
RESUMEN /ABSTRACT 

El actual contexto en el que se desenvuelven la educación y la arquitectura, está constantemente en entredicho, 
debido a la continua crisis en la que se encuentran inmersas ambas disciplinas, principalmente porque se les 
presupone un aislamiento respecto a las transformaciones y necesidades sociales. 

La arquitectura y la educación comparten un territorio común, el entorno de aprendizaje, que según la cultura 
o las circunstancias adquiere más o menos protagonismo, y cuya existencia o configuración también se 
encuentra hoy cuestionado debido a la generación de un entorno virtual cada vez más autosuficiente.  

La investigación propone un acercamiento a este panorama de crisis a través del entorno físico de aprendizaje, 
entendido éste en su sentido más amplio y reflexiona sobre la aportación que la arquitectura puede ofrecer a 
la experiencia pedagógica que se lleva a cabo en él. Para ello, se genera una conversación necesaria entre dos 
disciplinas, Arquitectura y Pedagogía que van de la mano a la hora de configurar este entorno esencial para la 
infancia, ya que comparten la meta de acompañar al individuo en su manera de percibir y actuar sobre el 
mundo. La pedagogía, disciplina específica en el ámbito de la educación, determina la didáctica y establece los 
requerimientos a la arquitectura que alberga la actividad educativa. La arquitectura, como ambiente físico 
cualificado, acompaña a la Pedagogía en el proceso de aprendizaje. Ambas son reflejo del modelo de sociedad 
que se pretende en cada momento histórico. 

El OBJETO DE ESTUDIO es el entorno de aprendizaje, la escuela, destinado a la infancia de entre 6-12 años, por 
ser un grupo que ha acompañado el desarrollo de este espacio específico desde los inicios de la enseñanza 
reglada, y en el que se da la paradoja de que siendo el grupo para el que surgió la enseñanza obligatoria, ha 
terminado heredando espacios pensados para otras etapas vitales. Sin embargo, a ellos no les corresponde ni 
la supuesta sofisticación de la escuela infantil, ni el espacio ordenado y sistemático de los preadolescentes de 
secundaria. 

Todos hemos experimentado este espacio, que consideramos especial, impregnado o cubierto por un velo de 
recuerdo, nostalgia y descubrimiento, y que pasa a formar parte de nuestro bagaje. La escuela es un espacio 
donde hemos permanecido una gran parte de tiempo y que posee aún las connotaciones mágicas y espaciales 
que le concedimos en su momento, entre otras cosas, por ser una de los primeros espacios donde se tiene 
conciencia de grupo, pero sin dejar de ser nosotros mismos. 

La huella que imprime este espacio queda grabada en el imaginario de sus ocupantes, no es solo un rastro, 
sino que determinará futuras actuaciones. Se unen, por tanto, el conocimiento y el entorno de aprendizaje a 
través de LA EXPERIENCIA PEDAGÓGICA del espacio, territorio común de trabajo de ambas disciplinas. 

A lo largo de esta investigación se produce una lectura transversal a través de la experiencia arquitectónica, 
que resulta determinante ya que marcará la personalidad de los individuos de la sociedad del futuro y genera 
una clasificación propositiva de la misma, que se propone como aportación principal de este trabajo de 
investigación.  

Con la certeza de que la arquitectura aún tiene mucho que ofrecer, y con la firme intención de demostrar así 
que sigue siendo trascendente, la investigación propone la visualización de un contexto más complejo y 
completo, del que partir para, estableciendo puentes entre disciplinas demostrar que es posible la mejora del 
espacio escuela en particular, del entorno de aprendizaje en general, y con ello de la educación y de la sociedad. 
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El trabajo de investigación se adapta a la línea editorial de Arquia/Tesis debido a su temática social, transversal 
sobre la que trabaja, estableciendo territorios comunes entre arquitectura y pedagogía. Poniendo el foco en 
una revisión desde ambas disciplinas del fenómeno de la educación, y viene a demostrar el papel indispensable 
de la arquitectura en la misma, demostrándose fundamental para el aprendizaje, al comprobar que las 
transformaciones producidas en el espacio de aprendizaje por las distintas teorías pedagógicas han alejado a 
la arquitectura de ser un elemento accesorio o circunstancial.  

Es en el momento actual de incertidumbre, cuando este tipo de reflexiones ofrecen un ensanchamiento de la 
mirada y un marco desprovisto de prejuicios temporales, sobre el que revisar los principios o directrices que se 
creían firmes, para de este modo encaminar la crisis de la educación a un estado propositivo, fecundo y creativo, 
que dé respuesta adaptada en cada momento también e irremediablemente, desde la arquitectura,constatando 
nuevamente que la trascendencia de la arquitectura sigue vigente hoy, a pesar de la situación en la que nos 
encontramos. 

El documento original ocupa 628 páginas, por lo que sería necesario una reducción de páginas para su 
publicación. El documento cuenta con 150 páginas de introducción que están siendo resumidas para 
mantenerse en unas 20 páginas, donde se resuma muy sucintamente la introducción, estado de la cuestión, 
metodología y objetivos de la investigación. El contenido de la publicación basara su estructura en ocho 
capítulos correspondientes a la clasificación de los ocho espacios, y un capítulo final de conclusiones. El texto 
principal relativo a la clasificación de los espacios, cuenta con unas 450 páginas, se estima que el contenido, 
reduciendo número de imágenes puede reducirse a unas 250 páginas. En consecuencia, el índice de imágenes 
se verá reducido en proporción, por lo que se estiman otras 15 páginas para conclusiones y bibliografía 
específica, lo que hará un total de páginas inferior a las 300. 

El texto escrito en el documento original se desarrolla con una página eminentemente grafica en las pares y 
textual en las impares, similar a la línea editorial y ocupa algo menos que el establecido por la editorial. Esto, 
junto con el tamaño de fuente, producirá un descenso del número de páginas. 

El número de imágenes deberá ser reducido y se seleccionarán las más representativas y menos conocidas o 
propias, con el fin de que el documento resultante sea valorado también por la originalidad de las imágenes 
seleccionadas.  
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