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El presente Proyecto Final de Carrera se da bajo un contexto de 
intercambio estudiantil con sede en la 

École Nationale Superieure d’Architecture Paris-Belleville
 durante el ciclo lectivo 2022-2023
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STUDIO

“Interfaces métropolitaines : 
Transformations urbaines et appro-
ches environnementales”

Frédéric Bertrand

El Proyecto Final de Carrera se ha realizado en 
una asignatura de “Studio” de la ENSAPB cuyo  
nombre es “Interfaces metropolitanas : Trans-
formaciones urbanas y enfoques medioam-
bientales”. 

El objetivo de la asignatura es la exploración 
de las escalas y elementos fundamentales en 
los que se basa el diseño espacial de la ciudad 
contemporánea: geografía, infraestructuras, 
espacios públicos, tejidos urbanos, usos, per-
cepción. Para ello, se ha escogido el área de la 
Cuenca del Valle del Petit Rosne pertenecien-
te al departamento Val-d’Oise, a una hora del 
centro de París, un departamento francés que 
constituye la parte norte del área metropoli-
tana de París, la periferia, Se caracteriza por el 
contraste territorial que reúne patrimonio tu-
rístico y natural por un lado y, por otro, zonas 
muy urbanizadas sedes del primer aeropuerto 
de Europa: París Charles-de-Gaulle.

El objetivo es examinar más específicamente 
las cuestiones relacionadas con el medio am-
biente (ruido, viento, luz) y el ciclo del agua en 
el proyecto de desarrollo, y su capacidad para 
producir paisaje, espacio público y arquitectu-
ra. Para ello, el proyecto se ha dividido en tres 
etapas

- Etapa de análisis

- Etapa de diagnóstico

- Etapa de implementación
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Agua: El río Petit Rosne
El Petit Rosne es un río de 15,1 km de longitud al este 
del departamento de Val-d’Oise responsable de tres 
grandes inundaciones que causaron daños importan-
tes en las ciudades de Moisselles , Ézanville , Écouen 
y Sarcelles.

Zonificación
Se identifican a gran escala los usos del sector de estu-
dio:
 Localidades
 Bosque de acceso público
 Bosque de acceso privado
 Agricultura

Permeabilidad e impermebilidad
La relación entre llenos/vacíos, construído/no cons-
truído, permeable/inpermeable es marcada en el sec-
tor ya que si bien se compensan una con la otra, no lo 
hacen de forma integrada sino sectorizanda, generan-
do grandes polarizaciones en el uso y en la sociedad.

Atractores
El sector cuenta con tres grandes atractores turísticos:
- El Castillo de Écouen (Museo Nacional del Renaci-
miento creado en 1555)
- El Bosque de Écouen (rodea al Castillo de Écouen)
- El bosque nacional de Montmorency (se convierte en 
un paseo natural y recreativo)

Espacios verdes
El sitio presenta dos dos grandes espacios verdes: 
- Bosque de Écouen: de 105 hectáreas.
- El bosque de Montmorency: es un macizo forestal de 
2.200 hectáreas, incluidas 1.972 hectáreas de bosque 
de propiedad estatal.

Movilidad
El sector cuenta con tres grandes ejes de conexión:
- La línea RER D (cruza verticalmente la Île-de-France 
atravesando el centro de París).
- Autopista D301 (cuenta con 18,4 kilómetros y conforma 
la circunvalación minera)
- Aeropuerto Charles de Gaulle (a 20 km de distancia)

Etapa de análisis
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Localidad de Sarcelles
Cuenta con 58.483 habitantes en una superficie de 
8,45 km2. Su morfología y población se caracteriza 
por la presencia de los Grand Ensemble  a partir de 
1945 como respuesta a la escasez de viviendas (se tra-
ta de grandes complejos de viviendas horizontales y 
de gran altura). 
Conectividad 
La vía de tren de la línea RER D atraviesa las cuatro 
localidades analizadas, empezando la Estación Ezan-
ville/Ecouen hasta la Estación Saint-Brice-sous-Forêt 
/ Sarcelles  (el tramo es de 2,9 km con 18 minutos de 
duración). Si bien conecta las localidades verticalmen-
te, no hay cruces horizontales a lo largo del tramo.  

Localidad de Écouen
Cuenta con 7.400 habitantes en una superficie de 7,59 
km2  y se sitúa al norte de la Plaine de France corona-
da por el Bosque de Écouen al suroeste y por grandes 
terrenos agrícolas al noreste. Debido a su cercanía con 
el aeropuerto y “al plan de exposición de ruidos”, sus 
espacios verdes son inedificables por reglamentación.

Grandes islas permeables
La vía de tren atraviesa cuatro grandes islas  permea-
bles verdes de uso no residencial: 
- Isla verde rural-agrícola (hacia el oeste de la vía)
- Isla verde forestal (hacia el noreste de la vía)
- Isla verde recreativa (hacia el este de la vía)
- Isla verde inactiva (hacia el sureste de la vía)

Localidad de Saint-Brice-sous-Forêt
Cuenta con 15.102  habitantes en una superficie de 6 
km2 y se situa al oeste de la Plaine de France , inclu-
yendo dentro de la comuna terrenos pertenecientes 
al bosque de Montmorency. Conserva su doble cara 
de ciudad nueva y de pueblo antiguo que conserva su 
patrimonio arquitectónico.

Localidad de Piscop
Cuenta con 669 habitantes en una superficie de 4,08 
km2 y se sitúa en la ladera de la Plaine de France. El 
pequeño sector urbano se encuentra rodeado a la iz-
quierda con el Bosque de Montmorency y a la derecha 
con grandes terrenos rurales/agrícolas. La atraviesa la 
ruta D301 donde se implantan algunos locales comer-
ciales.

Etapa de análisis
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Etapa de diagnóstico

Problemática

Problemática 1. 

Siendo que el espacio construido dedicado a la ciu-
dad sólo abarca un 23% del sector, ¿por qué prevale-
ce el transporte en automóvil y el transporte móvil?

Problemática 2. 

¿Por qué si el 77% del área es de carácter agro-fores-
tal sólo un 8,30 % se dedica a actividades relaciona-
das a ello? 

Posibles soluciones

Solución 1. 

A escala macro: crear conexiones entre los diferentes 
sectores que conforman el área de estudios. 
- A travesar horizontalmente las vías verticales de tren 
y autopista
- Prolongar los senderos  peatonales existentes en el 
Bosque de Ecouen hasta llegar al sector agrícola 
- Crear nuevas bicisendas y cruces que permitan al 
usuario utilizar su propio medio de transporte de for-
ma segura. 

Solución 2. 

Incentivar la cultura agro-forestal: crear espacios de 
aprendizaje que les permita a los usuarios interesarse, 
acercarse y vivir en el bosque y los campos agrícolas.

Conclusiones

Conclusión 1.

No hay conexión entre las diferentes localidades del 
sector, existiendo las barreras verdes (como el bosque 
y el campo agrícola) así como también las barreras ur-
banas (las vías de tren y la autopista). Esto genera la 
división entre localidades en grandes islotes. 

Conclusión 2. 

No hay conciencia del valor que tiene la agricultura y 
la forestación en el sitio. No hay incentivos ni meca-
nismos de divulgación que motiven a la sociedad del 
sector ni que invite a usuarios externos a participar de 
las actividades agro-forestales.

Trabajo MovilidadZonificación 
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El concepto de archipiélagos

Archipiélago: (del griego archi-pela-gos) significa lite-
ralmente “mar por excelencia”, es un conjunto de islas, 
claramente distinguibles unas de otras, pero cada una 
con un carácter y un aspecto fuertemente identifica-
bles; rodeadas por un mar neutro que las mantiene 
unidas.“Declaramos que este modelo es la base de la 
ciudad europea”.*
En el gráfico se puede ver que la sectorización de islas 
no permite una relación directa entre los archipiéga-
los permeables (definidos por los espacios verdes) con 
los archipiélagos impermeables (definidos por el es-
pacio construído). Pero también nos muestra que hay 
una sectorización entre los propios espacios verdes. 
Basaremos nuestro estudio en ellos: 
- archipiélago verde rural-agrícola 
- archipiélago verde forestal
- archipiélago verde recreativa
- archipiélago verde inactiva 

*INSTITUTO BERLAGE, Bruselas un manifiesto, Rotterdam, Nai Publishers, 
2004.

Fragmentación evolutiva

Afortunadamente y a diferencia de muchas otras ciuda-
des, la reglamentación que rige al área forestal y agrí-
cola es clara y no permite el crecimiento de la construc-
ción por sobre ellas. Como efecto, las ciudades crecen 
en sentido contrario dándole la espalda a los grandes 
archipiélagos verdes ricos en naturaleza, recreación cul-
tura, y producción. 
Por un lado, los archipiélagos permeables  que hoy en día 
aparecen como barreras para poder desplazarse entre 
localidades, el día de mañana significarán grandes pare-
dones que impedirán la relación entre los habitantes de 
las localidades linderas (Écouen, Saint-Brice-sous-Fo-
ret, Piscop y Sarcelles). La no relación entre localidades 
de un mismo departamento (Val-d’Oise) generaría entre 
ellas indiferencia y falta de sentido de permanencia e 
identidad de una cultura que comparte las mismas raí-
ces. 
Por otro lado, los problemas de accesibilidad a los archi-
piélagos verdes, hará que cada vez menos gente acceda 
a los mismos. 

El concepto de costura

Costura: es la unión entre dos o más pliegues de tela, 
piel u otros materiales que se unen a través de punta-
das.
El objetivo es que la transición entre archipiélago per-
meable y archipiélago impermeable sea casi imper-
ceptible. El usuario podría moverse de isla en isla sin 
que esto le genere ningún esfuerzo. Estos nuevos sen-
deros aparecen en forma de costuras, de la forma más 
natural posible. 
Las conexiones por lo tanto deberán ser no sólo verti-
cales sino también horizontales para que las barreras y 
paredones existentes (como la vía de tren, el río Petit 
Rosne, la ruta D301, los archipiélagos verdes). 

Los senderos tendrán una razón para ser recorridos, 
instalando pequeños puestos de concientización 
agro-forestal que incentivan al usuario a dirigirse a los 
lugares de aprendizaje agro-forestal.

Etapa de diagnóstico 

Escenario actual Escenario tendencial Escenario deseado
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SEMINAIRE

“Lugares del saber: 
Ideas y edificios, historias cruzadas”

docente Estelle Thibault
Septiembre 2022 - Junio 2023
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Para mi sorpresa, el Proyecto Final de Carrera sólo ha sentado sus bases en la asignatura proyectual 
Studio y se ha profundizado en esta segunda asignatura: 
un Seminario de Investigación de 9 meses de duración.

Así es como “Lugares del saber: los pilares de una arquitectura pedagógica” nace de un taller teórico que 
se basa en la lectura, el análisis y la escritura. Nace en forma de monografía.
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01.
Introducción

La palabra alumno es un vocablo compuesto por el prefijo “a” 
que significa sin, ausencia o carencia y de la raíz “lumen – lumi-
nis” que significa luz. Por tanto, según los proponentes, alumno 
significaría “sin luz”.
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Introducción

La historia de la educación tiene tantos años como 
años tiene el hombre habitando la Tierra. Comenzó de 
boca en boca entre la sociedad, transmitiendo cono-
cimientos oralmente. Más tangiblemente, las primeras 
escuelas surgen hacia el año 3.500 a.C en la antigua 
Mesopotamia, una educación limitada para que la éli-
te y los escribas aprendan a escribir, contar y realizar 
otras habilidades básicas. A partir de allí, el antiguo 
Egipto, la antigua Grecia y la antigua Roma crearon 
sus propias escuelas abriendo sus fronteras al ciuda-
dano común siempre con el fin de crear el “ciudadano 
ideal”. No fue hasta la Edad Media en Europa  (año 500 
d.C) con la Iglesia Católica que surgieron las primeras 
escuelas con características similares a las que cono-
cemos hoy en día: aulas, maestros, estructuras educa-
tivas. 
 A partir del siglo XVIII, con la primera y segun-
da Revolución Industrial se transformó drásticamente 
la economía de la sociedad al pasar de una economía 
agraria y artesanal a una economía industrial basada 
en la maquinaria y la producción en masa. Esto gene-
ró una demanda creciente de trabajadores con habi-
lidades específicas. Esto llevó a la introducción de la 
educación pública universal y obligatoria en muchos 
países, con el objetivo de proporcionar a todos los ciu-
dadanos las habilidades necesarias para trabajar en la 
industria. Fue un cambio paradigmático en la educa-
ción ya que las escuelas fueron reproducidas por todas 
partes del mundo. 
El problema es que la “escuela tradicional” que cono-
cemos hoy en día responde al modelo que surgió en 
una sociedad que lo necesitaba para ese entonces. Sin 
embargo, es un modelo que trata al “edificio escuela” 
como una fábrica y a los estudiantes como su produc-
to. La comparación es sencilla y evidente: 

Estandarización - División del trabajo - Énfasis en la 
eficiencia - Falta de individualización- Conformidad y 
uniformidad

 Aquí nace el problema: nos regimos por un siste-
ma de educación que nació hace 263 años.
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02.
Escuelas al aire libre
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 La crisis educativa quedó al descubierto mundial-
mente con la coyuntura del Covid-19: el confinamiento 
a raíz de la pandemia nos demostró que el régimen del 
aula estándar no puede adaptarse a los cambios de la 
sociedad. En un primer lugar, en el sentido arquitectó-
nico: aulas estáticas e inamovibles, sin acceso directo 
al exterior ni a la ventilación y sin los metros cuadra-
dos necesarios para la salubridad personal. En un se-
gundo lugar en el sentido pedagógico: el mecanismo 
de evaluación basado en el aprendizaje de memoria y 
de pregunta-respuesta ya no funcionaba si no se po-
día controlar cara a cara que el estudiante no se copie. 
Y en un tercer lugar en el sentido igualitario: por más 
que la educación sea un derecho universal y exista la 
educación pública, el sistema actual genera que sólo 
quienes tengan un acceso económico puedan inser-
tarse en el ámbito académico. 
 Por suerte ya hace varios años se aplican modelos 
que buscan responder a la crisis arquitectónica y pe-
dagógica de los edificios escolares: surge el concep-
to de “escuelas al aire libre”. También conocidas como 
“escuelas plein air” surgieron a principios del siglo XX 
como una respuesta a las condiciones de salud y edu-
cación en las áreas urbanas, especialmente en Euro-
pa. Estas escuelas se desarrollaron en un momento en 
que la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas 
eran un problema de salud importante, y se creía que 
el acceso a espacios al aire libre y la luz solar eran be-
neficiosos para la salud.
 La primera escuela al aire libre se considera que 
fue la “École Maternelle de Vincennes” en París, esta-
blecida por el médico y pedagogo francés Marc-Antoi-
ne Jullien en 1881, específicamente para niños preesco-
lares La escuela tenía como objetivo proporcionar un 
entorno saludable y estimulante para los niños, donde 
pudieran jugar y aprender en el bosque de Vincennes.
A partir de ese entonces, el concepto de “escuelas al 
aire libre” comenzó a divulgarse y generar nuevas es-
cuelas de fuerte impronta que hoy conocemos como 
“escuelas pedagógicas” 

Escuelas plein air
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A partir de ese entonces, el concepto de “escuelas al 
aire libre” comenzó a divulgarse y generar nuevas es-
cuelas de fuerte impronta que hoy conocemos como 
“escuelas pedagógicas”:

- El método Montessori: es un enfoque educativo de-
sarrollado por la médica y pedagoga italiana María 
Montessori hacia el año 1907. La primera escuela “Casa 
dei Bambini” (Casa de los Niños) se localizó en Roma y 
fue el escenario donde María Montessori pudo aplicar 
y desarrollar sus ideas sobre la educación de los niños, 
basadas en su formación médica y su experiencia con 
niños con discapacidades. Sus ideas giran en torno a 
ambiente preparado, materiales Montessori, educa-
dores como guías, aprendizaje autodirigido, educa-
ción multi-edad, fomento de la independencia y res-
ponsabilidad, ambiente de paz y respeto, evaluación 
continúa. 

 - La pedagogía Reggio Emilia: originaria de la ciu-
dad de Reggio Emilia, Italia, este enfoque se basa en la 
idea de que los niños tienen un gran potencial y que su 
aprendizaje debe ser guiado por sus intereses y curio-
sidad. Se presta una atención particular a la expresión 
artística y el trabajo en proyectos.

 - La educación Waldorf: desarrollada por Rudolf 
Steiner, la educación Waldorf enfatiza el aprendizaje 
holístico y el desarrollo de la creatividad y la imagina-
ción. Las escuelas Waldorf se centran en la individua-
lidad de cada niño y utilizan un enfoque basado en el 
juego y las artes.

 - Pedagogía Freinet: Basada en las ideas de Cé-
lestin Freinet, esta pedagogía enfatiza la educación 
basada en la experiencia, la cooperación entre estu-
diantes y la impresión de textos.

Nuevas propuestas pedagógicas
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03.
El tercer maestro
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Dentro de los métodos analizados anteriormente, un 
concepto llamó significativamente mi atención: Loris 
Malaguzzi, el educador fundador de la pedagogía Reg-
gio Emilia, incorpora la noción del “tercer maestro” en-
fatizando en que en la educación de un niño hay tres 
maestros:

- El Primer Maestro: Este es el niño mismo. Los niños 
son activos participantes en su propio aprendizaje y 
tienen la capacidad de explorar, descubrir y construir 
conocimiento por sí mismos.

- El Segundo Maestro: Estos son los maestros y edu-
cadores que trabajan directamente con los niños. Son 
responsables de crear un ambiente de aprendizaje es-
timulante, de apoyar el desarrollo de los niños y de fo-
mentar su curiosidad y creatividad.

- El Tercer Maestro: Este es el entorno físico y el espa-
cio en el que se lleva a cabo el aprendizaje. Se recono-
ce que el diseño y la disposición de las aulas, los mate-
riales disponibles, la luz, el color y la organización del 
espacio tienen un impacto profundo en la experiencia 
de aprendizaje de los niños. El entorno se considera un 
“maestro” porque influye en cómo los niños interac-
túan y aprenden.

El concepto en lo teórico resulta muy válido, sin em-
bargo (al igual que el resto de los métodos menciona-
dos anteriormente) en la práctica se reduce a expe-
rimentan nuevas formas de educación basadas en la 
libertad del niño en el espacio y la abertura del interior 
al exterior de forma casi imperceptible. Si bien hay un 
incentivo del cambio espacial-arquitectónico para la 
educación, los ideales giran en torno a la pedagogía 
del niño pero no hacen un cambio arquitectónico de 
raíz. Por eso, partiendo de la hipótesis de la investi-
gación que asegura que la arquitectura condiciona los 
procesos de aprendizaje la búsqueda tuvo que ir más 
allá.

El tercer maestro Escuela Reggio Emilia

Jardín Montessori Escuela Waldorf
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Rosan Bosch

Rosan Bosch es una diseñadora danesa contemporá-
nea cuyo estudio se dedica a la creación de espacios 
de aprendizaje innovadores y creativos para entornos 
educativos, tanto del sector público como del sector 
privado, tanto de remodelación como de inaugura-
ción. Sus libros Diseñar un mundo mejor empieza en la 
escuela, diseñar para la incertidumbre y Aprender ju-
gando, no más aulas se dedican pura y exclusivamente 
al diseño arquitectónico del “tercer maestro”. 
Sus escuelas distribuidas a lo largo del mundo se rigen 
en seis principios que conectan situaciones de apren-
dizaje con el entorno físico:

- Cima de la montaña: La situación de Cima de la mon-
taña establece un espacio para que una persona se di-
rija a un grupo y comparta sus ideas, punto de vista y 
conocimiento. El orador se encuentra delante de una 
audiencia y toma el rol de docente.

- Cueva: La situación de Cueva ofrece un espacio para 
la concentración y reflexión individual. Se caracteriza 
por la tranquilidad, pero no necesariamente en aisla-
miento. Los espacios de cueva son pequeños, pensa-
dos para uno o dos alumnos lejos de áreas de activi-
dad.

- Corro: La situación de Corro ofrece un espacio para 
situaciones de grupo. Capacita a los niños a trabajar de 
manera efectiva en grupos reducidos, concentrarse en 
el diálogo dentro de cada grupo, y desarrollar sus ha-
bilidades colaborativas.

- Manantial: La situación de Manantial saca el máximo 
provecho de espacios informales y de circulación. Es 
un espacio en el que la interrupción puede tener lu-
gar, y resultar en ideas inesperadas, sorpresas y cono-
cimiento que inspira y motiva.

- Manos a la obra: Manos a la obra es un principio de 
diseño esencial que añade una dimensión no verbal al 
aprendizaje. Ofrece un enlace entre la teoría y la prác-
tica, el cuerpo y la mente, la percepción y el juego. 
Hace que los aprendizajes sean más relevantes y mo-
tivadores.



/112 Paula Olivera 31/112

Lugares de saber

04.
Los pilares no tradicionales de la educación

Se propone de forma hipotética crear una re-formulación de las normas y recomendaciones para 
diseñar edificios educativos a escala global, se plantearán nuevos pilares que serán aplicacables 

tanto a proyectos de remodelación como de construcción de espacios educativos.
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PILAR N°1
El módulo base
Guía actual a reformular Guía propuesta
Reglamento Construire des écoles  del Ministerio de Educa-
ción Nacional de Francia que, 1989 (34 años atrás).

Si traspasamos estas me-
didas al espacio físico po-
demos ver que un niño se 
inscribe en un cuadrado de 
1 m x 1 m metros. Lo cual 
es perfecto ya que el an-
cho de hombro a hombro 
promedio de un niño de 12 
años es de 60 centímetros.

Sin embargo, es inacep-
table pensar en el niño en 
estado de quietud. Por lo 
que, si un niño estira los 
brazos el ancho promedio 
es de 1.25 metros. Esto sig-
nifica que el niño necesita 
más que 1 metro cuadrado 
para poder girar sobre su 
propio eje con los brazos 
estirados.

Actualmente según el re-
glamente se correspon-
de para cada estudiante 1 
metro cuadrado por clase.

El mínimo entonces que un niño ne-
cesita para poder girar sobre su propio 
eje con los brazos estirados es de 1,57 
metros cuadrados. Pero seguimos sin 
contemplar que los niños se mueven 
sobre su propio eje, sino que tienen 
el derecho a desplazarse en todos los 
sentidos. Entonces si la circunferencia 
que lo inscribe es del mismo diáme-
tro que su ancho con brazos estirados, 
no estamos contemplando márgen de 
movimiento.
Por eso, establecemos una unidad de 
medida de 1x75 m x 1,75 m por alum-
no por aula, lo cual corresponde a 3,06 
metros cuadrados por alumno: 
se triplica la superficie reglamentada. 

Metros cuadrados por estudiante: 
superficie de 3,10 m2

Módulo base por estudiante: 
1, 75 m x 1,75 m 
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Guía propuesta
Reglamento Construire des écoles  del Ministerio de Educa-
ción Nacional de Francia que, 1989 (34 años atrás).

Actualmente según el re-
glamento se correspon-
de para cada aula de cla-
se 50 m2

Por cuestiones de y ilu-
minación y ventilación 
uno de sus lados no debe 
superar los 7 metros de 
ancho.

Es decir que si se con-
sidera 1 metro cuadra-
do por estudiante, en un 
aula entran 49 estudian-
tes en simultáneo sin po-
sibilidad de moverse más 
alla de su eje.

Guía actual a reformular

Módulo base por aula: 
7,10 m x 7, 10 m

Se establece el módulo base por aula de 7,10 x 7,10 m que tiene la posibilidad de apilarse horizontal y vertical-
mente siempre y cuando uno de sus lados nunca supere los 7,10 m de profundidad (eje x o eje y).

Unión por circulación Unión horizontal Unión vertical

Cantidad de estudiantes por aula: 
16 estudiantes con ocupación de 1,75 m x 1, 75 m cada uno.

PILAR N°1
El módulo base
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PILAR N°2 
Los espacios in-between

Guía propuesta In-between spaces y The habitable space between 
the things

Guía actual a reformular

- Taller: 10 m² por cla-
se, con capacidad para 
4 o 6 estudiantes (1.66 
m2/est.)

- Salón de usos múlti-
ples: 20 m² para 1 cla-
se.

- Comedor: 20 m² para 
25 estudiantes

- 30 m2 de biblioteca 
para 1 clase

Circulación : 0,60 m2 por estudiante

Reglamento Construire des écoles  del Ministerio de Educa-
ción Nacional de Francia que, 1989 (34 años atrás).

“Surge la necesidad unión entre dos mundos, la calle y el colegio, y se 
le confiere el suficiente carácter como para considerarlo un nuevo es-
pacio, que no es privado ni es público, sino que se encuentra situado 
en una posición intermedia, es decir, in-between. 
Gracias a diseñar el elemento, teniendo en consideración que puede 
funcionar como algo más que una pieza
de comunicación entre plantas, se presentan nuevas posibilidades de 
uso. Dotándole de unas dimensiones más allá de las mínimas dictadas 
por la normativa, pueden plantearse lugares que incentiven las rela-
ciones sociales entre los usuarios del edificio”.

HERTZBERGER Herman, Lessons for Students of Architecture, Rotter-
dam, Nai010 Publishers, 1991. 

No existirán los pasillos de circula-
ción, los mismos se transformarán en 
espacios de expansión y comunidad. 
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PILAR N°3
Volver a los inicios
“Todos los niños nacen creativos” 

Así comienza el libro de Rosan Bosch. La curiosidad in-
nata del ser humano conforma la base de nuestro de-
seo de jugar y es nuestra principal fuerza motora a la 
hora de aprender. 
A través del juego, investigamos y descubrimos el 
mundo, nos conectamos con otras personas y nos re-
lacionamos con nuestro entorno. Sin embargo hoy en 
día para la mayoría de la gente el hecho de jugar que-
da limitado a actividades de disfrute y ocio, y mayor-
mente, queda reservado para los niños pequeños. Hay 
un gran cambio entre el jardín de infantes y el paso 
a primaria, como si el sistema educativo nos quisie-
ra adoctrinar y transformar a personas serias: futuras 
personas de traje. Preferimos los exámenes, los resul-
tados y el conocimiento predefinido en lugar del de-
sarrollo, el proceso y las habilidades. Se trata de una 
cultura del control: similar al sistema panóptico que 
plantea Foucault. Sin embargo, si vivimos en un mun-
do de cambios impredecibles, nuestras mentes deben 
funcionar como la mente de un niño: ser curiosos, te-
ner una mentalidad inquisitiva, deseo de explorar, co-
nectar experiencias, transformarlas y crearlas. Es de-
cir, vivir jugando.  
¿Por qué en las escuelas no se habla más sobre el jue-
go y el aprendizaje lúdico? 
Hoy las escuelas limitan el aprendizaje solamente al 
pensamiento. Sin embargo, aprendemos tanto con el 
cuerpo como con la mente. Entrenar los sentidos nos 
permitiría comprender de forma más profunda lo que 
aprendemos y cómo lo aprendemos. Crear entornos 
de aprendizaje físico que permitan activar los sentidos 
de la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído y, en ge-
neral, la propiocepción. Para esto, será de mucha uti-
lidad utilizar e inspirarnos de la naturaleza y su poder 
intrínseco. 
Activar y estimular los sentidos de los niños diariamen-
te tendrá un resultado directo en su curiosidad, creati-
vidad e imaginación. 
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05.
Referentes
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Referentes
A nivel urbano A nivel proyecto A nivel programático

Liceo Europa, Zaragoza España (2016)
por Rosan Bosch Studio

Globant Iconic Building, Tandil (2016)
Marantz Arquitectura

FAU UNLP, La Plata (1963)
Universidad Nacional de La Plata

Centro Universitario Glasir-Tórshavn (2009) 
por BIG Bjarke Ingels / intervenido por Rosan 
Bosch Studio

Museo infinito, Modelo teórico (1929)
por Le Corbusier

Parque La Villete, Paris  (1982)
por Bernard Tschumi

Campus Universidad de Calabria, Italia (1974)
por Gregotti Associati, 1974
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Si bien se planteó la posibilidad de entregar como PFC un trabajo de investigación teórica, se ha sacado 
provecho de lo multidisciplinar de la carrera de Arquitectura para intentar demostrar que lo práctico no 

puede (o no debería) separarse de lo teórico. 

Así es como la monografía “Lugares del saber: los pilares de una arquitectura pedagógica” (realizada en 
la asignatura Seminario) buscará afirmar su hipótesis en un lugar y tiempo determinado (planteado en la 

asignatura Studio).  

El desafío de este PFC ha sido entonces 
transformar la teoría de la arquitectura en un proyecto de arquitectura: 

que uno pueda leer un espacio arquitectónico como se lee un libro.
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Mi recorrido por la investigación académica 
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Lugares del saber:
los pilares de una arquitectura pedagógica
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El mirador
Condensador

EL Mirador
La torre es un elemento arquitectónico articu-
lador de las actividades agrícolas con las fores-
tales. Va a ser el punto central del proyecto que 
marcará su ingreso y administración. Crece en 
la 

Rol: 
La torre tendrá tres objetivos
1) Condensar/unificar las culturas forestales y 
agrícolas
2) ser un creador de miradas con vistas pano-
rámicas a los sectores forestales y agrícolas en 
relación con lo urbano
3) ser un llamador de miradas desde lo urbano 
hacia lo forestal y agrícola

Forma:
Su forma vertical se debe a las reglamentacio-
nes del sitio que no permiten ocupar grandes 
cantidades de suelo permeable. Por eso, cre-
ce comoun árbol con hojas que ascienden para 
captar la luz. 
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La monumentalidad como concepto
El edificio para ver 

El proyecto libera sus bordes a un recorrido arquitectónico pro-
tagonizado por una escalera en espiral ascendente que, de cier-
ta forma, obliga a que el usuario siempre esté en contactocon 
las visuales del  entorno. 

 Así es como la torre no sólo es un Condensador de senti-
dos sino que es un Mirador que transforma la mera circulación 
en paseo arquitectónico-natural. Ya sea desde el nivel +0.00 m 
o desde el nivel + 36.00  el usuario siempre está en contacto 
con el Bosque, con la Agricultura y con la Ciudad, como si no les 
permitiera separarse u olvidarse de ellos. 

 En el carácter simbólico, el Mirador es un llamado a la so-
ciedad para que no olvide ni nunca saque de su vista a la natu-
raleza (ya sea en forma de Bosque o en forma de Agricultura), es 
un llamado a admirar la belleza del medioambiente y su relación 
con el entorno urbano. El impacto visual del encuentro entre lo 
construido y lo no construido que se ve solamente desde estos 
puntos panorámicos busca despertar en el usuario sensaciones  
auténticas. 

 

El edificio Mirador pasa a formar parte de uno de los tantos 
Miradores de la ciudad de Paris.
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La monumentalidad como concepto
El edificio para ser visto

 La monumentalidad es un concepto muy importante 
en la historia francesa, principalmente en la ciudad de Paris. 
Cada monumento parisino posee su propio mirador panorá-
mico, sin embargo, para los franceses significa algo más. 
Para la sociedad francesa los monumentos son proyectos no 
solo para mirar sino para ser vistos, buscan captar la atención 
popular. En conjunto, la profusión de monumentos en París 
puede ser vista como una expresión poética de la historia, la 
creatividad humana, la identidad cultural y la belleza artística 
que se entrelazan en el tejido de la ciudad. 

 Así es como el Condensador de sentidos es un llamado 
a la sociedad, es una forma de demostrar que allí, en los su-
burbios de París y entre medio de un sector casi abandonado 
hay algo que quiere ser encontrado. 

 La torre muestra su intención ya desde lo lejos: es con-
cebida como un elemento natural más con la nobleza de la 
madera y el equilibrio del verde de las hojas. Una torre que 
busca camuflarse entre la naturaleza creciendo verticalmen-
te como un árbol hacia el Sol. Se da cuenta así de cómo la 
arquitectura puede ser concebida más allá de su uso en sí 
mismo, una lectura de la arquitectura como elemento que 
transmite posturas e ideologías: el respeto al medioambien-
te, la importancia de la identidad, el valor de lo patrimonial.
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Sin embargo, el Condensador de sentidos solo sería un mirador aislado entre los árboles de no ser porque 
en realidad forma parte de un conjunto mayor que lo complementa y que hace del proyecto un sistema 

de Lugares del saber que se necesitan los unos a los otros para cumplir su objetivo.
De esta formja, los mismos conceptos que se aplicaron verticalmente en el mirador se aplicarán horizon-

talmente a lo largo del conjunto.
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Pabellón TOCAR
Sector Forestal

TOCAR: el sentido táctil

Nuestra piel e instinto están totalmente cubiertos de 
receptores por lo que cuando algo entra en contac-
to con nuestro cuerpo, la sensación viaja automática-
mente hasta el cerebro. Estos receptores se encuen-
tran principalmente en las manos, los pies, la cara. 

Rol:

Normalmente en las escuelas se motiva la lectura y la 
escritura pero poco la creación con El PABELLÓN TO-
CAR tendrá el objetivo de que el estudiante se acos-
tumbre a “ensuciar” sus manos, pies y caras para per-
derle el miedo al tacto. 

Forma: 

El PABELLÓN TOCAR FORESTAL tendrá forma de taller 
de carpintería, escultura y pintura en relación a la ma-
dera y a las flores. Se trata de atelieres en doble altura 
equipados con maquinaria y exposiciones al aire libre.
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Pabellón TOCAR
Sector Agrícola

TOCAR: el sentido táctil

Nuestra piel e instinto están totalmente cubiertos de 
receptores por lo que cuando algo entra en contac-
to con nuestro cuerpo, la sensación viaja automática-
mente hasta el cerebro. Estos receptores se encuen-
tran principalmente en las manos, los pies, la cara. 

Rol:

Normalmente en las escuelas se motiva la lectura y la 
escritura pero poco la creación con El PABELLÓN TO-
CAR tendrá el objetivo de que el estudiante se acos-
tumbre a “ensuciar” sus manos, pies y caras para per-
derle el miedo al tacto. 

Forma: 

El PABELLÓN TOCAR AGRÍCOLA dará las herramientas 
necesarias para que el estudiante realice tareas de la-
boratorio/taller, las practique en unas huertas escalo-
nadas para que luego aplique los conocimientos en el 
campo agrícola de forma imperceptible. 
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Pabellón MIRAR:
Sector Forestal

MIRAR: El sentido visual

La retina del ojo contiene millones de receptores que 
capturan las luces roja, azul, verde que en combina-
ción forman los colores que percibimos. Es un sentido 
fundamental ya que lo que vemos tiene un efecto psi-
cológico automáticamente. 

Rol:

El PABELLÓN MIRAR tendrá el rol de que el alumno 
pueda saber qué genera lo que ve en su mente: qué 
efectos tienen los colores, qué efectos tiene el entor-
no que nos rodea, qué efecto tiene la luz o la falta de 
luz, qué efecto tiene la naturaleza en nuestro campo 
visual. 

Forma: 

El PABELLÓN MIRAR FORESTAL tendrá forma de bi-
blioteca y salas de lecturas individuales y visuales, in-
terior y exterior. Estos espacios de “mirar” se carac-
terizan por estar rodeados por árboles y colores que 
estimulen la vista.
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Pabellón MIRAR
Sector Agrícola

MIRAR: El sentido visual

La retina del ojo contiene millones de receptores que 
capturan las luces roja, azul, verde que en combina-
ción forman los colores que percibimos. Es un sentido 
fundamental ya que lo que vemos tiene un efecto psi-
cológico automáticamente. 

Rol:

El PABELLÓN MIRAR tendrá el rol de que el alumno 
pueda saber qué genera lo que ve en su mente: qué 
efectos tienen los colores, qué efectos tiene el entor-
no que nos rodea, qué efecto tiene la luz o la falta de 
luz, qué efecto tiene la naturaleza en nuestro campo 
visual.

Forma: 

El PABELLÓN MIRAR AGRÍCOLA tendrá forma de bi-
blioteca y salas de lecturas individuales y visuales, in-
terior y exterior. Estos espacios de “mirar” se carac-
terizan por estar rodeados por árboles y colores que 
estimulen la vista. 
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Pabellón OIR
Sector Forestal

OÍR: El sentido auditivo

El sentido del oído es el primer sentido en desarrollar-
se: nuestros miles de pelos diminutivos traducen las 
ondas de presión que circulan por el aire en sonidos 
que somos capaces de oír. Desde el nacimiento sabe-
mos oír pero nadie nos enseña a cómo hacernos oír 
ante el otro. 

Rol:

El PABELLÓN OÍR tendrá el objetivo de enseñarle al es-
tudiante no solo a escuchar al otro, sino también a ser 
escuchado. Las puestas en escena pondrán en prác-
tica la puesta en escena de la voz, la proyección de la 
voz, el silencio. El objetivo es que desde pequeños, los 
alumnos se acostumbren a hablar en público.

Forma: 

El PABELLÓN OÍR FORESTAL tendrá forma de audito-
rios de práctica con expansión a un anfiteatro al aire 
libre que utiliza el agua del río Petit Rosne como ele-
mento acústico y sonoro a la vez. Se mezcla la socie-
dad con la naturaleza.
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Pabellón OÍR
Sector agrícola

OÍR: El sentido auditivo

El sentido del oído es el primer sentido en desarrollar-
se: nuestros miles de pelos diminutivos traducen las 
ondas de presión que circulan por el aire en sonidos 
que somos capaces de oír. Desde el nacimiento sabe-
mos oír pero nadie nos enseña a cómo hacernos oír 
ante el otro. 

Rol:

El PABELLÓN OÍR tendrá el objetivo de enseñarle al es-
tudiante no solo a escuchar al otro, sino también a ser 
escuchado. Las puestas en escena pondrán en prác-
tica la puesta en escena de la voz, la proyección de la 
voz, el silencio. El objetivo es que desde pequeños, los 
alumnos se acostumbren a hablar en público.

Forma: 

El PABELLÓN OÍR AGRÍCOLA tendrá un público más 
reducido: trabajará la escucha en medio de los arboles, 
de forma solitaria. Así, los estudiantes estarán prepa-
rados para ser escuchados tanto por mil espectadores 
así como por 3 compañeros. 
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Pabellón OLER
Sector forestal

OLER: El sentido olfativo

El sentido del olfato es especial, porque los nervios 
que parten de la nariz llegan directamente a un área 
primitiva del cerebro llamada sistema límbico. Tiene 
relación directa con la memoria por eso suele desa-
tar recuerdos y emociones fuertes con más frecuen-
cia e intensidad que otras impresiones sensoriales

Rol:

El PABELLÓN OLER es de los primeros que el estudian-
te se encontrará ya que, al igual que el gusto, es de los 
sentidos más involuntario que tenemos. Así, funciona 
como entrada en calor para poder activar el cuerpo 
humano. 

Forma: 

El PABELLÓN OLER en el sector Forestal tiene forma 
de Invernadero: el estudiante recolecta flores y plan-
tas del bosque o bien sólo se acerca conocerlas, a leer 
o escribir rodeado de sus oleres. El estudiante apren-
derá a diferenciar las especies a partir del olfato.
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Pabellón GUSTO
Sector Agrícola

SABOREAR: El sentido gustativo

Tenemos aproximadamente 10.000 papilas gustati-
vas cada una de ellas con mil receptores, lo que quie-
re decir que en teoría podemos reconocer 10.000 
millones de impresiones gustativas diferentes. Sin 
embargo, no lo hacemos porque no dedicamos 
tiempo a este sentido, lo hacemosinvoluntariamen-
te como si se tratara de un acto de supervivencia. 

Rol:

El PABELLÓN GUSTO es de los primeros que el estu-
diante se encontrará ya que, al igual que el olfato, es 
de los sentidos más involuntario que tenemos. Así, 
funciona como entrada en calor para poder activar el 
cuerpo humano. 

Forma: 

El PABELLÓN GUSTOtiene forma de escuela gastronó-
mica: el alumno cosecha, limpia y cocina lo que siem-
bra. De esta forma uno sabe lo que come, por qué sabe 
así y cómo funciona en nuestro cuerpo.
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Pasarela viva
Propiocepción exterior

PROPIOCEPTIR: el sexto sentido
La propiocepción es considerado el sentido que nos 
permite percibir la ubicación, el movimiento y la ac-
ción de las partes del cuerpo. Abarca un conjunto de 
sensaciones, incluyendo la percepción de la posición 
de las articulaciones y su movimiento, la fuerza mus-
cular, y el esfuerzo.

Rol:

El objetivo es que el niño tenga conciencia de su cuer-
po al moverse y al descansar. El rol es darle al niño el 
derecho tanto a moverse como el derecho a quedarse 
quieto, en oposición al actual sistema que sólo limita 
los momentos de recreación y ocio a las pausas consi-
deradas “recreo”. 

Forma: 

La propiocepción tomará forma en los rincones más 
olvidados de la educación: la mera circulación toma 
forma de Pasarela viva y en movimiento, una platafor-
ma que sigue la forma de la arboleada, el río existentes 
y los usos que la abarcan.
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Espiral ascendente
Propiocepción interior

PROPIOCEPTIR: el sentido de la propiocepción
La propiocepción es considerado el sexto sentido que 
nos permite percibir la ubicación, el movimiento y la 
acción de las partes del cuerpo. Abarca un conjunto de 
sensaciones, incluyendo la percepción de la posición 
de las articulaciones y su movimiento, la fuerza mus-
cular, y el esfuerzo.

Rol:

El objetivo es que el niño tenga conciencia de su cuer-
po al moverse y al descansar. El rol es darle al niño el 
derecho tanto a moverse como el derecho a quedarse 
quieto, en oposición al actual sistema que sólo limita 
los momentos de recreación y ocio a las pausas consi-
deradas “recreo”. 

Forma: 

La propiocepción tomará forma de escalera espirala-
da, con la función no sólo de ser circulación sino tam-
bien un paseo de visuales. La escalera rodea el edificio 
convirtiéndose en un mirador abierto al bosque y la 
agricultura. 
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El derecho a moverse
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El derecho a descansar
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La pasarela es más que un elemento de circulación y se trans-
forma en un paseo arquitectónico dinámico que expande para 
diferentes situaciones a medida que se avanza por ella. 
Su diseño y su relación con los pabellones a lo largo del pro-
yecto no es ajeno a las formas de aprendizaje sino que es pro-
tagonista en la creación de diferentes escenas que suceden en 
simultáneo, en paralelo:

03.
Simultaneidades
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04.
Sustentos técnicos 
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La utilización de rociadores da la posi-
bilidad de no necesitar antecámara.
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05.
La arquitectura pedagógica
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Cuando estaba en la secundaria quería dedicarme a ser Profesora, 
sin embargo, como mi promedio era bueno un docente me aconsejó: 

“sería un desperdicio”.

Siete años después,  habiendo atravesado casi todos los lados de la 
arquitectura y habiendo conocido su otro lado en Paris, siempre me 
quedó esa responsabilidad de  hacer algo por la educación, desde lo 

más mínimo que pudiera. 

Así es como nace este proyecto, desde un lado de la educación que 
no me esperaba. Su objetivo no ha sido crear una pedagogía educati-
va sino demostrar que desde el diseño de espacios físicos somos ca-

paces de cambiar las formas de aprender.

En los Lugares del saber ningún educador deberá de explicar a sus 
estudiantes que hay que respetar la naturaleza, que hay que cons-
truir con respeto al medioambiente, que el estar en movimiento es 

importante, que hay que descansar de vez en cuando, que la práctica 
es tan válida como la teoría, que los espacios de socialización son tan 

importantes como el aula en sí misma. Todas esas lecciones las dará 
la arquitectura por sí misma mientras que a los educadores les que-

darán otras tareas. 

En este proyecto cada decisión ha sido tomada con la responsabi-
lidad que significa el rol del “tercer maestro”: todas las partes de la 

arquitectura siempre deberían estar enseñando.
Esto es lo que llamo una arquitectura pedagógica, una arquitectura 

que puede ser leída como se lee un libro. 

En lo personal esto significa más que un Proyecto Final de Carrera, 
es un recordatorio para mí misma  (y para todo aquel que lo necesite) 

de que dedicarse a la Educación, en cualquiera sea su forma, nunca 
va a ser un desperdicio.
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