas cuarto y 

quinto 

Sala de 

trabajo 

individual 

Orientación 

Coordinación 

 

Aulas de 

sexto, séptimo 

y octavo 

Sala de 

profesores 

Ayudas 

didácticas 

Aulas de 

decimo y 

undécimo 

Sala de 

trabajo 

individual 

Orientación 

Coordinación 

 

 

AMBIENTES 

TIPO B 

Aula de 

informática 

 

 Aula de 

informática 

 

 

AMBIENTES  

TIPO D 

 Tienda escolar   

AMBIENTES  

TIPO F 

   Restaurante y 

Comedor 

Escolar  
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14. LENGUAJE DE FACHADAS 

La envolvente de los edificios pretende no sólo ser la piel que ofrece una imagen y 

un diseño al exterior con calidades estéticas, sino que más allá de esto busca 

responder a través de los sistemas propuestos a los aspectos técnicos como la 

iluminación natural y el aislamiento acústico y térmico de los edificios, teniendo en 

cuenta la función y el programa. 

Figura 41. Vista desde el escenario del teatro al aire libre 

 

 

 

14.1 MANEJO TÉCNICO DE FACHADAS 

 

Las Fachadas del edificio se construyen a partir de sistemas de fachada flotante 

formadas por paneles de metal color beige, y un sistema de muros cortina en 

vidrio con estructura de acero que se ancla a la estructura del edificio. 
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14.2 MATERIALES 

 

 VIDRIO 

 PERFILES DE ALUMINIO 

 PLACAS DE GRANITO O PIEDRA NATURAL 

 CONCRETO ESTRUCTURAL 

También es llamado hormigón, es un material artificial, creado de 

materiales comunes: piedra, arena y cemento, de gran resistencia a la 

compresión, pero muy poca a la tensión. 

 ACERO ESTRCTURAL 

Es el material estructural más usado para construcción de estructuras 

en el mundo. Es fundamentalmente una aleación de hierro (mínimo 98 

%), con contenidos de carbono menores del 1 % y otras pequeñas 

cantidades de minerales como manganeso, para mejorar su resistencia, 

y fósforo, azufre, sílice y vanadio para mejorar su soldabilidad y 

resistencia a la intemperie. 

 

14.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

14.3.1 Muro cortina en vidrio 

Es un sistema de fachada  auto portante (lleva únicamente la carga de su 

propio peso), independiente de la estructura principal del edificio, que se 

construye de forma continua por delante de ella y se ancla por medio de 

una estructura auxiliar en perfiles de aluminio. El espesor es de 

aproximadamente 10 cm para que tenga un aspecto ligero dentro de la 

fachada. 

El muro cortina está diseñado para resistir la fuerza del viento, así como su 

propio peso y se construye mediante la repetición de un elemento 

prefabricado y modulado que incluye los elementos necesarios de 

protección y la apertura y accesibilidad según las necesidades funcionales 

del edificio, en este caso se usa un sistema de muro cortina formado por 

vidrio templado con herrajes en acero. 

 

Ventajas: 

 

La  ejecución del muro cortina es rápida, según el diseño arquitectónico del 

proyecto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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 Requisitos de diseño: 

 

a) Suficiente resistencia y rigidez  para soportar las fuerzas horizontales a 

las que estará sometido sin deformarse. 

 

b) Flexibilidad de movimiento para permitir las dilataciones y contracciones 

debidas a la expansión térmica de los materiales. 

 

c) Capacidad para resistir las deformaciones, permanentes y variables, de 

la estructura principal del edificio sobre la que se fija. 

 

d) Capacidad para evacuar el agua por las lluvias, evitando que llegue  al 

interior del edificio. 

 

e) Proporcionar el suficiente aislamiento térmico para reducir el consumo 

energético del edificio por el uso de aire acondicionado. 

 

f) Tener  protección solar, incorporada en el vidrio, para evitar el exceso de 

incidencia de la radiación solar. 

 

 

 Componentes: 

 

a) Elementos Resistentes: Columnas y Vigas 

 

b) Elementos de Cerramiento: Vidrios translucidos 

 

c) Elementos de Fijación: Anclajes de acero 

 

d) Elementos de Hermeticidad: Sellos  Herméticos 

 

e) Elementos Móviles: Para permitir la ventilación del interior 

 

 

14.3.2 Fachada flotante en placas metálicas 

Es una estructura independiente del resto de la estructura del edificio, que 

se soporta en una retícula extendida a lo largo y ancho de la fachada en la 

cual está dispuesta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
http://es.wikipedia.org/wiki/Dilataci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Deformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
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Sus piezas prefabricadas son de fácil transporte, almacenamiento, 

instalación y sustitución. 

Sus elementos cubren grandes áreas en fachada, lo cual significa menos 

mano de obra y tiempo de instalación que un sistema convencional. 

Los vidrios actúan como cierre del sistema de fachada flotante, protegen el 

interior del edificio de las inclemencias del polvo, el viento y las lluvias, 

controlan los rayos solares y permiten la comunicación visual con el paisaje 

exterior. 

Este sistema lo usamos principalmente en las fachadas donde las 

condiciones de asoleamiento son favorables.  

 

 14.3.3 Vidrio modulado con perfiles metálicos 

Los perfiles son elementos de aluminio que tienen como función conformar 

la retícula de la fachada, soportar los vidrios y transmitir las cargas a las 

losas del edificio a través de los anclajes. Los perfiles verticales reciben las 

presiones del viento y cargan el peso de la fachada, mientras que los 

horizontales son elementos continuos o que completan el marco cargando 

el peso del vidrio y transmitiendo las cargas a los perfiles verticales. 

 

14.3.4 Jardineras en patios de fachada y vacios interiores 

Las jardineras de fibra son fabricadas a partir de láminas de fibra de vidrio y 

resina de poliéster, evitando la humedad de paredes y murallas, 

permitiendo un riego parejo y tan sólo una vez al mes. Son ideales para 

usar en terrazas, balcones y espacios desocupados en interiores como 

exteriores, siendo una solución ideal para el interior y el exterior de los 

edificios y también los espacios públicos del proyecto. 

 

Ventajas: 

Las jardineras actúen como filtro solar y humidificador del aire. 

 

14.3.5 Concreto vaciado 

Se realiza mediante la descarga de concreto en las formaletas determinadas 

en el proyecto. Se realizan juntas de contracción intermedias, transversales 

a la longitud mayor de la franja, en intervalos fijos. En los casos de franjas 

anchas, podrá ser necesaria, la formación de una junta longitudinal de 

contracción. 
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         Figura 42. Fachada norte 

 
Figura 43. Fachada occidental 

 
Figura 44. Fachada oriental 

 
Figura 45. Fachada sur 
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Figura 46. Fachada sur y norte 
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Figura 47. Fachada occidental y oriental 
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15. ESTRUCTURA 

 

15.1 SISTEMA APORTICADO EN CONCRETO ARMADO 

Es un sistema cuyos elementos estructurales consisten en vigas y columnas 

conectadas a través de nudos, formando pórticos resistentes en dos direcciones, 

vertical (columnas), horizontales (vigas), donde la mampostería es independiente 

de este. Este sistema se considera un sistema constructivo tradicional, ya que 

tiene un grado de industrialización bajo, teniendo como factor fundamental la 

mano de obra, pero en términos generales con este sistema se logra algo muy 

importante, que es ganar flexibilidad espacial, porque los módulos terminan 

jugando entre sí, y la estructura puede perpetuarse y mantenerse como un 

esqueleto sobre el cual se puede estipular o proyectar de manera flexible los 

espacios. 

Ventajas: 

Este sistema tiene la ventaja de permitir ejecutar todas las modificaciones que se 

quieran al interior, y que en él los muros, al no soportar cargas tienen la posibilidad 

de moverse.  

Proceso de construcción relativamente simple y del que se tiene mucha 

experiencia. 

 

Figura 48. Vista general de la estructura 
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-Concreto preesforzado: 

 

El presfuerzo es la colocación de un elemento de concreto en estado de 

compresión antes de la aplicación de las cargas; el esfuerzo desarrollado por el 

presfuerzo puede ser pretensado o postensado. 

El preesfuerzo se define como un estado especial de esfuerzos y deformaciones 

que es inducido para mejorar el comportamiento estructural del edificio. 

En el concreto preesforzado la armadura es una fuerza creada artificialmente con 

el único fin de conseguir que la sección entera trabaje a compresión, eliminándose 

los esfuerzos de tracción y por tanto las fisuras. 

Con este método se obtienen elementos estructurales más esbeltos, con menos 

acero de refuerzo, más ligeros y con una mayor capacidad de carga logrando 

mayores claros o espacios entre los elementos de soporte. 

 

-Pretensado: 

El pretensado es el método de preesforzado en el cual los tendones se tensan 

antes de colocar el concreto. 

 

-Postensado: 

El postensado es un método de presfuerzo en el cual los cables de acero son 

tensados después de que el concreto ha fraguado. 

 

Ventajas: 

 

Eliminación de fisuras por estar sometido a esfuerzos de compresión bajo todas 

las hipótesis de carga. 

Comportamiento elástico y utilización de la sección total. 

Permite salvar grandes luces con cantos muy reducidos. 

Ahorro de acero debido a la posibilidad de utilizar totalmente la armadura hasta 

cerca de su límite elástico y, como consecuencia, una reducción en la cuantía. 

Aligeramiento de la construcción y, por tanto, reducción de las secciones de 

elementos sustanciales como pilares y cimientos. 

Eleva la durabilidad de la construcción. 

 

15.2 LOSAS POSTENSADAS 

 

Se denomina losa postensada a aquella losa que se somete, después del vertido y 

fraguado, a esfuerzos de compresión por medio de cables de acero de alta 
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resistencia, en el postensado las armaduras se tensan una vez que el hormigón ha 

adquirido su resistencia característica. 

Una vez hormigonada y después de fraguada la losa, cada cable es tensado en 

forma independiente según las indicaciones del proyecto, Este sistema ofrece 

mayores y mejores posibilidades creativas para el diseño, permitiendo mayores 

luces, plantas libres y estructuras más esbeltas y ligeras. 

Es importante destacar que con este sistema pueden eliminarse las vigas 

tradicionales estáticas, lográndose así una mayor altura útil de piso a piso, y 

dejando mayor espacio para la instalación de ductos y servicios, de esta forma 

permite resolver problemas de rasante, agregando pisos adicionales sin modificar 

la altura total del edificio 

 

Ventajas: 

 

Notable reducción en la sección de las losas disminuyendo así la carga muerta en 

cada piso llegando a una menor carga final en fundaciones. Con un promedio de 

reducción del 50% en cada piso.  

Obtención de luces más amplias permitiendo una mejor distribución de columnas 

en sótano y mayor libertad en el uso de los espacios en los ambientes interiores.  

Debido al balance de cargas logrado por los tendones de postensión las 

deflexiones a largo plazo de las losas son notablemente menores.  

 

Figura 49. Planta general de la estructura 
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Figura 50. Detalles de los sistemas estructurales 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Estructura aporticada en concreto armado 

 

2. Nudo conector de vigas y columnas 

 

3. Muros cortina en fachada flotante 

 

4. Anclajes tipo “spider” en fachadas flotantes 

 

 

 

1 
2 
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Figura 51. Esquemas explicativos del sistema estructural 
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Figura 52. Esquemas explicativos del sistema estructural 
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Figura 53. Imagen general de la propuesta arquitectónica 
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Figura 54. Imagen general de la propuesta arquitectónica 
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16. PLANIMETRIA 

 

Figura 55. Planta    Parqueadero 
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Figura 56. Planta Urbana nivel -3.00 y -4.00 

 
 

 

 



86 
 

Figura 57. Planta Urbana nivel 0.0 
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Figura 58. Planta segundo nivel 
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Figura 59. Planta tercer nivel 
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Figura 60. Planta cuarto nivel 
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Figura 61. Planta quinto nivel 
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Figura 62. Planta sexto nivel 
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Figura 63. Planta séptimo nivel 
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Figura 64. Planta octavo nivel 
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Figura 65. Planta cubiertas 
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Figura 66. Fachadas norte y sur 
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Figura 67. Fachadas occidente y oriente 
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Figura 68. Cortes 
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Figura 69. Localización 
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