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Abstract 
Education is a global issue, including the spaces where it takes place. There is 
discussion regarding a change in education, but not about the space necessary for 
these new active methodologies. In the framework of the philosopher and 
pedagogue Dewey, following his principle of learning by doing, a historical review of 
learning scenarios at university level is carried out and the factors to be taken into 
account in their design are studied, observing the need for a change in learning 
scenarios, especially in the scale of interior design and furniture, which must be 
adapted to the methodology, activities to be developed and users. Within the change 
from the classroom scene to the scenario environment, the classroom and its main 
characteristic elements are deconstructed, analysing the transition from the fixed 
desk to the mobile prototype, from the blackboard and the platform to the interactive 
interface, and from the door to the opening. 

Keywords: learning scenarios, design, educational spaces, university, learning by 
doing. 

Thematic areas: design, active methodologies, teaching space. 

Resumen 
La educación es un tema de interés mundial, incluyendo los espacios donde se 
desarrolla. Se habla de un cambio en la educación, pero no del espacio necesario 
para estas nuevas metodologías activas. Bajo el paraguas del filósofo y pedagogo 
Dewey, siguiendo su máxima de aprender haciendo, se realiza un recorrido histórico 
por los escenarios de aprendizaje en el nivel universitario y se estudian los factores 
a tener en cuenta en su diseño, observando la necesidad de un cambio en los 
escenarios de aprendizaje, especialmente en la escala del diseño interior y 
mobiliario, que deben adaptarse a la metodología, actividades a desarrollar y a los 
usuarios. Dentro del cambio del aula escena al ambiente escenario, se deconstruye 
el aula y sus principales elementos más característicos, analizando el paso del 
pupitre mueble al prototipo móvil, de la pizarra y del estrado a la interfaz interactiva, 
y de la puerta a la apertura. 

Palabras clave: escenarios de aprendizaje, diseño, espacios educativos, 
universidad, aprender haciendo. 

Bloques temáticos: diseño, metodologías activas, espacio docente. 
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Resumen datos académicos 

Titulación: Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

Nivel/curso dentro de la titulación: 4 

Denominación oficial asignatura, experiencia docente, acción: Proyecto Fin de 
Grado  

Departamento/s o área/s de conocimiento: Departamento de Ingeniería Civil - 
Área de Proyectos de Ingeniería 

Número profesorado: 5 

Número estudiantes: 149  

Número de cursos impartidos: 4 

Página web o red social: https://www.eudi.udc.es/ 

Publicaciones derivadas: - 
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1. La importancia de los escenarios de aprendizaje para aprender haciendo
La educación es un tema de interés mundial en todos sus ámbitos, incluyendo también los 
espacios donde se desarrolla. Sin embargo, a pesar de que se habla de un cambio en la 
educación y de nuevas metodologías activas, no se está teniendo en cuenta el espacio necesario 
para estas nuevas metodologías.  

Debido a esta necesidad ineludible de estudiar de forma conjunta las metodologías y los espacios 
donde se desarrollan, se seleccionan como centro de la investigación las nuevas metodologías 
de aprendizaje activo, concretamente el enfoque filosófico-pedagógico de Dewey, siguiendo su 
máxima de aprender haciendo, y llegando así a la necesidad de actualización de los escenarios 
de aprendizaje que esta forma de hacer genera. 

No solo se elige el enfoque de Dewey de aprender haciendo para estudiar los escenarios de 
aprendizaje, sino que también se selecciona la escala que se ha detectado como menos 
investigada durante la revisión de la literatura. Pues a las cuatro escalas definidas por Campos 
Calvo-Sotelo; donde encontramos de la más general y amplia a la más reducida y cercana, 
primero, la escala urbanística, que abarca la ciudad y el entorno, segundo, el campus o recinto 
de la universidad, tercero, el edificio diferenciado, y cuarto, el aula (Campos Calvo-Sotelo, 2011), 
en la que debemos precisar que su alcance no se limita al aula en su concepción tradicional 
encerrada entre cuatro paredes sino a un concepto más amplio, que elimina barreras y que 
resulta más diverso, por lo que lo llamaremos escenarios de aprendizaje; debemos sumar 
además una quinta escala, la del mobiliario y del equipamiento. 

Se centra el alcance de la investigación precisamente en estas dos últimas escalas, ya que el 
mobiliario es un tema poco explotado y que requiere de investigación, y se detecta un patrón que 
se repite y revisar la literatura correspondiente a los espacios educativos, y es que se está 
dejando de lado la escala más pequeña, resultando una considerable falta de referentes. Este 
problema no se resuelve en una frase, diciendo únicamente que es necesario un mobiliario 
flexible, sino que es necesaria una reflexión más profunda. 

Además, ya que en arquitectura y en diseño siempre se proyecta centrados en el usuario, es 
necesario definir un nivel educativo y por tanto un usuario principal. No sabemos cómo va a ser 
la educación en el futuro ni qué elementos se conservarán, lo único seguro es que habrá 
estudiantes, y ellos deben ser el centro de todas nuestras propuestas. Al encontrar muchos 
referentes de actuaciones en educación infantil, debemos estudiar qué ocurre con el nivel 
universitario, y descubrir qué ocurre con los escenarios de aprendizaje cuando crecemos. Pues, 
de acuerdo con John Dewey, “la experiencia es educativa cuando el alumno crece” (Dewey, 
2004), pero ¿crece el aula con él? 

Para terminar de perfilar el usuario y nuestro ámbito de estudio se selecciona el área de proyectos 
de ingeniería en diseño y de arquitectura, por ser un área donde ya tradicionalmente se vienen 
empleando metodologías activas, donde se aprende haciendo, y donde se desarrollan una gran 
diversidad de actividades, que permitirán transferir los conocimientos adquiridos a otras áreas e 
incluso a otros niveles y metodologías. 

También es necesario para el estudio de los escenarios de aprendizaje conocer su marco 
referencial y contexto histórico, recorriendo la historia de la universidad a través de su 
antecedente en Grecia, de las madrasas y jami´ahs o las universidades musulmanas, y los 
monasterios que constituyen el preludio de la universidad. Así como a través de la Universidad 
de Bolonia, considerada la primera universidad y madre de las universidades europeas (Ridder-
Symoens, 1994), los teatros anatómicos, los college ingleses, el campus estadounidense, la 
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universidad de masas y el EEES actual. Asociando este recorrido histórico a sus tipologías 
arquitectónicas, y estudiando también los antecedentes de este planteamiento, como Dewey y 
su Escuela Experimental de La Universidad De Chicago, la cual fundó en 1894, o como son la 
Bauhaus, Reggio Emilia, Waldorf, Montessori, o actualmente las obras de Rosan Bosch. 

De esta forma, al conocer el recorrido histórico de los espacios físicos de aprendizaje, se puede 
observar cómo a pesar de su gran evolución, apenas han cambiado en el último siglo y por tanto 
no se corresponden con los escenarios de aprendizaje necesarios para llevar a la práctica las 
nuevas metodologías activas, y concretamente al aprender haciendo. Por lo que existe la 
necesidad de un cambio en los escenarios de aprendizaje, que deben adaptarse a la metodología 
empleada, a las actividades que se vayan a desarrollar y a los usuarios.  

Esta necesidad se ve respaldada por una serie de fenómenos en curso que se están dando y 
apoyan esta investigación, como son a nivel pedagógico el marco del EEES y las nuevas 
metodologías activas que tratan de implementarse en las aulas también de las universidades, y 
no solo en niveles inferiores; o el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica de la Xunta de Galicia, 
que busca la creación de espacios que por sí mismos tengan potencial pedagógico, que enseñen 
y ayuden a aprender (Xunta de Galicia, 2021), demostrando el interés de la temática y la 
necesidad de actualización de los escenarios de aprendizaje; así como la revolución tecnológica 
y la era de la digitalización y la información en la que vivimos, o como los cambios en la sociedad 
y en la lógica derivados en gran parte de los avance tecnológicos (Florida, 2010), los cuales son 
fundamentales para el futuro, y que están en proceso, pues la evolución es continua. 

Estos fenómenos en curso deben ser considerados para así entender las necesidades de los 
usuarios, cómo el espacio condiciona las relaciones entre las personas y su comportamiento, y, 
por tanto, la influencia del espacio físico en el aprendizaje y la necesidad del cambio y 
actualización de los escenarios de aprendizaje.  

Y a pesar de encontrarnos en la era de la digitalización, siempre es necesario un lugar para el 
aprendizaje. El saber ocupa lugar, necesitando un corpus construido (Campos Calvo-Sotelo, 
2017), pues “la escuela es un lugar, un edificio, un espacio delimitado: a la escuela hay que ir” 
(Trilla, 1985). Además, “la educación ocupa lugar en la medida en que el espacio responde a sus 
necesidades, pero más allá de éstas, el espacio también educa” (Urpí y Itoiz, 2018). 

Para proyectar estos espacios resulta imprescindible analizar los diversos factores y elementos 
que deben ser considerados para el diseño de los escenarios de aprendizaje, tales como la 
climatización, iluminación, acústica, sostenibilidad, estética, color, ubicación y entorno, 
accesibilidad, distribución, flexibilidad, mobiliario, ergonomía, TIC, superficie, forma, altura, 
apertura o naturaleza entre otros.  

En definitiva, es necesario conocer la influencia que tiene el ambiente físico en el aprendizaje, 
ya que el espacio refleja la visión de la educación, educa, influye, transmite, condiciona y puede 
o no invitar a experimentar. También es necesario saber cómo usar los distintos escenarios de
aprendizaje para maximizar la experiencia de los estudiantes.

2. Del aula escena al ambiente escenario

Dentro del cambio del aula escena al ambiente escenario, deconstruimos el aula y sus principales 
elementos más característicos, de forma que analizaremos el paso del pupitre mueble al prototipo 
móvil, de la pizarra y del estrado a la interfaz interactiva, y de la puerta a la apertura. 

Al hablar del aula deconstruida, hablamos de los elementos que la componían tradicionalmente 
y en qué se van a transformar. Enunciaremos estos tres elementos que componen el aula, no 
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como simples objetos, sino como paradigmas que están en un proceso de cambio, mostrando 
su historia y hacia dónde vamos. 

Un aula escena hace referencia al aula tradicional unidireccional, es decir, a la formación dirigida 
del profesor experto a los estudiantes escuchantes y pasivos, mientras que un ambiente 
escenario hace referencia al nuevo entorno, los nuevos dispositivos que lo conforman y a las 
nuevas metodologías activas, donde se permiten diversas formulaciones, que corresponden con 
la nueva sociedad y las nuevas necesidades, donde prima la participación de todos los actores, 
pasando así de un aula formación al escenario formulación. 

2.1. Del pupitre mueble al prototipo móvil 

Del pupitre mueble al prototipo móvil, engloba el paradigma pupitre y su evolución, y es que el 
pupitre dejará de ser el mueble tal y como lo conocemos, dando paso a un dispositivo, que no 
necesariamente tiene que componerse de una mesa y una silla, sino que será móvil y puede 
tener formas diversas para lograr así ser más interactivo, acorde a las metodologías de aprender 
haciendo. 

El pupitre ha evolucionado desde los bancos escolares de comienzos del último siglo hasta las 
sillas y mesas individuales de la actualidad (Rodríguez Jácome, y Gónzalez-Torre, 2011; Museo 
Virtual de Historia de la Educación; MUVHE, 2010; Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La 
Mancha, 2022; Prado-Acebo, 2017; Prado-Acebo, 2021).  

En España, hasta finales del siglo XIX y principios del XX no había un diseño centralizado de 
mobiliario escolar, sino que cada escuela tenía su propio diseño realizado por los carpinteros del 
pueblo. No obstante, en determinados lugares, por parte de algunos inspectores se dictaban 
normas de cómo debía ser el mobiliario escolar.  

Uno de los modelos de banco escolar que se extendió por toda España a finales del siglo XIX y 
primera mitad del XX fue el pupitre del Museo Pedagógico Nacional (Figura 1). Este pupitre era 
bipersonal, con asientos abatibles, rejilla de madera para apoyar los pies y tablero inclinado con 
estante para guardar los libros y carteras y orificios para tinteros. Se trataba de un mobiliario de 
dimensiones fijas, no adaptable al alumno, pero con una serie de características que colaboraban 
en ayudar al usuario a mantener una postura sana, con el cuello erguido y la espalda recta, como 
era la inclinación del plano de trabajo. 

Fig. 1 Pupitre Museo Pedagógico Nacional. Fuente: Rodríguez Jácome, L, y Gónzalez-Torre, P (2011) 

Las claves de la evolución del pupitre han sido: el Movimiento Moderno a principios del siglo XX, 
que da prioridad a la funcionalidad; la II Guerra Mundial, con su repercusión en el desarrollo de 
los métodos de fabricación; el estudio de la ergonomía, las investigaciones de Mandal sobre la 
postura sedente y su propuesta de postura semisentada (Figura 2); y la trasformación de los 
métodos de enseñanza tradicionales hacia otros más activos. La adaptación del mobiliario 
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escolar a la antropometría o a las necesidades físicas de los niños es el motivo principal de los 
avances más relevantes realizados en este campo. 

Fig. 2 Experimento curvatura de la espalda, por Mandal. Fuente: Rodríguez Jácome, L, y Gónzalez-Torre, P (2011) 

En España, las nuevas tendencias no llegaron hasta años más tarde, y el uso de pupitres de 
madera se mantendría hasta finales de los años sesenta, e incluso setenta.  

Inicialmente la importancia del mobiliario residía en tener a los alumnos controlados, en un lugar 
fijo del que no se movieran en toda la jornada y, que no les permitiera interactuar entre ellos. 
Pero con el paso del tiempo, se buscan muebles con mayores posibilidades de articulación y 
desplazamiento, más acordes con las actividades propias de la nueva educación, centradas en 
el trabajo personal del alumno, el trabajo en grupo, una mayor libertad de movimientos, la 
manipulación directa de objetos y materiales, así como el traslado al aire libre. De esta manera 
el sistema banco - mesa fue sustituido por sillas y mesas individuales, con el plano de trabajo 
horizontal, muy parecidos a los que se pueden encontrar en la actualidad en todos los centros 
educativos (Figura 3). 

Fig. 3 Pupitre escolar MEC. Fuente: Enclave Educativo (2023) 

Desde los años setenta hasta hoy en día, el mobiliario escolar presenta pocas variaciones desde 
el punto de vista ergonómico, aunque refleja los nuevos procesos industriales y materiales del 
momento. Sin embargo, desde el punto de vista ergonómico, esta evolución no siempre ha sido 
positiva (Caballero, 2014), es el caso de la pérdida del plano de trabajo inclinado, o de la 
disminución de las dimensiones del puesto escolar, y más teniendo en cuenta el aumento de talla 
de la población actual respecto a la década de 1950. 
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En los últimos años, el uso de nuevas tecnologías está originando otra revolución en los métodos 
de enseñanza, y se empieza a percibir la necesidad de adaptar el mobiliario escolar a las nuevas 
características. Sin embargo, aunque se están desarrollando propuestas para dar una solución 
y las empresas de mobiliario para el aprendizaje o para oficinas y espacios de trabajo (como 
Federico Giner, Spaceoasis, Ofita o Steelcase) cuentan con una gran variedad de productos, las 
aulas todavía no se han adaptado. 

Se suma a este problema que el mobiliario homologado por el Ministerio sigue diferenciando los 
tradicionales diseños de la mesa del profesor de la de los estudiantes (Enclave Educativo, 2023; 
MUVHE, 2010). Y aunque en este nuevo contexto quedan ya lejos los tiempos cuando en los 
primeros centros educativos el profesor se sentaba en un lugar propio y sus estudiantes se 
agolpaban a su alrededor, sentándose donde podían y de cualquier manera, pues “la primera 
silla y la primera mesa escolares fueron las del maestro” (Bustamante, 2004), se sigue 
manteniendo la jerarquía a través de esta diferenciación entre el mobiliario docente y discente, 
por su tamaño y posición en el aula.  

Por lo que más allá del mobiliario tradicional y homologado, deben buscarse diversas soluciones, 
para dotar a los escenarios de aprendizaje de los prototipos móviles necesarios, que permitan 
aprender haciendo, creando un espacio más dinámico y flexible, permitiendo una mayor 
interacción y colaboración entre los estudiantes, así como la adaptación de los escenarios de 
aprendizaje a diferentes necesidades y actividades. 

Y posibles prototipos móviles son las propuestas desarrolladas en Proyecto de Fin de Grado de 
la titulación Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto (Figura 4-10), los 
cuales plantean soluciones a escenarios de aprendizaje o escenarios de coworking o de trabajo, 
partiendo siempre de las distintas actividades que en estos espacios se pueden dar, y planteando 
soluciones específicas. Y si estamos tomando como referencia la metodología de learn by doing, 
estamos ante un escenario para aprender, que es un escenario para hacer, es decir, un escenario 
para trabajar, por lo que todas estas soluciones son válidas para la problemática que nos ocupa. 
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Fig. 4 Paneles del PFG Nuevos conceptos de módulo didáctico interactivo para aulas. Fuente: Cáceres Amado, A 
(2021) 

[153/1181]



Prado-Acebo, Cristina 

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0  

Fig. 5 Paneles del PFG Nuevos conceptos de coworking. Sistema modular de división y composición del espacio. 
Fuente: Velando Pascual, I (2021) 
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Fig. 6 Paneles del PFG Nuevos conceptos de módulos de trabajo para oficinas de coworking. Fuente: Veloso 
Rodríguez-Gironés, A (2021) 
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Fig. 7 Paneles del PFG Nuevos conceptos de mobiliario modular para grupos de trabajo dentro de espacios de 
coworking. Fuente: Díaz Gómez, C E (2021) 
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Fig. 8 Paneles del PFG Nuevos conceptos de espacio de coworking. Fuente: Pisa Eyaralar, C (2022) 
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Fig. 9 Paneles del PFG Nuevos Conceptos de Coworking de Innovación Sostenible. Fuente: Figueira Refojo, I (2023) 
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Fig. 10 Paneles del PFG Nuevos conceptos de escenarios de socialización universitarios. Fuente: Baña Cerdeiras, I 
(2023)

2.2. De la pizarra y el estrado a la interfaz interactiva 

De la pizarra y el estrado a la interfaz interactiva, comenzará con unas pinceladas de historia, y 
es que, antes de hablar de la pizarra, ese elemento central que todos conocemos e identificamos 
como uno de los objetos principales del aula tradicional, debemos hablar de otro objeto, similar, 
pero de dimensiones más reducidas, unos 150 x 200 mm aproximadamente, cuyo autor 
desconocemos, pero que podemos ubicar en las aulas de los años 1840 a 1950 (Sanchidrián, 
2021) (Figura 11), acompañando a cada uno de los estudiantes, hablamos pues, de los 
pizarrines. 
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Fig. 11 Pizarrín. Fuente: Sanchidrán, C (2011) 

Han estado presentes en las escuelas durante siglos, y aunque no se puede decir con exactitud 
cuándo empezaron a utilizarse, se cree que en la Edad Media ya eran empleadas, pues hay un 
famoso cuadro renacentista pintado en torno a 1495-1500 y atribuido a Jacopo de Barbari, 
llamado el Retrato Luca Pacioli (Figura 12), en el que ya se puede ver un pizarrín entre los útiles 
de trabajo. 

Fig. 12 Retrato de Luca Pacioli, por Jacopo de Barbari, 1495-1500. Fuente: Sanchidrán, C (2011) 

Las pizarras de pared llegaron más tarde, en 1800, cuando James Pillans, profesor de geografía, 
quiso que sus alumnos dibujaran mapas, y como los pizarrines eran demasiado pequeños para 
esto, unió un grupo de pizarras para crear un único tablero enorme (Fernández, n.d.). Además, 
al colgarla de la pared pudo ofrecer una visión óptima a todos los asistentes a su clase (Macías, 
2022). 
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La pizarra ha evolucionado, desde los pizarrines a la pizarra, negra inicialmente y que evoluciona 
al encerado verde por una cuestión de comodidad visual y gracias a los avances en los procesos 
de fabricación, junto a las tizas, pasando por las pizarras blancas y sus rotuladores, a las pizarras 
inteligentes, proyectores, televisiones y tablets. La tecnología se ha abierto paso y seguirá 
trayendo consigo nuevas soluciones. 

La eliminación del estrado, que era un símbolo más de la jerarquía del aula y que permitía al 
profesor tener una posición privilegiada para el control de la clase, sumado a esta evolución de 
la pizarra, nos llevan a interfaces interactivas, donde ya no hay una figura de poder, sino que 
profesores y estudiantes conviven en un mismo nivel compartiendo los recursos. 

2.3. De la puerta a la apertura 

De la puerta a la apertura, abarca la distribución de los elementos anteriores y el espacio donde 
se produce el aprendizaje. Pasando de un aula tradicional, entendida como el cubo, espacio 
limitado al que se accede a través de una puerta, que evoluciona a un ambiente más distendido, 
ocupado por metodologías activas, y por tanto un escenario, más abierto. 

Para esto debemos pensar no solo en abrir puertas y difuminar o eliminar el límite del aula, sino 
también en la apertura al público o en la apertura 24 horas. 

A lo largo de la historia, el espacio escolar ha experimentado diferentes configuraciones, 
comenzando con las casas particulares que se convertían en escuelas, siguiendo con la 
Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles quienes a diferencia de los sofistas, planteaban 
lugares fijos para la enseñanza, y desde el aula universitaria medieval con su púlpito central, 
hasta las aulas de espacios flexibles o las aulas inteligentes en la actualidad, pasando por aulas 
caóticas antes del paradigma de clase tradicional, la gran sala-aula del sistema de enseñanza 
mutua, la disposición panóptica del aula-anfiteatro, el aula para seminarios reducidos o el aula 
frontal del ya tradicional sistema de enseñanza simultánea (Trilla, 1985; Burgos Ruiz, 2007). 

Estas configuraciones han variado en función de las distintas corrientes pedagógicas y han 
contrastado en muchos casos con la realidad de espacios inadecuados destinados a la 
enseñanza. Y a esta diversidad de formulaciones pedagógico-espaciales corresponde una 
variedad de disposiciones del mobiliario y de usos de dicho espacio, afectando a la movilidad y 
fijación espacial de los profesores y estudiantes. 

Y es que, aunque se plantearon diversas propuestas en la historia, estas nuevas formulaciones 
nunca llegaron a destronar el modelo convencional, e incluso actualmente sigue imperando el 
modelo del aula tradicional, siendo la organización y la metodología la misma que antaño, aunque 
tal vez de forma algo más flexible. Pero al paradigma convencional que lleva reinando siglos, se 
deben sumar otras corrientes o paradigmas. De tal forma que el aula se convierte en un 
laboratorio, taller, jardín, e incluso aulas al aire libre (Trilla, 1985).  

En definitiva, los escenarios de aprendizaje no solo cumplen su función educativa al ser prácticos 
para las actividades que albergan, sino que también reflejan los valores de la escuela y ejercen 
una influencia directa en la formación, casi de manera imperceptible, impregnando a sus 
usuarios. El orden, la armonía y el buen gusto, o en su defecto, los valores opuestos a estos se 
transmiten a través del entorno material en el que los estudiantes se desenvuelven. Los lugares 
forman o deforman a quienes los utilizan, y es por ello que la arquitectura escolar, al cumplir con 
los principios arquitectónicos, también cumple en gran medida con la pedagogía (Trilla, 1985). 

Así, a pesar de que existen iniciativas interesantes que se desvían de las antiguas normas, el 
aula encerrada en sí misma sigue siendo la norma predominante. Con sus paredes rígidas, el 
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aula ha sido durante generaciones la prisión del proceso educativo. Fue diseñada y continúa 
siéndolo, incluso en las escuelas más modernas, para albergar a un profesor sentado en un 
pupitre frente a una pizarra, a un número determinado de estudiantes alineados 
geométricamente en pupitres frente al profesor, espacio en la pared para mostrar algunos 
materiales, un armario para guardar libros y otros recursos para la enseñanza (Ader, 1977). 

En cualquier caso, bien sea entendida el aula como una sala, una habitación, un lugar para la 
transmisión de conocimientos, un espacio formativo o un escenario de aprendizaje donde 
aprender haciendo, se trata, inexorablemente, de un espacio físico, porque la actividad formativa 
y el aprendizaje son un hecho presencial (Cuenca Márquez, 2017). 

Y tradicionalmente, la puerta es el elemento que nos permite acceder a estos espacios. Las 
puertas cumplen diversas funciones, nos protegen, nos parapetan, nos resguardan, nos paran y 
nos separan, rompen y dividen el espacio, impiden la mezcla, establecen barreras e imponen 
tabiques. De tal forma que, por un lado, está mi espacio privado, mi hogar, lo doméstico cargado 
con mis pertenencias, así como mi aula; y, por otro lado, están los demás, el mundo, lo público, 
lo político, así como el resto de la comunidad educativa y de la sociedad (De Molina, 2013). 

En respuesta a la necesidad de actualización de los escenarios de aprendizaje se debe indicar 
que hay distintos grados de cambio, y que no poder disponer del espacio ideal no significa dejar 
de acometer pequeñas acciones como abrir puertas o reorganizar el mobiliario. 

Al igual que el mobiliario diferenciado como objeto y por su ubicación en el espacio privilegiado 
para el profesorado, como la pizarra por su posición y el uso que se hace de ella, y como el 
estrado por todo lo que simboliza, la puerta y su control son otro símbolo de la jerarquía en el 
aula. 

La reconfiguración del límite arquitectónico convencional del aula tradicional, que se manifiesta 
como una membrana rígida, maciza y opaca que separa claramente el interior del exterior, 
plantea la posibilidad de establecer una conexión más estrecha entre el espacio educativo y su 
entorno cercano. Esta articulación espacial con el entorno próximo se logra a través de dos 
mecanismos proyectuales principales, que son la continuidad visual y/o la continuidad espacial. 

Por lo que son necesarias estrategias proyectuales que rompan con la rigidez de los límites 
físicos tradicionales del aula, proporcionando nuevas oportunidades para la interacción, 
la flexibilidad y la adaptabilidad en los escenarios de aprendizaje. 

3. Conclusiones
Esto es una investigación en curso y se están estudiando casos emblemáticos a 
nivel internacional que dan lugar a diversos paradigmas. Como los escenarios de 
aprendizaje en la arquitectura nórdica, con el paradigma laboratorio y el lugar de encuentro; 
el laboratorio es un lugar fresco, equivalente a la nueva aula tradicional, diseñado para 
experimentar y aprender, donde también podremos observar la evolución del pasillo al lugar de 
encuentro. Los escenarios de aprendizaje en la arquitectura mediterránea, con el 
paradigma reciclaje urbano y la reactivación de la ciudad; se trata de aulas que 
conviven con el patrimonio y la herencia arquitectónica, integradas en la ciudad. Y los 
escenarios de aprendizaje en la arquitectura americana, con el paradigma garaje; se trata 
de un gran espacio abierto, sin divisiones, donde se crean varios escenarios dentro de un 
mismo recinto.  

Como conclusiones se puede adelantar que no existe una fórmula exacta ni una solución 
única para resolver los escenarios de aprendizaje, por lo que se requieren diversidad de 
espacios más que flexibilidad; que es necesario aprender a usar el espacio y escenarios de 
aprendizaje que 
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crezcan con nosotros; que no sabemos las velocidades de transformación, pues estamos en un 
momento de expectación, donde hay un gran potencial; y que queda mucho trabajo por hacer. 
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