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Introducción
Dando por sentado que no existe institución más 
antigua que la de educar, puede asegurarse tam-
bién que no hay novedad más vieja que la de la 
Escuela Nueva. (Filho, 1933, pp. 15-16) 

Este artículo expone los resultados de una 
investigación más amplia en torno a los espacios 
educativos, llevada adelante por la autora, como 
miembro desde 2013 de la Carrera de Investi-
gador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina. En la men-
cionada investigación se parte de entender a 
la arquitectura escolar en clave moderna en su 
relación con la pedagogía, e indagando en aque-
llos casos surgidos entre fines de la década de 
1920 y mediados de la década de 1930 en los 
cuales la arquitectura se posiciona como emer-
gente o legitimadora de enunciados pedagógicos 
innovadores o alternativos. En esta década de 
1930, y a pesar de ser precedentes en el con-
texto internacional, se difunden y se consolidan 
en el Cono Sur tanto las experiencias modernas 
en arquitectura —centradas en la renovación 
espacial, tipológica y lingüística de las escuelas 
primarias— como los preceptos de modernidad 
pedagógica —entendidos, a su vez, como desa-
fíos al sistema tradicional, y mayormente eng-
lobados en la corriente psicopedagógica de la 
escuela nueva—. Esta relación entre innovacio-
nes pedagógicas y arquitectónicas no es directa 
ni fluida; no obstante, una de las hipótesis en las 
que se sustenta la presente investigación es que 
la arquitectura contribuye y realimenta la bus-
cada distinción pedagógica entre escuela tradi-
cional1 y escuela nueva, y así se constituye en 
instrumento pedagógico en sí mismo. 

1 Al hablar de escuela tradicional, se hace referencia en este 
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Resumen
Si bien la variable arquitectónica se cuenta entre las menos 
transitadas al analizar modelos educativos, las interacciones 
entre arquitectura y pedagogía tienen momentos de notable 
confluencia. Se aborda aquí una selección de actores, docu-
mentos y obras que abonan esta relación en el Cono Sur 
entre fines de la década de 1920 y mediados de la de 1930, 
cuando las experiencias modernas en arquitectura y los 
preceptos de modernidad pedagógica de la escuela nueva 
convergen. Se introducen, a partir de fuentes primarias, las 
interferencias de modernidad que supusieron los viajes y las 
publicaciones del pedagogo Adolphe Ferrière y del arqui-
tecto Joan Baptista Subirana con los proyectos escolares de 
Sánchez, Lagos y de la Torre en Argentina, y de Juan Antonio 
Scasso en Uruguay, con la hipótesis de que la arquitectura se 
constituye en dichas latitudes en un instrumento pedagógico 
en sí mismo, y con la presunción de la notable vigencia del 
ideario escolanovistas en la contemporaneidad, lo cual resig-
nifica el espacio escolar en función de las nuevas infancias. 

Palabras clave: Escuela experimental; establecimientos de 
enseñanza; ambiente educacional; estado y educación; pro-
ceso de aprendizaje

Abstract
Although the architectural variable is among the least fre-
quently used when analyzing educational models, the inte-
ractions between architecture and pedagogy have moments 
of remarkable confluence. This paper deals with a selection 
of actors, documents and works that support this relations-
hip in the Southern Cone between the late 1920s and the 
mid- 1930s, when modern experiences in architecture and 
the precepts of pedagogical modernity of the New School 
converge. The interferences of modernity that involved the 
trips and publications of the pedagogue Adolphe Ferrière 
and the architect Joan Baptista Subirana with the school pro-
jects of Sánchez, Lagos and de la Torre, in Argentina, and of 
Juan Antonio Scasso in Uruguay, are introduced from pri-
mary sources, with the hypothesis that architecture in these 
latitudes constitutes a pedagogical instrument in itself, and 
with the presumption of the remarkable validity of the scho-
lanovist ideology in contemporaneity, which resignifies the 
school space in terms of the new childhoods.

Key words: Experimental schools; educational institutions; 
educational environment; state and education; learning 
processes
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El análisis de casos desde la arquitectura posi-
bilita visibilizar la permanencia de la dialéctica 
entre modelos educativos universales y singulares 
a lo largo de la historia, sus fundamentos teóricos 
y su correlato material. También permite demos-
trar, aun constatando la variable arquitectónica 
entre las menos transitadas al analizar mode-
los educativos, que los intercambios y las inte-
racciones entre arquitectos y pedagogos tienen 
momentos de notable confluencia. 

Metodología
Se aborda aquí el análisis de una selección de 

actores, obras, proyectos, documentos y publi-
caciones que abonan la relación entre arquitec-
tura y pedagogía en el Cono Sur. Se emplea para 
ello la noción de interferencias de modernidad 
(Medina Warmburg, 2012) a fin de aprehender 
los procesos de difusión y las redes de relaciones, 
ideas y obras que suponen tanto los viajes como 
las publicaciones. Desde ahí se fundamenta la 
atención a dos figuras que operan desde la peda-
gogía y desde la arquitectura: el pedagogo suizo 
Adolphe Ferrière (1879-1960), propagandista y 
legitimador de estas experiencias educativas, y el 
arquitecto argentino-catalán Joan Baptista Subi-
rana (1904-1978), fundamental en la articula-
ción entre arquitectura y pedagogía en España, 
en la selección de experiencias de vanguardia 
europeas y norteamericanas y en la difusión de 
estas en el continente americano a través de la 
revista AC. Documentos de Actividad Contempo-
ránea. Estas dos referencias son las que se ponen 
en relación con procesos de recepción y apro-
piación de experiencias escolanovistas de fines 
de la década de 1920 y mediados de la de 1930 
en Argentina y Uruguay, dos de los países visita-
dos por Ferrière, y —junto con Chile— los prin-
cipales suscriptores de AC por fuera de Europa.2 

Los casos seleccionados se interpretan como 
quiebres, desde la arquitectura, en la reflexión 
respecto a la relación entre arquitectura y peda-
gogía. En ellos se indagan la pervivencia y la 
resignificación de las experiencias en torno a 
la escuela nueva en proyectos y obras, en los 
vínculos entre arquitectos y pedagogos o teorías 
pedagógicas y en los instrumentos disciplinares 
a través de los cuales la arquitectura en clave 

documento a los postulados del modelo educativo universal 
dominante, difundidos con amplitud a partir de la instruc-
ción simultánea propia de la conformación de los estados 
modernos, atendiendo a la unidad nacional, la igualdad y la 
homogeneización. La infancia es, en este ideario, un recep-
tor pasivo en su transición a la adultez. 

2 Las fichas con los suscriptores de AC, relevadas en el Archivo 
el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progre-
so de la Arquitectura Contemporánea (GATCPAC), permiten 
corroborar la difusión de la revista y su rol de catálogo de 
referencia para los profesionales encargados de proyectar 
las escuelas primarias en el contexto latinoamericano. Inte-
resa destacar: Argentina, 35 suscripciones (entre los que se 
cuentan las revistas Claridad, Criterio, Nuestra Arquitectura, 
Revista Obra y Revista de Arquitectura); Chile, 12; Uruguay, 
6; México, 2; Venezuela, 2; Colombia, 2; Perú, 3, y Brasil, 2. 
Ver: Cattaneo (2014).

moderna hace su aporte en la consolidación de 
procesos educativos innovadores. 

Resultados

Adolphe Ferrière y los caracteres de las 
escuelas nuevas 

Ha sido ampliamente estudiado desde las 
ciencias de la educación que la escuela nue-
va fue una corriente de renovación pedagógica 
surgida a fines del siglo XIX. Su divulgación y la 
circulación de sus métodos se dan entre las dos 
primeras décadas del siglo XX, y su expansión y 
su ampliación, hacia 1930. Constituida por pro-
puestas, métodos y articulaciones diversos, sur-
gidos primero en Europa, y luego, en Estados 
Unidos, coincidentes, a su vez, en su revisión 
crítica de los modelos tradicionales de enseñan-
za y en su promoción de una nueva cultura de la 
infancia y de la escuela, como el buen lugar don-
de el niño experimenta, imita, construye, inven-
ta, juega, trabaja, crea, vive y aprende. 

Este nuevo paradigma educativo enfatizó des-
de su origen los valores de la acción y la intuición 
a partir de métodos activos y empíricos centra-
dos en el niño. Poner en acto términos como 
creatividad, innovación, participación, autono-
mía y libre expresión incidió en el diseño de nue-
vas y más flexibles configuraciones espaciales. 
Estas ideas comulgaron hacia fines del decenio 
de 1920 y durante toda la década de 1930 con 
recursos inherentes a la nueva arquitectura, y de 
ahí surgieron los mayores hallazgos tipológicos 
de las exploraciones de los arquitectos en torno 
a un tema recurrente: las escuelas al aire libre 
(Châtelet, 2011). Ejemplos al respecto se mues-
tran en la figura 1.

En las nuevas arquitecturas, el rol central adju-
dicado a la infancia, que pasa a pensarse “desde 
el ser y no desde el llegar a ser” (Bustelo Gra-
ffigna, 2012, p. 289), tiene algunos denomina-
dores comunes: tipologías abiertas y extendidas, 
escala humana y predominio de la transparencia 
y liviandad de elementos constructivos, lo cual 
posibilita distintas configuraciones espaciales, 
en las que el exterior es parte vital del espacio 
educativo. Estos recursos fueron fundamentales 
a lo largo de la primera mitad del siglo XX, y aun 
hoy son la base de muchas prácticas educativas 
y arquitectónicas. 

A  Figura 1. Planta baja y 
aula. Escuela al Aire Libre 
de Uffculme. Birmingham, 
Inglaterra (1911).
Fuente: Minnucci (1936, p. 
32). CC BY-NC-SA
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Los distintos estadios de la escuela nueva per-
miten atender a su evolución y sus interpreta-
ciones locales, traducidas en una “avalancha de 
experiencias, propuestas, métodos y articulacio-
nes” (Caruso, 2001, p. 94). Las primeras mani-
festaciones fueron instituciones generalmente 
ubicadas en el campo y dirigidas hacia una bur-
guesía de alto nivel económico y ambiciosas 
inquietudes intelectuales; sin embargo, tempra-
namente se las concibió, tal como expresa el 
punto 1A de los Caracteres de las Escuelas Nuevas 
(Marín Ibáñez, 1976, p. 29), como “pioneras de 
las escuelas del Estado”. De ahí surgieron escue-
las experimentales, o escuelas de ensayo y refor-
ma, en sintonía con idearios de igualdad social 
y democratización a partir de cambios políticos, 
reformulaciones en las leyes de educación y la 
presencia fuerte de facciones del magisterio o de 
pedagogos de renombre. Son estos laboratorios 
de pedagogía práctica, en los cuales se prueba 
la eficacia de los métodos antes de aplicarlos 
masivamente.

Ferrière tuvo un papel decisivo en la promo-
ción y la difusión de las ideas en torno a la escue-
la nueva. En varias ocasiones recordó que fue ni 
más ni menos que el sociólogo francés Edmond 
Demolins quien le sugirió crear una oficina 
internacional de las Escuelas Nuevas (Hameli-
ne, 1993, p. 399), para desarrollar una labor de 
comparación y evaluación de estas experiencias 
aisladas. Impulsa así, desde Ginebra, al Bureau 
International des Écoles Nouvelles (1899-1925) 
estableciendo relaciones de ayuda mutua cien-
tífica entre las diferentes escuelas y educadores 
innovadores, centralizando documentos y difun-
diendo experiencias. La oficina se fusiona en 
1926 con el Bureau lnternational de Education, 
de la que es nombrado director adjunto desde 
su fundación, en 1925. Desde la vicepresiden-
cia de la Ligue International pour L’ Education 
Nouvelle (1921), promueve congresos bianua-
les y revistas. Como secretario de redacción de 
la primera y más difundida, Pour l’ Ere Nouvelle 
(1922-1940) escribió entre 1930 y 1931 artícu-
los sobre el desarrollo de este movimiento en 
Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Para-
guay, Brasil, Colombia y México, producto de su 
viaje por Latinoamérica.

Interesa aquí ahondar en dos documentos de 
algún modo prescriptivos, y que por su carácter 
oficial traducen las metas y las aspiraciones de 
la escuela nueva: los siete principios de la Ligue, 
que fueron el común denominador de cuantos 
se adscribieron a ella —supremacía del espíri-
tu, potencialidades individuales, intereses inna-
tos, autorregulación, cooperación, coeducación, 
conciencia ciudadana y humana— y los 30 inhe-
rentes a los Caracteres de las Escuelas Nuevas 
del Bureau (Marín Ibáñez, 1976, pp. 23-42). La 
autoría de estos últimos es atribuida a Ferrière 
en 1915 —los extrajo de sus visitas a más de un 
centenar de escuelas nuevas antes de la Primera 
Guerra Mundial—, y tuvo sucesivas reformula-

ciones hasta su versión última, publicada en Pour 
l’Ere Nouvelle en febrero de 1925. Ferrière argu-
mentaba que para llamarse escuela nueva tenían 
que cumplirse por lo menos quince de estos 
requisitos.

Ni en estos puntos ni en las publicaciones de 
sus experiencias en Latinoamérica se hace alu-
sión a la arquitectura: solo tangencialmente, se 
mencionan ambiente o el edificio; sin embargo, 
sí se reconocen directrices que resultan claras 
para delinear las nuevas configuraciones edilicias 
y que marcan la ruptura de tiempos, espacios y 
jerarquías de la educación tradicional: 

 � Emplazamiento en contacto con la naturaleza, 
como fuente de enseñanza en los hechos y las 
experiencias. 

 � Complejización del programa, lo que involu-
cra talleres para trabajos manuales, tiempos 
libres, excursiones, viajes y cultivo del cuerpo. 

 � El aula se transforma en clase-laboratorio o 
clase-museo, y el agrupamiento no es por eda-
des, sino por grados de adelanto y de intereses.

 � Espacios de actividades y trabajo colectivo.
 � Ambiente de belleza. 

Todo lo anterior, sin soslayar que, volviendo al 
análisis de Caruso, “en el carácter internacional 
del movimiento se reconocen en los préstamos 
diversificaciones más que unificaciones” (2001, 
p. 124). El impacto de los postulados, la visita y la 
mirada de Ferrière será determinante en la confi-
guración de la escuela nueva y en los replanteos 
en torno a la edilicia escolar en Iberoamérica. 

Joan Baptista Subirana, AC y la 
arquitectura escolar moderna

Es indispensable la colaboración entre peda-
gogo y arquitecto. El pedagogo debe exigir que 
sus ideas nuevas en métodos de enseñanza res-
pondan a ideas nuevas en el volumen en que ha 
de desarrollarlas; al alma joven de la escuela, le 
corresponde también un cuerpo joven, no un 
disfraz de juventud. (Subirana, s.f.) 

En España, el proceso y las instituciones de 
modernización pedagógica eran de larga data; 
en gran parte, por la cantidad de intelectuales 
y de políticos vinculados a la Institución Libre 
de Enseñanza, que desde 1875 venía operando 
una transformación profunda de las generacio-
nes jóvenes. Este es una de las bases para iden-
tificar las reformas educativas impulsadas por la 
Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-
nes Científicas, la cual contribuyó notablemente 
a que los trabajos del movimiento de la escuela 
nueva alcanzaran difusión durante las primeras 
décadas del siglo XX, a partir de sus pensionados 
en los Congresos de Educación Nueva y en los 
cursos de vacaciones del Instituto J. J. Rousseau 
(Marín Eced, 1990, pp. 166-167). 

Particularmente, los amplios márgenes de difu-
sión de la década de 1920 asimilaron este ideario 
a los ideales republicanos, aspecto que fue cons-
tatado por Ferrière en su visita a la península, en 
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1930. Esta tarea se intensificó con la publicación, 
en 1922, de la Revista de Pedagogía, órgano ofi-
cial de dicha corriente en España (Viñao Frago, 
1994-1995, pp. 7-4) y con la creación de escue-
las de ensayo y reforma, centros primarios oficia-
les autónomos financiados por el Estado, y en los 
cuales se ponían a prueba métodos innovadores, 
con el fin último de generalizarlos al resto de las 
escuelas públicas. 

Pero fue dentro del marco del proceso de 
renovación política y demanda de un nuevo 
orden social que supuso la instauración de la 
Segunda República cuando los cambios cuali-
tativos que proponía el modelo escolanovista 
adquirieron real dimensión. En el artículo 48 de 
la Constitución de 1931 se enuncian 4 de sus 
principios —neutralidad, laicismo, cooperación 
y actividad—, acentuados por la decisión esta-
tal de “construir 25.000 nuevas escuelas en un 
plazo inmediato” (Grupo de Artistas Técnicos 
Españoles para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea [GATEPAC], 1933, p. 15). 

Es en este contexto en el que debe compren-
derse el accionar de otra figura clave —y casi 
inexplorada— dentro del marco de nuestras 
interferencias: Joan Baptista Subirana3, y sus 
aportes a la arquitectura escolar a través de la 
revista de arquitectura española AC.4 

El trabajo en su archivo profesional5 permi-
te verificar que viajó a Alemania entre 1930 y 
1931, con tres becas, una de las cuales le fue 
otorgada por la Junta para Ampliación de Estu-
dios e Investigaciones Científicas, y representa 
la primera destinada al estudio de la arquitec-
tura escolar como temática (Guerrero, 2010); 
además, organizó la Exposición Internacional de 

3 Para ampliar la información de Subirana: Floors (2001) y Ca-
ttaneo (2014; 2017). 

4 Documentos de Actividad Contemporánea, con 25 números 
entre 1931 y 1937, órgano de difusión del Grupo de Artistas 
Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Con-
temporánea (GATEPAC).

5 Ubicado en la calle Provenza 302, 3 2, 08008, Barcelona, 
España, mediante un acuerdo de colaboración entre Daniela 
Cattaneo y la doctora Rosa María Subirana i Torrent, de octu-
bre de 2013.

Escuelas Modernas (Gómez, 2006) y preparó jun-
to a Josep Lluis Sert el número 9 de AC, dedicado 
a escuelas, como se muestra en la figura 2. 

Durante su estancia alemana, Subirana visita 
numerosos edificios escolares, detalla instalacio-
nes y apunta observaciones donde los espacios 
son inescindibles de las propuestas pedagógicas, 
mirada que sostendrá en la Exposición y en los 
números monográficos de AC. La articulación 
arquitectura-pedagogía es una particularidad de 
su mirada, atravesada por su marca nórdica, por 
la impronta interdisciplinar de la exposición sui-
za Der Neue Schulbau de 1932 y potenciada por 
los ideales republicanos, como se muestra en las 
figuras 3 y 4.

Las recetas que extrae de sus indagaciones 
podrían resumirse en una serie de preceptos 
condensados en un informe mecanografiado 
de 45 páginas —extraído de la Caja 51 “Escoles 
Modernes” del Archivo Subirana— y asociados 
a las escuelas al aire libre en el más amplio sen-
tido higiénico, pero, sobre todo, pedagógico. Se 
reproducen a continuación algunos fragmentos:

[…] nada de hacer palacios o edificios repre-
sentativos o monumentales; varias escuelas 
en lugar de una gran escuela, salas de actos y  
conferencias al servicio de la comunidad, escue-
las de una sola planta y distribuidas en pabellones, 

A  Figura 2. La 
infancia como tema. 
Portada de AC 9. 
Fuente: GATEPAC 
(1933, primer 
trimestre). CC BY-
NC-SA

A  Figura 3. “Vieja y nueva 
pedagogía”. Paneles en la 
Exposición Internacional de 
Escuelas Modernas (Madrid, 
1932-Barcelona, 1933).
Fuente: Moser (1932). Ref.: 
AHCOAC C21/144. CC BY-
NC-SA

A  Figura 4. “¿El esfuerzo 
para el niño? / ¡El esfuerzo 
para el niño!”. Paneles en la 
Exposición Internacional de 
Escuelas Modernas (Madrid, 
1932-Barcelona, 1933).
Fuente: Moser (1932). 
Ref.: AHCOAC C21/144. 
Reproducido sin la leyenda 
superior como ilustración del 
artículo de Moser (1933, p. 
29). CC BY-NC-SA
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emplazamiento alejado del tráfico y en relación 
a los espacios verdes, inmediata y directa conti-
nuación del aula con el exterior y/ o cubierta con 
terraza para la enseñanza al aire libre, ilumina-
ción de la clase por dos de sus lados, mínimo de 
tipos acordes a los climas y a la condición urbana 
o rural para posibilitar la estandarización de ele-
mentos, mesas y sillas móviles y también estanda-
rizadas que permitan a la clase adoptar todas las 
formas imaginables. (s. d.) 

Ejemplos de esto último se muestra en las figu-
ras 5 y 6. 

La espacialidad moderna encuentra una nueva 
y más completa justificación abrevando, podemos 
inferir, en renovados principios pedagógicos: la 
centralidad del niño, un profesor que adquiere la 
categoría de colaborador, la influencia del medio 
ambiente y la agrupación por intereses, y no por 
edades. Son extraídos —Werner Moser mediante 
(1932; 1933, pp. 23-26)— de los 30 caracteres 
de las escuelas nuevas del Bureau international 
d’éducation o, quizás, de la adaptación de estos 
que realiza Lorenzo Luzuriaga (1928, pp. 45-50), 
presidente de la sección española de la Ligue 
international pour l’education nouvelle. 

Este vínculo no sería extraño atendiendo a las 
tempranas referencias que el mismo Subirana 
hace a pedagogos: la escuela primaria experi-
mental Magdeburg y su funcionamiento en el sen-

tido de la Gesamtunterricht, propugnado por el 
pedagogo naturalista Berthold Otto; la Pestalozzis-
chule, cuyo nuevo edificio actúa cual una obra de 
saneamiento, y la Freifrachenscule de Kaufmann, 
en Frankfurt, donde el pavillon system es presen-
tado como la mejor solución para la escuela de 
aire libre. Se vuelve a referir a este sistema en la 
Friedrich Ebert Schule de May, de nuevo en Frank-
furt; cabe destacar, además, que allí el desnivel 
del terreno posibilita que cada clase tenga su jar-
dín independiente.6 Los remanentes de su biblio-
teca revelan también una notable curiosidad por 
la temática educativa, y particularmente, por los 
nuevos modelos pedagógicos. Posee varios ejem-
plares de la Revista de Pedagogía de Madrid; entre 
ellos, el 12, donde Luzuriaga expone unas bases 
que orientarán la reforma constitucional republi-
cana, y en las que se afirmaba que “los principios 
y métodos de la escuela activa serán comunes a 
todas las instituciones educativas” (1931, pp. 145-
146). En el No. 29, de diciembre de 1932, se hace 
alusión al VI Congreso Internacional de la Nueva 
Educación en Niza.

6 Todo este material se encuentra en el Archivo Profesional 
Subirana, en la caja 16ª6 Alemania, donde se han relevado 
apuntes, folletos y copias de comunicados de prensa del Bu-
reau international d’éducation de Ginebra. 

A  Figura 5. Ejemplos de aulas. Paneles en la 
Exposición Internacional de Escuelas Modernas 
(Madrid, 1932-Barcelona, 1933).
Fuente: Moser (1932). Ref.: AHCOAC 
C21/144. CC BY-NC-SA

A  Figura 6. Soluciones concretas de 
iluminación y mobiliario. Panel en la 
Exposición Internacional de Escuelas Modernas 
(Madrid, 1932-Barcelona, 1933).
Fuente: Moser (1932). Ref.: AHCOAC 
C21/144. CC BY-NC-SA. Reproducido en AC, 
(1933, p. 22).

Architecture facing the pedagogical innovations.  
Survival and resignification of the New School in the Southern Cone

A
Architectural and urban project
Proyecto arquitectónico y urbano

Arquitectura58
ISSN: 1657-0308Revista de Arquitectura (Bogotá) 

http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX-Nbymd_UAhUJEpAKHXz1AOEQFghKMAU&url=http%3A%2F%2Fdata.bnf.fr%2F11862548%2Fbureau_international_d_education%2F&usg=AFQjCNGqhN1d_uDIYTLhfi2pUiEE9EYRzg
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX-Nbymd_UAhUJEpAKHXz1AOEQFghKMAU&url=http%3A%2F%2Fdata.bnf.fr%2F11862548%2Fbureau_international_d_education%2F&usg=AFQjCNGqhN1d_uDIYTLhfi2pUiEE9EYRzg
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX-Nbymd_UAhUJEpAKHXz1AOEQFghKMAU&url=http%3A%2F%2Fdata.bnf.fr%2F11862548%2Fbureau_international_d_education%2F&usg=AFQjCNGqhN1d_uDIYTLhfi2pUiEE9EYRzg
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX-Nbymd_UAhUJEpAKHXz1AOEQFghKMAU&url=http%3A%2F%2Fdata.bnf.fr%2F11862548%2Fbureau_international_d_education%2F&usg=AFQjCNGqhN1d_uDIYTLhfi2pUiEE9EYRzg


Desde lo cuantitativo, ni las ideas ni los pro-
yectos de Subirana y del GATEPAC en torno a la 
arquitectura escolar alcanzaron mayores impac-
tos; sin embargo, y a través de AC, esta empre-
sa resultó fundamental para introducir un arco 
amplio de experiencias europeas y norteameri-
canas difundiendo, a través de la estrategia de la 
pedagogía como aliada de la gramática moder-
na, otras modernidades posibles, como se ejem-
plifica en las figuras 7 y 8.

Interferencias en el Cono Sur
Entre fines de la década de 1920 y mediados 

de la de 1930, convergen en el Cono Sur inno-
vaciones pedagógicas y arquitectónicas. Desde 
la educación, los ejemplos abordados eviden-
cian combinaciones muy diversas en la trama 
discursiva de los principales representantes loca-
les de la corriente, cuyo denominador común 
fue el límite del discurso positivista-normalista. 
Desde la arquitectura escolar, si bien hay en la 
década de 1930 numerosas experiencias que 
apelan a las distintas adjetivaciones de la arqui-
tectura moderna, son muy pocos los profesiona-
les, los proyectos y las obras que se posicionan 
como legitimadores o promotores de enunciados 
pedagógicos innovadores. Dos de estos casos se 
expondrán a continuación. 

A  Figura 7.  Joan Baptista Subirana, 
Proyecto de Biblioteca Desmontable 
para Niños (1933). 
Fuente: Floors (2001). CC BY-NC-SA

El estudio Sánchez, Lagos y de la Torre en 
Argentina 

La escuela nueva ha tenido una presen-
cia tangencial en la historiografía educacional 
argentina; se la enuncia como “un intento de 
experimentación posible dentro de la elasticidad 
que proporciona el sistema educativo argentino 
en el ámbito de la aplicación político-educati-
va de la ley 1420” (Narodowski, 1996, p. 43); 
de ahí, quizás, lo esquivo de los vínculos entre 
arquitectura y escolanovismo. 

Una notable excepción se identifica en el 
accionar del estudio Sánchez, Lagos y de la 
Torre, quienes se contaban “entre los actores 
protagónicos del profesionalismo modernista” 
(Liernur, 2004, p. 144). La escuela y el jardín de 
infantes modelo para el Jockey Club en la ciudad 
de Buenos Aires fue la obra que tempranamente 
—en 1929— acompañó en Argentina este idea-
rio pedagógico. De carácter gratuito y adminis-
trada por instituciones ligadas al hipódromo de 
Palermo, contó inicialmente con sala cuna, jar-
dín de infantes y escuela primaria; el programa 
se completaba con salón de actos, gimnasio con 
pileta climatizada, comedor y cocina, consulto-
rio médico, dependencias administrativas y de 
servicios.

A  Figura 8. S Perspectiva del grupo 
escolar El Convent (1935), dibujada 
por Josep Lluis Sert.
Fuente: cuadro expuesto en 
la Dirección del grupo escolar 
El Convent, Martorell, España. 
Fotografía: Daniela Cattaneo. CC 
BY-NC-SA
.
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En la memoria, sus proyectistas fundamentan 
los criterios pedagógicos del jardín de infantes 
en los preceptos de Friedrich Froebel y María 
Montessori y los de la escuela primaria sobre los 
centros de interés propios de la escuela activa. 
Su voluntad de ser parte del movimiento inter-
nacional se evidencia con la visita de Ferrière, 
dentro del marco de su viaje por Latinoaméri-
ca de 1930 y con la publicación de su mensaje, 
conjuntamente con los planos y las fotografías de 
la escuela. Este escribió: “Adolfo Ferrière, Direc-
teur Adjoint du Bureau International d’Education 
de Geneve – vient de vister la plus Belle école du 
munde, su point de vus matériel. Au point de vue 
spirituel, un mot símpose: ‘Noblesse oblige!’” 
(Cuadernos de Arquitectura, 1938, p. 84)7. 

La desmaterialización de los límites espacia-
les a través de puertas corredizas y plegadizas 
—interiores y exteriores— y el emplazamiento 
distante de los bordes del terreno y rodeándose 
de vegetación es parte de la voluntad de otorgar 
centralidad al niño como principal destinatario. 
La tipología adoptada, sin embargo, si bien se 
aleja del claustro, responde a un partido simé-
trico, compuesto por un cuerpo central con dos 
laterales que rematan en volúmenes de cierre de 
doble altura, destinados a usos especiales, como 
se muestra en la figura 9. Los pabellones transpa-
rentes destinados a las aulas vinculan el cuerpo 
central con los volúmenes de cierre, según se ve 
en la figura 10. La noción de autenticidad que 
los proyectistas incorporan combina un retorno a 
lo vernáculo con un sesgo vanguardista; ambas, 
posturas anticlasicistas y localistas propias del 
debate moderno. De este modo, las fachadas en 
estilo georgian, con sus techos de tejas coloradas 
y sus muros blancos, dialogan con los grandes 
paños vidriados.

7 “Adolfo Ferrière, Director Adjunto de la Oficina Internacional 
de Educación de Ginebra, acaba de visitar la escuela más 
hermosa del mundo, desde el punto de vista material. Desde 
un punto de vista espiritual, una palabra se impone: ‘¡Noble-
za obliga!’” (traducción propia).

Esa manifiesta voluntad de construir el mundo 
material correspondiente a un nuevo imaginario 
escolar será explorada con radicalidad en el Plan 
de Edificación Escolar Standard para 40.000 niños 
en la provincia de Santa Fe (Espinoza, 2010), ilus-
trado en la figura 11, que el estudio realiza en 
1934, ante la posibilidad de intervenir material 
y masivamente desde la modernidad que supuso 
la Ley Provincial de Educación Común, Normal 
y Especial de Santa Fe, sancionada en 1933. Este 
Plan —no realizado— es uno de los ejemplos 
paradigmáticos del periodo de los vínculos entre 
arquitectura, pedagogía y política. 

La idea de ambiente adecuado y de educación 
de cuerpo y espíritu y la conveniencia de varias 
escuelas, en lugar de una sola enhebra innova-
ciones pedagógicas y arquitectónicas. Rezaba su 
memoria: 

La parte arquitectónica de los edificios, refleja 
los principios enumerados; luz, espacio, jardi-
nes, mucho sol, nada de claustros conventuales 
y muros sombríos; todo el proyecto responde a 
este fin, base del concepto pedagógico moderno. 
Su planta es simple como el niño mismo, el jardín 
es parte de la clase y donde quiera se le encuen-
tra como antesala de todos los ambientes de la 
escuela. (Sánchez, Lagos y de la Torre, 1934, p. 
160) 

El énfasis pasa aquí de la flexibilidad espacial a las 
investigaciones sobre la edificación celular sistema-
tizada en series, traducida en la propuesta en pro-
totipos escolares para el medio rural con múltiples 
variantes de crecimiento y de prototipos de escue-
las mixtas de artes y oficios para ciudades con los 
códigos de la modernidad racionalista. El correlato 

A  Figura 9. Escuela y jardín 
de infantes del Jockey Club 
(1929). Plantas baja y alta.
Fuente: Cuadernos de 
arquitectura (1938, pp. 86-
87). CC BY-NC-SA

A  Figura 10. Escuela y jardín de infantes del Jockey Club  
A  (1929). Ventanales del pabellón de aulas y sector jardín 
de infantes con puertas plegadizas.
Fuente: Cuadernos de arquitectura (1938, pp. 84 y 85). 
CC BY-NC-SA
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en sus fundamentos, con los 30 Caracteres de las 
Escuelas Nuevas, resulta evidente; también, con 
los postulados del GATEPAC, donde la media-
ción proyectual se aplica tanto para urbes como 
para medios suburbanos y rurales, lo cual es un 
verdadero avance para las provincias. 

Estos dos proyectos remiten a los distintos esta-
dios de la escuela nueva enunciados al comien-
zo; también, a la apelación a la economía y la 
estandarización como solución de la implanta-
ción masiva del ideario escolanovista en un con-
texto de escuelas públicas, tan difundido desde 
las páginas de AC. 

Los planes de construcción de escuelas desde 
las provincias más pujantes de Argentina durante 
la década del 1930 siguieron sustentándose en 
modelos tradicionales desde lo pedagógico o en 
experimentaciones formales que respondían a 
reflexiones internas de la propia disciplina (Cat-
taneo, 2015). Paralelamente, notables experien-
cias singulares y experimentales, promovidas, 
aceptadas o toleradas por los estados provincia-
les, y entre las cuales sobresalen la Escuela Sere-
na, impulsada por Olga Cossettini en la ciudad 
de Rosario, y las escuelas experimentales de la 
comuna de Godoy Cruz, en Mendoza, carecen 
de correlato arquitectónico (Cattaneo, 2011).

Juan Antonio Scasso en Uruguay
La atención al programa escolar ha sido un 

denominador común en la conformación de los 
Estados modernos, y promediando la década de 
1920, Uruguay estuvo, de manera temprana, al 
frente de dichas transformaciones. La imagen de 
una sociedad con un proyecto propio, moderniza-
dor y democrático supuso una gran demanda de 
edificios escolares que no llegaba a cubrirse desde 
las oficinas técnicas del Estado. Los debates en tor-
no a la Ley de Edificación Escolar, sancionada en 
1926, llevan al arquitecto uruguayo Juan Antonio 
Scasso (1892-1973) a vislumbrar un campo fecun-
do de acción. Así, proyecta edificios, consigue 
inversores y logra que el Estado los alquile. 

Sus tres primeros proyectos escolares, las 
escuelas suburbanas para Manga, Olmos y Maro-
ñas, instauran, hacia mediados de la década de 
1920, cambios importantes: contacto con el sue-
lo, escala del niño, reemplazo de ventanas verti-
cales por anchos y bajos ventanales e integración 
del patio a la composición, a partir del proyec-
to de jardín, huerta escolar y arboleda de abri-
go. Estas representan una ruptura respecto a las 
escuelas monumentales como a los prototipos 
compactos del Plan de Construcciones Escolares 
de 1926, aunque el impulso más fuerte en sus 
proyectos se registra con la creación, en 1927, 
de la Comisión de Escuelas Experimentales, que 
instalaba, en paralelo a la escuela oficial, los sis-
temas Decroly, Pestalozzi, Froebel y Montessori, 
de la nueva pedagogía. Scasso hace contacto con 
la comisión y se ofrece a hacer honorariamente 
el proyecto para la escuela de Malvín. 

Si bien es sabido que la reforma valeriana en 
el XIX planteó ideas renovadoras desde lo edu-
cativo, podemos decir que es con las escuelas 
experimentales de Malvín (1927-29) y las Piedras 
(1931) cuando se inaugura “un nuevo paradigma 
escolar, el que se forma cuando la arquitectura 
del Movimiento Moderno da una respuesta a 
la renovación pedagógica de las Escuelas Nue-
vas” (Barrán Casas, 2008, p. 24). En estas, Scas-
so rompe con el volumen único componiendo 
elementos materiales y verdes en su conjunto, 
aplicando la misma lógica que en los proyectos 
urbanos que encabeza desde 1929 como direc-
tor de Paseos Públicos de Montevideo (Cattaneo, 
2016).

Son estos unos edificios singulares, que obe-
decen a la convicción de Scasso de que “el 
arquitecto debe hacer el edificio de acuerdo con 
la técnica docente utilizada por el maestro” (Ara-
na et al., 1986, p. 26). En Malvín, el ideario de 
la maestra Olimpia Fernández, La escuela por la 
vida y para la vida, se materializa con pabellones 
de clase acordes a las edades y dispuestos en el 
verde. El paso de la contemplación a la acción 
se verifica en los salones cuadrados, con grandes 
superficies vidriadas, pizarrones a la altura de los 
niños, mobiliario móvil, mesas de labor colec-
tiva, centros de interés compuestos por chime-
nea y rincón de cuentos y acceso a los jardines 

A  Figura 11. Publicación 
del plan para la provincia 
de Santa Fe en Nuestra 
Arquitectura.
Fuente: Sánchez, Lagos y de 
la Torre (1934, p. 155). CC 
BY-NC-SA
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mediante toboganes, lo que refuerza la idea del 
juego. Los espacios verdes son aquí lugares de 
aprendizaje privilegiado y cualificado: comedor, 
jardín infantil, plaza de deportes, bosque y huer-
ta. El pabellón de servicios generales, con sala de 
espectáculos y biblioteca, era el elemento que 
integraba la escuela a la comunidad, en tanto 
espacio cívico y germen de urbanidad, parte de 
lo cual se muestra en las figuras 12 y 13.

La escuela experimental de La Piedras, de 
1931, es radicalmente diferente, pues el sistema 
pedagógico también era diferente. Su director, 
Sabas Olaizola, siguiendo a Decroly y a Piaget, 
considera que el niño en su crecimiento pasa por 
todas las etapas de la evolución de la humani-
dad. El emplazamiento en un gran parque arbo-
lado replica, mediante un sistema de pabellones 
de una sola planta, el grado de civilización de 
los pueblos, con grandes superficies acristala-
das que se integran al verde, cualificado aquí en 
sus funciones de jardín botánico, campo, lagu-
na, bosque y huerta. A su vez, cada pabellón se 
estructura en tres ambientes, por los que se rota 
a lo largo del horario de clase: aula, laborato-
rio y taller. Si bien la arquitectura es depurada 
y austera en función de sus propias limitaciones 
presupuestarias, la articulación entre planteo 
pedagógico y resolución arquitectónica es aún 
más lograda que en Malvín, como se muestra en 
las figuras 14 y 15.

El proyecto del Parque Escolar de Florida, rea-
lizado junto al arquitecto José H. Domato entre 

A  A  Figura 13. Escuela Experi-
mental de Malvín (1927-1929). 
Pabellones y parque.
Fuente: Archivo Servicio de 
Medios Visuales, s. f. a. Ref. 
SMA-04250 y SMA-S314-053. CC 
BY-NC-SA

A  Figura 12. Escuela 
Experimental de Malvín (1927-
1929). Planta de techos.
Fuente: Scasso (1932a, p. 104). 
CC BY-NC-SA

1931 y 1932, conjuga los postulados del zon-
ning funcional (Scasso, 1941, p. 44) del urbanis-
mo moderno —planteando la fusión de todas las 
escuelas de la ciudad en un terreno de 29 hectá-
reas— con sucesivas propuestas impulsadas desde 
principios del siglo XX por Carlos Vaz Ferreira para 
llevar todos los niveles de educación de los niños 
de la ciudad al campo; visibilizaba de este modo 
uno de los puntos nodales y casi inexplorados de 
los Caracteres de las Escuelas Nuevas expuestos 
por Ferrière: “la escuela nueva es un internado”. 
Parte de ello se muestra en la figura 16. 

Scasso logra en estos proyectos decodificar 
con elementos disciplinares no solo el rol prota-
gónico asignado a la infancia en la civis, sino la 
concepción de infancia de las vanguardias peda-
gógicas, y lo combina con una particular volun-
tad de apertura y adaptación a las necesidades 
de idearios, programas y contextos locales. 

 La modernidad de estas obras y de su accio-
nar de arquitecto gestor revela una sorprendente 
actualización —incluso, un adelanto— respecto 
a su época. Son estas anteriores a los números 
monográficos de AC, a la Exposición internacio-
nal de escuelas modernas, al paso de Ferrière por 
Uruguay, y también, a su viaje de estudios a Ale-
mania y Holanda, entre 1931 y 1932. Los pos-
tulados roussonianos y los 30 puntos de Ferrière 
adquieren una particular conjunción con los re-
cursos compositivos heredados de su maestro, 
Monsieur Carré, que no terminan donde los ele-
mentos geométricos limitan el volumen cons-
truido, sino que se prolongan y se expanden en 
toda la superficie urbana libre; entendió tempra-
namente, pues, que el afuera es el que cualifica 
toda intervención arquitectónica. En este idea-
rio, la atención al urbanismo, la arquitectura y a 
la educación convergen. 

Discusión
La construcción de la arquitectura escolar 

como tema de investigación comienza su cami-
no a partir de la problematización y el análisis 

A  Figura 14. Perspectiva del 
grupo escolar El Convent 
(1935), dibujada por Josep 
Lluis Sert
Fuente: cuadro expuesto en 
la Dirección del grupo escolar 
El Convent, Martorell, España. 
Fotografía: Daniela Cattaneo. 
CC BY-NC-SA
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historiográfico y crítico de programas, proyectos 
y autores; y esto, en Latinoamérica, es relativa-
mente reciente (Cattaneo y Espinoza, 2018). Los 
trabajos primeros han ido aumentando progresi-
vamente desde la década de 1980, a partir del 
interés por la temática en estudios de posgrado, 
que posibilitaron una atención y una rigurosidad 
sostenidas en la temática. Con el nuevo siglo 
empezaron a surgir contribuciones que incor-
poran la arquitectura al diálogo interdisciplina-
rio en el abordaje de las nuevas infancias, con 
las cuales esta investigación se pone en diálogo. 
Por ello, resulta ineludible en la construcción 
del estado de los estudios la atención a traba-
jos, programas y equipos de investigación, en 
su mayoría, desde las ciencias de la educación, 
que historizan y problematizan los momentos de 
convergencia entre arquitectura y pedagogía, lo 
cual demuestra que si bien dicha articulación no 
ha sido una constante, sí ha tenido momentos 
de notable confluencia, al considerar el espacio 
escolar un elemento más del proceso educati-
vo (Escolano Benito, 2000; Chatelet et al., 2003; 
Châtelet y Le Coeur, 2004; Cabanellas Aguile-
ra y Eslava Cabanellas, 2005; Eslava Cabanellas, 
2014; Barrán Casas, 2008; Ramírez Potes, 2009; 
Jiménez Avilés, 2009; Quiceno Castrillón, 2012; 
DOCOMOMO Ibérico, 2015; Atrio et al., 2016). 

Las indagaciones desde esta clave en fuentes 
primarias, alojadas en el Archivo GATCPAC, del 
Colegio de Arquitectos de Catalunya, en el Archi-
vo Subirana, en Barcelona, en la Biblioteca de la 
Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires 
y en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de la República en Uruguay, 
son las que permiten otorgar sustento teórico a 
los presupuestos de partida; también, inscribir a 
estas figuras en un contexto pluridisciplinar, para 
así posicionar al arquitecto como un intelectual 
atento a las directrices de su tiempo reformulan-
do el programa escolar en función de teorías de 
vanguardia, referentes extranjeros y protagonis-
tas locales. Arquitectos que en los fundamentos 
de sus obras revelan un conocimiento probado 
de concepciones de infancias, postulados peda-
gógicos, leyes de educación y obras, en otras lati-
tudes, que integran ambas disciplinas. 

A  A  Figura 15. Escuela 
Experimental de Las Piedras 
(1931). Pabellones.
Fuente: Archivo Servicio 
de Medios Visuales, s. f. 
b. Ref. SMA-S314-072 y 
SMA-S314-076. CC BY-NC-SA

A  Figura 16. Parque Escolar de 
Florida (1931-1932).
Fuente: Scasso y Domato 
(1932, p. 110). CC BY-NC-SA
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Se ha procurado aquí poner en relación y 
evidenciar las pruebas de estudios, hasta ahora 
singulares, con la perspectiva de innovaciones 
arquitectónicas y pedagógicas. Abordar desde 
esta clave otros casos de estudio permitirá, a 
futuro, abonar esta red de relaciones y un análisis 
en perspectiva comparada. Para ello, el acceso a 
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fuentes primarias resulta fundamental. También 
lo es volver sobre las fuentes secundarias, ancla-
das mayormente sobre otras hipótesis de partida 
y exponiendo otras selecciones. 

Conclusiones
Atender a las interferencias de modernidad ha 

sido aquí la vía de entrada para echar luz sobre 
estos episodios de convergencia entre arquitec-
tura y pedagogía. Episodios que contribuyen a 
incrementar un movimiento de individualidades 
que adquiere a partir de su ingreso en el Cono 
Sur rasgos propios. El hecho de reconocer prime-
ro la voluntad de capturar los puntos comunes 
de las escuelas nuevas para su sistematización y 
su posterior difusión resultó aquí fundamental 
para luego atender a la variable espacial y mate-
rial de estos postulados, y cómo estos fueron, en 
su abstracción y su generalidad, contemplados, 
reinterpretados o apropiados no solo desde la 
educación, sino desde los códigos y los recur-
sos de las experiencias modernas en arquitec-
tura. Se ha puesto de manifiesto cómo la figura 
de Ferrière ha sido determinante en la difusión 
de este ideario y en la validación y la propagan-
da de los recursos y las estrategias de la nueva 
arquitectura escolar en el caso argentino. Se han 
establecido los vínculos entre los 30 Caracteres 
de las Escuelas Nuevas, la reescritura de estos 
por parte de Luzuriaga y la articulación con las 
soluciones concretas canalizadas a través de la 
revista AC para atender a “el problema escolar 
en España”. También, a través de AC, la exposi-
ción y los proyectos en los que tiene injerencia, 
la lente de Subirana pone de relieve la cuestión 
de los espacios para la infancia en sede nórdica 
alertando y abriendo paso al estudio de “nuevas 
interpretaciones de nuestra (la española) prime-
ra experiencia de la modernidad según códigos 
ajenos a la simple lecorbusierización” (Medina 
Warmburg, 2010, p. 27). Es en el campo de la 
educación donde va más allá, donde su postura 
deviene vanguardista, en el sentido de procurar 
modificar condiciones concretas de vida desde 
la arquitectura, integrando los postulados higie-
nistas, pedagógicos y racionalistas en los progra-
mas para las infancias. 

La atención a estas interferencias permi-
te atender a los proyectos para las infancias de 
Sánchez, Lagos y de la Torre, en Argentina, y 
de Scasso, en Uruguay, con otras herramientas, 
permite interpretar la modernidad de las resolu-
ciones arquitectónicas en su articulación con las 
nuevas ideas pedagógicas. En ellos, también la 
mirada atenta y contextualizada de los viajes y 
las lecturas posibilita la validación de conceptos, 

la integración de información a las que se acce-
día de modo fragmentado y la construcción de 
insumos teóricos propios. En ambos casos podría 
llegar a inferirse que la temprana interacción con 
los proyectos destinados a las infancias y su tam-
bién temprano interés en experiencias pedagó-
gicas innovadoras hayan ampliado sus recursos 
espaciales y sus límites programáticos.

Paralelamente, volver sobre postulados peda-
gógicos y arquitectónicos en torno a la escuela 
nueva pone de manifiesto la notable vigencia 
de dicho ideario en la contemporaneidad, bajo 
presupuestos que permanecen inalterables: la 
reivindicación de la escuela como espacio de 
inclusión social; la centralidad de las infancias 
como destinatarios; la arquitectura como ins-
trumento pedagógico; la articulación de accio-
nes con una perspectiva interdisciplinaria. Todo 
eso lleva a comprender que el espacio escolar 
necesita ser resignificado en función de nuevos 
principios de organización y funcionamiento del 
sistema escolar, y que estos responden, como lo 
habían anticipado las experiencias escolanovis-
tas, a reacomodamientos en los modos de con-
cebir a las infancias. Por ello, las aproximaciones 
trabajadas hasta aquí serán una de las tantas can-
teras posibles para seguir pensando —a través de 
interferencias, emulaciones, réplicas y reinter-
pretaciones— los casos contemporáneos. 

Por otra parte, comprobar, en un número cre-
ciente de proyectos escolares en Latinoamérica, 
que la arquitectura se está haciendo eco de la in-
terpelación que desde las ciencias sociales se vie-
ne haciendo sobre las nuevas infancias habilita 
no solo promisorias líneas de investigación, sino 
acciones concretas de vinculación con el medio. 
Ante la convicción de que la educación, inmer-
sa en sociedades cada vez más fragmentadas, se 
vislumbra como el único camino de inserción, 
homogeneización y ascenso social de las infan-
cias latinoamericanas. 

A riesgo de caer en la obviedad, el reto de 
la arquitectura escolar parece estar en aprehen-
der a la infancia como campo social e histórico, 
para comprender, abordar y, por qué no, prea-
nunciar, la complejidad y los cambios de la niñez 
por medio de sus elementos específicos. Desde 
este lugar, “la profunda transformación en las 
concepciones del sujeto de aprendizaje que el 
movimiento escolanovista significó para docen-
tes, alumnado y comunidad” (Menin, 2004, p. 
103) sigue constituyendo un modo privilegiado 
de posicionarse y de enlazar elementos teóricos 
y ejemplos materiales en el debate sobre la edu-
cación de las nuevas infancias. 
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