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The initiative to research the 
proposed topic begins by evalua-
ting and designing learning envi-
ronments that meet pedagogical 
and habitable criteria, spatial and 
formal dynamics to generate stimu-
lating sense-oriented environments 
because students with special edu-
cational needs perceive and pro-
cess the world differently. However, 
in the Carlos Garbay Specialized 
Educational Unit, when donated, 
its infrastructure responds to an old 
and obsolete pedagogical system, 
isolated from the city, where the 
classroom determines the teaching 
method causing feelings of confi-
nement, lack of warmth, tiredness, 
and mental fatigue. In this way pro-
ceeded through investigative, his-

La iniciativa de realizar la 
investigación del tema propuesto 
comienza por evaluar y diseñar en-
tornos de aprendizaje que respon-
dan a criterios pedagógicos y ha-
bitables, con dinámicas espaciales 
y formales orientadas a generar 
ambientes estimulantes orientados 
a los sentidos porque los estudian-
tes con necesidades educativas 
especiales perciben y procesan el 
mundo de un modo diferente. Sin 
embargo, en la Unidad Educativa 
Especializada Carlos Garbay al ser 
donada su infraestructura respon-
de a un sistema pedagógico vetus-
to y obsoleto, aislado de la ciudad, 
donde el aula determina el méto-
do de enseñanza provocando sen-
saciones de encierro, falta de cali-
dez, cansancio y fatiga mental. De 
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Abstract.Resumen.

torical analysis, field visit, collect the 
information and obtain the neces-
sary data to determine its current 
valuation and with architectural re-
ferences guidelines were received 
that would be applied in the archi-
tectural proposal. Designed spa-
ces based on spatial perceptions 
by using light, color, dimension, 
and texture; in turn, adapting to 
the site to provoke stimulating en-
vironments in conditions of comfort, 
health, recreation, and rest that 
help in students’ cognitive develo-
pment. As architecture materializes 
for the human body and education 
traces pedagogical routes to guide 
learning.

esta manera se procedió a través 
del análisis investigativo, histórico, 
la visita de campo, levantar la infor-
mación y obtener los datos necesa-
rios para determinar su valoración 
actual y con referencias arquitec-
tónicas se obtuvo lineamientos que 
se aplicaran en la propuesta arqui-
tectónica. Se diseño los espacios 
en base a las percepciones espa-
ciales mediante la utilización de luz, 
color, dimensión y textura; a su vez 
adaptándonos al sitio para provo-
car ambientes estimulantes en con-
diciones de confort, salubridad, re-
creación y descanso que ayudan 
en el desarrollo cognitivo de los es-
tudiantes ya que la arquitectura se 
materializa para el cuerpo humano 
y la educación traza rutas pedagó-
gicas para orientar el aprendizaje.



Introducción.

Los espacios educativos son 
sistemas o estructuras colectivas 
que satisfacen las necesidades pe-
dagógicas y habitables para el fun-
cionamiento y desarrollo intelectual 
de los estudiantes, estos ambientes 
escolares se busca que sean gene-
radores de estímulos emocionales 
direccionando a diseñar para los 
sentidos y obligatoriamente incor-
porar en los estudiantes especial-
mente con discapacidad, esto se 
realiza mediante la utilización de 
la neuroarquitectura que es el es-
tudio de la mente (percepción) 
y el espacio arquitectónico para 
aplicarlo en los estudiantes de la 
Unidad Educativa Especializada 
Carlos Garbay ya que el espacio 
influye en los estados de ánimo, en 
sus emociones, en el rendimiento 
intelectual y mejoraría los procesos 
cognitivos. Actualmente el Instituto 
Salk es un referente en generar es-
pacios neuroarquitectónicos por-
que toman en cuenta el compor-

tamiento del cerebro y el bienestar 
físico del usuario en un espacio de-
terminado para generar estas ex-
periencias.

Las condiciones de habi-
tabilidad (físicas-ambientales) son 
una de las características de los es-
pacios, donde estas forman parte 
de una base principal que son las 
percepciones espaciales. El cuer-
po humano recepta la información 
mediante los sentidos (ruido, calor, 
frío, etc.) y transforma en cualquier 
tipo de sensaciones dependiendo 
de los diferentes ambientes. Las 
construcciones existentes en la U. 
E. E. Carlos Garbay se ha realizado 
mediante autogestión y donacio-
nes por las diversas autoridades; a 
lo largo de su vida institucional cum-
pliendo así su ciclo de utilización, 
que provoco un aislamiento inter-
no y desfragmentado, desplaza-
mientos con dificultad, con el pasar 
del tiempo esa infraestructura está 

deteriorada y los ambientes se han 
convertido espacios que provocan 
encierro, cansancio, agotamiento, 
aburrimiento, el ruido  que ingresa 
a las aulas, el asoleamiento, la fal-
ta de conexión disminuye drástica-
mente el desarrollo intelectual de 
los estudiantes.

Para resolver los problemas 
de la ineficiente habitabilidad de la 
institución se lo realizaría mediante 
la utilización del diseño arquitectó-
nico que incluya principalmente las 
percepciones espaciales (neuroar-
quitectura) conformado por cua-
tro ejes fundamentales: luz, color, 
dimensión y textura; que ayuda a 
los estudiantes con N.E.E a generar 
experiencias en el aula, donde se 
sientan identificados, sean habita-
bles, seguros,  para aprovechar al 
máximo su proceso cognitivo con 
igualdad de oportunidades ya que 
su aprendizaje es diferente al resto 
de alumnos que asisten a las institu-

ciones normales. Para descifrar las 
características que debe poseer 
un ambiente donde se transfor-
me el aula en una herramienta de 
aprendizaje que estimule la coope-
ración, su relación entre lo interior y 
exterior, lo público y lo privado. 

En la investigación proyec-
tual comenzará con un diagnósti-
co histórico y perceptivo luego se 
procedera a un análisis compa-
rativo con otros referentes arqui-
tectónicos para así lograr obtener 
lineamientos y aplicarlos. El diseño 
resulta indispensable para solucio-
nar y corregir  los problemas de la 
mala calidad de habitabilidad me-
diante una propuesta que conciba 
un establecimiento que acobije las 
necesidades habitables, percepti-
vas obteniendo atmósferas agra-
dables donde se sientan identifica-
dos los estudiantes y docentes y así  
estos espacios beneficien a desa-
rrollar sus destrezas. 
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Los habitantes con (NEE) 
asociado a sus discapacidades 
históricamente ha sido víctimas de 
diferentes tipos de discriminación, 
segregación y exclusión en el sis-
tema social, laboral y educativo, 
respecto a lo educativo la mayo-
ría de las instalaciones escolares 
se diseñaron siguiendo patrones 
monótonos y repetitivos que res-
ponden a un sistema pedagógico 
vetusto y obsoleto, por anteponer 
el factor económico y la estricta 
normativa impidieron crear varian-
tes reales de diseño generando 
una arquitectura masificante que 
no responde a sus necesidades. 
Aparece la inquietud de reflexionar 
sobre la escaza importancia que 
toma el comportamiento que ge-
neran los ambientes escolares don-
de se considera si se transforman o 
se derriban, ya que es ahí donde 
se generan los procesos cognitivos 
desarrollando sus habilidades para 
su inclusión familiar o laboral.

“La calidad del ambiente 
construido puede afectar el des-
empeño del cerebro” (Whitelaw, 
2013), generando en el estableci-
miento sensaciones y percepcio-
nes negativas en los estudiantes; la 
escasez de motivación por parte 
del educador, de los estudiantes, 
la falta de componentes didácti-
cos y la ausencia de espacios de-
terioran seriamente el habitad es-
colar, además que los espacios no 
ofrecen condiciones mínimas de 
bienestar, confort, seguridad gene-
rando ambientes físicos degrada-
dos y sin mantenimiento. Existen es-
tudiantes que son más vulnerables 
a sufrir problemas de salud porque 
conllevan alguna enfermedad cró-
nica-degenerativa, donde el es-
pacio habitable es esencial para 
suprimir posibles complicaciones a 
futuro, transmisiones o desarrollo de 
otros problemas o lesiones que per-
judicarían el rendimiento y la vida 
de los estudiantes.

Problemática

La educación afecta a to-
dos, se genera en diferentes con-
textos y de modos diferentes, en el 
establecimiento “Carlos Garbay” 
la espacialidad arquitectónica no 
está acorde con las nuevas diná-
micas pedagógicas disminuyendo 
la evolución y desarrollo del apren-
dizaje, propósitos muy alejados del 
objetivo educativo que persiguen. 
Condiciones que tienen transcen-
dencia en la funcionalidad y opera-
tividad del establecimiento porque 
fue construida su infraestructura 
mediante donaciones por diferen-
tes autoridades separando las fun-
ciones académicas administrativas 
por todos los dos polígonos cons-
truidos, generando un desorden es-
pacial y  por su emplazamiento ge-
nera una movilidad desordenada, 
escasa accesibilidad, sin espacios 
recreativos, ni de descanso. El esta-
blecimiento se encuentra aislado 
de la ciudad desconectando del 
interior y el exterior.

También estan influyendo 
las condiciones físicas-ambien-
tales en el aula (ruido, calor, luz, 
frio, aire) que no fueron analiza-
dos apropiadamente, reducien-
do notablemente los requisitos 
de habitabilidad y genera espa-
cios-contenedores donde dificul-
ta el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje a su vez los 
espacios existentes transmiten en-
cierro, falta de calidez, inseguridad, 
produciendo en los estudiantes un 
rápido cansancio, fatiga mental y 
agotamiento. En la tipología de es-
tas aulas los alumnos no se sienten 
identificados. Por las condiciones 
y necesidades de los alumnos ne-
cesitan reforzar su aprendizaje con 
actividades manuales, sensoriales, 
conductuales, terapias que ayu-
den en el desarrollo motriz e intelec-
tual donde la infraestructura y equi-
pamientos desempeñan un papel 
preponderante en la producción y 
reproducción del conocimiento.
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La educación hoy en día 
presenta un reto que sin duda debe 
de ser resuelto ya que es una de 
herramienta importante para salir 
del subdesarrollo. La base principal 
de la educación son los docentes, 
que enseñan y desarrollar el cono-
cimiento estimulando la coopera-
ción y el compañerismo en las la-
bores académicas. Las autoridades 
educativas están obligadas a brin-
dar servicios de excelencia y dotar 
del mejor entorno fisico posible que 
generen estímulos de aprendizaje 
para incorporar nuevos y variados 
sistemas pedagógicos utilizando 
correctos fundamentos y percep-
ciones espaciales. Para ello el am-
biente físico debe estar diseñado 
para ser iluminado, proporcionado 
a las dimensiones del alumno, esté-
ticamente agradable, emocional, 
conectado con la naturaleza; esto 
mediante la aplicación de la neu-
roarquitectura(percepción espa-
cial) . (Sanchidrián Blanco, 2013).

Fred Gage (2003) mencionó 
en el Instituto Americano de Arqui-
tectura que los cambios en el en-
torno (espacio) cambian el cere-
bro, por tanto, modifican nuestro 
comportamiento. Por eso es im-
portante diagnosticar la realidad 
actual en la que se encuentran la 
U.E.E. Carlos Garbay, ya que exis-
ten estudiantes con NEE asociado 
a sus discapacidades que nece-
sitan prosperar e incrementar sus 
destrezas.  El espacio físico apenas 
se empieza a descifrar su impor-
tancia en el fenómeno educativo 
donde se busca que la investiga-
ción proyectual genere ambientes 
de calidad y confort conectando 
con la ciudad y el paisaje; la inves-
tigación propuesta busca avanzar 
en este sentido, con la ayuda de la 
percepción espacial generar am-
bientes estimulantes a sus sentidos 
que respondan a sus verdaderas 
necesidades de aprendizaje y de-
sarrollo de sus destrezas.

Justificación

La investigación contribuirá 
con información y valoración del 
establecimiento referente a la ca-
lidad y percepción de los espacios 
físicos educativos, aún no reflexio-
nado en el cuerpo social. Uno de 
los argumentos que se generó a 
determinar elegir esta temática, es 
la escasez de bibliografía que ana-
lice y examine las condiciones  per-
ceptivas que generan emociones 
positivas o negativas, mediante es-
tas percepciones espaciales  (luz, 
color, dimensión, textura) se pue-
de incrementar el progreso y cre-
cimiento del aprendizaje, mientras 
no se estudie seguirá originando 
afectaciones en el desarrollo de sus 
habilidades. Asimismo, podrá crear 
reflexiones y debates sociales y po-
líticos a quienes les corresponde 
estas competencias; produciendo 
una contribución significativa y ne-
cesaria que posibilitará amplificar 
el horizonte de un estudio accesi-
ble, deseable y de calidad.

La investigación proyectual, 
también busca realizar lineamien-
tos para espacios educativos lo-
grando satisfacer el bienestar del 
alumnado con NEE cumpliendo 
con las necesidades requeridas y 
realizando una un anteproyecto 
arquitectónico, buscando crear ex-
periencias agradables a travez de 
atmósferas emocionales para los 
sentidos. Se encaminará por ser un 
componente palmario, palpable y 
cotidiano de relevancia social, que 
tiene tópicos muy sensibles como lo 
es la inclusión, desarrollo y bienes-
tar de los estudiantes mentalizando 
hacia la integración total. Com-
prendiendo que las instalaciones 
puedan disminuir drásticamente 
la fatiga, el agotamiento, princi-
palmente el estado de ánimo; por 
ende, se mejoraría la formación del 
estudiante donde se evidencie y 
demuestre que los espacios esco-
lares son contribuyente importante 
para los métodos de estudio. 
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Objetivos:

GENERAL:

Evaluar las condiciones de 
habitabilidad existentes en la Uni-
dad Educativa Especializada Car-
los Garbay y diseñar espacios para 
mejorar el aprendizaje de los estu-
diantes con necesidades educati-
vas especiales asociados a las dis-
capacidades existentes.

ESPECÍFICOS:

• Determinar un sistema de 
evaluación para diagnosticar el  
estado actual de la Unidad Educa-
tiva Especializada Carlos Garbay

• Realizar análisis compara-
tivos con otros establecimientos 
educativos para obtener y propo-
ner lineamientos arquitectónicos y 
urbanos.

• Aplicar los lineamientos en 
la Unidad Educativa Especializada 
Carlos Garbay con la finalidad de 
obtener un anteproyecto arquitec-
tónico.

Marco Teórico:

ESTADO DEL ARTE RELACIONADO A LA TEMÁTICA.

Todo arte es una enseñanza 
y trae consigo una función social y 
educativa, que se empieza viendo 
y tocando. La ausencia de trabajo 
humano es lo que le quita a la obra 
su valor ya que no se trata de cons-
truir más e incorporar más adornos, 
porque vale más una obra incom-
pleta que un conjunto malo y pro-
vocaría recurrir en mentiras arqui-
tectónicas-constructivas que son 
procedimientos falsos (cuando se 
abusa de la imaginación) y el arte 
de construir no se podría conside-
rar arquitectura solo por estabilizar 
lo que se edifica (Ruskin , 1849).

La arquitectura ejerce diver-
sas emociones y es un generador 
de una fuente de sensaciones en 
la vida diaria, comprende toda la 
magnificencia, esmero y gloria que 
se encuentra en su edad o tiem-
po de construcción y a su vez con 
una sola mirada se demuestran los 
grandes secretos de la infraestruc-
tura generando esa impresión o 
emociones de simpatía que se des-
prende de los muros para la acep-

tación o critica correspondiente 
(Ruskin , 1849). 

La arquitectura se materializa 
para el cuerpo que es un mosaico 
de sensaciones que al ser esencial-
mente corporal genera un reperto-
rio de posibilidades motrices-per-
ceptivas, que se acomoda a cada 
entorno tomando conocimiento 
de las diferentes características del 
objeto exterior percibido como tex-
turas, formas, movimientos, tama-
ños, orientaciones, etc. Generan-
do una conexión sensomotora que 
dependerá de la capacidad per-
ceptual corporal y de los campos 
sensoriales (sentidos) estos se obtie-
nen a través del tiempo.

Garcìa (2007) menciona “na-
die sabe aun lo que puede hacer 
un cuerpo”, transmiten las sensa-
ciones del ambiente lo que genera 
que los comportamientos corpora-
les habituales se organicen y dan 
unidad a nuestro esquema motriz 
como una lista de posibles movi-
mientos prácticos percibidos en 
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diferentes entornos, la experiencia 
motriz de nuestro cuerpo nos pro-
porciona una manera de acceder 
al mundo y al objeto. “El cuerpo no 
conecta movimientos individuales 
con estímulos individuales, sino que 
adquiere el poder de responder, 
mediante emociones o movimien-
tos en conjunto siendo involucra-
dos los sentidos” Ponty (1945).

Los sentidos comunican las 
sensaciones y estas desencadenan 
en movimientos nacientes, por sus 
cualidades generan un lado per-
ceptivo y motor que comunican 
el comportamiento en un entor-
no específico. “Todos mis sentidos 
son formas de tocar” (Weil, 1988) 
ya que la visión se fundamenta 
para las experiencias táctiles. Pon-
ty (1945)afirma que “mirar es tocar 
a distancia”. Los sentidos son los 
encargados de captar los estímu-
los de los ambientes percibiendo 
sus caracteristicas espaciales. Por 
ejemplo, el Panteón es un espacio 
que transmite emociones desde su 
entrada y la atmosfera que se siente 
en el interior (Ilustración 1). “El hom-
bre que tenga vista e inteligencia 
creara bellas proporciones” (Rus-

kin , 1849). Platòn considera que el 
mayor don que tiene el hombre es 
la vista. El sentido de la vista revela 
lo que el tacto ya conoce estimu-
lando e incorporando a los diferen-
tes sentidos. En el caso del sonido 
provoca diversos estímulos donde 
la tranquilidad es la principal expe-
riencia creada y el entorno genera 
cualidades sonoras que se puede 
medir el espacio y hace que su es-
cala sea comprensible. El pabellón 
Philips le da importancia al sentido 
del oído y no resta el interés visual 
(Ilustración 2).

La piel logra leer las texturas 
y materiales dando como resulta-
do experiencias táctiles de calidez, 
rugosidad y dureza que son cuali-
dades físicas que acercan a la ar-
quitectura al mundo que vivimos. El 
orfanato de Ámsterdam favorece 
a la interacciòn social desde el mo-
mento de la planificaciòn hasta su 
construcciòn (Ilustración 3).  El estí-
mulo auditivo y olfativo se genera 
a partir del contacto con la natu-
raleza donde los jardines, patios in-
teriores y otros (Ilustración 4), crean 
atmosferas de bienestar como es el 
caso del flujo de agua.

Ilustración 1: El panteón - Adriano. s. II d.C
Fuente: Recuperado de https://es.wikiarquitectura.

com/edificio/panteon-de-agripa/

Ilustración 2: Pabellón Philips - Xenakis y Le Cor-
busier. Fuente:  REVISTA DE ARTE Y ARQUITECTURA 

AXA, 2014.

Ilustración 3: Orfanato de Amsterdam - Van Eyck 
Fuente: Lidón 2015, Aplicación en el Orfanato de 

Amsterdam.

Ilustración 4: Jardines del Generalife  Fuente:  Re-
cuperado de https://sobreespana.com/2014/04/02/

el-generalife-de-granada-el-jardin-del-paraiso/
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Las sensaciones son parte del 
proceso del cerebro que le permi-
te al ser humano desarrollar nuevas 
experiencias de acuerdo con los 
sentidos que se los utiliza de una 
manera inconsciente para relacio-
narse con el mundo exterior y poder 
comprenderlo. Son juicios tácitos o 
estímulos que dotan de compor-
tamientos e información recogida 
por nuestra fisiología sensorial, ner-
viosa y cerebral, que vinculadas a 
la materialidad física hacen per-
ceptible la realidad.

A partir del desarrollo cientí-
fico evolutivo de la máquina de 
pensar, la arquitectura se ha ge-
nerado en un potenciador de sen-
saciones y emociones, además de 
mejorar el aprendizaje y el com-
portamiento en el aula porque se 
transforma en un espacio vivido y 
ya no es meramente físico ni esté-
tico, donde el sentir la espaciali-
dad se trata de un procedimiento 
interno, ligado a cada individuo. 
En el ámbito espacial la neuroar-
quitectura (Solis,2017) se encarga 
de analizar como el uso de ento-
nos arquitectónicos inducen cier-
tos estados en la conciencia de los 

usuarios, es decir, es el estudio de 
la arquitectura y la mente. La neu-
rociencia busca entender como 
el espacio puede influenciar en la 
salud mental e incluso en la salud 
física donde el diseño arquitectóni-
co posee gran relevancia porque 
impacta y condiciona con los am-
bientes las diferentes sensaciones 
captadas a través de los sentidos 
generando percepciones positivas 
y negativas. El objetivo es que los 
diseños arquitectónicos incluyan 
los fundamentos neurológicos para 
explotar al máximo la creatividad 
e imaginación del alumnado.  Luis 
Barragán (2000) El arquitecto mexi-
cano menciona:  

“Creo en una arquitectura 
emocional. Es muy impor-
tante para la especie huma-
na que la arquitectura pue-
da conmover por su belleza. 
Si existen distintas soluciones 
técnicas igualmente válidas 
para un problema, la que 
ofrece al usuario un mensa-
je de belleza y emoción, esa 
es arquitectura” 

La percepción es una cuali-
dad del cuerpo de comportamien-

tos y relaciones intercorporales que 
nos conduce al núcleo vivo de la 
misma experiencia; las condiciones 
fisiológicas constituyen su origen. 
“Toda percepción es por principio 
movimiento”(Ponty,1945). Es una 
captación directa de los sentidos y 
no de la materialidad ya que están 
ligado lo sensorio y motriz como es-
tructuras emergentes mutuamente 
selectivas. “Romper con la familia-
ridad del mundo para poder vivirlo, 
el mundo está dado al sujeto y el 
sujeto esta dado así mismo”(Gar-
cia, 2007).

Los sentidos trabajan todos 
conjuntamente para captar las 
propiedades sensoriales del espa-
cio en el que se encuentran. La per-
cepción de los grandes espacios 
arquitectónicos como el de una 
catedral o un edificio de grandes 
dimensiones, o el poder de ciertos 
paisajes son atmosferas ofrecidas a 
los ojos y  al cuerpo donde a este 
le toca descifrar con precisión y 
generar experiencias, ya que estos 
incitan a disponerlo, a recorrer, a 
tocar, a caminar, etc. La percep-
ción espacial es el conjunto de 
reacciones, sensaciones y capta-

ciones estimulantes que se percibe 
del espacio y luego se incorporan 
al cerebro a través de los sentidos y 
generan sus respectivas interpreta-
ciones. El propósito es humanizar a 
la arquitectura, pero primero debe-
mos conocernos por dentro para 
lograr concebir edificios y espacios 
en consonancia con nuestro bien-
estar no solo fisico, sino mental. 

Dando como resultado una 
conexión entre las emociones y los 
espacios de forma equitativa para 
no generar situaciones que produz-
can una sobrecargar emocional, 
por eso es importante analizar y 
diseñar con una correcta inteligen-
cia espacial que sea fundamenta-
da principalmente en la percep-
ción espacial que son cuatro ejes:  
luz, color, dimensión y textura.

 
LUZ: “Es el material intangible 

más lujoso que hay, pero como es 
gratis, no lo valoramos” (Campo 
Baeza, 2013); la proporción y las 
formas de luz y sombra del objeto 
representan la fuerza y lo sublime 
de la forma, ya que la atención es 
atraída por estos rasgos.  La combi-
nación de la luz y la sombra genera 
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un carácter distintivo por su exten-
sión e intensidad logrando genera 
en la masa una manifestación de 
grandeza (Ilustración 5).

COLOR: Los verdaderos colo-
res de la arquitectura son los mate-
riales empleados inteligentemente, 
no se podría concebir una arquitec-
tura sin color por sus efectos visua-
les,al usarlo como ornamento debe 
ser tan estable como su forma y no 
colocarlo jamás en líneas verticales 
sino atravesadas, se puede simplifi-
car el color cuando la forma es rica 
y viceversa (Ilustración 6). 

DIMENSION: Lo sublime de la 
arquitectura es la nobleza de las 
líneas en la composición de sus 
proporciones y los caracteres de lí-
neas o sombras que generan que 
sea pintoresco. La belleza de la 
edificación está en las condiciones 
de abstracción y la perfección de 
la proporción, pero actualmente 
la proporción ha sido sacrificada 
a causa del paisajismo. El cuadra-
do por sus dimensiones iguales ge-
neran un conjunto poderoso de 
grandeza, el circulo y la combina-
ción de luz y sombra generan un 

elemento de fuerza, cual propó-
sito es apreciar a las dimensiones 
del objeto con la mirada. “Las for-
mas perfectamente bellas estarán 
compuestas de curvas, no hay una 
forma natural común en la que sea 
posible descubrir con la línea rec-
ta”(Ruskin,1849).(Ilustración 7).

TEXTURA: El arte de la arqui-
tectura es independientemente de 
los materiales, pero estos producen 
un estado de reposo para el alma 
y el espíritu, en estos se producen 
los efectos del transcurso del tiem-
po que es una belleza que nada 
podrá reemplazar. Toda la natura-
leza de los materiales se encuen-
tra al alcance y disposición de los 
arquitectos y dependiendo de la 
necesidad (térmico, acústico, etc) 
se empleará el respectivo material. 
Ninguna forma ni material debe ser 
representado con falsedad,en el 
caso de los recubrimientos (enluci-
do, yeso, ornamentos, decoración) 
se aplicará solamente cuando sea 
estrictamente necesario para no 
crear las falsedades sobre las su-
perficies (Ilustración 8).

La composicion del espacio 

Ilustración 5: “Luz”: Biblioteca de Viipuri-Alvar 
Aalto. Fuente: Alvar Aalto, el maestro de la 

modernidad renovada 

Ilustración 6: “Color”: Casa Gilardi-Luis Barra-
gán. Fuente: Abellanas C.(2015), La Plástica del 

color en la obra de Luis Barragán 

Ilustración 7: “Dimensión”: Asilo Sant’elia - Giu-
seppe Terragni. Fuente: Revista de arquitectu-

ra COAM (1988-n273: pág. 44)

Ilustración 8: “Textura”: Casa Da Música - Eduardo 
Souto De Moura. Fuente: Recuperado de https://ar-
quitecturaportuguesa.com/eduardo-souto-de-mou-

ra/
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debe generarse a partir de analizar 
la influencia que genera  en la per-
sona a travéz de sus actividades y 
comportamientos para desarrollar 
no solo diseños sino experiencias 
emocionales donde el espacio co-
bije y de forma. La integridad del 
ser humano con la arquitectura 
proviene del reflejo de su persona-
lidad con el espacio. La autentici-
dad de la expresión arquitectónica 
se basa en el lenguaje tectónico 
de la construcción y en la integri-
dad del acto de construir para los 
sentidos.

“El espacio ideal debe con-
tener en si elementos de magia, 
serenidad, embrujo y misterio, creo 
que estos pueden inspirar la men-
te de los hombres, la arquitectura 
es arte cuando consciente o in-
conscientemente se crea una at-
mósfera de emociones y cuando 
el ambiente suscita una sensación 
de bienestar ”(Barragán L. Discurso 
de aceptación del premio Pritzker 
de arquitectura 1980).  En el habi-
tad escolar “la calidad no solo tie-
ne que ver con el aprendizaje de 
los alumnos, también tiene que ver 
con qué tanto las instituciones dis-

ponen de espacios educativos que 
ofrecen condiciones de alojamien-
to y asentamiento propicias para 
dar lugar a procesos eficaces tanto 
de producción y de reproducción 
del conocimiento” (Congreso de la 
Unión, 1973), debiendo preservarse 
en perfecto estado de habitabili-
dad y un continuo mantenimiento. 

García (2007), afirma que 
“todos los espacios arquitectónicos 
son habitables, pero no todos los 
espacios habitables son arquitec-
tónicos”. La habitabilidad guarda 
relación con la percepción espa-
cial ya que son atributos o aspec-
tos derivados por las características 
y cualidades del espacio, entorno 
social y medio ambiente, que con-
tribuyen singularmente a dar a los 
usuarios una sensación y compor-
tamiento de bienestar personal y 
colectivo. La habitabilidad es un 
conjunto de caracteristicas que tie-
ne un espacio para asegurar condi-
ciones de salubridad, confort. En el 
caso de la educación busca esta-
blecer,“la capacidad de los espa-
cios construidos para satisfacer las 
necesidades objetivas y subjetivas 
del alumnado” (Arizmendi, 2019).

“El cumplimiento de condicio-
nes mínimas no asegura la habita-
bilidad”(Molar & Aguirre, 2013). Es 
incuestionable la necesidad de re-
coger información sobre los 4 ejes 
principales de la percepción espa-
cial (iluminación, color, dimensión 
y textura) ya que estos abarcan y 
engloban a las condiciones de ha-
bitabilidad, varios autores hacen 
referencia a la habitabilidad como 
la condición física del aula donde 
las percepciones espaciales son 
las respuestas arquitectonicas ante 
las necesidades pedagógicas. 
Hernández (2010) genera 8 dimen-
siones que se derivan de los ejes 
perceptibles para analizar al esta-
blecimiento:

Dimensión 1. Confort físico en 
el aula: Hace referencia a los ejes 
perceptibles, otros autores consi-
deran la habitabilidad solo a esta 
dimensión. Hernández (2010) men-
ciona “el aula es el espacio privi-
legiado donde se desarrollan los 
procesos cotidianos de enseñan-
za-aprendizaje”; descifrando la co-
rrelación que existe entre las con-
diciones de confort con los logros 
académicos. Se divide en: 

• Ventilación

Con la correcta sustrac-
ción en la dimensión de 
los planos verticales u hori-
zontales se logra “correcta 
ventilación que es aquella 
cuando desplaza o filtra 
los contaminantes volátiles 
producidos dentro del aula 
y los llegados de la perifé-
ria (Hernández Vázquez, 
2010). La OMS, indica que 
se debe utilizar una ventila-
ción cruzada constante en 
los ambientes formativos 
para eliminar gérmenes; 
publicaciones demuestran 
que las aulas con altos ni-
veles de CO2 generado 
por la mala ventilación ori-
ginan ausentismo escolar 
por el hacinamiento de 
bacterias en su interior por 
pasar largas horas en las 
aulas, con las temperatu-
ras externas perjudicando 
principalmente a los estu-
diantes con NEE ya que son 
mas vulnerables y algunos 
establecimientos laboran 2 
jornadas al día.
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• Aislamiento acústico

Textura (Ilustraciòn 10), ocu-
rre cuando no supera el nú-
mero máximo de decibles 
en el aula y permite desa-
rrollar apropiadamente las 
actividades de comunica-
ción y descanso obtenien-
do una salud mental. En el 
área pedagógica es funda-
mental escuchar claramen-
te lo que el profesor busca 
transmitir. “El ruido excesivo 
y la reverberación presentar 
barreras acústicas al apren-
dizaje y tiene efectos perni-
ciosos en la salud por des-
pertar el estrés y elevar la 
presión arterial” (Buckley et 
al, 2004) llegando a la con-
clusión de que los estudian-
tes no aprenden cuando 
no pueden oír bien; existen 
3 fuentes acústicas: el ruido 
en actividades académicas 
y administrativas, del tráfico 
y ruido del vecindario. 

Ilustración 10: Escuela Bancaria y comercial-Igna-
cio Urquiza. Fuente: Luqque, 2018

• Iluminación

Es un eje principal que de-
berá apuntar a captar la luz 
natural ya que influye en el 
desarrollo físico, cognitivo 
y socio-emocional (Ilustra-
ciòn 9), donde los niveles 
de luminiscencia sean más 
convenientes para desarro-
llar los procesos educativos 
mediante una iluminación 
balanceada, indirecta, di-
fusa y que no exista reful-
gencia en dos o más direc-
ciones y a su vez mediante 
recursos exteriores reducir 
la radiación exterior. (Ben-
ya, 2001). En pruebas es-
tandarizadas se comprobó 
que los alumnos ubicados 
en aulas con mayor can-
tidad de luz natural rinden 
entre un 20 - 26% más; y los 
alumnos con menor canti-
dad de luz experimentaron 
fatiga, irritabilidad, déficit 
de atención.

Ilustración 9 : Corono School - Richard  Neutra.
Fuente: Castillo, 1999

• Confort térmico

Las condiciones de diseño 
aseguren que las variables 
climáticas no interfieren en 
las actividades que en ellos 
se desarrollan. El confort 
térmico es una percepción 
o sensación que genera un 
bienestar de la mente y el 
cuerpo. El objetivo primor-
dial es encontrar un equili-
brio térmico o balanceado 
entre el cuerpo (metabolis-
mo) y el calor del ambien-
te generado mediante fe-
nómenos de conducción, 
convención, evaporización 
y radiación (INDECI, 2010). 
Investigaciones eviden-
cian y demuestran que los 
efectos de la temperatu-
ra afectan y entorpecen 
drásticamente al momento 
de impartir y desarrollar las 
clases generando la dismi-
nución de rapidez y com-
prensión.

• Ergonomía del mobiliario

Se diseña de acuerdo con 
las dimensiones de los usua-
rios (estudiantes y docen-
tes) y las tareas que van a 
desarrollar donde su uso no 
interfiera en las condicio-
nes físicas, la comodidad 
en este sentido puede sig-
nificar eficiencia funcional 
y produce a los alumnos 
un sentido de propiedad y 
pertenencia donde se sien-
ten más seguros de sí mis-
mos y son más propensos a 
participar en ejercicios de 
clase, en actividades extra-
curriculares, incluso apren-
den mejor. Fisher (2000) 
menciona que el desem-
peño de los estudiantes 
puede ser significativamen-
te mejor, alrededor de 7%, 
entre aquellos en escuelas 
con los mejores y los peores 
índices de calidad de mo-
biliario (Ilustraciòn 11).

Ilustración 11: Mobiliario para la pedagogía Wal-
dorf. Fuente: Prado, 2017

Ilustración 12: Foto de Timbaler Del Bruc School
Fuente: Torres, 2002
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ende se puede incorporar las TIC 
que generan percepciones posi-
tivas estimulando la influencia del 
espacio.

Dimensión 4. Espacio educati-
vo: En esta dimensión se involucra 
al eje del color y la versatilidad es-
pacial o la dimensión, involucra 3 
aspectos: la apariencia estética, 
la amplitud y la versatilidad de los 
ambientes.

• Apariencia estética 

Por sus efectos los colores 
pueden ser estimulantes o depresi-
vos, son una influencia psicológica 
en los estudiantes, pero es sobre 
todo genera un equilibrio psíquico 
de confort provocando distintas 
reaccionan física y emocionales 
(Melgosa & Moscoso, 2012). Algu-
nos investigadores sugieren que los 
factores estéticos pueden ser ana-
lizados desde dos perspectivas: 
observando sus consecuencias di-
rectas desde el principio de que los 
estudiantes logran mejores resulta-
dos dado Los experimentos visuales 
se encuentran mejorando el entor-
no estético posible,  o los efectos 

Dimensión 2. Disponibilidad 
de instalaciones y equipamiento 
de la escuela: Se relaciona con los 
agentes escolares como los equi-
pamientos, servicios, la infraestruc-
tura, el material didáctico relacio-
nado con la existencia y suficiencia 
para que los estudiantes puedan 
desenvolverse en el establecimien-
to, es esencial para los países con 
pobreza por la inequidad e injusta 
distribución de los recursos por los 
diferentes patrones de rezago so-
cial resultado que de una sociedad 
desigual y favoritista. 

Dimensión 3. Condiciones fí-
sicas de instalaciones y equipa-
miento: Hace referencia al funcio-
namiento, mantenimiento y diseño 
de las instituciones por la necesidad 
de obtener espacios propicios para 
que desarrollen sus habilidades. 
El organismo Building Educational 
Success Together (BEST, 2006), con-
firma que “la calidad de la infraes-
tructura y el equipamiento de las 
escuelas hay un impacto positivo 
en las experiencias del alumnado” 
dando como resultado un aumen-
to paulatino en el aprendizaje, por

indirectos que conducen a emo-
ciones y actitudes preferidas para 
mejorar el aprendizaje, que se en-
focan directamente en sus conse-
cuencias (Jarman et al., 2004). 

• Amplitud

Un cuerpo importante de in-
vestigación sugiere que las dimen-
siones del espacio para el aprendi-
zaje tienen una fuerte correlación 
con el desempeño estudiantil, la 
reducción de los grupos escolares 
mejora el aprendizaje, pero difícil-
mente se podría precisar cuáles 
son los tamaños de grupo y de es-
cuelas ideales para los mejores ren-
dimientos. Aún cuando se adop-
tara el principio de que las aulas 
pequeñas son mejores, la imple-
mentación de programas implica 
la necesidad de prever aspectos 
que van más allá del número de 
alumnos. 

• Versatilidad

La diversidad de diseño del 
espacio educativo es fundamental 
por resolver las necesidades como 
los espacios flexibles para aplicar 

estrategias pedagógicas, progra-
mas y tecnologías. El proceso de 
mundialización pedagógica re-
quiere ambientes de aprendizaje 
funcionales, de forma que fomen-
ten la curiosidad de los estudiantes, 
el aprendizaje autónomo y las ha-
bilidades sociales (Fielding, 2006). 

Dimensión 5. Sustentabilidad 
de la escuela: Lieberman y Hoody 
(1998), reportan que existen “be-
neficios en el desempeño, discipli-
na y motivación estudiantil”, cuyo 
propósito es que los establecimien-
tos sean catalizadores para gene-
rar soluciones medioambientales y 
aplicarlos para mejorar las terapias 
del alumnado logrando difundir 
una conciencia ecológica, esta di-
mensión trata acerca de la planea-
ción, desarrollo y toma de decisio-
nes con responsabilidad ambiental 
para mejorar el espacio educativo, 
por el aumento de las diferentes 
emergencias ambientales, este es 
un indicador de gestión escolar in-
sustentable.

Dimensión 6. Higiene y segu-
ridad física en la escuela: Las ins-
tituciones deben garantizar con-
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diciones saludables, seguras y con 
las respectivas normas de limpieza 
para prevenir focos de enfermeda-
des que pueda elevarse el ausentis-
mo.El espacio educativo esta obli-
gado a asegurar condiciones de 
integridad física. Crime Prevention 
through Environmental Design des-
cribe cómo el diseño de las edifica-
ciones puede minimizar el riesgo y 
elevar la sensación y percepción 
de seguridad con áreas de acceso 
controlado, vigilancia colectiva y 
delimitando el territorio.

Dimensión 7. Accesibilidad de 
las instalaciones educativas: Si en-
tendemos la accesibilidad como 
el derecho de uso de la ciudad y 
sus servicios sin limitaciones alguna 
por todos la población entonces 
se explica como “la condición de 
acceso que presta la arquitectura 
urbanística y arquitectónica para 
facilitar la movilidad y el desplaza-
miento autónomo de la persona 
con discapacidad, propiciando su 
integración y la equiparación de 
oportunidades para el desarrollo 
de sus actividades, en condiciones 
de seguridad”(Huerta, 2006).

Dimensión 8. Infraestructura y 
servicios en el vecindario: Los esta-
blecimientos escolares no se asien-
tan en zonas aisladas, sino insertos 
en contextos comunitarios que, en 
mayor o menor medida, “facilitan 
o limitan el desarrollo de los proce-
sos educativos en su interior” (Her-
nández 2010). Una aproximación a 
la escuela sin perder de vista su en-
torno inmediato implica una con-
cepción del problema educativo 
embebido en una complejidad 
social más amplia, la existencia de 
infraestructura y servicios auxiliares  
toman relevancia por las carencias 
del vecindario y el establecimiento 
puede ser heredar para diseñar.

La educación toma impulso a 
partir de los fenómenos producidos 
por la revolución industrial donde 
las personas emigraban del campo 
a la ciudad dando como resultado 
insalubridad, hacinamiento, tercia-
rización del trabajado y la precari-
zación de las condiciones de vida 
impuestas por la burguesía para 
aumentar y fortalecer su capital. 
Aparece la figura del empresario y 
reformador británico Robert Owen 
o denominado socialista utópico 

VARIACIÓN ILUSTRACIÓNESQUEMA
Claustro

Agrupación de claustros

Escuela unitaria

Combinación de bloques

Combinación de espacios

Agrupación de espacios

Escuela de 1 solo espacio

Escuela bloque

Escuela agrupada

Escuela abierta

Esquema 1: Tipología arquitectónica educativa.
Fuente: Benavides Suescún, 2007.
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cuyo objetivo era instaurar un siste-
ma que beneficie a los trabajado-
res de las fábricas con dignidad y 
respecto que sea más humaniza-
do en condiciones equilibradas; su 
principio era que los equipamientos 
dedicados a los obreros tengan un 
confort para mejorar su bienestar 
y salud (habitabilidad).Su premisa 
era demostrar que mejorando las 
condiciones de trabajo y educa-
ción se lograría empresas con mas 
beneficios para todos, por lo tanto, 
genero un sistema de organización 
y control mediante un orden y mo-
tivación. 

Su doctrina de un sistema edu-
cativo para la clase obrera era que 
“el Estado que posea el mejor siste-
ma nacional de educación será el 
mejor gobernado” (R. Owen, 1814), 
el defendía a los trabajadores don-
de surge la idea de que la educa-
ción debe ser un derecho de todos 
los niños. Sus ideales eran basados 
en “la perfectibilidad del ser huma-
no mediante la educación y la me-
jora de su entorno”(Santos, 2008).

Owen menciona que se debe 
integrar la producción, residen-

cia, la educación y ocio en la ciu-
dad. En el caso de la educación 
quería mejorar los equipamientos 
de la clase obrera. Comenzó con 
la edificación de una escuela de 
dos plantas, la planta baja existía 
tres aulas destinada para los niños 
pequeños y la planta alta era des-
tinada para niños de 6 a 14 años 
dividida en las aulas, el edificio se 
utilizaba al máximo, utilizándolo en 
la mañana alrededor de 300 niños 
y en la noche los adultos que eran 
100 obreros con diferentes necesi-
dades, es así como comenzo el de-
sarrollo educativo en el mundo. 

Todas las necesidades peda-
gógicas del alumnado deben ge-
nerar respuestas espaciales ya que  
la psicología ha ayudado en mu-
chos momentos a la arquitectura a 
autodefinirse, a conocer las carac-
terísticas de cada momento cul-
tural y a prever las consecuencias 
del diseño.” Muntañola en (Jimé-
nez Burillo, F. y Aragonés, J. I., (Eds.), 
1986). Las actividades destinadas a 
mejorar las capacidades de los es-
tudiantes son las instalaciones edu-
cativas cuyo objetivo es “desarro-
llar entornos de aprendizaje que  

responden a un espacio habitable 
tanto en el currículo como en el 
proceso de enseñanza”(Banco In-
teramericano de Desarrollo, 2012). 

Ørestad2, Krauel y Broto 
(2010, p. 28) nos destacan 
términos de diseño y edu-
cación: Comunicaciones 
verticales y horizontales, 
integración, sinergia aper-
tura, flexibilidad funcional. 
Espacios definidos según el 
tamaño de los grupos y sus 
usos: clases o asambleas, re-
lación entre el entorno esco-
lar y la vida real, responsabi-
lidad educativa individual, 
espacios para el trabajo en 
grupo.

Transformar a las aulas con cri-
terios pedagógicos es la finalidad 
primordial donde el aprendizaje 
permanente mantenga despierto 
el espíritu de investigación, incerti-
dumbre e inclusion para fomentar 
al espacio como un educador. Las 
nuevas tendencias educativas van 
necesariamente asociadas a cam-
bios espaciales relacionados con 
el aprendizaje, donde los proyec-
tistas  se vale de los recursos pro-

pios de la arquitectura (dibujo, uso 
de referencias culturales, medios 
gráficos y visuales, maquetas, etc)
para generar adecuados espacios 
educativos.Loris Malaguzzi (2013), 
menciona “el ambiente es el ter-
cer educador. El primer educador 
es el grupo de compañeros con el 
que te educas. El segundo lo con-
forman un conjunto de maestros, 
padres de familia y los componen-
tes sociales de la comunidad edu-
cativa.. El tercer educador son los 
ambientes en el que se desarrollan 
estas vivencias”.

Un aula no debería por sí 
mismo determinar los métodos de 
enseñanza u organización de una 
escuela, en este sentido, se bus-
ca un diseño de aulas mas crea-
tivas,  mas innovadoras, donde la 
arquitectura estimule y motive a 
destacar y dinamizar el aprendiza-
je de los estudiantes;  cualidades 
que deben poseer los ambientes 
que actúan como determinantes 
e incluso de una gran variedad de 
comportamientos con espacios 
abiertos que constituyen una forma 
de atender el proceso de enseñan-
za aprendizaje experiencial y guia-
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do por el desarrollo de la observa-
ción del entorno a través de todos 
los sentidos con la utilización del si-
tio y contexto tanto natural (campo 
y naturaleza) como el artificial (el 
propio edificio y la ciudad) gene-
rando una respuesta al paisaje que 
amalgame tanto lo físico como lo 
psicológico y social.

La educación “traza rutas pe-
dagógicas para orientar el apren-
dizaje del niño a través de proyec-
tos compartidos, consensuados y 
retadores que ordenan el espa-
cio donde acontecen” (Tonucci, 
1996). Es un derecho humano in-
cuestionable que surgió de proce-
sos colectivos donde todas las per-
sonas desarrollan sus capacidades 
intelectuales para así enfrentanse 
de manera positiva al medio so-
cial. La educación inclusiva implica 
que debe responder a las diver-
sas demandas de los estudiantes 
que tienen un impedimento físico 
o mental con adaptaciones en los 
estilos y ritmos de aprendizaje ya 
que su cuerpo busca estrategias 
para adaptarse. Perciben y proce-
san el mundo de un modo diverso 
al de la mayoría con las dinámicas 

espaciales y formales diferentes 
debiendo plantear planes de es-
tudio apropiados, estrategias de 
enseñanza y con la utilización de 
los recursos apropiados (UNESCO – 
Declaración de Salamanca, 1994). 
Un alumno tiene NEE cuando pre-
senta dificultades mayores que el 
resto de los alumnos para acce-
der a los aprendizajes usuales en su 
edad (puede ser por origen interno 
o por un planteamiento educativo 
inadecuado) y requiere, para com-
pensar estos obstáculos, condicio-
nes de aprendizaje especialmente 
adaptadas en los distintos compo-
nentes de la propuesta curricular 
habitual. Cuerpo y mente son uno. 

La inclusión es una forma de 
participación y colaboración igua-
litaria y será posible mediante la 
eliminación de barreras técnicas 
y arquitectónicas para disminuir el 
aislamiento, la segregación y la fal-
ta de conexiones sociales. “La for-
mación e información son los prin-
cipales requisitos para el éxito en 
la integración educativa”(Meijer et 
al., 2006). Se clasifican tomando en 
cuenta el ritmo, cualidades, capa-
cidades y destrezas (Esquema 2).

Esquema 2: Clasificación de discapacidades
Fuente: Ministerio de Educaciòn-Ecuador

TIPOS DE 
DISCAPACIDAD

SINDROME 
DE DOWN

MULTIDISCAPACIDAD
Dos o màs discapacidades

TRANSTORNOS

Por las características específicas, tambièn se 
consideran las siguientes discapacidades:

Autista, Asperger, Rett, Desinte-
grativo infantil, Desarrollo

FÌSICA-MOTORA
Sistema nervioso central, perifè-

rico y mùsculo esquelètico

SENSORIAL
Visual: Baja visiòn, Ceguera total

Auditiva: Sordera, Hipoacusia

INTELECTUAL
Habilidades intelectuales, 
conductas, interacciones

MENTAL
Enfermedades mentales y 
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Según Hawkins et al.,(2011) los 
estudiantes con alguna discapaci-
dad deben participar en activida-
des de aprendizaje apropiadas a 
su edad y fase de educación, con 
actividades y materiales diferentes, 
con tareas adaptadas para cada 
individuo en ambientes especiali-
zados mediante una gama de en-
señanza, enfoques como son:

Apoyo de aprendizaje: Tener 
a los estudiantes en entornos espe-
cíficos para que estudien por sepa-
rado en grupos pequeños, o uno a 
uno con personal adicional. Es de-
cir, las necesidades del estudiante 
y el uso eficiente de los recursos 
(Ilustración 12).

Apoyo conductual: Apren-
den a comunicarse y desarrollar 
conexiones sociales; en espacios 
tranquilos, separado y que posea 
un equilibrio entre la privacidad y 
la visibilidad para la supervisión ya 
que presentan conductas proble-
máticas.

Ayuda de aprendizaje, TIC, 
accesorios: Los estudiantes con 
NEE pueden necesitar muebles, 

equipos particulares que sean er-
gonómicos para utilizar una varie-
dad de herramientas y ayudas con 
equipos especializados (Ilustración 
13).

Terapia: Utilizan la terapia del 
habla, lenguaje, zoo terapia, hortí-
cola, fisioterapia o hidroterapia. El 
drama, el arte, la música y el mo-
vimiento también se puede usar 
como terapia, además de la pro-
visión a través del plan de estudios 
(Ilustración 14).

Estimulación multisensorial: 
Se utiliza espacios técnicos para 
el trabajo interactivo multisensorial 
como técnicas de comunicación y 
lenguaje, tareas táctiles, prácticas, 
y especialmente los recursos de luz 
o sonido (Ilustración 15).

Atención y apoyo personal: 
Los niños NEE complejas deben 
contar con zonas de asistencia 
médica, sanitaria y social para el 
personal de apoyo especializado. 
Donde las instalaciones deben ga-
rantizar que puedan ser tratados 
con dignidad, respeto, y permitir el 
apoyo a su familia y cuidadores.

Ilustración 12: Apoyo de aprendizaje Fuente: 
Designing for disabled children and children 

with special educational needs

Ilustración 13: Ayuda de aprendizaje TIC Fuen-
te: Designing for disabled children and children 

with special educational needs

Ilustración 14: Terapia. Fuente: Designing for 
disabled children and children with special 

educational needs

Ilustración 15: Estimulación multisensorial  Fuen-
te: Designing for disabled children and children 

with special educational needs
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La metodología propuesta 
tendrá un enfoque cuantitativo y 
cualitativo que permite recopilar 
datos, información del estableci-
miento y de los ocupantes. El nivel 
de investigación es de carácter ex-
ploratorio, descriptivo y demostrati-
vo: Exploratorio porque se necesita 
identificar los problemas que afec-
tan los ambientes educativos, mis-
mo que obtendría el diagnostico 
programado. Descriptivo porque 
se analiza su contexto histórico, ca-
racterísticas e impactos producidos 
en el establecimiento en sí, básica-
mente es decir como es y se ma-
nifiesta para determinar el grado 
de habitabilidad existe que posee 
el sector en estudio. Demostrativo 
porque se debe solucionar a los 
problemas de habitabilidad me-
diante la propuesta arquitectónica 
aplicando los lineamientos obteni-
dos. 

El diseño de la investigación 
será de campo de modo trans-
versal, la fuente de información es 
documental mediante el uso de 
artículos científicos y bibliografías. 
Las técnicas serán de observación 
y entrevista mediante una guía de 

Metodologìa.

observación se obtendrá paráme-
tros, factores, aspectos o elemen-
tos a ser observados en su com-
portamiento. En la búsqueda del 
aprendizaje continuo y la constan-
te mejora de la práctica arquitec-
tónica, mediante el uso de estudios 
de casos, se ha podido abstraer 
conceptos y elementos

El proceso investigativo se 
realiza en tres fases: la primera co-
rresponde al entendimiento del 
tema que se va a realizar, es decir, 
la búsqueda y recopilación teórica 
para afrontar la problemática; Car-
los Martí menciona que la mejor ma-
nera de estudiar al establecimiento 
se realice el estudio de su contexto 
histórico que es fundamental para 
determinar su diagnóstico anali-
zándolo mediante los cuatro ejes 
de la percepción espacial median-
te la visita de campo para levantar 
la información y obtener los datos 
necesarios para determinar su va-
loración actual, conocer como 
se encuentra en realidad o como 
afrontar estos problemas y las ne-
cesidades reales que tienen los es-
tudiantes y docentes y buscar las 
soluciones necesarias para afrontar 

estos problemas. El registro fotogrà-
fico, datos y las entrevistas nos ayu-
dan a valorar la realidad actual, 
evaluando mediante paràmetros 
bajo(0-3.3), regular(3.4-6.4), alto 
(6.5-10) de cada ìtem luego se pro-
cede a obtener un promedio glo-
bal de cada ìtem; se realizara en la 
matrìz y en la extensiòn. Luego se 
realizara un plano de liberaciòn y 
conservaciòn del establecimiento.

La segunda fase correspon-
de al análisis comparativo de pro-
yectos arquitectónicos o referentes 
analizando como otros proyectistas 
se enfrentaron a estos problemas y 
como resultado que nos brinda es-
trategias arquitectónicas para apli-
carlas en el diseño arquitectónico y 
posteriormente obtener lineamien-
tos arquitectónicos y urbanos que 
faciliten realizar la investigación 
proyectual.

La tercera fase corresponde 
a la propuesta arquitectónica apli-
cando la neuroarquitectura y los li-
neamientos obtenidos para diseñar 
los espacios para los sentidos que 
sean habitables, cómodos, seguros 
y emocionales. Proyectando pla-

nos, cortes, fachadas, escantillones 
para que los estudiantes puedan 
desenvolverse en su vida estudiantil 
y mejorar sus destrezas para su in-
clusiòn al hogar o al trabajo.



Pág. 30 / 31

C o n t e x t o    H i s t ó r i c o

C A P I T U L O  I



Pág. 32 / 33

RIOBAMBA 1970.

Desde la reforma agraria 
en 1960, los terrenos de las hacien-
das que estaban emplazadas en 
la zona perimetral de la ciudad 
comenzaban a adjudicarse a las 
personas indígenas y campesinos, 
esto presiono a los terratenientes 
a generar estrategias de fraccio-
namiento del suelo. En el caso de 
Riobamba se genera unas pecu-
liaridades importantes ya que es 
una ciudad rodea de inmensas ex-
tensiones de tierras y los propieta-
rios eran unos cuantos, en relación 
de propiedad (Vinueza, 2018). Esto 
provoca el surgimiento de el movi-
miento cooperativista cuyo objeti-
vo era impulsar el acceso al suelo 
y viviendas en las distintas zonas su-
burbanas por la inequitativa tenen-
cia y distribución de suelo.

La iglesia católica fue uno 
de los impulsores de la reforma 
agraria y el movimiento coopera-
tivista involucrándose firmemente 
en la ciudad. El Monseñor Leonidas 
Proaño fue el principal represen-
tante, generando con otros sujetos 
la creación de las Cooperativas: Vi-
vienda 21 de Abril, Vivienda Santa 
Rosa y la Vivienda Santa Faz. En el 

caso de la cooperativa 21 de Abril 
surge en el año 1969 en el sector 
suburbano de la ciudad, con el fin 
de terminar las abusivas prácticas 
de los terratenientes, implantándo-
se en la hacienda San Antonio y 
siguiendo el ideal de “Ver, Juzgar 
y Actuar”, Pedro Morales líder coo-
perativista menciona:

Ver la realidad so-
cial, económica, de las tie-
rras campesina, la situación 
social, en los 60 y 70 se ma-
nifestaban grandes injusti-
cias sociales… En los años 60 
Chimborazo era una gran ha-
cienda; la zona rural estaba 
rodeada de haciendas… Rio-
bamba era una ciudad muy 
pequeña y los dueños de ha-
cienda vivían en la ciudad y 
conformaban la estructura 
urbana de la ciudad, incluso 
ellos eran los representantes 
de la ciudad en los gobier-
nos seccionales… Monseñor 
Proaño tuvo el acierto de 
traer profesores de la ciudad 
de Lovaina, sociólogos, eco-
nomistas, para que nos den 
una visión de lo que era el sis-
tema cooperativo en Europa 
con el fin de encausar a una 
producción comunitaria.
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San Miguel
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San Miguelito
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Esquema 3: Plano de la ciudad de Riobamba y ubica-
ción de las haciendas (Mapa histórico de Riobamba). 

N



Pág. 34 / 35

En la hacienda San Antonio 
influyo la migración de otras partes 
de la provincia de Chimborazo ge-
nerando el crecimiento urbano de 
la ciudad, siendo una propiedad 
que ha sido afectada de varias 
formas, su configuración paso por 
varias ventas que se producen con 
el propósito de pagar los impuestos 
y los gastos judiciales que conlleva 
la adjudicación. Entre estos pagos 
está una porción de terreno que se 
le entrega al Doctor Guillermo Fal-
coní a razón del pago de los servi-
cios profesionales que como abo-
gado realizó para la adjudicación 
del testamento, convirtiéndolo 
en un nuevo terrateniente de una 
porción de la hacienda que pos-
teriormente será ocupado por la 
cooperativa 21 de Abril genrando 
invaciones, expropiaciones.  

Aumentaban los años y los 
adquirentes de los fraccionamien-
tos, sin embargo no generaban las 
escrituras, ni las lotizaciones corres-
pondientes en dicha propiedad 
Esto generó la preocupación de 
los compradores y se unieron otras 
cooperativas que combatían la he-
rencia hacendataria de la ciudad. 

Vicencia Valle menciona:

…Nos pudimos organizar con 
las 14 cooperativas de vivien-
da que había en esa época; 
pudimos organizar el frente 
unido de cooperativas y era 
una expresión política porque 
demostramos que el pueblo 
era capaz de organizarse 
y de reclamar los derechos 
que como pueblo tenía; en 
ese movimiento tuvimos la 
capacidad y la suerte de te-
ner inclusive el apoyo y com-
promiso de monseñor Proaño. 
Él era nuestro cooperador, tal 
es así que nuestros compañe-
ros tuvieron que tomarse los 
terrenos y las comunidades 
eclesiales de base eran las 
que venían a acompañar-
nos, venían grupos del Puyo 
de Alemania”.

El Instituto Nacional de la Niñez 
y la Familia (INNFA), se crea en 1960 
con el finde garantizar los derechos de 
los niños por la excesiva mendicidad, 
abusos, trata de infantes existentes, en 
el caso de Riobamba se ubica en los 
terrenos de la antigua hacienda San 
Antonio siendo fruto de las expropia-
ciones del estado, donde luego aco-
geria en sus intalaciones a la escuela 
de educación especial Carlos Garbay.

Rìo
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Hacienda
San Antonio

INNFA
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Esquema 4: Plano de la ciudad de Riobamba y ubicación de 
la hacienda San Antonio (Mapa histórico de Riobamba). 
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La Unidad Educativa Espe-
cializada Carlos Garbay nació por 
la iniciativa de un grupo de padres 
de familia, al ver que sus hijos no 
fueron aceptados en la educación 
regular y siendo rechazados del sis-
tema educativo de la ciudad, con-
ciben un proyecto pequeño cuyo 
objetivo y reto era solucionar las di-
ficultades existentes de los alumnos 
con NEE para que sus hijos puedan 
estudiar y desarrollar sus destrezas, 
acuden a las autoridades de edu-
cación  de Riobamba que en ese 
entonces era la Lic. Duglosa de 
Terra, quien comprometida con el 
proyecto realiza las gestiones ante 
el ministerio de educación para 
que se cree una escuela de edu-
cación especial y es cuando el 
ministro de educación gestiona la 
creación, fue una obra nacida del 
corazón menciona Eugenia Oleas.

En sus inicios la escuela co-
menzó con 3 maestros, 1 director y 
14 estudiantes; siendo acogidos en 
las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de la Niñez y la Familia (INNFA), 
donde en el año de 1978 las auto-
ridades del INNFA  entregan el blo-
que de aulas existentes a la escue-

UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA CARLOS GARBAY.

la especial Carlos Garbay para que 
ayuden a los estudiantes discapa-
citados y ellos se transladan a otras 
instalaciones. Con la participación 
y gestión del Lic. Carlos Garbay 
Montesdeoca que en ese enton-
ces era viceministro de educación 
surge la iniciativa de convertirla en 
un instituto de educación para que 
el establecimiento obtuviera una 
autonomía presupuestaria como 
unidad ejecutora con el fin en con-
vertirla en otro nivel de organiza-
ción para que maneje su propio 
presupuesto y desarrolle todas las 
actividades planificadas y requeri-
das por la institución. 

Con el pasar del tiempo el 
establecimiento ha ido crecien-
do en personal y en infraestructu-
ra, con el apoyo de los padres de 
familia, autoridades, docentes y 
organizaciones nacionales e inter-
nacionales han tratado de  mejo-
rar los espacios del establecimiento 
mediante autogestiones, mingas y 
donaciones; trabajando siempre a 
favor de ayudar a los estudiantes 
con discapacidad para tener por 
lo menos espacios seguros y sanos 
ya que los recursos económicos 

Esquema 5: Evolución de la Unidad Educativa Especiali-
zada Carlos Garbay. 
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Fundada el 21 de abril de 1971, 
siendo la primera escuela de 
educación especial del país 
que brinda servicios a neona-
tos, niños, y jóvenes con disca-
pacidad, inició con un número 
de 14 estudiantes.

El 9 de diciembre de 1976, 
mediante resolución 751, 
cambia de denominación a 
Escuela Pestalozzi a la vez que 
se añade una categoría de 

audición y lenguaje.
El 4 de abril de 1980 se le asigna 
el nombre de Instituto de 
Educación Especial “Carlos 
Garbay Montesdeoca.”; en 
reconocimiento de la gestión 
realizada por el mencionado 
funcionario. 

Mediante Acuerdo Ministerial 
Nro. 006217 el 11 de noviembre 
de 1982, se ratificó la denomi-
nación como Instituto Fiscal De 
Educación Especial "Carlos 

Garbay Montesdeoca"

El 18 de agosto de 1.986 según el  Acuer-
do Ministerial N1200, crea el Instituto de 
Sordos de Chimborazo uniendo: el 
Centro de  Sordos Adultos de Chimbora-
zo y  desvinculando a los estudiantes de 
la categoría de audición y lenguaje del 
“Carlos Garbay” 

Según Resolución N 
756-CZE3-2013; 12 de septiem-
bre de 2013. Asume la denomi-
nación de Unidad Educativa 
Especializada Carlos Garbay. 
Es considerado un Centro de 
atención regional recibe 
apoyo de Organizaciones 
Gubernamentales y No Guber-

namentales.

Posee diversos reconocimientos a lo largo 
de su trayectoria como: Condecoración 
Vicente Rocafuerte, Condecoración al 
Pabellón Nacional por el Congreso 
Nacional, Condecoración a la Excelen-
cia Institucional por la Brigada de Cabal-
lería Blindada Nro. 11 Galápagos.
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que percibia el establecimiento no 
eran suficientes. 

El 15 de octubre de 1978, por 
el aumento de estudiantes con pa-
rálisis cerebral infantil (PCI), sienten 
la necesidad y obligación de con-
tratar profesionales en fisioterapia 
que se especialicen en PCI por el 
motivo que los maestros descono-
cían como tratar a los estudiantes. 
Se gestionan trámites con organi-
zaciones internacionales como: Ita-
lia, Estados Unidos y Alemania ob-
teniendo resultados positivos con 
este último donde enviaron una 
entusiasta voluntaria fisioterapista 
llamada Karin Sengl, que al llegar 
al establecimiento solicita una co-
laboradora y designan a la Srta. 
Mariam Yerovi para que aprenda y 
prosiga con los tratamientos para el 
alumnado menciona Patricio Jami. 

En el año 1992 se genera un 
convenio de comodato entre el IN-
NFA y el Instituto Carlos Garbay por 
los terrenos y la infraestructura y en 
febrero del año 1993 con la ayuda 
de las autoridades se hace posible 
un área de fisioterapia para el es-
tablecimiento y convocan a profe-

Ilustración 17: Reconocimiento del minis-
terio de salud y municipios, 1998.

Fuente: Carlos Garbay,2020

Ilustración 16: Reconocimiento por laaso-
ciación de profesores y empleados, 1996

Fuente: Carlos Garbay,2020

sionales para trabajar en esta área. 
La asociación de profesores y em-
pleados del año 1996 enaltecieron 
al establecimiento por celebrar las 
bodas de plata (25 años) donde 
se exaltó el esfuerzo y sacrifio de la 
institución por salir adelante pese 
a todas las dificultades sociales y 
económicas; fruto de ese esfuerzo 
obtuvieron reconocimientos pro-
vinciales y nacionales. Al incremen-
tarse los estudiantes necesitaban 
ampliar su infraestructura lo que 
genero que cresca en base a las 
autogestiones, donaciones y con-
tribuciones de diferentes personas 
y organizaciones lamentablemen-
te no fue un establecimiento plani-
ficado ni organizado sino se adap-
taba al terreno vacante.

En el caso que el año 1999 
el alcalde de ese entonces donò 
unas aulas para el establecimiento 
de las cuales solo sobrevive una ya 
que la otra fue de madera y con 
el pasar del tiempo se destruyó, en 
el año 2006 se donó el actual audi-
torio por parte de la señora María 
Beatriz esposa del expresidente Al-
fredo Palacios para el servicio del 
alumnado.

Ilustración 20: Reconocimiento por la do-
nación de la casa hogar, 2010.

Ilustración 19: Reconocimiento por la do-
nación del auditorio, 2006

Ilustración 18: Reconocimiento por la do-
nación de aulas escolares, 1999.
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Ingreso

Extensión U. E. E. 
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Esquema 6: Plano Evolución de la Unidad Educativa Especializada Carlos Garbay.
Fuente: Elaboraciòn propia,2020 
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Gracias a las gestiones rea-
lizadas por las autoridades del es-
tablecimiento se ha logrado la 
construcción de los graderios, la 
cubierta, el adoquinamiento de 
la entrda principal se lo realizo en 
mayo del 2008 (Ilustración 28), en el 
año 2010 fue una donacion de una 
casa hogar  que se destina a desa-
rrollar las destrezas ocupacionales 
de la vida diaria y poder desenvol-
verse en la máquina de habitar, a lo 
largo de la vida institucional se han 
realizado diversas remodelaciones 
y contribuciones actualmente se 
ha logrado obtener una sala de 
audiovisuales, de cómputo, pue-
den movilizarse por medio de un 
bus inclusivo que lo posee el Gad 
municipal y otras contribuciones, 
pero no se resuelve los problemas 
principales del establecimiento.

Posee 49 años de servicio a 
la sociedad y goza en su debilitada 
infraestructura de una matriz prin-
cipal y dos extensiones: la primera 
extensión es una granja integral se 
encuentra en la zona La Inmacula-
da (Vía a Chambo) donde los te-
rrenos fueron donados por el minis-
terio de educación en el año 2008 

y se comienzan con los trabajos 
de la construcción del cerramien-
to tiene dos objetivos: ayuda a en-
contrar el despistaje de destrezas 
de tipo agropecuario en los chicos 
con discapacidad especialmente 
del bachillerato técnico y aportar 
a la alimentación sana con pro-
ductos que se siembran de forma 
orgánica. Con la ayuda de la mu-
nicipalidad se ha logrado obtener 
diferentes espacios tratando de 
mejorar la infraestructura para que 
los estudiantes se sientas cómodos. 

La extensión ubicada en las 
calles Jaime Roldós y Otto Arose-
mena que surgio por el desplaza-
miento de los estudiantes de la es-
cuela Ruffo Didonato a la Unidad 
Ecucativa “Pedro Vicente Mal-
donado” en el año 2017 y pasó a 
ocupar esa infraestructura la U. E. 
E. Carlos Garbay (Esquema 6), don-
de se desarrolla diversas destrezas 
y habilidades. Actualmente existen 
322 estudiantes de 3 a 21 años y 70 
profesores (equipo multidisciplina-
rio y docentes), donde brindar ser-
vicios de educación inicial, básica 
y bachillerato técnico especializa-
do en comercialización y ventas 

Calle S/N

Año 2014 Año2016

N

Año 2018 Año 2018

Esquema 7: Plano Evolutivo de la granja integral de la U. E. E. Carlos Garbay.
Fuente: Elaboraciòn propia,2020 
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(tercera promoción) que otorga la 
ley orgánica de educación inter-
cultural siendo un de los requisitos 
las prácticas prelaborales realizan 
en diversos programas como Rio-
bamba-Emprender; las discapaci-
dades que atienden son física-mo-
tora, multidiscapacidad, autismo, 
intelectual, el objetivo principal es 
que los alumnos puedan ingresar al 
sistema educativo ordinario o por 
motivos de fuerza mayor el alum-
nado debe tener una inclusión al 
hogar o una inclusión laboral. 

La institución cuenta con 
1.200 m2, los cuales se distribuyen 
en:  aulas de talleres, aulas para 
recibir clases, auditorio, talleres de 
capacitación, dispensario médi-
co, aulas de computación, huerto, 
patios de básquet, fútbol y vóley 
tratando siempre que los estudian-
tes sean independientes. Las arte-
sanías que elaboradan se exhiben 
en ferias y casas abiertas, donde 
se aprecia la calidad de los pro-
ductos, las cuales, con la ayuda de 
técnicos, se ha logrado mejorar los 

acabados convirtiéndoles en ele-
mentos de calidad; ellos venden 
no con un fin comercial lucrativo, 
sino que permite la recuperación 
de costos y la continuidad en el 
funcionamiento de los talleres, pues 
cada elemento vendido, significa 
apoyo y continuidad en la terapia 
y asi poder sobrellevar y mojarar sus 
destrezas.

Antiguamente existia una 
capilla de adoraciòn  para las per-
sonas de las zonas rurales y los in-
fantes, creada por la iglesia catòli-
ca para venerar y rendir culto, fue 
una de las primeras edificaciones 
del Instituto Nacional de la Niñez 
y la Familia (INNFA) (Ilustración 20) 
que posteriormente paso a la pro-
piedad de la Unidad Educativa 
Especializada Carlos Garbay don-
de historicamente realizaba las te-
rápias de lenguaje (Ilustración 19), 
hoy actualmente solo una parte se 
utiliza como un  rincòn de recrea-
ciòn infantil del establecimiento y 
el resto está abandonado.

Ilustración 21: Docentes del Instituto Car-
los Garbay.

Ilustración 22: Utilización de la antigua 
capilla para la terapia de lenguaje.

Ilustración 23: Antigua capilla de la Unidad Educativa 
Especializada Carlos Garbay
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Ilustración 24: Comienzos del 
establecimiento Carlos Garbay.

Ilustración 25: Actos cultura-
les, Carlos Galbay 2006.

Ilustración 29: Trabajos en las 
áreas verdes, 2012.

Ilustración 28: Trabajos de adoqui-
nado y el graderio, 2008.

Ilustración 27: Inicio del año 
lectivo, 2007.

Ilustración 26: Infraestructu-
ra Carlos Garbay, 2006.

Ilustración 31: U. E. E. Carlos 
Garbay de Riobamba.

Ilustración 30: Cooperación 
mediante mingas, 2013. 
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C A P I T U L O  II
A n á l i s i s
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Usuarios:

Los estudiantes con capaci-
dades diferentes tienen dificultad 
para mantener la atención en una 
tarea, en interacciones sociales, 
les resulta muy dificultoso a su vez  
resolver los problemas de compor-
tamientos, aprendizaje y alimenta-
ción que son necesarios de arreglar 
de manera urgente mediante una 
integración sensorial para generar 
estrategias y aumentar el desarro-
llo intelectual de los estudiantes. 
Mediante la integración sensorial 
se puede identificar patrones ya 
sea en el aula o en el espacio pú-
blico de limitaciones en su desen-
volvimiento, y para resolver estos 
problemas deben buscar estrate-
gias mediante la conecciòn de sus 
emociones con sus comportamien-
tos y pensamientos. Es fundamen-
tal los estímulos sensoriales por su 
muy poca sensibilidad o demasia-
da sensibilidad hacia los alumnos y 
generando un desarrollo cognitivo 
a travèz de los los sentidos, saber 
como potenciar sus habilidades o 
cualidades mediante recursos úti-
les y apoyos tecnológicos, es un 
objetivo primordial. En la U.E.E. Car-
los Garbay existen las siguientes ca-
pacidades diferentes de las cuales 
se busca mejorar la calidad de 

vida de los mismo para que pue-
dan acceder al sistema educativo 
ordinario:

Discapacidad intelectual.- 
Se refiere a la dificultad de razona-
miento, aprendizaje y en la resolu-
ción de problemas debido a que su 
ritmo de aprendizaje es mas lento 
que el resto de los estudiantes, sus 
limitaciones generan que proble-
mas en la percepción del espacio 
y el tiempo. Se debe buscar mate-
riales con diferentes texturas, con 
espacios de trabajo de uno a uno, 
es indispensable la utilización de las 
TIC con materiales lùcidos y estimu-
lación sensorial dentro y fuera del 
establecimiento, lo cuál existe con 
precariedad en la institución por la 
falta de recursos. 

Discapacidad Fìsica-Moto-
ra.- Es una limitación funcional del 
cuerpo que puede originar dificul-
tad o imposibilidad motriz. Por lo 
que se debe buscar apoyos exter-
nos o ayudas técnicas que le per-
mitan un desplazamiento más in-
dependiente. Debiendo tomar en 
cuenta el contexto (físico, recursos 
y comunicación) para que puedan 
ser autosuficientes. Si es el caso de 

la utilización de sillas de ruedas o 
muletas utilizar cerca de la salida, 
con un mobiliario que beneficie la 
postura de sentarse guardando un 
ángulo recto, en cuanto a la acce-
sibilidad amplias circulaciones ho-
rizontales para las maniobras elimi-
nando las barreras arquitectónicas. 
La iluminación es fundamental ya 
que tienen problemas perceptivos 
y en el aula y debe existir arrastra-
dores dentro del aula, la comuni-
cación social dentro y fuera del 
aula debe generarse con espacios 
públicos, en el caso de las zonas de 
terapia es fundamental que existan 
colchonetas y agarraderas. Lo cual 
es muy precario en el estableci-
miento y su emplazamiento no fa-
vorece a dichas menciones.

Transtorno Autista.- Es indis-
pensable que el establecimiento 
cuente con espacios para las in-
teracciones sociales con la cola-
boración e inclusión de los padres 
de familia, mediante la utilización 
del lenguaje corporal, el contacto 
visual y con un clima institucional 
que favorezca su inclusión edu-
cativa, aquí es indispensable las 
percepciones sensoriales por de-
sarrollar la comunicación y el sus 

diversos comportamientos debien-
do utilizar ambientes con confort y 
salubridad, el mobiliario juega un 
papel fundamental con pictogra-
mas, juegos de mesa espacios cla-
ramente definidos y ubicados en el 
establecimiento para no generar 
comportamientos rígidos y poco 
dinámicos que es lo que existe por 
su desfragmentación por todo el 
establecimiento y sus dificultuosos 
recorridos por el mismo.

Multidiscapacidad.- Es el 
conjunto de dos o mas diferentes 
discapacidades que posee una 
persona. La accesibilidad es fun-
damental para la movilidad de los 
estudiantes utilizando, espacios de 
trabajo independiente y la con la 
utilización de apoyos visuales y au-
ditivos; las texturas son fundamen-
tales para el desarrollo de sus tera-
pias sensoriales. Para el desarrollo 
de sus destrezas motrices se debe 
estimular la parte física con am-
bientes donde existe espacios con 
áreas verdes y areneros provocan-
do unos estímulos al cuerpo. Utilizar 
material visual y auditivo en clase, 
apoyarse en sus fortalezas para 
crear actividades y poder explotar 
al máximo sus destrezas.



Pág. 52 / 53

 

 LUZ.

IDEAL EXISTENTE CONCLUSIÒN

 COLOR.

Regular
Bajo

Alto
Alto

%

%

Lux

Lux

Regular
Regular

Regular
Regular

       Por la ubicación en el sitio, 
el asoleamiento ingresa de 
manera directa a los ambien-
tes de estudio y provoca un 
malestar y cansancio en los 
estudiantes.

       Las condiciones del siste-
ma eléctrico no son las 
óptimas falta de seguridad y 
mantenimiento en los inter-
ruptores, cables y lámparas. 
Existe 350 lux en los espacios 
con sombras

       Se identifica un color 
blanco y azul que tratan de 
transmitir paz, calma. Su 
estado actual no es el más 
adecuado por su deterioro, 
su acabado esta en un 
estado regular.

       En el interior se observa 
que han pintado las venta-
nas de blanco, falta de man-
tenimiento en este acabado, 
se observa paredes sucias y 
manchadas.

       La luz transmite un efecto 
lumínico que estimula e 
influye en el estado de ánimo 
aplicándolo de manera 
uniforme en toda el aula.

Máximo dos colores para no 
sobrecargar emocionalmente 
el espacio, espacios funciona-
les se representen esa 
sensación de tranquilidad y 
perseverancia.

Es recomendable utilizar el 
mismo color de los materiales 
para que los alumnos puedan 
tocar sus diferentes materiales y 
gebera esa sensación de pert-
enencia.

La iluminación  300-400 lux para 
espacios educativos, sin 
desumbramientos ni sombras, 
empleados de manera que se 
pueda regular de acuerdo a 
cada necesidad.

Luz natural

Luz artificial

Exterior

Interior

Tener un sistema de soporte 
que responde al sitio y a su 
función, construir con materi-
ales  perduren en el tiempo, 
anàlisis estructural.

Cubierta o losas permeables 
que brinde las seguridades de 
desde la construcción hasta 
su utilización.

El mantenimiento es funda-
mental, la correcta construc-
ción ayuda a reducir 
patologías para prevenir 
problemas futuros.

Pisos con poco deslumbra-
miento, antideslizante con 
señalización. En las aulas 
tener espacios con pisos con 
contraste visual. 

Espacios flexibles que se 
ubiquen anexos a las áreas 
verdes y espacios públicos 
para que exista una interac-
ción y poder recibir clases.

Pared

Cubierta

Estructura

 
Ambiente-Área verde

Piso

DIMENSIÓN.

Bajo
Regular

Regular
Regular

Bajo
Regular

Regular
Regular

Bajo
Bajo

%

%

%

%

%

       Deteriorado por el 
tiempo y el clima genrando 
patologias, sin manten-
imiento podría perjudicar la 
salud de los estudiantes al 
ser muy sensibles

       Losa de hormigon 
ármado pueden resistrir 
pero las cubiertas de zinc no 
son recomendables para 
espacios educativos 
debido al sonido.

       El sistema de soportes 
esta muy deteriorado 
necesitando urgentemente 
una intervención ya 
precautelar a los estudi-
antes.

       Espacios detereorados, 
aislados sin conección con 
las áreas abierta generan 
encierro, cansancio visual. 
No se aprovecha todo el 
terreno.Muchas plataformas

 Son de hormigón, azulejos y 
madera. En algunos espa-
cios se necesita una inter-
vención ya que el agua 
llega al piso y comienza a 
prodirce,como en el come-
dor estudiantil. 

Ext.

Ext.

Ext.

Ext.
Ext.

Ext.

Ext.

Ext.

Ext.

Diagnóstico:
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Señalización

Es fundamental para recorrer 
por todo el establecimiento 
mediante diferentes texturas o 
colores en el piso, en las pare-
des.

Conectar a las aulas con las 
áreas verde, con jardines 
sensoriales, areneros, con 
diferentes texturas para poder 
recorrela y experimentar.

Es fundamental escuchar 
para los procesos cognitivos 
donde no sobrepase los 35 
db en las zonas educativas.

Se rige por el aire, temperatura 
en el aula. Mantener el calor 
en temperaturas bajas , tratar 
de mantener de 18° -21° C.

Por su accidentada situación 
es fundamental generar la 
menor cantidad de rampas y 
plazas que dividan al terreno 
en sectores.

Confort térmico

Aislamiento acústico

Área verde

 TEXTURA.

       Su emplazamiento es inna-
decuador para sus estudi-
antes, al existir un desnivel de 
13m genera un cansancio 
para recorrerlo y con circula-
ciones angostas.

Topografía

       Al colocarse en una orient-
aciòn este-oeste, las paredes 
impiden dismunuir la tempera-
tura en la mañana pero al 
medio dia y tarde se eleva  
provocando un mal estado de 
ànimo.

       Por su ubicación se puede 
escuchar db que no son 
recomendables para los 
estudiantes especificamente 
en el nivel 0. 

       La zona verde al estar en 
una pendiente no se utiliza por 
los maestros, falta de man-
temimiento y en los desniveles 
del terreno. Existe mucha 
vegetaciòn que necesita ser 
podada y mejorada.

       La señalización es buena 
pero faltaría complementar 
con texturas y colores para 
diferencias mejor los espacios 
educativos.

Bajo
Bajo

° C
Regular
Regular

Buena
Regular

Regular
Regular

dB

% 

% 

Regular
Regular 

%

Regular
Regular

Bajo
Bajo

Regular
Regular

Regular
Regular

Regular
Alto

%

Día

Adaptado a cada estudiante, 
utilizar un mobiliario personaliza-
do que puedan los estudiantes 
desenvolverse para realizar sus 
actividades. 

Lo recomendable es una venti-
lación cruzada segun la OMS 
ya que esto ayudara a eliminar 
las bacterias, y controlar la tem-
peratura corporal

Es indispensable la seguridad y 
el mantenimiento diario de los 
servicios básicos, debiendo 
contar las 24 horas sin interrup-
ción y en buen estado para su 
uso.

Grandes rampas que no 
sobrepasen el 8% y evitar la 
mayor cantidad de estas para 
que exista una movilidad 
autónoma.

Espacios abiertos que se relaci-
one con el contexto pero 
relacionado sin sellar o aislar al 
establecimiento de la ciudad, 
se puede colocar muros verdes.

Ventilación

Mobiliario

Servicios básicos

Accesibilidad

       Mobiliario antiguo 
estandar donado que no se 
adaptan a todas las activi-
dades provocando una mala 
postura y problemas en su 
salud. 

       Espacios que no poseen 
una ventilación cruzada la 
mayorìa de las ventanas son 
cerradas por seguridad de 
algùn robo. 

       Ambientes con poco 
cuidado, expuestos a la inter-
perie, falta de control y man-
tenimiento, genera espacios 
con poca privacidad. Existen 
todos los servicios

       El desplazamiento por 
todo es polígono es escaso, 
existen sitios que no pueden 
circular, rampas angostas y 
que sobrepasan el 12% de 
pendiente.

       Seguridad no es sinónimo 
de encierro o aislamiento del 
exterior, por la colocación de 
mallas por todo el terreno 
genera inaccesibilidad.

Seguridad

Cant./Est.

%

%

Ext.
Ext.

Ext.

Ext.

Ext.
Ext.

Ext. Ext.

Ext. Ext.
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Conservación Liberación

U. E. E. Carlos 
Garbay

Extensión U. E. E. 
Carlos Garbay
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U. E. E. Carlos 
Garbay

Extensión U. E.  
Carlos Garbay

Conexión Plaza

Esquema 8.1: Plano de intervención.
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U. E. E. Carlos 
Garbay

Extensión U. E.  
Carlos Garbay

Visual, orientación Trazado

Esquema 8.2: Plano de intervención.
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El proyecto se encuentra em-
plazado en la periferia del sur de 
Ámsterdam buscando el contacto 
el contacto con la naturaleza y no 
con las masas construidas para hu-
manizar la arquitectura con el pai-
saje. Se genera a partir de una ma-
triz modular cubiertos de cupulas a 
partir de patrones y formas que ge-
neran un equilibrio entre lo público 
y lo privado. Generando espacios 
para cada edad con el fin que se 
sientan identificados. Los módulos 
se organizan para generan patios 
interiores más privados. Compues-
ta como una unidad relacionando 
lo interior con lo exterior o abierto 
y cerrado que se conectan por la 
circulación que desemboca en zo-
nas comunes para jugar, pasear, 
etc. Las tipologías están orienta-
das al sur con ventanales grandes 
y patios interiores Construido con 
ladrillo, paneles de hormigón, vidrio 
translucido; las columnas son co-
lumnas cilíndricas

El objetivo era crear una “ciu-
dad como la casa, la casa como 
la ciudad”, conectando todos los 
espacios interiores y exteriores dan-

ORFANATO DE AMSTERDAM.

Arq. Aldo Van Eyck
Ubicación: Amsterdam - Holanda, 1960 

Tipología 1: (Unidades para ni-
ños pequeños)

Patios

1. Pequeña “casa” de ladrillo para jugar

2. Espacio central para sentarse

3. Espacio general bajo la cúpula

4. Espacio más bajo hacia a la cocina

5. Habitaciones (bajo cúpulas pequeñas

Calle interna

Tipología 2: (Unidades para ni-
ños grandes)

1
2

3

4
5 5

Ilustración 31: Emplazamiento del establecimiento
Fuente: Lidón de Miguel, 2017

Ilustración 32: Fachada del Orfanato 
Fuente: Lidón de Miguel, 2017

Ilustración 33: Perspectiva del Orfanato
Fuente: Lidón de Miguel, 2017 Esquema 9: Planta Arquitectònica Orfanato de Amsterdam

Fuente: Lidòn de Miguel, 2017
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do una interrelación y asociación 
entre personas como una unidad y 
una diversidad a la vez. Se identi-
fican tres zonas: administrativa, zo-
nas comunes y zonas para niños

El patio central es el eje co-
nectándose con el acceso princi-
pal generando un frente lineal. Se 
conectan mediante calles internas 
o denominada espacio público 
que va conectando todos los es-
pacios con diversos vestíbulos. Se 
genera el espacio “interior abierto” 
que está protegido y cerrado de 
vidrio, pero se conecta con el ex-
terior. Esto es así porque el espacio 
público adquiere algunas de las 
cualidades de la casa, de forma 
que la plaza se convierte en una 
extensión de la vivienda. El espacio 
externo funciona como una cone-
xión del espacio interior llegando a 
interrelacionarse simultáneamente.

“… El edificio fue conce-
bido como una configu-
ración de lugares interme-
dios claramente definidos, 
lo que no implica una 
transición continua o un 

aplazamiento intermina-
ble con respecto al lugar 
y la ocasión. Por el con-
trario, implica una ruptura 
con el concepto contem-
poráneo de continuidad 
espacial y la tendencia a 
borrar toda articulación 
entre los espacios, es de-
cir, entre el exterior y el 
interior, entre un espacio 
y otro; en cambio, traté 
de articular la transición 
a través de espacios defi-
nidos. lugares intermedios 
que inducen la concien-
cia simultánea de lo que 
se quiere decir de cada 
lado… ”(Aldo van Eyck).

Su riqueza espacial y construc-
tiva llevada a detalle hace este 
proyecto ser un referente. Su va-
loraciòn va mas alla de la forma o 
volùmen arquitectònico. Al gene-
rarse en un solo solo nivel provoca 
que el volumen tenga esa integra-
ción con el entorno y las clarabo-
yas juegan un papel importante 
porque porciona una iluminación 
cenit al espacio interior.

Privado Semipúblico

Semipúblico PrivadoPùblico

Patio interior.

Espacio exterior Zonas intermedias o comunes

Circulaciones y acceso

Ilustración 34: Perspectiva del Orfanato
Fuente: Lidón de Miguel, 2017

Ilustración 35: Interacciòn del Orfanato
Fuente: Lidón de Miguel, 2017

Ilustración 36: Tragaluces del Orfanato
Fuente: Lidón de Miguel, 2017

Ilustración 37: Mobiliario urbano del Orfanato
Fuente: Lidón de Miguel, 2017

Esquema 10: Esquemas del Orfanato de Amsterdam
Fuente: Lidòn de Miguel, 2017
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La escuela es una obra maes-
tra de la modernidad donde el pro-
yecto parte desde la creaciòn del 
auditorio siendo el corazòn del pro-
yecto, desde ahì se distribuye con 
unas circulaciones radiales o llama-
das calles internas que conectan los 
diferentes espacios agrupados por 
edades. Existen zonas en comùn o 
sociales que se conectan desde 
las aulas; y la vez estas zonas tienen 
una relaciòn con el exterior provo-
cando la transiciòn entre lo pùblico 
y lo privado. Las aulas se diseñan 
dependiendo de las necesidades 
de los alumnos tratando que tenga 
su relaciòn con el contexto exterior. 
Scharoun generaba la idea de los 
procesos mentales adheridos con 
las actitudes demostrando los pro-
cesos estudiantiles con esas sensa-
ciones de seguridad, saludridad y 
confort. Buscaba en la escuela una 
ciudad pequeña.

La idea era que las aulas se 
extiendan hacia los jardines don-
de la arquitectura y el urbanismo 
acompañe al estudiante a resolver 
los problemas pedagògicos. El ar-
quiteco busca para el espacio de 

ESCUELA PRIMARIA DE MARL.

Arq. Hans Scharoun.
Ubicación: Marl - Alemania, 1960 

Tipología 1: (Unidades para ni-
ños pequeños)

Patios Calle interna

Tipología 2: (Unidades para ni-
ños grandes)

Zona exterior: interacciòn social

Baños: hombres y mujeres

Aula: desarrollo intelectual

Àrea verde: ventilar e iluminar 

Ilustración 38: Implantaciòn de la escuela
Fuente: Rainer Kohl, 2015

Ilustración 39: Auditorio
Fuente: Rainer Kohl, 2015

Ilustración 40: Perspectiva interior
Fuente: Rainer Kohl, 2015

Esquema 11: Planta arquitectónica de la escuela Marl
Fuente: Rainer Kohl, 2015
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enseñanza que genera una una 
sensaciòn de comodidad y con la 
intervenciòn y participaciòn de la 
sociedad generar espacios de en-
cuentro para la ciudad con un sen-
tido del lugar, de pertenecia y  fo-
mentaba la relacion del individuo. 

Los volùmenes del proyecto  
responden a la funcionalidad y sis-
tema constructivo empleado  en 
este establecimiento educativo. La 
geometrìa hexagonal irregular par-
te de una arquitectura orgànica, lo 
cual genera un juego de volumnes 
que permite una conexiòn con el 
exterior con sus formas libres me-
diante los espacios servidos y servi-
dores que logra ventilar e iluminar 
los espacios con el juego de desni-
veles.

Defendìa a la escuela como 
una segunda casa ya que pasan 
gran parte del tiempo en la institu-
ciòn desarrollando sus destrezas y 
los procesos cognitivos. Los patios 
interiores libres que posee cada 
aula permiten una buena venti-
laciòn, iluminaciòn ya que los es-
pacios proporcionan ambientes 

agradables y habitables para los 
estudiantes.

Su construcciones en forma 
de paneles y en cada panel esta 
unas cuatro aulas que contiene los 
espacio de una zona de juegos, 
servicios higienicos, y el respecti-
vo ambiente escolar. En el diseño 
de la mamposteria convencional 
utiliza el mismo ladrillo pero Hans 
fabrica un muro de ladrillo  de co-
lor gris azulado para generar esas 
sensaciones emocionales sin caer 
en falsedades arquitectònicas o 
colocaciòn de enlucidos, yesos, or-
namentos.

El busco esa flexibilidad en las 
aulas ya que entendio que no solo 
ahi se puede enseñar sino el queria 
sacar el aula al exterior por lo que 
incorpora una zona exterior alado 
de las aulas para que puedan salir 
a recibir clases al aire libre gene-
rando un gran debate entre  pe-
dagogia y arquitectura, menciona 
que a las necesidades pedagógi-
cas surgen las respuestas arquitec-
tónicas.

Zona exterior

Baños Aula

Àrea verde Zona en común

Esquema 12: Planta arquitectónica de la escuela Marl
Fuente: Rainer Kohl, 2015

Ilustración 41: Fachada frontal
Fuente: Rainer Kohl, 2015

Ilustración 42: Perspectiva interior
Fuente: Rainer Kohl, 2015

Ilustración 43: Maqueta de la escuela
Fuente: Rainer Kohl, 2015
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Lineamientos:

 

 

Luz natural

LUZ.

Luz artificial

 

Ambiente

Piso

       La luz transmite un efecto lumínico que estimula e influye en el 
estado de animo aplicándolo de manera uniforme en toda el aula.
       Influye en la eficiencia y el rendimiento visual para los procesos 
cognitivos proyectando sin deslumbramientos, reflejos o sombras. 

      Deberá ser sustentable, fácil mantenimiento, con encendido e inten-
sidades regulables, el confort visual se genera por la ausencia de inter-
mitencias de luz (parpadeo) obteniendo una mayor concentración.

      Genera un efecto pacificador, tranquilizante sobre el sistema nervio-
so, aumenta la creatividad y cocentración.

      Estimula la actividad mental y el autoestima relacionandose con la 
percepciòn de sabidurìa y claridad.

       Espacios estimulantes generados como unidades autónomas que 
preste las facilidades para la generación de conocimiento, vinculado 
con la sociedad. 

      Zonas amplias para su desplazamiento, recreación y contención 
debidamente señadas, pavimentos, rodapiés lavables y antideslizantes 
cumpliendo los criterios de diseño universal. 

 

 

Amarillo 

COLOR.

DIMENSIÓN.

Azul

      Proporciona un aumento de energía, combate la depresiónes un 
color motivante para los estudiantes.

Rojo

      Genera un confort visual ya que es relajante proporciona un equilib-
rio, autocontrol y paz mental.

Verde

      Es el mas estimulante de todos, relacionado con la facultad de perc-
ibir felicidad, confianza combinado con los monocromaticos.

Naranja

Señalización

Confort 
térmico

Aislamiento 
acústico

Área 
verde

Ventilación

Pared

Cubierta

Estructura

Mobiliario

       Deben contar con bandas texturizadas y señalizadas, construidas 
con materiales que aíslen el sonido además que permita la conexión 
con otros espacios.

      Elemtos que no generen ruido para evitar que se distraigan los 
estudiantes con materiales aislantes del sonido.

       Un sistema de soporte que genere seguridad utilizando el adecua-
do sistemas constructivos para evitar complicaciones 

      Lo ideal sería el mobiliario adaptado a cada estudiante de manera 
ergonòmica, formas el aula en forma de U para mejorar las relaciones 
sociales y acadèmicas. 

      Las sustraciones de los planos verticales y horizontales permiten el 
ingreso del aire debiendo generar una ventilación cruzada, ademàs 
de fumigar periodicamente el aula.

 

       Buscar un equilibrio balanceado donde la altura piso techo màx. 
debe ser  1-2 alturas del hombre para controlar la temperatura.

      Recomendable en aulas de 35 dBA, objetivo principal es evitar 
perturbaciones, reverberaciones prolongadas mediante los materiales 
constructivos y la vegetaciòn.

       De fàcil acceso y con una absoluta seguridad, utilizar los jardines 
sensoriales, areneros; la vegetaciòn puede controlar la indicencia solar  
generando microclimas y conectar estas áreas con las aulas.

      Colocar en toda la infraestrucura para el conocimiento de todos 
con texturas, colores, luces o sonidos.

TEXTURA.
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U. E. E. Carlos 
Garbay

Extensión U. E.  
Carlos Garbay

Se conserva

Accesibilidad

Conexión

Visuales

Utilización

Orientación

Vinculación
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An t e p r o y e c t o 

C A P I T U L O  III
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Descripción General:

Proyectar es pensar, reflexio-
nar, decidir, responder e idear. Es 
generar una respuesta definida a 
diversos requisitos o determinantes 
obteniendo una solución unitaria 
que responda a estos problemas. 
Un proyecto de arquitectura es el 
resultado de un largo proceso in-
vestigativo que siempre posee una 
finalidad o un resultado especifico, 
se investiga para encontrar una so-
lución a una incógnita, analizando 
los síntomas de un proyecto como 
el lugar, lo histórico que es primor-
dial, en el caso del paisaje es im-
portante analizar y reconocer el si-
tio para orientar y generar visuales 
más favorables al proyecto tratan-
do de enmarcarlas, el clima es un 
aspecto esencial que nos informa 
que tipo de arquitectura es la más 
adecuada a las condicionantes 
que se adapta mejor entre otros, 
es indudablemente un trabajo de 
investigación. Para posteriormente 
destilar la idea o solución que se 
buscar. 

La Unidad Educativa Especia-
lizada Carlos Garbay es un estable-
cimiento dedicado a la enseñanza 
y aprendizaje para estudiantes con 

necesidad educativas especializa-
das, tiene la obligación de propor-
cionar espacios que cumplas las 
condiciones de confort, salubridad, 
recreación y descanso. 

Dentro de los polígonos de in-
tervención que posee el estable-
cimiento estos se localizan en la 
ciudad de Riobamba, parroquia 
Velasco, emplazados en una zona 
urbana junto a la Universidad Na-
cional de Chimborazo. Se busca 
diseñar una escuela para 300 estu-
diantes. La institución cuenta con 
dos establecimientos: el primer te-
rreno tiene 13359.9 m2 y el segundo 
posee 7654.23 m2 con unas formas 
irregulares y accidentadas.

Los equipamientos urba-
no-existentes como los educativos 
(Educación superior, guardería, co-
legios), comercial (el paseo shop-
ping Riobamba) y residencial que 
prestan los servicios a la unidad 
educativa con la finalidad de me-
jorar adecuadamente su funciona-
lidad. La vía principal que conecta  
a los establecimientos posee gran 
precariedad por no ser accesible 
para los desplazamientos.

Polígono de intervención. Curvas de nivel.

Unach

Laguna

N

Ví
a 

a 
G

ua
no

Esquema 13: Plano de Ubicación de la Unidad Educativa Especializa-
da Carlos Garbay.
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Línea de Diseño:

Todo el proceso de la investi-
gación proyectual en la práctica 
arquitectónica sigue un proceso 
continuo para llegar a un propósito. 
Todo comienza con el pensamien-
to que nos sirve para encontrar so-
luciones; como consecuencia se 
traducen esos pensamientos en 
dibujos experimentales o ideas di-
bujadas denominados pensamien-
tos con las manos. Luego con las 
maquetas que son herramientas 
investigativas en 3 dimensiones se 
aprecia la idea central y se analiza 
la luz en su interior, su espacialidad, 
su forma. 

ACCESIBILIDAD: Se busca co-
nectar a los dos establecimientos 
mediante un bulevar permitiendo 
los recorridos entre establecimien-
tos. El objetivo es buscar principal-
mente la conexión con la ciudad 
relacionándose entre si mediante 
plazas que pudieran ingresar a los 
establecimientos y mejorar la ac-
cesibilidad arquitectonica y urba-
na (aceras, veredas).

 
TOPOGRAFIA: Los terrenos se 

encuentras ubicados a un desnivel 
de 13m dificultando e impidiendo 

la movilidad de los estudiantes, se 
busca generar grandes rampas 
que no sobrepasen el 8% de des-
nivel para mejor su circulación tra-
tando de adaptarse al terreno.

 VISUAL: Los polígonos de inter-
vención poseen una gran vista di-
recta al volcán Altar, por lo que se 
procede a girar 45° la trama para 
relacionarnos visualmente con él, 
generando un dialogo con el sitio y 
el contexto inmediato.

ASOLEAMIENTO: Orientar el 
establecimiento al norte-sur para 
tratar de evitar el asoleamiento ha-
cia los espacios educativos, cuyo 
objetivo es generar ambientes sin 
sombra ni deslumbramientos, con 
una iluminación indirecta y difusa. 
Ayudando a mejorar el proceso in-
telectual de los estudiantes.

VENTILACIÓN: Una ventilación 
cruzada a través de los patios in-
teriores, la disposición de la volu-
metría que compone el edificio se 
considero para crear zonas abier-
tas. Los vientos van de sur-oeste a 
noreste, temperatura mín es de 7° y 
la máx de 20°.

Plaza

Plaza

Topografía

Topografía

Accesibilidad

Accesibilidad

Visual

Visual

Esquema 14: Unidad Educativa Especializada Carlos Garbay.

Esquema 15: Extensión de la Unidad Educativa Especializada Carlos 
Garbay.
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Programación Arquitectónica:

Esta zona es fundamental para 
el desarrollo cognitivo de los estu-
diantes; cada niño tiene un amplio 
espectro de necesidades diferen-
tes y se necesita de un diseño que 
se relacione  directamente con 
los sentidos, diseñando para que 
existan espacios habitables tran-
quilos sin sobrecarga emocional y 
así reducir la ansiedad y el estrés.  
La zona pedagógica se abre a las 
áreas de recreación y las galerías 
para su integración social y laboral.

En cuanto a la materialidad 
de esta área  se utiliza dos tipos 
de texturas el ladrillo y el hormigón 
generando texturas y diferencian-
do los volúmenes diseñados. Esta 
zona se relaciona de una manera 
directa con la plaza por lo cual se 
mantiene el espacio abierto para 
que exista esa transición entre lo 
público y lo privado. La circulación 
es lineal sin desniveles; se puede 
llegar directamente desde el par-
queadero.

Los espacios de están com-
puestos de acuerdo a su edad y 

respetando la normativa de no 
exeder el número de alumnos, se 
diseño una tipología con ventila-
ción cruzada, iluminación, zonas de 
descanso, con una relación directa 
a las áreas verdes  vinculando las 
características perceptivas como 
la luz, color, dimensión y textura. 
Cuenta con una área de    4980 
m2, el bloque A tiene 3525.6 m2 y 
el bloque B 1454.4 m2; en los cuales 
hay 18 aulas específicamente para 
recibir clases, en las cuales estarán 
12 estudiantes en cada una. Cada 
aula cuenta con una área de  125.8 
m2 y posee los   servicios higiénicos, 
zona íntima y el espacio para de-
sarrollar los procesos cognitivos. Se 
distribuye de la siguiente manera:  2 
para inicial, 12 para educación bá-
sica y 4 para bachillerato, además 
que en esta zona cuenta con otros 
espacios como espacios de audio-
visuales, zonas en común, galerías, 
ambientes de descanso, etc. En el 
bloque A estarán los estudiantes 
con discapacidad: física-motora, 
multidiscapacidad y autismo; en 
el bloque B estarán los estudiantes  
con discapacidad intelectual.

Esquema 16: Zona pedagógica (A)- U. E. E. Carlos Garbay.

Esquema 17: Zona pedagógica (B) - Extensión U. E. E. Carlos Garbay.

ZONA PEDAGÓGICA.

Parqueadero

Plaza

Plaza

Área recreativa

Área recreativa

Rampa

Rampa

Rampa
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Aula:

Por sus necesidades los es-
tudiantes necesitan otros requeri-
mientos diferentes al resto de alum-
nos, se diseño como una unidad 
autónoma vinculada de una ma-
nera directa a la escuela. Para el 
diseño se conformo una jerarquía 
en la modulación dependiendo de 
la actividad a realizarse buscando 
una vestibulación que conecte a 
los servicios higiénicos, el espacio 
íntimo y el espacio para el apren-
dizaje denominado como una aula 
hogar.

Buscando generar una priva-
cidad para cada espacio. la ilu-

minación es fundamental para el 
proceso cognitivo logrando una 
luz indirecta, difusa que ingresa del 
norte y del sur con una ventilación 
cruzada esto mediante los espacios 
sirvientes que son los patios interio-
res con vegetación y que generan 
esas atmosferas de paz mental. La 
vegetación genera los microclimas 
que motiva a los estudiantes con 
una paz mental.

El bloque de aulas (pedagógi-
cas) tiene una unidad y una repi-
tición sucesiva que se concentan 
con las galerías exteriores y las zo-
nas de recreación.

Esquema 18: Axonometría de espacios para aulas.
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Esquema 19: Zona terapia (A) - U. E. E. Carlos Garbay.

Esquema 20: Zona terapia (B) - Extensión U. E. E. Carlos Garbay.

Los estudiantes de la Unidad 
Educativa Especializada Carlos 
Garbay requieren de apoyos es-
pecializados para desarrollar sus 
destrezas y poder desenvolverse 
de manera autónoma en el hogar 
o en lo laboral, mediante entornos 
de fácil compresión y sensoriales. 
Se tomo como referencia a Peter 
Zumthor y Paulo David para gene-
rar esos ambientes y la adaptarnos  
en la topografía con el fin de rela-
cionarce al medio artificial y al me-
dio natural.

Se procedio en esta zona a 
excabar para llegar al nivel de la 
plaza para tener un espacio co-
nector y punto de encuentro para 
la zona por lo cual se genera una 
planta libre en un bloque y así po-
der circular. En la parte superior se 
genera una conexión con la Unach 
mediante una plaza la cual tiene 
un mirador que se relaciona direc-
tamente al Altar.

Esta conformado por espacios 
como: fisioterapia, sala sensorial, 
hidroterapia, sala de calma, sala 

de lenguje, sala ocupacional, sala 
de actividad física, recreación so-
cial, zonas de descanso. El bloque 
A tiene una  área de 3750m2, y el 
B 1917.4 m2. La tipología creada 
para esta zona tiene tiene los si-
guientes espacios: servicios higié-
nicos, vestidor, oficina del fisiotera-
pista y el espacio para la función 
respectiva. La luz que ingresa es de 
manera indirecta y difusa en don-
de es necesario, ya que en algu-
nos espacios no necesariamente 
necesitan luz permanente, como 
por ejemplo las salas sensoriales. 
Se utiliza una combinación de dos 
colores: se aplicara 1 color en una 
pared y el otro color en las restan-
tes. Los materiales que se emplea 
son el ladrillo y el hormigón por sus 
texturas donde los estudiantes pue-
den tocar y distinguir los materiales.

La circulación vertical y ho-
rizontal son lineales sin obstáculos 
ni interferencias. En el segundo ni-
vel se creo una conexión directa 
con el espacio público de manera 
abierta.

ZONA DE TERAPIA.

Plaza

Plaza

Mirador
Rampa

Ra
m

pa

Plaza

Plaza
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Terapia:

Los espacios de terapias son 
estrictamente necesarios y esen-
ciales en el proceso de desarrollo 
del estudiante ya que es estos se 
generan las actividades específi-
cas para la inclusión laboral y para 
la inclusión al hogar. 

Se busca generar espacios 
ventilados e iluminados por lo que 
se procede a generar patios inter-
nos de vegetación que rodean los 
ambientes provocando una sensa-
ción de paz y tranquilidad. Es ne-
cesario utilizar materiales  acústicos 
que disminuyan el sonido y con un 
correcto mobiliario adecuado para 

cada edad que sea ergonómico y 
seguro. La seguridad juega un pa-
pel importante y los ambientes que 
son diseñados para máximo 10-15 
estudiantes ya que esto menciona 
la norma. La utilización de los colo-
res para producir esas sensaciones 
de productividad y calma es el mo-
rado y el azul.

Esquema 21: Axonometría de espacios para terapia.
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Esquema 22: Zona administrativa (A) - U. E. E. Carlos Garbay.

Esquema 23: Zona administrativa (B) - Extensión U. E. E. Carlos Garbay.

La zona administrativa posee 
una área de 3560.42 m2. El bloque 
A posee una área de 1846 m2 y 
el bloque B 1714.41 m2. Esta zona 
esta compuesta por dos subzonas, 
la primera es una área de recep-
ción donde esta conformado por 
la área de espera y descanso, ha-
bitación para padres y el lobby. La 
segunda subzona es esta la admi-
nistración, vicerrectorado, secreta-
ria, colecturía, sala de reuniones, 
archivo. 

En el este bloque ademàs es-
tan los cubìculos para los docentes, 
zonas de trabajo y una biblioteca 
para que los estudiantes obtengan 
el mayor aprovechamiento de su 
estancia educativa. En el bloque 
A esta elevado del nivel para  per-
mitir el ingreso por la rampa a la 
plaza. Se genera una planta libre lo 
cual se sostiene mediante diafrag-
mas estructurales. En el tratamiento 
para los diafragmas es un con una 
perforaciòn para generar una con-
catenaciòn de niveles y además se 
utilizò una doble altura para gene-
rar una calidad espacial en la zona 

de social a la vez que se ventila 
e ilumina, estos espacios son más 
amplios sin restricciones, son zonas 
fluidas que administran la unidad 
educativa.

La administraciòn se conec-
ta desde el parqueadero median-
te una circulaciòn vertical en este 
caso de las gradas y el ascensor, 
posee una circulaciòn lineal. Su 
forma es muy pura que responde 
con el contexto del proyecto. Las 
fachadas son de ladrillo visto per-
foraciones o entramado permitien-
do en ingreso de la luz, se genera 
como una especie de celosia.

En el bloque B se empleo una 
incrustación en la topografía per-
mitiendo o dirigiendo la visual ha-
cia el volcán Altar, se diseño el se-
gundo nivel con una doble altura 
para jerarquizar el espacio en la 
zona respectiva. 

ZONA ADMINISTRATIVA.
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Administración:

En este bloque se trato de em-
plear las cualidades del espacio 
como son la compresión y la ex-
pansión como en la zona social, la 
iluminación sera a travéz de abertu-
ras en el norte y hacia la vistas pre-
determinaras negando las visuales 
desfavorecidas o contaminantes 
que existe alrededor del estableci-
miento educativo.

Se busca que este edifico nie-
gue las visuales menos favorecidas 
y se abra hacia el contexto natu-
ral, este bloque busca relacionarse 
con los volumenes de pedagogía 
y la perforación para los parquea-

deros, por eso se genera las perfo-
raciones en las paredes del bloque 
administrativo se busca una armo-
nia en forma y función.

Esquema 24: Axonometría de espacios 
para administración.
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Esquema 25: Axonometría de la torre

La zona cultural es indispen-
sable en el desarrollo social de los 
estudiantes por lo cual se ha ge-
nerado estos espacios para la in-
tegración social con la ciudad. Se 
diseño miradores con el fin de tener 
visuales y conexiones.

Se diseño una gran plaza 
que conecta todos los ambientes 
donde se puede realizar diversas 
actividades como exposiciones, 
interacciones sociales, ventas, ac-
tos culturales etc. Este espacio pú-
blico posee un mobiliario urban el 
cual facibilitara dichas conexiones, 
además que una parte de plaza es 
cubierta y la otra es al aire libre, así 
además se protege del clima.

La antigua capilla existe y ac-
tual zona de recreación infantil se  
trato de recuperar esta infraestruc-
tura generando un mirador de 360° 
en la parte superior  cuyas vistas se 
trasladan hacia el volcán Altar, el 
nevado Chimborazo y con el cir-
cuito de montañas que se puede 
apreciar. En la parte subterránea 
de la infraestructura se procedió a 

colocar un auditorio circular , todo 
esto mediante rampas circulares 
que conectan los espacios y se en-
ganchan en la estructura existen-
te.Buscando que la infraestructura 
funciones y no este derrumbándo-
se y deteriorándose dándole un 
nuevo uso adicional al que existe 
sin modificarlo permitiendo que 
sea un hito para el sector por su an-
tiguedad y volumen.

Se diseño un auditorio para 
150 personas con el fin de realizar 
los actos solemnes y recreativos 
como teatro, danza, música, sesio-
nes solemnes, etc.  En cuanto a las 
áreas verdes son esenciales para 
los estudiantes, funcionan de ma-
nera terapeutica, al colocarse a 
lado de las aulas invita a los estu-
diantes a tocar, a palpar a jugar en 
ella.

ZONA CULTURAL.

Rampa 

Torre

Rampa

Auditorio

Mirador 360°
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Plazas y áreas recreativas:

Este espacio público es el cen-
tro principal de las piezas arquitec-
tónicas, es la zona donde se con-
centran todos las personas para 
socializar, convivir, jugar, esta plaza 
se genera a partir de un recorrido 
que comienza desde el ingreso y 
llega hasta la torre generando un 
remate  arquitectónico.  Este espa-
cio tiene una relación con la gale-
ría internas es decir que se extiende 
hasta las aulas provocando una re-
lación publica-privada.

Es el punto de encuentro don-
de se saldrán a realizar las activi-
dades culturales, académicas, co-

mercialización de productos.

Al existir una plazaque alberga 
la mayor cantidad de espacios me-
jora indiscutiblemente los desplaza-
mientos de los estudiantes con zo-
nas de descanso, zonas cubiertas 
y con un paisajismo determinado. 
La plaza principal se relaciona con 
todos los espacios al estar abiertos 
sus volumenes.

Esquema 26: Axonometría de la plaza
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El anteproyecto cuenta con 
un área de 13 417.58m2  colocados 
en dos niveles  adaptandose en la 
topografia independientemente 
de la plataforma que se encuen-
tre. Se diseño para 300 estudiantes 
y 70 profesores incluido los fisiotera-
pistas.

LA FUNCIÓN, LA UTILITAS: Al 
analizar y examinar a fondo el pro-
grama arquitectónico se empieza 
a originar una primera aproxima-
ción a una idea estructurante para 
que las funciones o zonas estén ar-
ticuladas y ordenen al proyecto y  
relacionar cada una de las funcio-
nes pedidas, es también investigar.
Se busca una conexión y la parti-
cipación entre la ciudad y la insti-
tución generando menos muros y 
mas espacios abiertos o lugares de 
encuentro esto a través de un pro-
ceso integrador que responda a la 
condiciones actuales del los dos si-
tios, imterpretar lo público y lo pri-
vado para generar esa introspec-
ción en el aula.

La composición de la planta 
arquitectónica resulta de las condi-

ciones del lugar para adaptarse y 
explotar al máximo sus cualidades 
mediante recorridos con remates 
arquitectónicos, la luz como factor 
constructivo determina la identidad 
del espacio y la forma de la venta-
na. Lo fundamental de esta inves-
tigación proyectual son los objetos 
o piezas arquitectónicas que sufren 
transformaciones (sustracciones o 
adiciones) mediante llenos y va-
cíos. La relación arquitectónica en-
tre los distintos elementos arquitec-
tónicos es de manera concreta o 
simbólica mediante la articulación 
de espacios o zonas en común, de 
materiales y de técnicas construc-
tivas.

La funcionalidad de las zoni-
ficación del proyecto hace que 
genere espacios flexibles, estimu-
lantes. Las circulaciones verticales 
y horizontales son lineales, directas 
que atraviesan todos los ambientes 
educativos incorporando la acce-
sibilidad universal arquitectónica y 
urbana. Para el caso de las zonas 
abiertas se creo plazas al aire libre 
y plazas cubiertas con mobiliario ur-
bano y jardines sensoriales.

 LA ESTRUCTURA Y LA CONS-
TRUCCIÓN, LA FIRMITAS:La estruc-
tura ordena y construye el espacio 
debiendo garantizar la estabilidad 
de la obra, representa el esqueleto 
de la edificación. Y sabiendo que 
no hay una única estructura posi-
ble para cada obra, el arquitecto 
desarrolla aquí una labor de investi-
gación. “Y cuando trabajamos con 
los materiales también estamos in-
vestigando”(Alberto Campo Bae-
za, 2017).

En el caso de la zona peda-
gógica se utilizo una estructura en 
hormigón . Para la contención del 
terreno se propuso muros de con-
tención quienes soportarian las 
cargas y fuerzas del terreno. Para el 
bloque administrativo se creo una 
planta libre que permite el ingreso 
por la rampa, se soportará median-
te diafragmas  de hormigón. 

En el caso de los materiales se 
trata de expresar al máximo donde 
existe un diálogo con la vegeta-
ción, utilizando el ladrillo visto como 
primer elemto.

 LA BELLEZA, LAS VENUSTAS:¿-

Como se llega a la belleza? Es una 
pregunta que todos los proyectis-
tas se realizan, investigan a diario 
y a fondo para buscarla y encon-
trarla, pero es complicado enten-
der e investigar sobre la belleza por 
ser un término muy etéreo podría 
mencionar que se encuentra en la 
forma ineludible del objeto, por sus 
proporciones y principalmente por 
la luz y sombra que proyectan so-
bre este, pero llegar a alcanzarla 
representa una verdadera investi-
gación.

La composición de los volú-
menes es el resultado de lo que 
expresa la planta arquitectónica 
mediante unas proporciones de-
finidas de acuerdo a la altura del 
ser humano, buscando la unidad 
con todos los objetos arquitectóni-
cos para generar los frentes agra-
dables para la ciudad y principal-
mente a los estudiantes generando 
esas sensaciones agradables de 
regresar, para esto se alcanzo una 
abstracción uniforme de los ele-
mentos donde la estructura resalta 
las fachadas, los materiales crean 
las atmosferas y la luz y la sombra 
potencializan estas.

Principios de diseño:
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Axonometría Arquitectónica
Esc: 1_________________1000
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Escantillón G - G´
Esc: 1________100

Sección  G - G´
Esc: 1______200

Fachada G - G´
Esc: 1______200
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Suelo compactado

Losa de cimentaciòn H.A.

Aceros de la losa de cimentaciòn

Hormigòn Armado 310kg/Nm2

Tratamiento de enlucido con liana

Manpostería (ladrillo y enlucido )

Tratamiento de pintura

Viga de H.A. 210 Kg/Nm2 (20*20) cm

Aligeramiento (bloque hueco)

Aceros (Nervios-losa)

Capa filtrante Geotextil Danofelt

Sustrato Ecoter (Nutrientes)

Suelo natural - vegetación

Tratamiento ladrillo visto

Losa aligerada de 20cm

Impermeabilizante  para la estructura

Sobrecimiento de H.A.(0.20*0.40)m

Impermeabilizante -cadena y contrapiso

Armadura de acero-Cadena

Contrapiso de cemento

Piso de duela de eucalipto

Mortero de cemento

Manpostería (ladrillo)

Tratamiento de pintura

Viga de H.A. 210 Kg/Nm2 (20*20) cm

Aligeramiento (bloque hueco)

Aceros (Nervios-losa)

Losa aligerada de 20cm

Suelo compacto con agregado grueso

Columna (0.20* 0.20)m

Pasamanos de metal (1.80*0.02)m

Aceros del muro

Placa metálica en u e=2 mm

Aligeramiento (bloque de )

Aceros (Nervios-losa)

Losa aligerada de 20cm

Suelo compacto

Cuello de columna-estribos 10 cm

Sobrecimiento de H.A.(0.20*0.40)m

Impermeabilizante Sika

Armadura de acero-Cadena

Contrapiso de cemento

Piso de adoquín

Hormigón armado 210 Kg/Nm2

Parrilla de (1.20*1.20)m

Replantillo de 180 Kg/Nm2

Viga de (0.2*0.2) m

Losa de H.A. e=0.2 m

Placa metálica en u e=2 mm

Ventana de vidrio e= 3mm

Losa aligerada de 20cm

Mampostería de ladrillo

Mampostería de ladrillo

Estructura de aluminio cedal

Vidrio templado de 3mm

Muro ladrillo visto

Marco de madera de pino

Puerta de pino (2.10*1)m

Muro de ladrillo

Chapa de acero cedal

Aceros del muro contención estructural

Lámina impermeabilizante Polydan 50/ Gp

Imprimación asfática 0.3kg/m2

Barrera de vapor Polydan

Viga en cantiliver  H.A. 280 Kg/Nm2

Impermeabilizante

Banda aislante para la viga

Suelo vegetal

Replantillo de 210 kg/Nm2

Acero - losa de cimentaciòn

Hormigòn armado 310 kg/Nm2

Cimentación zapata corrida

Drenaje para el muro estruc.

Suelo compactado

1. Cimiento
2. Pared
3. Muro
4. Losa

1

2

3

4



Escantillón H - H´
Esc: 1_______100

Sección  H - H´
Esc: 1_____200

Fachada H - H´
Esc: 1_____200

H

H'

N= 0.00m

N= +6.50m

N= +3.25m

Mortero de cemento

Placa metálica en u

Viga de H.A. 210 Kg/Nm2 (20*20) cm

Aligeramiento (bloque de )

Aceros (Nervios-losa)

Losa aligerada de 20cm

Suelo compacto

Cuello de columna-estribos 10 cm

Sobrecimiento de H.A.(0.20*0.40)m

Impermeabilizante Sika

Armadura de acero-Cadena

Contrapiso de cemento

Piso de duela de eucalipto

Hormigón armado 210 Kg/Nm2

Parrilla de (1.20*1.20)m

Replantillo de 180 Kg/Nm2

Aceros de losa

Estructura de ventana de aluminio

Ventana de vidrio de 3 mm

Manpostería de ladrillo

Acabado de pintura

Placa metálica U soldada

Pasamanos de metal

Aceros (Nervios-losa)

Losa aligerada de 20cm

Enlucido en muros 2cm

Enlucido en muros 2cm

Losa de H.A. e=0.2m

Muro de mampostería

Mobiliario urbano

Vegetación

Mamposteria de ladrillo

Columna de H.A 210 kg/Nm2

Puerta corrediza de aluminio

Vidrio de 3 mm para puerta

Ventana de vidrio de 3 mm

Aceros de la cadena

Ventana de aluminio cedal

Columna de H.A 210 kg/Nm2

Pasamanos de madera

Replantillo de 210 kg/Nm2

Losa de cimentaciòn

Losa de cimentaciòn

Drenaje

Acero del cuello estructural

Hormigón 310 Kg/Nm2

Suelo compactada

Acero estructural del muro

Muro de contención

1. Cimiento
2. Pared
3. Muro
4. Losa

1

2

3

4
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En este trabajo se evaluó las 
condiciones de habitabilidad exis-
tentes en la Unidad Educativa Espe-
cializada Carlos Garbay mediante 
un diagnóstico perceptivo en base 
a la luz, color, dimensión y textu-
ra que dio como resultado que el 
establecimiento necesita urgente-
mente una intervención en su fun-
cionalidad y en su estructura, en el 
caso de los espacios deteriorados 
existentes generan un mal estado 
de ánimo en los estudiantes. Se di-
señó espacios arquitectónicos ha-
bitables que corrijan eso mediante 
un largo proceso de pensamientos, 
dibujos y maquetas que dieron ori-
gen a la idea central del proyecto 
analizando el clima, la cultura y el 
contexto.

El sistema de evaluaciòn de-
termina que los espacios educati-
vos no cumplen con las condicio-
nes de confort y salubridad ya sea 
por su funcionalidad o porque ya 
cumplieron su ciclo de vida y las 
complicaciones en torno a la to-
pografía y a la accesibilidad por su 
pronunciado desnivel, pero se lo-
gro solucionar con dos rampas que 
conectan y generan un recorrido  

Conclusiones.

visual. Se diseña para los 300 estu-
diantes con discapacidad y según 
la investigación se identifican que 
las las necesidades de los alumnos 
son diferente que el resto, por ende, 
cada aula está compuesta depen-
diendo de sus requerimientos para 
desarrollar su destrezas  cognitivas.

  
 En las aulas pedagógicas 

se diseñan en base a que la luz in-
grese de manera indirecta, difusa 
donde el asoleamiento no interfie-
ra los procesos intelectuales ya que 
luz estimula el estado de ánimo se 
oriento al norte, respecto a los co-
lores se empleo el color azul que  
incentiva la creatividad y la pro-
ductividad en las aulas. Se busca la 
conexión con las áreas verdes, de 
manera directa para que puedan 
salir a recibir clases al aire libre don-
de se requiere que estos espacios 
aporten al desarrollo de sus habili-
dades, colocando unas barreras 
verdes para controlar el el sonido. 
En cuanto a los materiales la inves-
tigación arrojo la utilización del la-
drillo y el hormigón además de sus 
funciones táctiles, estos materiales  
que por sus propiedades funcionan 
perfectamente en lo acústico y el 

lo térmico, proyectando ambientes 
emocionales o que generen una 
experiencia agradable a los senti-
dos del estudiante como es el caso 
de los espacios públicos. 

En la búsqueda de la solu-
ción espacial se encontró proble-
mas con los desplazamientos entre 
los dos sitios por lo que se genera 
un bulevar que conecta dichos 
lugares y permitiendo el ingreso a 
la ciudad dejando de lado el ais-
lamiento actual. En el caso de los 
espacios terapéuticos que respon-
den a solucionar o mejorar sus des-
trezas ya sea motriz, de leguaje,etc. 
Ademàs se busca rescatar la anti-
gua capilla que existe dandole un 
nuevo uso con el fin que deje de 
ser una bodega y se integre al ser-
vicio de los estudiantes y docentes.

En la investigación sobre 
el material se conoció que es fun-
damental que existan texturas di-
ferentes con colores para que el 
estudiante pueda diferenciarlos,  
pueda tocar, oler y circular apro-
piandose del mismo para generar 
esa sensación de pertenencia y el 
espacio público es el eje central al 

generar un recorrido desde el par-
queadero y terminar en la torre así 
cumpliendo que los desplazamien-
tos sean accesibles; la gran mayo-
ría de espacios se conectan desde 
la plaza a todos sus lugares de tra-
bajo. El acceso que el vacío entre 
esos dos bloques (administrativo y 
terapias), los miradores creados, 
crean un diálogo con el entorno 
en este caso con el volcán Altar. Se 
analizo el orfanato de Ámsterdam 
de Aldo Van Eyk y la escuela prima-
ria de Marl referentes arquitectóni-
cos del mundo que solucionan el 
proyecto como una ciudad dentro 
de un establecimiento escolar. Se 
aplica los  lineamientos en la investi-
gación proyectal dándonos como 
resultado una tipología arquitectó-
nica con una gran calidad espa-
cial en función del ser humano y no 
de del espacio sobrante, con esto 
nos ayuda a resolver problemas 
de un espacio encerrado, aislado, 
con un deteriorad confort dentro y 
fuera de los espacios. Se busca po-
tencializar al máximolos  ambientes 
conectándolos o relacionandonos 
con el espacio público  que es fun-
damental para la motricidad de los 
estudiantes.
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Se sugiere que los proble-
mas identificados en la presente 
investigación deben ser atentidos 
porque estan interfiriendo y afec-
tandoel desarrollo diario del estu-
diante como es el caso de espa-
cios deteriorados, el remplazo del 
mobiliario vegestuoso acorde a la 
ergonometría de los alumnos.

Si la unidad educativa es es-
pecializada en enseñar a personas 
con capacidades diferentes debe-
rían resolver los problemas de movi-
lidad como el ingreso a las aulas, a 
las pocas zonas verdes que existen. 
El mantenimiento de los espacios 
es fundamental para eliminar pato-
logías mediante fumigaciones, lim-
piezas exahustivas, esto mediante 
mingas o por el personal especia-
lizado.

Rescatar la antigua capilla 
de la U.E. Carlos Garbay por su va-
lor històrico y arquitectònico en el 
que se refleza la herencia cultural 
de las personas, tratando de darle 
un nuevo uso y asì utilizanlo para el 
bien de los estudiantes.

Mediante una autogestión 
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