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Impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso, la red PLANEA cul-
mina en este curso 2021/2022 tres de los cinco años de prototipado de 
los que se ha provisto para evaluar y recopilar aprendizajes sobre los 
modos y las formas de producir cambios significativos que las prácti-
cas artísticas proporcionan en los centros educativos públicos, en las 
consejerías de educación y en su ecosistema más cercano. Para ello, 
la red se articula mediante nodos de mediación que se desarrollan en 
tres territorios: Pedagogías Invisibles (Comunidad de Madrid), PERMEA 
(Comunitat Valenciana) y ZEMOS98 (Andalucía). En 2022, son ya más de 
126 los centros piloto y colaboradores que integran PLANEA, sumando 
en este curso un nuevo territorio: La Rioja. Además, la red está herma-
nada con PÉGASE, el programa experimental de generalización del arte 
en la escuela que la Fundación Carasso desarrolla en Francia junto a las 
Académies.

Este cuaderno responde al interés de PLANEA de generar un Grupo de 
Trabajo por cada curso escolar que se encargue de la investigación y 
consolidación de ciertos aprendizajes en un formato inspirado, entre 
otros, en los Cuadernos Carasso. El Cuaderno DESPACIOS, el segundo 
publicado por la red, se ha desarrollado durante el curso 2021-2022 y 
tiene como principal tema de investigación la intervención en los espa-
cios educativos de los centros. Esta investigación ha estado motivada 
por la cantidad de centros educativos integrantes de PLANEA que han 
mostrado interés por abordar una transformación a distintas escalas de 
los espacios: repensar el uso y las limitaciones de los patios escolares, 
mejorar las aulas para trascender ciertas barreras pedagógicas o cli-
máticas, o rediseñar los espacios comunes como estrategias de mejora 
de la convivencia, son algunos ejemplos. Estos proyectos, reflexiones y 
necesidades de los centros y los agentes colaboradores son los ante-
cedentes que han propiciado este cuaderno, que tiene la vocación de 
pensar sobre el espacio en su relación con el arte como algo que va más 
allá de su carácter ornamental: el medio que posibilita el aprendizaje y 
que es, por tanto, consustancial a él. 

Como un punto de partida iniciático y esclarecedor, este cuaderno pre-
tende ser un lugar de encuentro para todas aquellas personas que in-
tegran una comunidad educativa y están preocupadas por el sentido 
del espacio en sus centros, no solo en relación a las metodologías o 
técnicas que aplicamos para intervenir en ellos, sino atendiendo a una 
reflexión más integral sobre el potencial educativo del espacio en sí mis-
mo. Por ello, hemos divido el cuaderno en tres partes: sirva esta contex-
tualización de cada una de ellas como una pequeña invitación de lo que 
se puede encontrar en estas páginas. 

Cómo leer  
este cuaderno  
DESPACIOS
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PARTE I: REFLEXIONES EN TORNO AL ESPACIO
Esta parte trata de situar la propuesta teórica en cuatro fases diferentes. 
La primera plantea la pregunta de por dónde empezar si deseamos mirar 
el espacio como elemento educativo, cómo incorporar a toda la comu-
nidad en un proceso que o bien es de todas las partes o difícilmente 
será satisfactorio. La segunda aborda el espacio como un componente 
educativo al que tener en cuenta y no solo un mero contenedor de acti-
vidades. La tercera parte se centra en la catalogación de las tres escalas 
que sirven de marco conceptual de análisis: macro, meso y micro. Estas 
categorías nos permitirán analizar qué ocurre con el espacio en las aulas 
(escala micro), los espacios comunes que son responsabilidad de todas 
las personas implicadas (escala meso) y, por último, aquellos espacios 
que generan una relación entre el centro educativo y su entorno (esca-
la macro), con la finalidad de tejer redes de colaboración. Para termi-
nar, una cuarta reflexión en la que proponemos, a modo de ejemplo, un 
decálogo orientativo sobre cómo podría desarrollarse un taller en cada 
centro educativo para generar el espacio de reflexión y diseño necesario 
en los centros antes de llamar a técnicos o especialistas. Así mismo, 
también proponemos una serie de estrategias para el durante y el des-
pués de estas intervenciones. 

PARTE II: ESTUDIOS DE CASO
Los estudios de caso han sido recogidos como muestra representativa 
de cada uno de los nodos de la red cuya investigación se ha centrado 
en el tratamiento y la exploración del espacio desde ópticas, escalas y 
disciplinas diversas. A través de entrevistas a artistas y colectivos crea-
dores, y mediante la lectura de los materiales generados durante el pro-
ceso de desarrollo de estos proyectos, se ha realizado el relato de estas 
experiencias, con el objetivo de ejemplificar algunas de las posibilidades 
del espacio como elemento pedagógico. 

PARTE III: EL ARTE PARA DETECTAR, ANALIZAR Y  
TRANSFORMAR LAS PEDAGOGÍAS INVISIBLES  
DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
Esta última parte trata de mostrar la relevancia que puede tener el arte 
como vehículo de transformación del espacio-contenedor de activida-
des educativas en espacio-material educativo en sí mismo.

Así mismo, y como complemento a este cuaderno, hemos elaborado un 
vídeo que funciona como introducción a los contenidos que aquí vas a 
encontrar. Un vídeo que es, al mismo tiempo, un POPUP de esta publi-
cación en el que se despliegan las ideas principales que toda persona 
con una visión crítica sobre el espacio debería plantearse, pero que es 
también un contenido autónomo cuyo visionado estará disponible a par-
tir de abril de 2023.

Encuentra aquí el cuaderno 
en formato pdf y todos los 
contenidos asociados
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¿Queremos transformar las metodologías que 
usamos en las aulas? ¿Deseamos dignificar los 
espacios educativos? Las preguntas pueden pa-
recer similares, pero presentan dos puntos de 
partida muy diferentes. 
Si nuestra intención es reivindicar las reformas necesarias para ade-
cuar los espacios a la época en la que vivimos, así como corregir los 
problemas que el paso del tiempo ha ocasionado en las instalaciones 
educativas, este cuaderno nos va a ayudar poco. Apoyamos y estamos 
junto a todos los colectivos que ponen la mirada en la necesaria digni-
ficación de los espacios docentes, pero el objeto de nuestra propuesta 
se hace desde el primer interrogante. Si pensamos que el espacio edu-
cativo puede ser un catalizador de una reflexión sobre las metodologías 
que usamos en los centros, entonces este cuaderno puede ayudarnos 
en la reflexión de toda la comunidad educativa que convive en el espa-
cio educativo. La intención de dicha preocupación es que las iniciativas 
personales bien intencionadas sean evaluadas por el conjunto de la co-
munidad educativa, debiendo, en su caso, pasar a ser parte del Proyecto 
Educativo de Centro.

Muchos de nuestros ambientes de aprendizaje se desarrollan en insta-
laciones que ya han cumplido su vida útil sin haber sido sometidas a las 
necesarias obras de reforma o mantenimiento. La adecuación a las nor-
mas técnicas actuales es una tarea necesaria que debe ser atendida por 
técnicos, estudios de arquitectura o ingeniería, que sepan ver más allá 
de lo evidente. El estado de cubiertas, estructuras y cimentación, ins-
talaciones de abastecimiento de energía, instalaciones de distribución 
de agua potable o de recogida de aguas pluviales o fecales, entre otras, 
pueden ser objeto de una auditoría técnica alejada de la mirada docente.

¿Por dónde empezar si deseamos mirar el espacio como elemento edu-
cativo? Es posible que el inicio sea complicado y es común que un grupo 
reducido que se suele denominar “grupo motor” adelante las primeras 
reflexiones. Si ese grupo, en un periodo más o menos largo en el tiempo, 
no consigue que la reflexión sea de todo el centro, no habremos hecho 
una transformación de los espacios educativos, habremos indicado las 
posibilidades de una reforma puntual que puede ser un primer hito de 
un camino. Y esta situación no debe hacernos desesperar y generar un 
sentimiento de frustración. Habrá sido positivo si esta reforma ha sido 

REFLEXIÓN I:
Trabajar con el 
espacio no es hacer 
una reforma



| 18

valorada por parte o todo el Consejo Escolar y hemos concluido entre 
los usuarios de ese nuevo espacio que la intervención no desea imponer 
formas de hacer, sino formas de repensar los lugares donde desarrolla-
mos las labores de enseñanza-aprendizaje.

¿Quién o quiénes nos pueden asesorar? Dependiendo de los enfoques, 
las posibles respuestas son diferentes. Si hablamos de reformas, como 
ya hemos indicado, pensemos en técnicos y empresas constructoras. 
Si hablamos de metodologías, hablemos de educadores, educadoras y 
agentes colaboradores antes de contactar con los técnicos y empresas 
constructoras.

Es este segundo escenario es importante plantear a toda la comunidad 
educativa esta pregunta: ¿qué fines perseguimos con esa transforma-
ción o con la preparación del centro para futuras transformaciones? Si 
el centro es anacrónico; si el espacio de trabajo en el que desarrollamos 
nuestra labor docente diariamente no nos transmite nuevos horizontes 
pedagógicos, curso tras curso; si suponemos que nuestro alumnado 
sentirá lo mismo; si el espacio favorece un sentimiento de soledad en 
un claustro con mucha interinidad y poca estabilidad laboral, en el que 
percibimos que el profesorado no está muy motivado por estos temas; 
puede que un cambio en la imagen del centro nos ayude a todos y de-
bamos quedarnos en ese modesto objetivo inicial. Si el claustro, con 
una mayoría significativa, no desea reflexionar sobre cómo nos puede 
ayudar el espacio con otras modalidades de enseñanza, no caigamos 
en la frustración. No sirve cualquier momento para proponer estos cam-
bios que son de calado. Los pioneros en estas expediciones seamos 
respetuosos con los tiempos de toda la comunidad. A algunos, los años 
les han demostrado que no se puede soñar mucho; y a otros, asuntos 
personales, procesos de oposición, méritos y los traslados les ocupan 
toda su energía. En ocasiones son las direcciones las que no consideran 
que sea el momento de hacer estas reflexiones y consideran que estas 
iniciativas son modas que se acaban cuando el “grupo motor” pierde la 
ilusión por este tema. Por otro lado, no todos los centros pueden con-
sensuar las formas de trabajar. Un cambio metodológico, junto con la 
reflexión sobre las posibilidades del espacio como material educativo, 
ocupa mucho más tiempo que el necesario para ejecutar una reforma 
en la edificación.

Si precisamos ayuda para intervenir en el espacio solemos pensar solo 
en constructores o estudios de arquitectura. Debemos ampliar el obje-
tivo y pensar en Agentes Colaboradores 1 en los procesos pedagógicos 
de transformación. No observemos a los agentes colaboradores desde 
la mera ubicación de su lugar de trabajo, sino desde la mirada que apor-
tan en la reflexión metodológica. De estudios de arquitectura, diseño 
de interiores o ingeniería a colectivos de artistas, o empresas colabora-
doras en jardinería, carpintería, electricidad, etc., pueden integrar estas 
miradas, siendo la propuesta pedagógica más relevante que el simple 
origen de la misma. Estos colectivos son numerosos y sería complejo 
citarlos a todos sin olvidarnos de alguno. En todos los casos integran 
una mirada didáctica que sirve de intermediaria para que los cánones 
de la edificación y los de la educación no entren en conflicto. (UIA, 2021) 
(Atrio, Raedó, & Navarro, 2016). El Agente Colaborador es un asesor ex-
terno intermediario entre las necesidades del centro y las realidades de 
la normativa de obligado cumplimiento; es una persona que ayuda a re-
flexionar sobre el proceso pedagógico, no sobre las soluciones técnicas 
que acompañen a las necesidades educativas. Primero hablemos con 
agentes colaboradores y dejemos para una segunda fase el diálogo con 
los técnicos.

Antes de llamar a los técnicos, acompañados o no de agentes colabo-
radores, ¿no deberíamos hacer una reflexión en el propio centro? Acon-
sejamos que se haga previamente y con tiempo suficiente la necesaria 

1. Agentes Colaboradores en Espa-

ña hay muchos, y no existe un ca-

tálogo donde encontrarlos todos. 

Una asociación que tiene a algunas 

de estas personas y colectivos es  

asociacionludantia.org, una “red 

de personas y colectivos quienes, a 

través de diferentes líneas de trabajo, 

nos reunimos en torno al diálogo entre 

arquitectura, educación e infancia-ju-

ventud”. Entre sus antecedentes está 

la I Bienal Internacional de Educa-

ción en arquitectura para la infancia 

y juventud, “un evento que trata de 

reunir experiencias relacionadas con 

este tema en el ámbito internacional. 

Se trata de una plataforma desde la 

que compartir, debatir, experimentar 

y difundir proyectos educativos y de 

investigación que trabajan con el es-

pacio (doméstico, urbano, colectivo, 

natural…) y en los que el niño/joven 

es el protagonista”.

https://www.asociacionludantia.org/
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consulta a toda la Comunidad Educativa. Es una fase que, sin hacer 
ninguna obra física, puede ser más transformadora que la propia inter-
vención con el espacio. Con certeza es mucho más costoso derribar 
mentalidades que derribar muros. Es mucho más costoso proponer y 
poner en marcha nuevos ambientes de aprendizaje que acometer una 
obra. El futuro de los espacios educativos que precisarán las próximas 
generaciones es incierto y, tanto nuestros centros como los individuos 
que los habiten, deberán enfrentarse a situaciones desconocidas para 
nosotros. No sabemos cómo será el aula del futuro, pero, al menos, 
¿podemos pensar en una transformación de los espacios que compro-
meta de la menor manera posible futuros desarrollos? Podría darse un 
caso singular en el que las costosas inversiones del presente lastren 
futuros desarrollos en un futuro no muy lejano.

Y si hablamos de utilizar los espacios como material educativo, pon-
gamos en el centro de nuestra acción al alumnado (Bello, 1926) (Amos 
Comenius, 2020) (Morin, 2011) (Tonucci, Enseñar o aprender, 1996). No 
solo deseamos construir ambientes de aprendizaje, sino que también 
queremos dotar a los usuarios del centro de los espacios que les faltan 
en sus hogares, espacios para trabajar en grupo, espacios de taller, de 
reflexión, de trabajo individual, etc. Deseamos poner a su disposición, 
a nuestra disposición, un entorno próximo a un hogar y en el que cada 
curso se pueda utilizar ese ambiente como un material educativo similar 
al uso que hacemos con un huerto escolar. Cada curso se prepara, se 
siembra, abona, cultiva, cosecha y, al año siguiente, el espacio puede 
responder a otra cohorte de alumnado y profesorado con la misma efica-
cia que en el curso anterior (Atrio Cerezo & Eslava Cabanellas, Arquitec-
tura en las primeras etapas de la Educación: firmitas, utilitas y venustas, 
2018). Aprender juntos a leer los espacios, a hacer una lectura crítica de 
los mismos así como de las situaciones cotidianas que se viven en ellos, 
nos educa, permitiéndonos interpretar el sentido del espacio público, 
del espacio que es de la comunidad y para toda la ciudadanía. (López, 
2018). Al igual que los huertos escolares, puede que, tras unos cursos 
de atención esmerada, otros usuarios dejen en barbecho esos escena-
rios de aprendizaje que con tanto cariño fueron diseñados. Hagamos 
lo posible para poner en valor los logros de los que nos han precedido.

Contar con todos los representantes del Consejo Escolar es relevante. 
El personal de mantenimiento, de administración, de las contratas que 
colaboran con el centro educativo, son profesionales que deben aportar 
mucho al codiseño de los nuevos espacios. No son solo el segundo 
educador descrito por Loris Malagutzzi (Tonucci, Por qué la infancia: So-
bre la necesidad de que nuestras sociedades apuesten definitivamente 
por las niñas y los niños, 2019). Son responsables del abastecimiento 
de mercancías, del mantenimiento de las instalaciones, de la correcta 
disposición de las entradas y salidas al centro con los aspectos de se-
guridad que les acompañan. Son responsables de almacenes que, en 
la mayoría de los casos, en la actualidad, se parecen más a un trastero 
que a un lugar donde los materiales están debidamente conservados y 
catalogados.
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Expresar la idea de tratar al espacio de nuestros centros como un ma-
terial educativo similar al tangram, a las regletas de Cuisenaire o a los 
dones de Fröbel es sencillo de redactar, pero complejo de desarrollar. 
¿Cómo entender un espacio como material educativo? Entendiéndolo 
no como un libro de texto editado por una empresa constructora o una 
dirección de infraestructuras de una consejería educativa, sino como un 
material potencialmente educativo. El entorno físico en el que vivimos 
no solo nos ofrece muchas situaciones de aprendizaje, sino que debe 
ser el lugar en el que comencemos a valorar decisiones colectivas sobre 
su uso y conservación, de las personas que lo han vivido, lo viven y lo 
habitarán, de nuestros espacios y servicios públicos.

Si utilizamos los edificios educativos como meros contenedores de acti-
vidades para la educación estaremos en el escenario del mantenimien-
to y la reforma, la necesaria para un correcto sostenimiento de dichos 
contenedores donde se imparte docencia. Los ambientes pueden en-
tenderse como el escenario adecuado para la docencia que deseamos 
impartir y van más allá del aula de clase. Si este punto de arranque está 
consensuado por la Comunidad Educativa, la pregunta que vendría a 
continuación sería: ¿qué modalidades deseamos explorar con nuestra 
docencia? Metodologías hay muchas, puede que tantas como docen-
tes, pero ¿tenemos, como centro educativo, algún espacio o espacios 
que permitan leer visualmente nuestra forma de entender el proceso de 
enseñanza? Si pensamos en los espacios como materiales educativos 
estamos en el escenario de la arquitectura educativa y, como todo buen 
proceso arquitectónico, debemos planearlo despacio. Repensemos 
los espacios del centro para atender ambientes didácticos que favorez-
can los procesos de enseñanza-aprendizaje. El espacio educa y entre 
sus paredes encerramos infinidad de materiales educativos con valor 
económico y pedagógico que muchas veces no utilizamos. Pensemos 
en la edificación como material educativo, un material reutilizable y de-
sarrollado con la participación de los diferentes puntos de vista de la 
comunidad. Un lienzo en blanco con el que aprender ciudadanía, que 

REFLEXIÓN II:
El espacio como 
material educativo. 
Leer el espacio y 
crear espacios 
sociales de 
aprendizaje
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nos permita ejercitarnos en la lectura crítica de los espacios. Un espa-
cio similar a un gabinete poblado de experiencias interactivas singula-
res con las que los usuarios de ese espacio puedan aprender viendo y 
respetando su entorno. (López, 2018). Permitir que la observación de los 
espacios en los que convivimos hable de nosotros es mucho más elo-
cuente que la redacción de nuestra programación educativa.

Para considerar educativa una transformación, sea grande o pequeña, 
deberíamos pensar en el propio centro qué identificadores le otorgarían 
esa consideración. Una posible respuesta podría hacerse desde la pers-
pectiva de estas cuatro ideas, espacios AGRADABLES, VERSÁTILES, 
ESCÉNICOS y POSITIVOS, que propuso Prakash Nair en su libro “Dise-
ño de Espacios Educativos” y que responden a la sigla AVEP. Estas ca-
tegorías, a modo de propuesta, no son en sí mismas ni buenas ni malas 
y, por supuesto, no son las únicas. Cada Comunidad Educativa debería 
pensar las perspectivas que deben acompañar un proceso de evalua-
ción de sus espacios. Pensemos en ellas como las categorías sobre las 
que solicitaríamos la percepción de los usuarios de nuestros espacios 
pedagógicos (Nair, 2016, p. 93).

La letra A analiza la percepción por parte de los usuarios del espacio 
de enseñanza-aprendizaje. Los ambientes educativos se considerarán 
AGRADABLES si lo son para las personas que habiten ese espacio. Pen-
sar que un espacio educativo es agradable porque lo sea para diseña-
dores externos al proceso educativo es un error que es posible que se 
observe cierto tiempo después de poner en funcionamiento dicho es-
pacio. Cuando pase la primera impresión, el entorno se volverá a utilizar 
como se utilizaba el ambiente que le precedía, perdiendo la considera-
ción de agradable que esperábamos que tuviese. Por ello, contar con 
la participación de todos es necesario no solo en el proceso de diseño, 
sino en el propio testado de los escenarios de aprendizaje que estamos 
cocreando. Pensemos en espacios sociales de aprendizaje agradables 
donde apliquemos la óptica de las cuatro eses, donde se lea el espa-
cio y el propio usuario pueda identificar un trabajo Saludable, Solidario, 
Sostenible y Seguro. 

Espacios Saludables, en el que reflexionemos conjuntamente sobre este 
concepto, tanto en aspectos físicos como la ventilación, la iluminación 
o la calidad del sonido, como en los aspectos psicológicos que han de-
sarrollado los estudios de psicología ambiental. ¿Percibes como usua-
rio el espacio como saludable? La necesidad de acortar los plazos de 
ejecución de una intervención hace que las decisiones que se toman en 
relación a los espacios se olviden de los usuarios finales. Si los tienen 
en cuenta, el tiempo que se dedica a esta tarea es breve y puede pare-
cer más una consideración formal que una auténtica reflexión grupal. El 
mobiliario, la pintura, la iluminación, la ventilación, la acústica de la sala, 
etc., deben pensarse desde la percepción personal de las personas que 
van a habitar el espacio. Planeemos despacio los ambientes educativos. 

Espacios Solidarios exclusivos, al ser consideradas todas las visiones 
de sus usuarios (Tonucci, Por qué la infancia: Sobre la necesidad de que 
nuestras sociedades apuesten definitivamente por las niñas y los niños, 
2019), pensados para integrar y no excluir, dejando sin consideración a 
algunas personas. 

Espacios Sostenibles, pues los materiales que los componen son com-
patibles con los relatos y con el ideario del propio centro. 

Y espacios Seguros, por aprender, entre todos, a leer la construcción 
desde la óptica de la seguridad.

La letra V se refiere a crear espacios VERSÁTILES. Espacios poliédricos 
que puedan destinarse a diversos usos analizando con detalle dónde 
almacenar los elementos necesarios para que la polivalencia del espa-
cio no se arruine con la presencia de material concreto que singularice 

Mi cole también respira de Cotidiana, 
(foto de Óscar Romero). 

Leer los espacios desde la bioclimática 
acerca al alumnado a la ciencia y a la 
resolución de problemáticas del bien-
estar de su centro a través de solucio-
nes creativas, facilitando así la transfor-
mación de los espacios educativos de 
origen en espacios acogedores, soste-
nibles y saludables.
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el mismo entorno. Un espacio versátil educativamente debe pensarse 
para poder desarrollar diferentes metodologías de trabajo. Para Prakash 
Nair (Nair, 2016), hay veinte modalidades de aprendizaje, diez priorita-
rias: Estudio individual; Evaluación cooperativa; Aprendizaje personali-
zado alumno-profesor; Conferencia del profesorado; Trabajo en equipo; 
Aprendizaje basado en proyectos; Aprendizaje a distancia; Aprendizaje 
con tecnología móvil; Presentaciones del alumnado; Investigación en In-
ternet. Y diez secundarias: Mesas redondas; Aprendizaje basado en el 
rendimiento; Estudio interdisciplinar; Aprendizaje naturalista; Aprendiza-
je basado en las artes; Aprendizaje socioemocional; Aprendizaje basa-
do en el diseño; Contar historias; Aprendizaje y enseñanza en equipo; 
Aprendizaje basado en el juego y el movimiento.

Algunas de estas modalidades, u otras que la propia Comunidad Educa-
tiva pueda identificar, podrían elegirse para identificar el uso versátil de 
un espacio educativo. Ewan Mcintosh (McIntosh, 2016), identifica siete 
espacios que deberían estar presentes en un centro educativo actual, y 
David Thornburg (Thornburg, 2013) proponía sus cuatro sugerentes pro-
puestas de distribución del espacio: “hoguera de campamento”, “abre-
vadero”, “cueva” y “vida”. Actualmente, las aulas del futuro llenan de 
expresiones las zonas de trabajo, subdividiendo el espacio en ambien-
tes para la creación, la inspiración, el trabajo en grupo o individual, etc.

En palabras del Ministerio de Educación y Formación Profesional espa-
ñol, “el kit de herramientas del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado), apoya un enfoque integral 
del centro educativo. Esto se debe a:

 > La creación de una visión educativa ambiciosa, pero factible des-
de un punto de vista realista.

 > La participación de todos los actores clave en el desarrollo de la 
estrategia TIC del centro educativo.

 > El hecho de centrarse en las prácticas pedagógicas avanzadas y 
en la gestión del cambio.

 > El diseño de Actividades de Aprendizaje participativas que aportan 
innovación a través del uso de tecnologías digitales para apoyar la 
adquisición de competencias del siglo XXI por parte del alumnado.

 > Evaluar el uso de Actividades de Aprendizaje”. 

(Ministerio de Educación y Formación Profesional. INTEF, 2021)

Un espacio será versátil si sus usuarios consideran que debe serlo y lo 
hacen versátil en el día a día. Si puede responder a diversas modalida-
des de aprendizaje o si recibe apelativos que identifiquen las diferentes 
formas de usar el espacio, serán los usuarios del mismo los que puedan 
responder a esta pregunta. ¿Percibimos, como usuarios, que el ambien-
te de aprendizaje es versátil? 

La letra E describe la posibilidad de entender el espacio como ESCÉ-
NICO. Para que un espacio lo consideremos escénico no debe conte-
ner estructuras que limiten su transformación en un futuro desconocido 
(Morin, 2011) (Tonucci, Enseñar o aprender, 1996). La presencia de mo-
biliario de obra o de elementos anclados al suelo pueden hacer que ese 
espacio se restrinja en sus posibilidades futuras. El espacio escénico 
piensa en posibilidades de modulación de la luz, así como del resto de 
componentes del ambiente educativo: modularla temperatura, la reno-
vación del aire, la reverberación del sonido, la insonorización de la sala 
o el grado de humedad que pueden acompañar un ambiente educa-
tivo. Este identificador es interesante pues la mayoría de los espacios 
educativos actuales no contemplan la posibilidad de crear subespacios 
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utilizando estas técnicas escénicas que son bien conocidas en espacios 
teatrales. La iluminación de una sala puede crear diferentes intensidades 
de luz, así como diferentes controles de color para diferentes zonas de 
un mismo espacio. La posición del encerado ha hecho que los espacios 
expositivos estén focalizados. Esta situación se ha perpetuado con el 
uso de proyectores multimedia y, más recientemente, con las pizarras 
interactivas. Pero, en la actualidad, las pantallas de televisión móviles 
que están haciéndose presentes en las aulas del futuro dibujan esce-
narios diferentes en los que es posible cambiar el foco de atención e 
incluso eliminarlo con la disposición móvil de la pantalla. Los controles 
de iluminación de las salas deben responder a esta tendencia y no man-
tener las actuales zonas de iluminación que limitan la disposición y uso 
del espacio, ordenando indirectamente la disposición y uso de la sala. 
Piensen en los interruptores actuales que normalmente nos posibilitan 
dos únicas zonas de control de la iluminación. Es evidente que controla-
dores de presencia que enciendan y apaguen las luminarias en presen-
cia de personas es interesante, pero las posibilidades de trabajar con la 
luz para diferenciar espacios grupales con focos, colores o iluminación 
indirecta son aspectos escénicos que deberíamos considerar pedagó-
gicamente. Estas reflexiones, hechas con antelación a la intervención ar-
quitectónica, no generan un incremento significativo en el coste final de 
la obra. ¿Percibes, como usuario, que el espacio social de aprendizaje te 
posibilita el trabajo con diferentes escenarios de aprendizaje?

Por último, la letra P se refiere a ambientes POSITIVOS. Ambientes que 
trasladan a la realidad aspectos analizados desde la óptica de las gran-
des agendas internacionales como la agenda 2030 de Naciones Unidas 
o Nueva Agenda Urbana y Rural. Si apoyamos la reducción de los con-
sumos, sería positivo verlo reflejado en los espacios que transformamos, 
en sus materiales, en la procedencia de los mismos o en su proceso de 
creación y economía circular. Ewan Macintosh presenta su séptimo es-
pacio como el espacio de datos: una sala de control de acceso abierto 
que permita conocer el funcionamiento del edificio educativo. (McIntosh, 
2016)

Recordemos que el objetivo número cuatro de la Agenda 2030 nos habla 
de “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y pro-
mover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. (UNITED 
NATIONS, 2021) Dicho objetivo contiene siete metas y tres herramientas, 
siendo la primera de estas últimas: “4.A INSTALACIONES EDUCATIVAS 
INCLUSIVAS Y SEGURAS. Construir y adecuar instalaciones educati-
vas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos”. 
(Atrio,S.; Raedó, J. (Coord), 2019)

River-cARTima de Patricia Carrasco 
y Carmen García. Los pasillos del IES 
Cartima pasaron a ser algo más que un 
lugar de paso: un espacio con luces y 
sombras cambiantes, un espacio escé-
nico en el que los cambios se sucedían 
según la posición del sol y los cambios 
propios del material empleado. Un lugar 
que ahora invitaba a quedarse, a obser-
var y reflexionar.

Filomena valió la pena, de Basurama. 
Crear espacios orgánicos y sostenibles 
que cambian con el paso del tiempo 
tanto en aspecto como en funcionalida-
des dota a los espacios de versatilidad 
y de un carácter escénico, adaptándose 
a las necesidades de los habitantes del 
momento. Esta adaptación constante 
es una de las claves para configurar 
espacios agradables y positivos en los 
centros educativos.
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Muchos centros educativos ya han comenzado a intervenir, con esta 
mirada pedagógica, en los espacios. Han sido diversos los esfuerzos 
que se han realizado, pudiendo ser necesaria una catalogación de las 
intervenciones realizadas. En este epígrafe sugerimos una forma de enu-
merar los proyectos educativos que hemos desarrollado ya, desarrolla-
mos actualmente o tenemos previsto desarrollar en el futuro en nuestro 
centro educativo.

La catalogación de las tres escalas, Macro, Meso y Micro, que a conti-
nuación describiremos, se simbolizan con las tres figuras tridimensiona-
les de Fröbel que ilustran la portada de nuestro cuaderno Planea Despa-
cioS. Tal y como nos sugiere el título de nuestro cuaderno: planeemos 
los espacios despacio.

Fröbel construyó su pedagogía en función de tres objetos tridimensio-
nales que el alumnado debía manipular y experimentar a través de todos 
sus sentidos. La observación de las características, similitudes y dife-
rencias de cada uno de estos tres objetos permitía a las primeras etapas 
de la educación aproximarse a la comprensión de su entorno. Entre mu-
chas cuestiones a reflexionar con los tres objetos, quien participaba de 
su pedagogía llegaba a la conclusión de que el cubo es estable frente a 
una esfera inestable. Entre estas dos situaciones estaba el cilindro, que, 
en función de la posición que lo coloquemos sobre un plano, tiene mayor 
o menor tendencia a la inmovilidad.

Proponemos clasificar los espacios educativos con este criterio gráfi-
co. La escala de mayor estabilidad es la que denomino MICRO escala 
(Atrio Cerezo, Ruiz López, & Gómez Moñivas, Arquitectura en la forma-
ción de formadores, del tangram a los mosaicos nazaríes. Firmitas, utili-
tas y “venustas”, 2016): el cubo. Sería lo que sucede dentro de las aulas 
y, en relación a la transformación de los espacios, lo que la mayoría de 
las personas imaginamos cuando se nos habla de espacios. Pensamos 
en la distribución de mesas y sillas, o en cambiar las paredes por pane-
les transparentes o superficies rotulables. Es una escala compleja, pues 
la experiencia personal de los diferentes niveles educativos y personas 
que participan de dichos espacios, hace que la intervención sobre estos 
lugares sea compleja. Los proyectos de aulas del futuro actuales son 
muy interesantes como proyectos piloto en los que investigar las posibi-
lidades del espacio aula como material educativo.

La segunda escala tiene un componente de estabilidad y otro de ines-
tabilidad. La MESO escala está compuesta por todos los espacios que 
existen desde la puerta de entrada al centro hasta llegar al aula o labo-
ratorio docente: el cilindro. Si los espacios anteriores son denominados 
como “mi clase”, “mi aula” o el laboratorio de una materia determinada, 
los espacios MESO no suelen ser reconocidos como propiedad de na-
die. El acceso al centro, los patios, los pasillos, las salas de reuniones, 
los auditorios, las zonas deportivas, etc. no tienen aparentemente pro-
piedad. No son de nadie o, mejor expresado y al igual que los espacios 
públicos, son responsabilidad de todos, no debiendo ser considerados 
asunto exclusivo de quien los administra o mantiene. En estos espacios 
MESO se trabaja colectivamente con mayor libertad y, aunque no sea el 
momento de centrarnos en ellos, la reflexión sobre los mismos debería 

REFLEXIÓN III:
HABLEMOS DE ESCALAS
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coordinarse desde la visión poliédrica del Consejo Escolar del Centro, 
con representación de todas las personas participantes de la Comuni-
dad Educativa. (Atrio, Raedó, & Navarro, 2016). En este tipo de espacios, 
al igual que en el anterior, son muchas las intervenciones que se han 
realizado a lo largo de los años en los centros educativos: intervenciones 
en patios, huertos, bibliotecas, zonas de comedor, etc. Es un excelente 
ejercicio catalogar estas intervenciones y evaluar su actual estado de 
uso y mantenimiento.

La esfera es inestable, dinámica, móvil. Es un objeto cuya superficie 
sitúa, desde un punto central, infinitos puntos a la misma distancia de 
su centro. Una gran tela de araña en expansión compuesta de múltiples 
nodos. El objeto nos permite hablar de MACRO escala. En este esce-
nario querríamos destacar esta importante relación de cada centro con 
su entorno. El escenario debería involucrar a toda la comunidad edu-
cativa pero, en este caso, es más propio que la dirección del centro o 
la institución educativa liderase este proceso por ser la que ostenta la 
representatividad en la firma de convenios de colaboración. Si el entorno 
próximo del barrio o la situación del centro educativo en un entorno rural 
o urbano lo permite, habría que analizar los espacios externos al cen-
tro que pueden ser escenarios de aprendizaje para nuestra institución 
(Muntañola, 1998). Se podría decir que la mayoría de los colegios tienen 
interlocución con su entorno, pero lo cierto es que no está consolidada 
en convenios específicos. Intentaremos explicarlo. 

ESCALA MACRO. TEJIENDO REDES
Tejer una red con nodos de aprendizaje externos al centro es complejo. 
Se debe hacer firmando acuerdos de colaboración que expliciten lo que 
solicitan y ofrecen los firmantes. Si convenimos el uso de un espacio de-
portivo externo al centro, definimos los horarios y usos de dichas insta-
laciones, así como los objetivos curriculares que trabajaremos en dicho 
entorno. Esos convenios tienen cláusulas temporales y deben ser eva-
luados y renovados, si llega el caso. Esta experiencia cooperativa entre 
los centros y los gabinetes didácticos o responsables pedagógicos de 
los espacios formativos se extiende a residencias de mayores, museos, 
auditorios, espacios culturales, galerías de arte, centros de interpreta-
ción de la naturaleza, empresas, centros cívicos, sociales, universida-
des, etc. Es distinto hacer una visita o salida de campo a una institución 
que proponer una colaboración para desarrollar en sus infraestructuras 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Es diferente visitar una refinería 
que colaborar con la empresa que la gestiona para desarrollar parte del 
temario de los diferentes niveles educativos y asignaturas.

Este trabajo requiere en primer lugar que los centros analicen qué partes 
del temario se mejorarían con una colaboración externa. Si este análisis 
lo desarrollamos en las diferentes etapas, encontraremos lugares comu-
nes de interés y temáticas con las que trabajar en esas localizaciones. 
El trabajo es intenso, pero no requiere las inversiones económicas para 
la ejecución material ni para la contratación de técnicos que exigen las 
intervenciones en MICRO y MESO escala. Siendo intenso, es muy enri-
quecedor para las instituciones que participan en el mismo si se proce-
de a evaluar los resultados, haciendo de la red del centro una estructura 
dinámica, cambiante, móvil.

Cartografíes en femení. Artistes i arte-
sans del barri de Miriam Chiva, (foto de 
Miriam Chiva). 

Explorar el entorno de las escuelas 
aporta conocimientos transversales y 
aprendizajes significativos en el alum-
nado, conectándoles con su contexto 
sociocultural, vinculando la escuela y la 
vida y visibilizando el trabajo de artistas 
y artesanas, conociendo el trabajo de 
sus vecinas

Educación por el futuro de Äther Studio, 
(foto de Äther Studio). 

Conocer otras realidades para encon-
trar soluciones colectivas a problemá-
ticas medioambientales y promover 
cambios en nuestro entorno, repensan-
do así los espacios desde una perspec-
tiva medioambiental, generando cono-
cimiento y transformación. Haciendo 
de las escuelas lugares desde los que 
expresarnos como ciudadanía.
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Por supuesto que este escenario MACRO nos permite compartir recur-
sos y optimizar inversiones, pero, sobre todo, entender el entorno en el 
que vivimos (Navarro Martínez, Raedó Álvarez, Muñoz Fontela, Rosales 
Noves, & Pedrós Fernández, 2018). En esta escala, las localizaciones 
rurales tienen una ventaja importante sobre las del entorno urbano. Dis-
ponen de menos recursos, industrias, museos u otros espacios, pero 
la cercanía e implicación con el entorno favorecen este escenario que 
desarrolla interesantes experiencias intergeneracionales en entornos de 
la denominada España vaciada con la participación directa de los entes 
locales.

La escala Macro teje redes dinámicas en las que participan muchos 
nodos. Unos convenios pueden extinguirse, otros renovarse o crearse 
nuevas relaciones con entidades educativas. Todas estas relaciones de-
ben valorarse haciendo registro de las mismas a lo largo de la historia 
del centro.

Ejemplos inspiradores en esta Macro Escala:

1º El proyecto La Ciudad de los Niños 2 no puede quedarse 
fuera de esta recomendación. Francesco Tonucci inició esta an-
dadura hace 30 años en Italia y ahora tiene presencia en muchos 
otros países. En España tenemos un excelente nodo de trabajo 
dentro del colectivo Acción Educativa 3 con interesantes docu-
mentos teóricos y las memorias de diez de sus encuentros.

2º En la Xunta de Galicia, el Proxecto Terra 4 lleva veinte años 
trabajando con el territorio del noroeste de la península ibérica 
como material educativo. Es una referencia nacional e interna-
cional.

ACCIONES PLANEA DESARROLLADAS EN LA ESCALA MACRO: 

#09  Mi cole también respira

#10  River-Art

#11  Dansa i no gènere: cos i espai

#12  Mi tercera piel

#13  Cartografíes en Femení

#14  Educación por el futuro

#15  Sanjosemix / Kleos Santa Marina

#16  La Escuela expandida

Dansa i no gènere: cos i espai de Co-
lumpiant la dansa, (foto de Manuel Cal-
dito). 

Bailar en la escuela, en la calle, en el 
museo y en la casa explorando cómo 
afectan los espacios a nuestra corpora-
lidad, cambiando la forma en la que se 
usan y disfrutan los espacios a través 
de nuestro cuerpo y sus movimientos, 
potenciando nuestras posibilidades y 
las de los espacios.

2.

3.

4.
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ESCALA MESO. REINVENTANDO AMBIENTES
Desde la puerta del colegio hasta que llegamos al aula existen multi-
tud de espacios con un gran potencial educativo. Son materias primas 
sobre las que trabajar y en la mayoría de los casos, al no reclamarlos 
nadie como propios, susceptibles de ser trabajados cooperativamente 
sin lastimar la sensibilidad de nadie. En esta escala MESO la circulación 
de personas y recursos didácticos debe ser una prioridad. Si podemos 
destacar unos de estos movimientos, debemos poner atención en las 
entradas y salidas del centro, así como los recorridos y estancias que 
acompañan dicho tránsito. Esos espacios dicen mucho de nosotros, de 
nuestra misión pedagógica, visión social y valores educativos. Si de-
seamos explicar lo que ofrece un centro y qué lo hace singular, expon-
gámoslo con el lenguaje del espacio. Aprendamos a leer el espacio con 
ojos críticos y observarlo a través de todos nuestros sentidos (López, 
2018). Una pequeña intervención puede ser un gran proyecto educativo 
como lo son las múltiples preguntas que se esconden tras, por ejem-
plo, la instalación de una papelera en un patio. ¿Por qué colocamos la 
papelera? ¿Qué deseamos enviar a la basura? ¿Hacemos separación 
de residuos? ¿Quiénes retirarán las bolsas de residuos y las llevarán al 
contenedor adecuado? ¿Queremos reducir antes de reutilizar y en último 
recurso aprender a reciclar? ¿Dónde van los residuos? Etc.

En los espacios MESO pensemos en la necesidad de almacenes para 
catalogar los recursos de los que disponemos y tener un inventario ac-
tualizado del estado de los mismos. Con estos almacenes liberamos 
espacios de las aulas, desarrollando una cultura cooperativa de difícil 
gestión, como compleja es la gestión de lo que nos pertenece a todos. 
Los patios y las zonas de juego, los pasillos y los espacios diáfanos de 
los edificios deben combinar su utilidad como distribuidores y elemen-
tos para la evacuación en caso de emergencia con la posible utilización 
temporal de los mismos como rincones de lectura, de trabajo en grupo, 
de socialización. Si en los espacios Macro la modalidad de “aprendizaje 
servicio” puede ser un excelente modelo de intervención, en los espa-
cios Meso lo es el aprendizaje por proyectos.

La MESO ESCALA se trabaja a lo largo de toda la vida del centro y debe 
ser coordinada desde el Consejo Escolar del Centro. En su evaluación 
será necesaria la implicación de toda la comunidad educativa. Los ac-
cesos para situaciones de emergencia de los cuerpos de seguridad o 
sanitarios o para el abastecimiento de mercancías deben convivir con 
las necesidades educativas desarrolladas en estos lugares. 

Los niños y las niñas son ciudadanos de pleno derecho. Así aparece en 
la Convención de los Derechos del Niño (1990), que además recoge en 
su artículo 12 que se debe garantizar “al niño que esté en condiciones 
de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que les afecten” (Unicef, 2020)

Ya hemos manifestado la relevancia de disponer de almacenes donde 
catalogar los recursos del centro. Estos espacios deben ser accesibles 
y estar a disposición de los usuarios del espacio para liberar los ambien-
tes de aprendizaje de los recursos que no se utilizan cotidianamente y 
solo son precisos en momentos puntuales del curso. En esta tarea de 
redescubrir o reinventar ambientes de aprendizaje, no nos olvidemos de 
los espacios que precisamos para el almacenaje, tanto de equipamiento 
personal de los usuarios como de equipamiento colectivo. Esta reserva 
de espacios puede que no sea prioritaria a corto plazo por cuestiones 
presupuestarias pero es conveniente tenerlas en cuenta en el futuro. 
Desde taquillas con equipamientos que permitan la correcta conserva-
ción de enseres personales y zonas de vestuario donde poder cambiar-
se de ropa y asearse tras practicar deporte o hacer actividades artísticas 
hasta almacenes comunitarios de material didáctico.

Aula Experimental (Vivero de iniciativas 
ciudadanas) - IES Menéndez Pelayo, 
(foto de Miguel Jaenicke)

Imaginar nuevos usos del aula y otros 
espacios de la institución educativa nos 
permite cambiar nuestra forma de rela-
cionarnos y de aprender en ella. 

Transformando espacios. Señalética 
Inclusiva. Señalética como puente de 
comunicación de Ángel Sesma. 

Repensar espacios intermedios y el len-
guaje visual que los habita para hacer-
los más agradables y seguros para sus 
habitantes pone el foco en el lenguaje 
visual de los espacios educativos, visi-
bilizando su importancia en la confor-
mación del ideario que emanan estos 
espacios.



31 |

El alumnado actual precisa espacios que no tiene en casa (Nair, 2016). 
Espacios para hacer y trabajar individual y colectivamente, espacios ta-
ller con zonas de almacenaje anexas donde poder guardar los proto-
tipos de trabajo sin tener que estar trasladándolos de casa al centro. 
Estos espacios tienen sus necesidades específicas. Como ya hemos 
manifestado y reiterado, si no podemos hacer estas intervenciones ac-
tualmente, pensemos en los espacios que necesitamos para atenderlas 
en un futuro. Estos espacios de taller y almacén deben considerar su 
accesibilidad para poder comunicarse con el exterior, tanto para el ac-
ceso de los grupos como para aportar material de trabajo de grandes 
dimensiones o poder disponer de portones que permitan sacar con co-
modidad los trabajos realizados.

Sigue existiendo debate sobre lo que es un taller y los riesgos de tener 
accesibles determinados elementos. En las tres acepciones del diccio-
nario de la Real Academia, taller es el lugar en que se trabaja una obra 
de manos, una escuela o seminario de ciencias y de artes o un conjunto 
de colaboradores de un maestro. Pensamos en espacios para talleres 
desde la segunda acepción con talleres de naturaleza o de música, no 
solo de mecánica o tecnología.

Ejemplos inspiradores en esta Meso Escala:

1º El libro Esencia, de Siro López, es una excelente referencia. 
En palabras del propio autor en su página web: “Más de 800 
fotografías y un centenar de escuelas repartidas en los cinco 
continentes son pura inspiración. Desde la entrada del centro 
hasta el comedor, las aulas, los baños, las paredes, el patio o la 
sala de profesores… El autor invita a recorrer los espacios de un 
centro educativo con las gafas de la innovación para que todos 
los agentes educativos puedan poner lo mejor de sí mismos en 
el día a día.

Más allá de la cultura de lo pulido, las texturas; más allá del vi-
nilo, lo natural como elemento que sustenta la vida; más allá del 
diseño de unos pocos, la participación de una comunidad. Un 
libro que ayuda a diseñar, construir y amueblar el corazón edu-
cativo”. 5

2º La red UIA propone actuaciones en todas las escalas. Sus 
propuestas son multiescala pero destacan las propuestas de in-
tervención en la escala MESO. “La red UIA Built Environment 6 

tiene como objetivo ayudar a los arquitectos y profesores de 
todo el mundo a mostrar a los jóvenes lo que hace una buena 
arquitectura y un medio ambiente sostenible. Desarrollar la con-
ciencia de los jóvenes sobre la arquitectura, la ciudad y el desa-
rrollo sostenible es un desafío urgente y vital. Con acceso al co-
nocimiento en estas áreas podrán —como ciudadanos adultos, 
usuarios, clientes y tomadores de decisiones— hacer oír su voz 
e influir en las estrategias políticas, económicas y sociales que 
darán forma a sus ciudades y su entorno. El sitio web & Children 
está proporcionado por el Programa de Arquitectura y Trabajo 
Infantil de la UIA”. (UIA, 2021)

Poner soluciones a carencias de los espacios a través de procesos crea-
tivos colectivos potencia la multifuncionalidad de los espacios y los abre 
a nuevas posibilidades pedagógicas.

Remoblar l’espai de Makea tu vida, (foto 
de Makea tu vida). 

¿El mobiliario de las escuelas se adecua 
a las nuevas dinámicas de aula? ¿Cómo 
puedo transformar mis actuales recur-
sos para obtener las funcionalidades 
que necesita mi aula? Dar un lugar para 
expresar carencias y deseos del profe-
sorado que promuevan cambios en los 
espacios es dar espacio y materiales 
para facilitar la innovación pedagógica 
en las escuelas.

5.

6.
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ACCIONES Planea DESARROLLADAS EN LA ESCALA MESO:

#01  CALAIX

#02  Jugar al C.E.S.T.O. (Cuerpo, Espacio, Sentido, Tiempo y Objetos)

#03  Aula Experimental

#04  Nido abierto

#05  Filomena Valió la Pena

#06  Remoblar l’espai

#07  El jardín interser

#08  Transformando espacios. Señalética Inclusiva. Señalética como 
puente de comunicación

#09  Mi cole también respira

#10  River-Art

#11  Dansa i no gènere: cos i espai

#12  Mi tercera piel

#13  Cartografíes en Femení

#14  Educación por el futuro

#15  Sanjosemix/Kleos Santa Marina

#16  La Escuela expandida

ESCALA MICRO. FOCALIZANDO ESCENARIOS
Una vez en el aula, laboratorio o espacio docente, las posibilidades de 
intervenir en el mismo se singularizan. La intervención en estos espa-
cios depende de muchas variables: horarios, calendarios académicos, 
asignaturas, entre otros, influyen en las posibilidades de transformación 
de los mismos. Pueden tener diferentes usos y distintas necesidades 
docentes, haciendo siempre presente que la autonomía pedagógica del 
docente debe ser considerada en todo momento. Si son utilizados por 
distinto profesorado, la intervención en los mismos suele generar dife-
rencias de criterio. Siendo estas consideraciones ciertas, resulta curioso 
que cuando se comienza a hablar de transformar los espacios pensamos 
en la compleja reforma del interior de nuestras aulas, olvidándonos en 
muchas ocasiones de las posibilidades de las escalas anteriores. De for-
ma similar a como entendemos la intervención de nuestro hogar, enten-
demos la transformación de estos espacios en los que desarrollamos la 
mayor parte de nuestra actividad profesional desde una consideración de 
la estética individual. Son lugares que requieren una considerable cuantía 
económica al tener que generar un apartado de obra y albañilería y otro, 
tan costoso como el primero o mayor, de mobiliario y equipamiento tec-
nológico. Nos olvidamos habitualmente del coste en formación para re-
flexionar sobre las posibilidades de dichos entornos. Este enfoque hace 
que en muchas ocasiones pensemos en los espacios analizando exclu-
sivamente las nuevas posibilidades del mobiliario y las tendencias en las 
reformas recientes de centros educativos.

UNZURRUNZAGA, A. (1974) Conse-
cuencias arquitectónicas de las nue-
vas tendencias pedagógicas. Revista 
de educación. Madrid, 1974, n. 233-
234 ; p. 34-53 url: redined.mecd.
g o b.es /xm l u i / b i t s t r ea m / h a n d -
le/11162/71281/00820073002834.pd-
f?sequence=1&isAllowed=y p. 50

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/71281/00820073002834.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/71281/00820073002834.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/71281/00820073002834.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/71281/00820073002834.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Como expusimos al comienzo del texto puede que el espacio de trabajo 
haya cumplido su vida útil y precise un mantenimiento, o puede que el 
mobiliario deba ser cambiado por no ser operativo. Pero si pretendemos 
cambiar el espacio de un ámbito educativo y los muebles del mismo, de-
beríamos considerar si las necesidades de la docencia que proponemos 
en ese lugar requiere otras disposiciones espaciales. No es necesario 
cambiar por una cuestión estética y, además, observemos que las inter-
venciones actuales pueden limitar la posibilidad de proponer metodolo-
gías docentes en un futuro. Por otro lado, la participación del alumnado 
en la construcción y personalización de un espacio en el que van a pasar 
más tiempo que los propios docentes es esencial. Debemos pensar en 
un modelo de intervención que sea replicable cada año sin necesidad 
de tener que abordar obras de reforma cada curso. (Atrio Cerezo, Los 
Espacios en el Pacto Educativo: Arte, Extensión y Contexto Social de un 
Instrumento Didáctico Educativo, 2018) (Atrio Cerezo, Ruiz López, & Gó-
mez Moñivas, Arquitectura en la formación de formadores, del tangram a 
los mosaicos nazaríes. Firmitas, utilitas y “venustas”, 2016).

Esta escala MICRO integra un mundo de posibilidades donde el alumna-
do, en función de su edad, pueda actuar como diseñador o codiseñador 
junto con el profesorado de nuevos materiales educativos. Estos equipos 
de diseño pueden definir lo que desean hacer en y con el espacio.

Las posibilidades del mobiliario y de los equipamientos tecnológicos ac-
tuales facilitan diversas disposiciones del aula. Debemos considerar si 
el nivel educativo o las propuestas metodológicas que desarrollaremos 
en el centro se adecúan a esta diversidad de disposiciones debiéndose 
considerar si la movilidad del nuevo mobiliario puede ser un elemento 
distorsionador de la docencia.

En la ilustración observamos las diferentes posibilidades de disposición 
de un mobiliario escolar. Es una imagen de la década de los setenta del 
pasado siglo y puede ilustrarnos sobre las opciones de distribución que 
podemos consensuar con nuestro alumnado. Puede que el propio de-
bate sobre cómo disponer nuestro espacio sea más educativo que una 
intervención meramente estética.

Observemos que, ya en esa época, las disposiciones se organizan en 
función de la ubicación de la mesa del docente. Se puede interpetar con 
la posición del encerado y, más recientemente, con la ubicación de los 
proyectores multimedia o las pantallas interactivas ancladas a la pared. 
En nuestro modelo actual, la presencia de presentaciones y recursos 
tecnológicos es una realidad y resulta llamativo que, teniendo un sinfín 
de materiales disponibles, las aulas de clase limiten su disposición por la 
ubicación del encerado.

Las pantallas profesionales para aulas escolares incorporan soportes 
móviles que permiten su disposición en diferentes rincones del aula. La 
única limitación que deberemos considerar es la ubicación de los puntos 
de toma de corriente eléctrica. Acompañar este equipamiento con mobi-
liario apilable que permita que el espacio no esté permanentemente ocu-
pado por la superficie de las treinta mesas de clase es recomendable. 
Muchas de nuestras actuales sillas son apilables pudiendo recogerse al 
comienzo y finalización de una jornada escolar en grupos de cinco o seis 
sillas. Las mesas no tienen esa posibilidad, pero actualmente el mercado 
ofrece soluciones abatibles y regulables en altura que ofrecen opciones 
didácticas.

Más allá del mobiliario escolar están las posibilidades que ofrecen nue-
vos suelos vinílicos, con tratamientos antibacterianos, de fácil limpieza y 
gran resistencia que, además de ser coloreables, permiten una mejora 
del aislamiento acústico y térmico. Este tipo de equipamientos empiezan 
a considerarse en entornos educativos y, con ellos, las pantallas de ais-
lamiento acústico para corregir la reverberación del sonido en las aulas. 

Jugar al C.E.S.T.O. de Sara San Grego-
rio y Laura Bañuelos, (foto de Sara San 
Gregorio y Laura Bañuelos). 

La introducción de materiales de cons-
trucción creativa y juego libre en las 
escuelas facilita la exploración desde 
sus necesidades y deseos y ayuda a la 
creación de espacios propios dotados 
de significación e identidad, transfor-
mando los espacios y generando nue-
vas formas de vivirlos y compartirlos.

El jardín Interser de Lucía Loren, (foto de 
Lucía Loren). 

Vincular la escuela con la vida a través 
de la observación de los ritmos natura-
les, aprender de las plantas y los anima-
les que nos rodean y explorar formas de 
armonizar y reconectar en esta convi-
vencia pone en valor el aprendizaje que 
nos brindan los espacios naturales y 
que hemos estado ignorando.
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De igual modo, las paredes del aula merecen reflexión. Nos deben servir 
como elementos con los que trabajar y, al mismo tiempo, garantizar una 
limpieza sencilla. Un lienzo en blanco puede ser atractivo pero, en un 
aula de trabajo, el uso diario hace que la pintura mural se deteriore con 
celeridad.

Como ya se ha apuntado, más allá de la disposición del aula la escala 
Micro nos adentra en la creación de material didáctico. Muchos docen-
tes han experimentado con su propio desarrollo pedagógico dedicando 
muchas horas de trabajo a idear dispositivos para el trabajo en el aula. En 
muchas ocasiones, la poca valoración social hace que dichos ingenios 
se olviden cuando se olvida al docente. Es una gran pena y una gran pér-
dida, pues en el ámbito educativo hay mucho material olvidado de alto 
valor creativo.

Ejemplos inspiradores en esta Micro Escala:

1º Ecole lab-ecole.com/docs/publication-penser-lecole- 
demain.pdf Es una experiencia singular llevada a cabo en Cana-
dá para la reconstrucción de equipamientos educativos en seis 
comunidades. Los materiales están disponibles en la citada web 
y exponen sus reflexiones sobre las posibilidades de las aulas y 
otros espacios educativos del centro, así como recomendacio-
nes sobre su disposición y distribución de mobiliario.

2º Mister LUPO. Fermín Blanco es el creador de este sistema 
sistemalupo.com y, tal y como indica en su web, en “Sistema 
Lupo generamos materiales educativos propios en diferentes 
versiones, materiales y escalas. Algunos son productos que se 
comercializan, otros son reproducibles de código abierto y algu-
nos experimentales”. 7

ACCIONES Planea DESARROLLADAS EN LA ESCALA MICRO: 

#01  CALAIX

#02  Jugar al C.E.S.T.O. (Cuerpo, Espacio, Sentido, Tiempo y Objetos)

#03  Aula Experimental

#06  Remoblar l’espai

#07  El jardín interser

#08  Transformando espacios. Señalética Inclusiva.  
Señalética como puente de comunicación

CALAIX de Arquilecturas, (foto de Mayte 
Vicente)

Otorgar la posibilidad de crear espacios 
de juego y refugio en la escuela da lugar 
a la exploración de nuevos imaginarios 
vinculados a los espacios intermedios 
de los centros educativos. El uso de 
materiales desestructurados facilita la 
exploración intuitiva genuina de la in-
fancia y una perspectiva más escénica 
de los espacios institucionales donde 
la transformación del espacio es una 
constante.

7. Disculpen que no citemos otros re-

cursos tan interesantes como estos, 

pero en las tres escalas hemos tenido 

que elegir algunos como represen-

tativos y eso habrá dejado fuera de 

nuestras selección otras propuestas 

imprescindibles.

https://lab-ecole.com/docs/publication-penser-lecole-demain.pdf
https://lab-ecole.com/docs/publication-penser-lecole-demain.pdf
https://sistemalupo.com
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ANTES
Partimos de la hipótesis de que nuestro centro no solo precisa reformas 
del inmueble: además de dichas intervenciones, necesarias por confort 
de sus usuarios, la transformación nos puede hacer pensar en los dife-
rentes espacios como materiales educativos que acompañen las meto-
dologías docentes del centro. Entonces, antes de llamar a los técnicos y 
como comunidades educativas, ¿podemos valorar el espacio que pre-
cisamos para atender los procesos de enseñanza-aprendizaje que pro-
ponemos en el centro? Proyectar un espacio educativo debe estar pre-
cedido de la construcción de un relato pedagógico. Nuestros espacios y 
las formas con las que operemos en ellos hablarán de nuestra propuesta 
académica. Pensemos en todos los rincones, incluso en los olvidados. 
Igual que algunas disciplinas como la didáctica de las ciencias experi-
mentales o la didáctica de la educación artística, plástica y visual han 
colonizado espacios antes desaprovechados como huertos o pasillos 
para exposiciones, ¿podríamos pensar en el centro educativo como un 
laboratorio vivo de experiencias docentes? Trasladar a dichos espacios 
propuestas de experiencias interactivas puede generar espacios de re-
flexión pedagógica, además de exponer muchas de las colecciones que 
olvidamos guardadas en armarios cerrados de salas inutilizadas.

¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos o debemos hacer antes de 
llamar a los técnicos? Valorar si la transformación que precisamos va 
a permitirnos desarrollar metodologías o didácticas específicas que se 
beneficien de una nueva concepción espacial. En este sentido, la comu-
nidad educativa debería enunciar una serie de reflexiones con las que 
repensar los espacios educativos del centro. Estas cuestiones no son 
las únicas, debiéndose matizar en cada situación de contexto.

REFLEXIÓN IV: 
TALLERES EDUCATIVOS 
ANTES, DURANTE Y 
DESPUÉS DE ATENDER 
LA LLEGADA DE LOS 
TÉCNICOS
¿Qué podemos o debemos hacer como comunidad 
educativa de un centro antes, durante y después 
de llamar a los técnicos?
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A modo de ejemplo, proponemos un decálogo orientativo que podría 
desarrollarse como un taller en cada centro educativo.

I  ¿Qué entendemos como estética de nuestro centro educativo? 
¿Buscamos espacios “bellos” o espacios pedagógicos o ambas 
cosas? Aclaremos la cuestión estética y propongamos unos cri-
terios decorativos que identifiquen nuestras intervenciones en el 
espacio. ¿Qué pantones de color, logotipos, imágenes, etc. van 
a singularizar nuestras intervenciones? ¿Debemos seguir almace-
nando recursos, es conveniente una labor de limpieza de nuestros 
depósitos o una catalogación de lo que disponemos? Desde los 
almacenes hasta lo que pongamos a disposición ¿debe tener una 
imagen gráfica distintiva?

II  ¿En qué escala deseamos intervenir? ¿Macro, Meso y Micro? In-
teresarse por el espacio puede tener una escala temporal o física 
limitada o aventurarse a ser incorporada en el proyecto educativo 
de centro.

III  ¿Qué significa aprender a leer los espacios? ¿Podemos hacer una 
lectura crítica de los espacios de nuestro propio centro? No una 
crítica estética sino educativa. ¿Los ambientes de nuestro centro 
educan? Si lo hacen, ¿cómo lo hacen? ¿Qué fortalezas y debilida-
des tienen los actuales?

IV  ¿Qué temporalidad debe tener la intervención? Si pensamos en el 
espacio como material educativo, ¿no debería permitir que las fu-
turas generaciones que utilicen el espacio educativo puedan parti-
cipar de la experiencia de codiseño?

V  ¿Qué condiciones administrativas nos limitan la posibilidad de 
utilizar el espacio como material educativo? ¿Son solo económi-
cas?

VI  ¿Cuáles son los usos que hacemos de los espacios, vías de ac-
ceso y evacuación para hacer del centro un espacio seguro? El 
cumplimiento de las normas que facilitan el trabajo de los servicios 
de emergencia posibilita repensar el uso de los espacios.

VII ¿Disponemos de almacenes o de trasteros? ¿Los necesitamos? 
Si una de las erres del reciclaje es la reutilización, ¿podemos ge-
nerar procesos de economía circular con los materiales y espacios 
de los que dispone el centro? La catalogación, registro e inventario 
de los materiales educativos de los centros puede ser una excelen-
te herramienta educativa.

VIII ¿Disponemos de talleres accesibles que motiven la experimen-
talidad? ¿Zonas de trabajo en grupo? ¿Facilitamos el uso de espa-
cios cooperativos que permitan desarrollar actividades en horario 
escolar o extraescolar?

IX  ¿Los espacios que precisamos se adecúan a posibles necesida-
des del futuro? Si la intervención va a ser costosa económica-
mente, sería conveniente que no limitase en exceso posibles inter-
venciones futuras. 

X  Si debemos empezar por algún sitio, puede que una observación 
crítica de nuestros accesos al centro fuese un buen lienzo en el 
que comenzar a trabajar y mostrar la imagen educativa con la que 
nos sentimos identificados.

Cada una de estas preguntas u otras reflexiones propuestas por la Co-
munidad Educativa podrían trabajarse en un taller. Todas estas reflexio-
nes nos ayudarán a construir nuestro relato. El mismo será un texto que 
debemos incorporar a nuestro Proyecto Educativo de Centro.



DURANTE
Recordemos algunas siglas que nos pueden ayudar. ¿Qué podemos o 
debemos hacer durante el trabajo con los técnicos? Podríamos sinte-
tizarlo en cada uno de los cuatro aspectos que responden a las siglas 
AVEP. No nos referimos a la llegada de los diversos oficios de la cons-
trucción sino al momento en el que trasladamos los relatos a los técni-
cos que elaboran el proyecto de intervención.

Recordemos que, en todos ellos, es la percepción de los usuarios la 
que nos interesa destacar para hacer de la intervención espacial una 
intervención educativa. Hagamos partícipes a la comunidad de este pro-
ceso. Hay propuestas de trabajo que analizan en talleres previos a la 
fase de diseño las necesidades de la comunidad educativa. Considero 
fundamental que durante el propio trabajo técnico se hagan presentes 
los usuarios para poder percibir si el espacio imaginado se adecúa a la 
realidad. No debemos considerar que la participación inicial en talle-
res previos es suficiente para una transformación educativa del espacio. 
Muchas de las lecturas que hacemos en los planos se visualizan en la 
realidad de otro modo y es la propia comunidad educativa la que puede 
corregir estas distorsiones.

DESPUÉS
¿Qué podemos o debemos hacer después de haber transformado el 
espacio? Si el espacio se ha pensado educativamente, no solo debe-
mos pensar en su conservación, actualización y mantenimiento, sino 
en las posibilidades de evaluar su uso como material educativo. ¿Ha 
servido para mejorar las experiencias de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué 
aspectos deberían mejorarse, modificarse, tenerse en cuenta para futu-
ras transformaciones? Una propuesta de espacio educativo debe contar 
con el compromiso de desarrollar un análisis del uso de los espacios 
que llegue, al menos, a los primeros años tras la finalización del proyecto 
y permita valorar si la inversión realizada ha dado respuesta a las expec-
tativas de los usuarios del espacio.

La apreciación de la experiencia por parte de los usuarios, es la base de 
la investigación e innovación educativa. Redactemos las valoraciones 
recogidas tras la intervención en el espacio y mostrémoslas. Es la única 
forma de compartir la experiencia y permitir el desarrollo de esta área de 
conocimiento que es la arquitectura educativa.
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En esta sección realizamos un recorrido por los proyectos de la Red Pla-
nea desarrollados en colaboración con diferentes colectivos y artistas de 
los tres Nodos que han introducido en las escuelas la lectura y la trans-
formación de los espacios desde la innovación pedagógica en diferentes 
escalas. Las fichas que ofrecemos a continuación se han elaborado a 
través de entrevistas realizadas a los distintos agentes implicados.
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Calaix / 

Arquilecturas

(Foto de Mayte Vicente)

CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #01 

CALAIX
ARTISTAS/COLECTIVO

Arquilecturas
CENTRO
IES Bovalar (centro piloto), CEIP Isabel Ferrer, CEIP Cervantes,  
CEIP Castro, CEIP Pare Vilallonga, CEIP Carles Salvador, CEIP La 
Coma (centro piloto), CEIP Santa Teresa (centro piloto), CEIP Sant 
Pere Apòstol, CEIP Les Arts, CEIP San Sebastián de Rocafort, CEIP 
Tirant lo Blanc, CRA Terra de Riuraus (centro piloto), CEIP Princesa 
de Asturias, CEIP Verge dels Desemparats, CEIP Puig Campana, 
CEIP Número 37, CEIP San Vicent Ferrer (Comunitat Valenciana).

ESCALA
Micro y Meso

PROYECTO  
Sí 

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSO DIDÁCTICO
No

CONTACTO
Sitio web | arquilecturas.es

Esta propuesta reflexiona sobre el espacio en el entorno educativo y los 
usos de los espacios construidos por las niñas y los niños con material 
no estructurado y de manera no dirigida. El kit de CALAIX se distribu-
ye en las escuelas para los cursos de infantil y primaria principalmente 
(existiendo un caso de un centro de educación secundaria) y consta de 
piezas encajables de cartón para la creación de construcciones en gran 
formato. Creado desde la idea de nido y refugio, este kit quiere promover 
la creación de espacios propios y de gestión autónoma a través de la 
cocreación y el juego libre. Los primeros tres meses, cada centro recibe 
una formación teórico-práctica por parte de Arquilecturas y, posterior-
mente, se lleva a cabo un acompañamiento por parte de las artistas 
ofreciendo la posibilidad a las docentes de dar feedback y compartir su 
experiencia con otros centros.

http://www.arquilecturas.es/
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Esta propuesta se enmarca den-
tro de la escala Micro por tratar-
se de la creación de pequeños es-
pacios efímeros, aunque algunos 
resultados de su uso podrían ubi-
carse en la escala Meso, dando 
lugar a nuevos espacios, a veces 
permanentes, que configuran di-
námicas y nuevos usos de los es-
pacios del centro, tales como rin-
cones de lectura o espacios para 
asambleas.

AGENTES IMPLICADOS
Alumnado y docentes de infantil y 
primaria de diferentes centros de 
la Comunidad Valenciana, alum-
nado y docentes de un centro de 
secundaria de la Comunidad Va-
lenciana y Arquilecturas (Sonia 
Rayos y Silvana Andrés) en la for-
mación y el acompañamiento de 
las docentes. Con la mediación de 
PERMEA y Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana.

MATERIALES Y ESPACIOS
Los materiales del kit son piezas 
de cartón en gran formato y los 
espacios usados han dependido 
de las preferencias de alumnado 
y docentes, pero principalmente 
han sido el patio y el aula.

METODOLOGÍA
Arquilecturas (Sonia Rayos y Sil-
vana Andrés) apuesta por la incor-
poración de lenguajes de creación 
contemporánea en el aprendizaje 
como la arquitectura, un área que 
propicia la experimentación y la 
creación libre ayudando a enten-
der otras muchas áreas. Cons-
cientes de las necesidades y rit-
mos de la infancia, apuestan por 
la creación de materiales no es-
tructurados y espacios de jue-
go autónomo que favorezcan el 
aprendizaje ligado al deseo.

APLICACIONES
• Uso del juego libre para la incor-

poración de aprendizajes pro-
pios del currículum, tanto ex-
plícito como oculto, de infantil y 
primaria, aunque puede funcio-
nar en cursos superiores.

• Aportar materiales sostenibles 
para la creación de espacios 
propios de las niñas y los niños, 
tanto a nivel grupal (cocreación) 
como individual (autoconoci-
miento).

• Crear espacios comunitarios que 
transformen los espacios desde 
lo relacional.

• Conocer capacidades de las ni-
ñas y los niños que a través del 
currículum escolar no podrían 
verse.

RETOS
• Visibilizar de forma más clara la 

transversalidad de la propuesta 
para que no se restrinja su uso a 
las horas libres o de patio.

• Sostener la durabilidad y segu-
ridad de las piezas sin compro-
meter su sostenibilidad.

• Promover la importancia del 
juego libre en cursos por enci-
ma de los cursos de infantil, así 
como la percepción de niñas y 
nños como parte de la ciudada-
nía de pleno derecho.

• Ampliar esta mirada de la infan-
cia y sus necesidades a la con-
formación de otros espacios de 
la ciudad más allá de la escue-
la, la ciudad como referente le-
gitimador de las transformacio-
nes de las escuelas en espacios 
vivos, creativos y coeducativos.

Para integrar cambios en las escuelas la ciudad debe estar a la altu-
ra: la ciudad y los modelos que esta otorga deben estar a la altura de 
las necesidades de los niños y las niñas y partir de la sostenibilidad. 
Es muy difícil para un centro escolar justificar los cambios hacia 
estas nuevas formas sin modelos que legitimen sus propuestas, por 
eso la ciudad debe liderar estos cambios y que el peso de esta trans-
formación no recaiga únicamente en los centros y las docentes.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #02 

Jugar al C.E.S.T.O.
ARTISTAS/COLECTIVO

Sara San Gregorio  
y Laura Bañuelos

CENTRO
CEIP República de Chile (Comunidad de Madrid)

ESCALA
Micro y Meso

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021//2021-2022

RECURSOS
Cómo jugar al C.E.S.T.O.  
redplanea.org/recursos/como-jugar-al-c-e-s-t-o

CONTACTO/REDES
Sitio web | proyectocesto.tumblr.com

Jugar al C.E.S.T.O ofrece a niñas y niños la posibilidad de apropiarse de 
los espacios de la escuela posicionando el juego como centro vital del 
aprendizaje. Esta propuesta plantea trabajar los ejes que conforman su 
acrónimo C.E.S.T.O.: Cuerpos (su relación con los objetos, el espacio y 
los sentidos), Espacios (su transformación temporal para la creación de 
espacios propios para el juego y el aprendizaje), Sentidos (explorando la 
conciencia corporal y el contacto con otros, con el espacio y los obje-
tos), Tiempos (adaptación a los ritmos de los grupos) y Objetos (materia-
les estructurados y no estructurados). A través de los ejes mencionados 
y desde backgrounds diferentes, Sara (diseño y juego desde la arquitec-
tura) y Laura (movimiento, objetos y sucesos desde las artes escénicas), 
se proponen mediar una de las necesidades apuntadas por las docen-
tes del centro: la convivencia. Como cierre, y para dejar algo más allá del 
paso por el centro, se llevó a cabo el diseño colectivo de una ludoteca, 
un espacio permanente para el juego libre en la escuela.

Esta experiencia se enmarca dentro de la escala Micro y Meso por crear 
microespacios y materiales propios de juego a través de piezas sueltas 
y desarrollar una forma de moverse diferente en un espacio compartido 
como el patio, generando nuevas formas de uso y relación.

Jugar al C.E.S.T.O. /

Sara San Gregorio y Laura Bañuelos

https://redplanea.org/recursos/como-jugar-al-c-e-s-t-o/
https://redplanea.org/recursos/como-jugar-al-c-e-s-t-o
https://proyectocesto.tumblr.com
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AGENTES IMPLICADOS
La propuesta estaba dirigida al 
alumnado de infantil y primer ci-
clo de primaria CEIP República de 
Chile y fue dinamizada por Sara 
Sangregorio y Laura Bañuelos 
como creadoras de la propuesta, 
las instalaciones de juego y como 
activadoras de dinámicas corpo-
rales y de relato. Con la mediación 
de Eva Morales de Pedagogías In-
visibles.

MATERIALES Y ESPACIOS
El material usado estaba com-
puesto por una colección de ob-
jetos entre los que destacan las 
piezas de “jugar con el sol” y 
“construir lugares” de Menudas 
piezas, cestos, cestas de picnic, 
manteles, piezas de madera de 
diferentes características (bolas, 
rectángulos, cucharas...), cajas de 
cartón y madejas de lana. El patio 
fue el lugar en cual se desarrolla-
ron las sesiones y el aula multiu-
sos el espacio que fue reconverti-
do en espacio fijo de juego.

METODOLOGÍA
Desde bagajes muy diferentes 
Sara y Laura confluyen en su in-
terés por la relación entre objetos, 
cuerpos y espacios. En su prác-
tica exploran el juego libre y es-
pontáneo desde la relación con 
materiales de juego autónomo, la 
activación de dinámicas de movi-
miento y conciencia corporal, así 
como la disposición de recursos 
para un posterior relato de la ex-
periencia.

APLICACIONES
• Poner el foco en la relación jue-

go-aprendizaje y su relación con 
la transformación de espacios; 
lo escénico como lugar común.

• Favorecer ritmos adaptados a 
las necesidades de los grupos.

• Promover la conexión con el 
propio cuerpo y el de los com-
pañeros y visibilizar el juego li-
bre como herramienta para fo-
mentar la acción colectiva, 
trabajando así lo relacional.

• Incluir el juego libre como he-
rramienta para el desarrollo de 

capacidades que de otra ma-
nera quedarían en la sombra, y 
como espacio de observación 
de conductas y necesidades 
grupales e individuales por par-
te de las docentes.

RETOS
• La replicabilidad del proyecto es 

difícil por constar de materiales 
específicos con costes relativa-
mente altos. Podría resolverse 
creando un banco de materiales 
que pudiera ser usado por dife-
rentes centros de manera itine-
rante.

• La disponibilidad para el desa-
rrollo del proyecto por parte de 
los docentes.

• La adaptación de las sesiones 
según las necesidades concre-
tas del grupo.

• Equilibrar las sesiones de juego 
libre con ciertas directrices para 
acotar el trabajo grupal y crear 
nuevas posibilidades procesua-
les.

Las niñas y los niños transgredieron el espacio previsto para las se-
siones, cargaron el carro de materiales y allí, fuera de lo estable-
cido, en el arenero, construyeron un espacio propio al que nombra-
ron “El jardín de las tortugas”, un lugar mágico con cocina solar, 
con un lugar de descanso y un sitio para lavarse las manos. De esta 
manera, se iba generando un imaginario propio, amplio y potente, que 
posteriormente sirvió para el diseño del espacio de juego permanente, 
donde también destacaba la constante aparición del juego simbólico 
de las “cocinitas” con el famoso “Restaurante italiano”.



| 46

CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #03

Aula experimental
ARTISTAS/COLECTIVO

VIC (Vivero de Iniciativas  
Ciudadanas) 

CENTRO
IES Menéndez Pelayo (Comunidad de Madrid)

ESCALA
Micro y Meso

PROYECTO  
Sí 

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSO DIDÁCTICO
redplanea.org/recursos/como-transformar-tu-aula

CONTACTO/REDES
Sitio web | vicvivero.net 

Como parte del proceso de transformación del IES Menéndez Pelayo 
en el que estaban involucrados otros colectivos y artistas (Pez arqui-
tectos, Basurama, Ángel Sesma), VIC propone la creación de maquetas 
individuales para la reconfiguración del aula. Este ejercicio de escucha 
de los deseos y las quejas del alumnado acerca del mobiliario y su dis-
posición, la luz y el almacenaje en las aulas pone de manifiesto proble-
máticas del aula y el deseo de este de espacios más versátiles y ama-
bles. Tras un análisis de los resultados, surgen dos ideas de diseño: una 
estantería-grada con doble funcionalidad (asiento y almacenaje) y unos 
paneles verticales con el objetivo de controlar la luz y separar espacios. 
Finalmente, se proponen fabricar estos paneles verticales móviles he-
chos con bastidores de madera y telas translúcidas que dejan pasar la 
luz parcialmente y sirven a su vez para acotar y reconfigurar espacios 
de trabajo según las dinámicas que se están llevando a cabo en el aula.

La creación de mobiliario propio configura nuevos espacios de relación 
en el aula, situando este proyecto en la escala Micro, pero también se 
situaría en una escala Meso por aportar cambios más globales que ata-
ñen a la dimensión pedagógica del centro.

Aula experimental /

VIC (Vivero de Iniciativas Ciudadanas) 

https://redplanea.org/recursos/como-transformar-tu-aula/
https://redplanea.org/agente/vic-vivero-de-iniciativas-ciudadanas/www.vicvivero.net
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AGENTES IMPLICADOS
Comunidad escolar IES Menén-
dez Pelayo (alumnado de 1º, 2º y 
3º de la ESO, docentes y perso-
nal de limpieza), Miguel Jaenicke 
de VIC (Vivero de Iniciativas Ciu-
dadanas) y Patricia Leal de PEZ 
Arquitectos como arquitecta re-
sidente. Con la mediación de Eva 
Morales de Pedagogías Invisibles

MATERIALES Y ESPACIOS
Para la realización de las maque-
tas se hizo uso de un diseño de 
maqueta básico aportado por VIC 
(cuatro paredes desmontables en 
cartón) y una caja repleta de ma-
teriales de papelería muy diver-
sos. Para la construcción de los 
paneles móviles se hizo uso de 
bastidores de madera revestidos 
con telas translúcidas (a modo de 
lienzos), pintura y cordones para 
la sujeción de las telas. Las sesio-
nes se llevaron a cabo mayorita-
riamente en el aula, pero también 
se hizo uso del patio en el desa-
rrollo de los talleres prácticos.

METODOLOGÍA
En este proyecto VIC parte del 
pensar haciendo, de la escucha 
de los deseos y las quejas de los 
habitantes de estos espacios para 
asesorar y proponer la creación 
de elementos que respondan a 
estos involucrando al alumnado 
en el proceso de generación de 
ideas, de diseño y de montaje. Su 
objetivo principal es poner de ma-
nifiesto cómo la transformación 
de espacios crea otras formas de 
habitarlos.

APLICACIONES
• Analizar las necesidades reales 

del centro frente a las infraes-
tructuras originarias.

• Escuchar los deseos del alum-
nado en cuanto a anhelos y re-
solución de problemáticas acer-
ca de la configuración y el uso 
de los espacios del centro.

• Promover la transformación 
de los espacios en un proceso 
guiado por el alumnado y ase-
sorado por especialistas.

• Crear espacios dinámicos, fun-
cionales, versátiles, positivos y 
amables de aprendizaje.

• Cambiar los espacios para cam-
biar la manera de pensar y com-
portarnos en ellos.

RETOS
• Repensar los espacios de 

aprendizaje y situarnos mucho 
más cerca de las aulas de infan-
til que de los diseños propios de 
aulas de cursos superiores don-
de se pierde en dinamismo, en 
creatividad y en lo relacional.

• Proponer transformaciones re-
plicables.

• Asumir que en muchos casos 
los costes de las transformacio-
nes son elevados (transporte, 
materiales y remuneración de 
los especialistas).

• Reunir participantes fuera del 
horario escolar (como en el caso 
de las familias).

• Relación entre agentes internos 
y agentes externos (colectivos/
artistas-centro/docentes). 

La libertad de creación a la que se había conseguido llegar era eviden-
te, el alumnado adquiría autoafirmación y autonomía ante las pro-
puestas que se iban desarrollando, dejar su impronta en un espa-
cio vital en su día a día les resultaba interesante y significativo. Un 
ejemplo claro fue el rechazo a una propuesta de intervención en el 
mobiliario del aula que partía del colectivo que desarrollaba el pro-
yecto en el centro y la iniciativa de una alumna con su contrapro-
puesta y la consiguiente autogestión de esta.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #04

Nido abierto
ARTISTAS/COLECTIVO

Regina Dejiménez
CENTRO
CRA Cabanillas de la Sierra (Comunidad de Madrid)

ESCALA
Micro y Meso

PROYECTO  
Sí 

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSOS
Cultivando afectos y cuidados  
redplanea.org/recursos/cultivando-afectos-y-cuidados

CONTACTO/REDES
Sitio web | reginadejimenez.com

Esta propuesta parte de la concepción dual caos-orden propia de los pro-
cesos artísticos y estructurales de la naturaleza. Con este deseo de explo-
ración se ofrece una posible generación de caos a través de piezas sueltas 
provenientes del reciclaje textil para responder a una necesidad de trans-
formación del centro que finalmente encuentra su propio orden. De este 
modo, Regina Dejiménez acompaña y facilita el proceso de intervención de 
las vallas, las columnas y los muros de la escuela con materiales naturales 
para crear espacios más vivos y acogedores. Para ello, recurre a la técnica 
del telar de alto lizo (entramado intercalando líneas verticales y horizonta-
les), usando la valla como la urdimbre vertical y las tiras de textil reciclado 
como la horizontal, y al tapizado de los pilares metálicos. En las sesiones 
cada grupo trabajaba al mismo tiempo según los intereses del personal do-
cente dándose acompañamientos más centrados en el desarrollo de ca-
pacidades plásticas y de concienciación ambiental o incidiendo más en la 
parte relacional. 

Con el objetivo de crear una experiencia perceptiva más completa, se siguió 
con la idea de la trama (telar) y con el concepto de nido para la creación de 
espacios de fibras entrelazadas para la pintura de los muros, creando esta 
misma sensación de tejido. 

“Nido abierto” encaja dentro de la escala Micro y Meso ya que en sus se-
siones se llevó a cabo la creación de materiales propios para después inter-
venir con ellos espacios compartidos como el patio.

Nido abierto /

Regina Dejiménez

https://redplanea.org/recursos/cultivando-afectos-y-cuidados
https://redplanea.org/agente/regina-dejimenez/www.reginadejimenez.com
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AGENTES IMPLICADOS
Docentes, familias y alumnado de 
1º, 2º y 3º de primaria del CRA Ca-
banillas de la Sierra (sus tres cen-
tros: Valdemanco, Navalafuente y 
Cabanillas) y Regina Dejiménez fa-
cilitando técnicas y materiales y 
acompañando la intervención del 
espacio, y con el comisariado de 
el Institute for Postnatural Studies 
(instituteforpostnaturalstudies.
org). Con la mediación de Eva Mo-
rales de Pedagogías Invisibles.

MATERIALES Y ESPACIOS
Las transformaciones se realizaron 
principalmente con telas, en el caso 
del telar de las vallas del centro y 
el revestimiento de las columnas 
de hierro, pero también se hizo uso 
de pintura para intervenir los mu-
ros. Las sesiones se realizaron en 
el aula y en el patio, aunque las in-
tervenciones tuvieron lugar en este 
último espacio.

METODOLOGÍA
Regina Dejiménez parte del proce-
so artístico como lugar de improvi-
sación y aprendizaje espontáneo, 
ofreciendo sesiones de aproxima-
ción a diferentes técnicas textiles 
(telar y bordado) y materiales texti-
les diversos para brindar un amplio 
rango de posibilidades que favorez-
can la libertad creativa. Su forma de 
trabajar persigue el desarrollo del 
sentido de intimidad, partiendo de 
lo personal para contribuir en lo co-
lectivo de manera más significativa.

APLICACIONES
• Transformar los espacios comu-

nitarios para que sean más ama-
bles y cálidos, cambiando así la 
manera de pensar y comportar-
nos en ellos.

• Conocer herramientas, técnicas 
y recursos para la transformación 
de los espacios para potenciar la 
capacidad de autogestión de los 
centros escolares y de sus comu-
nidades.

• Promover la sostenibilidad.

• Desarrollo de la sensibilidad y la 
percepción a través de los senti-
dos. 

RETOS
• Partir de la no programación para 

generar un proyecto abierto a la 
participación y adaptarlo de ma-
nera constante a las necesidades 
que iban surgiendo.

• Potenciar el uso de los espa-
cios exteriores como lugares de 
aprendizaje teniendo en cuenta la 
adecuación para su uso, garanti-
zando bienestar.

• La responsabilidad como artee-
ducadores de incorporar a toda 
la comunidad educativa desde el 
principio del proceso para real-
mente adecuar el proyecto a los 
deseos del centro, involucrar a 
más personas y que la propuesta 
tenga más calado.

En las sesiones se hacía evidente que, según la disposición de los ma-
teriales en el espacio, se generaban procesos muy diferentes en el 
alumnado participante: si se disponían a modo de archivo estos mate-
riales se convertían en piezas que configuraban conjuntos mayores, 
y si se disponían sin contención se tendían a usar sobre el cuerpo 
como pequeños detalles. Se podía ver la importancia de la disposición 
de los elementos en el espacio y lo que esta relación originaba en sus 
formas de uso.

https://instituteforpostnaturalstudies.org/
https://instituteforpostnaturalstudies.org/
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #05

Filomena valió  
la pena 
ARTISTAS/COLECTIVO

Basurama
CENTRO
CEIP Núñez de Arenas, CEIP República de Chile y el IES Menéndez 
Pelayo (Comunidad de Madrid)

ESCALA
Meso

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSO DIDÁCTICO
Cómo construir un asiento  
redplanea.org/recursos/como-construir-un-asiento

Reutilización de troncos para esculturas de juego  
redplanea.org/recursos/reutilizacion-de-troncos-para- 
estructuras-de-juego

CONTACTO/REDES
Sitio web | basurama.org

Esta propuesta parte de un objetivo central en la práctica del colecti-
vo Basurama: transformar espacios aprovechando recursos reciclados. 
Tras el temporal Filomena quedaron troncos caídos en diferentes puntos 
de la ciudad de Madrid que fueron rescatados con la idea de transformar 
los patios de los 3 centros escolares en los que se estaba trabajando. 
Con estos grandes troncos se intervenía uno de los lugares más poten-
tes de los centros escolares: el patio. El patio es el primer lugar público 
de relaciones, de conflictos y alianzas, donde se visibilizan comporta-
mientos, tensiones y desigualdades, un lugar de gran potencia pedagó-
gica y dónde el alumnado suele sentirse más libre. Con la instalación de 
estos grandes elementos naturales se potencia una mirada más natural 
y conectada del espacio; puntos de encuentro, lugares para el juego li-
bre y un reto psicomotriz para el alumnado más pequeño, más allá de las 
clásicas instalaciones de juego con instrucciones de uso. 

Filomena valió la pena /

Basurama

https://redplanea.org/recursos/como-construir-un-asiento/
https://redplanea.org/recursos/reutilizacion-de-troncos-para-estructuras-de-juego
https://redplanea.org/recursos/reutilizacion-de-troncos-para-estructuras-de-juego
http://basurama.org/
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Paralelamente, se realiza forma-
ción al profesorado para que es-
tas acciones no queden en algo 
solamente físico, sino que impli-
quen un cambio en la mirada pe-
dagógica de toda la comunidad 
escolar. De lo vivido en este pro-
ceso, en verano se realiza, dentro 
del programa “Didácticas para un 
nuevo habitar”, un taller para re-
flexionar sobre la transformación 
de patios con materiales recicla-
dos y prácticas en la manipula-
ción de troncos.

AGENTES IMPLICADOS
Comunidad escolar de los tres 
centros, el colectivo Basurama 
(Rubén Lorenzo Montero) y ope-
rarios de diferentes parques ver-
des y Patricia Leal (PEZ Arquitec-
tos) como arquitecta residente de 
centro. Con la mediación de Eva 
Morales de Pedagogías Invisibles.

MATERIALES Y ESPACIOS
Cartón para la fabricación de ban-
cos (en la primera parte del pro-
yecto), troncos caídos tras el tem-
poral para su instalación en los 

patios y herramientas de cor-
te para su manipulación. La pro-
puesta se desarrolló en los patios 
y en ocasiones se hizo uso de au-
las para las formaciones del pro-
fesorado.

METODOLOGÍA
Basurama parte de la utilización 
de materiales reciclados (usados 
o sobrantes) para la transforma-
ción colectiva de espacios, ex-
plorando la capacidad de hacer 
con las manos y cómo este “ha-
cer” transforma nuestra visión del 
mundo, queriendopotenciar así 
nuevas formas de hacer creati-
vas, colectivas, autogestionadas y 
sostenibles.

APLICACIONES
• Potenciar el uso de materiales 

reciclados para desarrollar pro-
puestas sostenibles y autoges-
tionadas.

• Reflexionar sobre los recursos 
que desechamos y podrían am-
pliar su vida útil con otras fun-
cionalidades.

• Releer los espacios pensando 
en su transformación aprove-
chando recursos preexistentes.

• Desarrollar nuestras capacida-
des creativas y de hacer con las 
manos, conociendo técnicas y 
herramientas de trabajo manual

RETOS
• Implicar a toda la comunidad 

escolar, ir al unísono.

• Desarrollar la capacidad de in-
corporarse a la flexibilidad que 
implican los procesos creativos 
por parte de la comunidad es-
colar.

• Equilibrar la metodología para 
acercarse a diferentes formas 
de aprendizaje, desde formas 
totalmente libres a formas más 
dirigidas.

• La manipulación del material por 
ser nuevo y de gran envergadu-
ra.

• Incorporar la idea de los es-
pacios que cambian y se van 
adaptando a las necesidades de 
sus habitantes.

Las niñas y los niños se apropiaron del nuevo espacio que se había 
creado en torno a la instalación de los troncos: el sector más peque-
ño usaba el espacio para juego psicomotriz, el alumnado más mayor 
como lugar de reunión. El profesorado fue observando necesidades y 
usos diferentes y con el acompañamiento, y algunas intervenciones, 
del colectivo fueron conscientes de las posibilidades de modificación, 
entendiendo la intervención como una infraestructura en proceso; 
un espacio escénico que se adapta a las circunstancias.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #06 

Remoblar l’espai
ARTISTAS/COLECTIVO

Makea tu vida
CENTRO
CRA Terra de riuraus (Comunitat Valenciana)

ESCALA
Micro, Meso y Macro

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSOS
En construcción

CONTACTO/REDES
Sitio web | makeatuvida.net

El colectivo Makea tu vida y el personal docente de este centro rural 
asociado realizan un análisis previo de las necesidades de sus espacios 
escolares que, al mismo tiempo, se encuentran en un proceso de reno-
vación pedagógica. Tras la diagnosis, se plantean como necesidades ur-
gentes la reformulación de los patios y la adecuación del mobiliario a las 
nuevas dinámicas de uso de los espacios que están empezando a dar 
en las aulas. El colectivo artístico centra su propuesta en el inventaria-
do de los recursos disponibles para activar procesos de diseño a partir 
de estos con el objetivo de rediseñar un mobiliario acorde a las ideas y 
necesidades expuestas por las docentes. Con la idea de “hackear” (mo-
dificar las funcionalidades originarias) se propone la transformación del 
mobiliario ya existente como acto de sostenibilidad, aprovechando la 
durabilidad de estos materiales, añadiendo complementos prediseña-
dos que incorporan nuevas funcionalidades. 

Este proyecto abarca las tres escalas (Micro, Meso y Macro) por la rea-
lización de materiales propios (mobiliario) cuyo diseño trasciende a las 
formas de habitar los espacios compartidos, promoviendo nuevas prác-
ticas pedagógicas y de relación con el entorno.

Remoblar l’espai /

Makea tu vida

(Foto de Makea Tu Vida)

https://www.makeatuvida.net/


53 |

AGENTES IMPLICADOS
Docentes y familias del CRA Terra 
de Riuraus y Makea tu vida (Alber-
to Flores y Mireia Juan) como co-
lectivo facilitador de técnicas, ma-
teriales y acompañamiento.

MATERIALES Y ESPACIOS
El material principal fue el mobi-
liario del centro (estanterías, ca-
joneras y mesas) junto con he-
rramientas de bricolaje (taladros, 
cortadoras, lijadoras, etc.) ta-
blones de madera, cajoneras de 
plástico, gomas, corcho, pintura 
de pizarra y complementos pre-
diseñados e impresos en 3D por 
el colectivo artístico (asas, ruedas 
y apliques). Los espacios que se 
han usado para realizar las sesio-
nes han sido las aulas y el patio

METODOLOGÍA
Makea tu vida plantea el aprendi-
zaje del uso de herramientas de 
trabajo y el conocimiento de ma-
teriales y recursos para promover 
su reutilización y la reformulación 
de piezas para favorecer la auto-
nomía creativa, promoviendo así 

la sostenibilidad y la autogestión 
en los procesos de creación. Par-
tiendo de deseos y necesidades, 
genera espacios para compartir 
ideas, diseñar y crear colectiva-
mente.

APLICACIONES
• Analizar las necesidades reales 

del centro frente a las infraes-
tructuras originarias.

• Conocer herramientas, técnicas 
y recursos para la transforma-
ción de mobiliario y espacios.

• Potenciar la capacidad de auto-
gestión de los centros escolares 
y de sus comunidades.

• Crear procesos de aprendizaje 
en torno al hacer, visibilizando la 
capacidad de cambio más allá 
de las ideas.

• Promover la sostenibilidad.

• Cambiar los espacios para cam-
biar la manera de pensar y com-
portarnos en ellos, entendiendo 
los espacios como lugares en 
constante proceso de transfor-
mación.

RETOS
• Pensar colectivamente en es-

trategias para que las escuelas 
puedan llevar a cabo de manera 
autónoma las modificaciones fí-
sicas que desean.

• Visibilizar la importancia del 
análisis frente a los resultados.

• Generar un recurso que resul-
te útil y realmente pueda iniciar 
procesos de cambio en otras 
escuelas.

• Integrar al alumnado en el pro-
ceso desde el principio.

Uno de los momentos más reveladores del proceso creativo es cuan-
do pasamos del mundo de las ideas al hacer, ese momento en el cual 
materializamos todo un proceso de reflexión y diseño y vemos cómo 
nuestras manos son capaces de llevar a cabo cambios reales. Pero es 
aún más potente saber que esos cambios físicos van a traer consigo 
otros simbólicos, modificando nuestra forma de relacionarnos en y 
con el espacio y facilitando una nueva mirada pedagógica.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #07 

El jardín  
interser
ARTISTAS/COLECTIVO

Lucía Loren
CENTRO
CRA Cabanillas de la Sierra (Comunidad de Madrid)

ESCALA
Micro, Meso y Macro

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSOS
Cultivando afectos y cuidados  
redplanea.org/recursos/cultivando-afectos-y-cuidados

CONTACTO
Sitio web | lucialoren.com

El jardín interser explora las posibilidades de la construcción colectiva 
de un jardín expandido que dé visibilidad a la relación de interdepen-
dencia entre seres vivos propia de la conexión con los cuidados y los 
ritmos de la naturaleza, con el objetivo de transformar los patios de los 
tres centros de este Colegio Rural Agrupado (CRA) en patios vivos. El 
jardín alado de Valdemanco se desarrolla en invierno, el momento en el 
que la vegetación duerme, centrándose en los pájaros como transporta-
dores de semillas con toda una serie de creaciones que invitan a estos 
seres a cohabitar el patio. En primavera, en el Cabanillas, nace el Jardín 
de los sentidos, donde se exploran plantas medicinales, se construyen 
refugios para lagartijas y se preparan rituales para el cambio de esta-
ción. Ya en verano, en Navalafuente, brota el Jardín de las semillas, con 
un jardín para mariposas y un jardín sonoro. A través de estos jardines 
y las salidas a espacios verdes cercanos, las niñas y los niños de infan-
til desarrollaron un imaginario simbólico y afectivo hacia la naturaleza, 
conociendo algunos de sus secretos y acogiéndola en sus centros que, 
pese a estar cerca de espacios verdes, habían acabado drásticamente 
separados de ella. 

El jardín interser /

Lucía Loren

https://redplanea.org/recursos/cultivando-afectos-y-cuidados
https://www.lucialoren.com/
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Esta propuesta se ubica en las 
tres escalas (Micro, Meso y Ma-
cro) por desarrollar materiales 
propios, transformar un espa-
cio comunitario dentro del centro 
como el patio y explorar fuera del 
centro haciendo uso de espacios 
verdes cercanos.

AGENTES IMPLICADOS
Lucía Loren, alumnos y alum-
nas de infantil del CRA Cabanillas 
de la Sierra, docentes, familias y 
operarios de los ayuntamientos 
de Valdemanco, Navalafuente y 
Cabanillas, y comisariado por el 
Institute for Postnatural Studies  
(instituteforpostnaturalstudies.
org).

MATERIALES Y ESPACIOS
Los materiales han sido muy va-
riados, pero siempre naturales 
(elementos de la naturaleza como 
restos de poda, piñas, hojas, plu-
mas y tierra, entre otros) con la 
premisa de limitar la huella eco-
lógica y, por tanto, no haciendo 
uso de los materiales de papele-
ría habituales en las escuelas. Los 

espacios en los que se desarrolló 
la experiencia fueron: el aula, el 
patio y espacios verdes cercanos 
a los centros escolares.

METODOLOGÍA
Lucía Loren es una artista plás-
tica que hace uso de materiales 
naturales en sus obras que nor-
malmente produce y ubica en ex-
teriores, y es precisamente así 
como introduce la conexión con 
la naturaleza en esta propuesta: 
desarrollando esta conexión a tra-
vés del uso de los recursos que la 
naturaleza ofrece, haciendo pal-
pable la relación de interdepen-
dencia que sustenta la vida y rei-
vindicando esa vida dentro de la 
escuela.

APLICACIONES
• Observación de los ritmos na-

turales y conexión de los inter-
cambios propios de la relación 
humano-naturaleza, el espacio 
como escenario de la vida.

• Nuevos usos de los espacios ex-
teriores como espacios vitales 
de aprendizaje.

• Concienciación del lugar natural 
que nos corresponde, con nues-
tros privilegios, pero, sobre todo, 
con nuestras responsabilidades.

• Activación de procesos de rena-
turalización de aulas y patios y 
concienciación en el uso de re-
cursos sostenibles como mate-
riales de aula.

RETOS
• Dificultad para llevar a cabo los 

proyectos dependiendo de ins-
tituciones poco ágiles como los 
ayuntamientos, en el caso de la 
recolección de materiales a gran 
escala.

• Asumir que los procesos entre 
diferentes agentes son lentos.

• Adaptar materiales y dinámicas 
a las características propias de 
los diferentes grupos, aún sien-
do de la misma edad.

• Mantener el proyecto vivo en el 
tiempo. 

Después de haber preparado el centro para la llegada de los pájaros 
y tras el cambio de estación, los niños y las niñas esperaban con an-
siedad la llegada de las aves, pero no llegaban. Terminado el paso de 
Lucía por la escuela, los pájaros llegaron al patio evidenciando que 
la transformación del patio seguía produciéndose, que el proyecto 
seguía vivo.

https://instituteforpostnaturalstudies.org
https://instituteforpostnaturalstudies.org
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #08 

Transformando  
espacios. Señalética 
Inclusiva. Señalética 
como puente de  
comunicación
ARTISTAS/COLECTIVO

Ángel Sesma
CENTRO
IES Menendez Pelayo (Comunidad de Madrid)

ESCALA
Meso

PROYECTO  
Sí 

CURSO EN ACTIVO
2020-2021//2021-2022

RECURSOS
(aún no publicado)

CONTACTO/REDES

Transformando espacios.  

Señalética Inclusiva. Señalética como 

puente de comunicación /

Ángel Sesma

Sitio web | perricac.com

Esta propuesta apuesta por el poder transformador del diseño y visibiliza espacios intermedios, como los pa-
sillos, como puntos de encuentro importantes en el habitar de colegios e institutos. A través de esta visión de 
la señalética, y tras un diagnóstico de las necesidades del centro, Ángel Sesma acompaña al alumnado a re-
pensar estos espacios para dotarlos de identidad propia y hacerlos más confortables, transformando así la 
forma de transitarlos. Tras un taller de diseño tipográfico, el alumnado realizó el prototipo de una tipografía pro-
pia sencilla, de desarrollo modular, low cost y digitalizable para señalizar las diferentes plantas del centro. Se 
desarrolló esta tipografía en gran formato y de fácil réplica para responder a un espacio que demandaba ser 
numerado de manera visible y repetida por su diseño laberíntico. Esta señalización convertía un espacio que 
para recién llegados se presentaba como incómodo y causante de mucha inseguridad en un lugar más ama-
ble donde la información está clara y visible. Durante la primera parte de la experiencia también se detectó la 
necesidad de señalizar los baños de manera más inclusiva y diversa, pensándose en un diseño más allá del 
binarismo que será desarrollado a lo largo del próximo curso escolar. 

http://www.perricac.com/
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Este proyecto puede ubicarse 
dentro de la escala Meso por la 
transformación de los espacios 
intermedios del centro, incidiendo 
de manera directa en la forma de 
transitarlos, y por la reapropiación 
de estos que supone la elabora-
ción de una tipografía propia para 
ellos.

AGENTES IMPLICADOS
Docentes y alumnado de 2º de la 
ESO del IES Menendez Pelayo y 
Ángel Sesma como acompañan-
te en el proceso de diagnóstico 
y prototipado y Patricia Leal (PEZ 
Arquitectos) como arquitecta resi-
dente de centro. Con la mediación 
de Eva Morales de Pedagogías In-
visibles.

MATERIALES Y ESPACIOS
En el prototipado de la tipografía 
se hizo uso de lápices, reglas, go-
mas de borrar y hojas de retícu-
la. Para la realización de la seña-
lética de las plantas del centro se 
usaron: planchas de acetato, cinta 
adhesiva, plantillas de la tipografía 

en papel, pintura en spray, masca-
rillas y guantes. El taller y el diag-
nóstico se llevaron a cabo tanto 
en el aula como en los pasillos; la 
señalización, obviamente, en los 
pasillos.

METODOLOGÍA
Angel Sesma emplea su visión del 
diseño gráfico y la señalética para 
desarrollar una práctica implica-
da que mejore la habitabilidad de 
los espacios escuchando las ne-
cesidades de sus habitantes y 
acompañándolos de una manera 
didáctica e intentando incentivar 
procesos propios.

APLICACIONES
• Diagnosticar las necesidades 

que tiene el centro y que no es-
tán cubiertas por las infraes-
tructuras originarias y visibilizar 
la importancia de la señalética 
en nuestra concepción de los 
espacios y nuestra manera de 
habitarlos.

• Apuntar la necesidad de hacer 
nuestros los espacios.

• Crear nuevos flujos de movi-
miento y dotar de seguridad y 
confortabilidad las instalaciones 
al mismo tiempo que se está 
dando información espacial.

• Dar autonomía a la comunidad 
escolar en cuanto a la apropia-
ción de sus espacios.

RETOS
• Incorporar la noción de falibili-

dad en el aprendizaje académi-
co.

• Transformar espacios institucio-
nales en espacios más cálidos, 
más habitables.

• Generar talleres menos didác-
ticos pensando en formas más 
colectivas de buscar soluciones 
a las necesidades de los cen-
tros.

• Dotar al alumnado de las herra-
mientas necesarias para el de-
sarrollo de mayor autonomía 
confiriendoles más confianza.

Fue una sorpresa ver cómo el alumnado de 2º de la ESO tomó el relevo 
y, demostrando su autonomía a la hora de transferir su aprendiza-
je al grupo de 1º de la ESO, evidenció la importancia de la experiencia, 
queriendo implicar a más habitantes del centro en los procesos de 
transformación que se abrían este nuevo año académico.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #09 

Mi cole  
también respira
ARTISTAS/COLECTIVO

Cotidiana
CENTRO
CEIP Huerta de Santa Marina (Andalucía)

ESCALA
Micro y Meso

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSOS
Mis climas cotidianos  
redplanea.org/recursos/mis-climas-cotidianos

CONTACTO
Sitio web | cotidiana.coop

La propuesta de Cotidiana se centra en la transformación de espacios 
desde la arquitectura bioclimática e inclusiva, acompañando el desarro-
llo de una respuesta técnica y artística a una necesidad del centro es-
colar: el bienestar en el aula. Para el proceso de intervención del espa-
cio se hizo uso del análisis científico, visualizando los caminos del aire y 
las características térmicas del centro, y una exploración de las diferen-
tes soluciones arquitectónicas que se habían dado a problemas simila-
res a lo largo de la historia. Este proceso de investigación culminó con 
el diseño de unas celosías situadas en la parte superior de las puertas 
de las aulas, que contribuyen a una mejora en la ventilación de estas y, 
a su vez, en la totalidad de las condiciones térmicas del centro. Tras la 
instalación de las celosías, se realizó la transferencia de los aprendizajes 
adquiridos a lo largo del proceso al resto de la comunidad escolar, con 
un teatro de sombras, y al barrio, con una exposición de las celosías so-
brantes en el centro cívico del barrio.

Este proyecto se enmarca dentro de la escala Micro por la creación del 
material propio (las celosías) y Meso por contribuir a una mejora integral 
del centro escolar.

Mi cole también respira /

Cotidiana

(Foto de Óscar Romero)

https://redplanea.org/recursos/mis-climas-cotidianos
http://cotidiana.coop/
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AGENTES IMPLICADOS
Toda la comunidad escolar del 
CEIP Huerta de Santa Marina (do-
centes, alumnado y familias) y 
agentes del barrio (centro cívico). 
Cotidiana (Eva Morales y Cristina 
Alba) acompaña el proceso como 
asesoría bioclimática en el cam-
po de la arquitectura, Animalotte 
en el proceso documental, Kuku-
ll títeres en el diseño del teatro de 
sombras y T11 Espacio Creativo 
en el cortado a láser de las celo-
sías. Con la mediación de Sofía 
Coca de ZEMOS98.

MATERIALES Y ESPACIOS
Para el diagnóstico se hizo uso 
de instrumentos de medición cli-
mática (cámaras térmicas, mapas 
de viento); para la creación de las 
celosías se usó chapa de made-
ra (cortada por láser en un taller), 
lijas y pintura; y para el teatro de 
sombras: cartulinas, celofán de 
colores, papel continuo y palos de 
madera. Las mediciones se reali-
zaron recorriendo todos los espa-
cios del centro y la investigación. 

El prototipado y la creación de las 
celosías se llevó a cabo en las au-
las de los diferentes grupos de es-
colares, en los pasillos y en el pa-
tio. 

METODOLOGÍA
Cotidiana trabaja desde los anhe-
los, las necesidades y la respues-
ta colectiva a estos integrando 
ciencia y arte, una respuesta bio-
climática que está condicionada 
por los lugares y los saberes. 

APLICACIONES
• Análisis de las condiciones de 

bienestar de los espacios del 
centro escolar y visibilización de 
las carencias, tanto a nivel rela-
cional como funcional.

• Investigación histórica de solu-
ciones bioclimáticas.

• Activación de procesos de 
transformación de espacios 
atendiendo a las necesidades 
que devienen del habitar, con-
formando espacios positivos y 
agradables.

• Apropiación, resignificación y 
transferencia experiencial con-
tribuyendo al aprendizaje signi-
ficativo desde el yo a lo colec-
tivo, de mi escuela a mi barrio.

RETOS
• El contexto COVID-19 marcaba 

protocolos cambiantes que difi-
cultaban la gestión de espacios 
y materiales con aproximada-
mente 500 niñas y niños parti-
cipantes. Pasar de dos clases 
al centro entero supuso un res-
to en la gestión integral del pro-
yecto.

• Un reto para la réplica de este 
proyecto en otros centros po-
dría ser la obtención de los ma-
teriales de medición científica.

Una de las alumnas participantes, al pasar al instituto, investigó 
por cuenta propia los caminos que realizaba el aire en su nuevo cen-
tro, siendo consciente de cómo esto podía influir en su manera de es-
tar en el espacio que iba a habitar ahora.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #10 

River-cARTima
ARTISTAS/COLECTIVO

Patricia Carrasco García y 
Carmen García Hernández, 
docentes del IES Cartima

CENTRO
IES Cartima (Andalucía)

ESCALA
Meso y Macro

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021//2021-2022

RECURSOS
No

CONTACTO
Sitio web | proyectocartama.es

Desde hace algunos años el IES Cartima busca soluciones artísticas 
para contrarrestar el calor y la sobreexposición solar que supone tener 
los pasillos con grandes ventanales. Este año, tras la visita a una ex-
posición de Miquel Barceló, Carmen, profesora de Educación Plástica 
y Audiovisual del centro, propone trabajar con el barro como elemento 
central. A su propuesta se sumaron más docentes, conformando un pro-
yecto inmersivo sobre el río Guadalhorce que quiere acercar al alumna-
do al entorno natural de su ciudad desde una experiencia vivencial. Des-
pués de conocer a fondo este espacio natural, el objetivo del proyecto 
era traer el río al centro educativo y representarlo en sus ventanas con 
la técnica de las vidrieras de arcilla del artista Miguel Barceló (Biblioteca 
Nacional de París), creando una solución bioclimática y transformando 
este espacio intermedio, de paso, en un lugar cambiante, con una luz di-
ferente en cada momento del día, pasando de inerte a vivo a través del 
material empleado (el barro, que simboliza la composición del río: tierra 
y agua). Los pasillos se convierten así en un espacio más agradable que, 
a su vez, mejora la habitabilidad de las aulas adyacentes y se convier-
te en un paisaje, en un espacio escénico que habitar y no solo transitar.

River-cARTima /

Patricia Carrasco García y Carmen García 

Hernández, docentes del IES Cartima

https://proyectocartama.es/
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Esta propuesta se desarrolla en 
las escala Meso y Macro aten-
diendo a las carencias estructu-
rales de espacios intermedios del 
centro, pero expandiéndose más 
allá de este en su proceso de in-
dagación en torno al río Guadal-
horce.

AGENTES IMPLICADOS
Alumnado de 1º ESO y docentes 
del IES Cartima, con especial de-
dicación Patricia Carrasco Gar-
cía, jefa de estudios y profesora 
de Biología y Geología, y Carmen 
García Hernández, docente de 
Educación Plástica y Audiovisual 
y quien trajo la idea de la técnica 
de las vidrieras del artista Miquel 
Barceló. Con la mediación de So-
fía Coca de ZEMOS98.

MATERIALES Y ESPACIOS
Esta propuesta incluye materiales 
escolares convencionales (fichas 
y material de papelería) y el recur-
so central para la ejecución de la 
técnica de las vidrieras fue el barro 
(arcilla y agua) junto con pinceles, 
esponjas y papeles para aportar 
diferentes texturas. Se realizaron 

diferentes visitas al río Guadalhor-
ce y enclaves de interés cercanos 
a este. La realización del mural de 
barro se ha llevado a cabo en las 
ventanas de los pasillos del cen-
tro.

METODOLOGÍA
El IES Cartima apuesta por un 
programa de centro inmersivo y 
transversal que conecte con la 
vida real y los intereses del alum-
nado, integrándolo en todas las 
fases del aprendizaje y apostando 
por la educación a través del arte.

APLICACIONES
• Exploración del entorno natural 

cercano.

• Desarrollo de soluciones creati-
vas para transformar los espa-
cios de tránsito en lugares agra-
dables, positivos, versátiles y 
escénicos.

• Desarrollo de soluciones bio-
climáticas para responder a las 
necesidades y carencias de las 
infraestructuras originales que 
conforman los centros escola-
res.

• Uso de un material básico pero 
poco explorado en las edades en 
a las que iba dirigida la experien-
cia. Conocer la técnica y a artis-
tas que han hecho uso de ella.

RETOS
• Vencer el bloqueo creativo que 

en muchos casos se da en es-
tas edades.

• Organización de la creación del 
mural con diferentes grupos 
respetando los grupos burbuja 
en el contexto COVID-19.

• Acomodar los procesos creati-
vos al ritmo lectivo.

• Responder a las necesidades 
del centro implicando al alum-
nado y creando un proyecto in-
terdisciplinar.

Convertimos el pasillo en un lugar vivo que cambiaba con la luz del 
día, creando luces y sombras diferentes según la posición del sol, 
que cambiaba de color con la luz de la luna; creando un ambiente es-
céncio y cambiante en un lugar que antes era solo de paso y que ahora 
se convertía en un lugar acogedorpara reunirse, conversar y obser-
var algo diferente a la pantalla del móvil.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #11 

Dansa i no gènere: 
Cos i Espai
ARTISTAS/COLECTIVO

Columpiant la dansa
CENTRO
CEIP Santa Teresa (Comunitata Valenciana)

ESCALA
Meso y Macro

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021/ 2021-2022

RECURSO DIDÁCTICO
La kinesfera como espacio de aprendizaje.  
Una activación de la consciencia corporal y espacial en la escuela 
redplanea.org/recursos/la-kinesfera-como-espacio-de-aprendizaje

CONTACTO
Facebook @columpiantladansa | Instagram @columpiant_la_dansa

Explorando la relación cuerpo/espacio en el entorno educativo, Marta y 
Manuel activan diferentes espacios del centro escolar a través del movi-
miento, la casa en el contexto de confinamiento (a través de vídeos y di-
rectos) y, más adelante, creando vínculos entre el espacio educativo y el 
entorno urbano. El proyecto centra su investigación en las corporalida-
des que se asumen en el habitar de los diferentes espacios del entorno 
educativo y en la activación de la conciencia corporal como herramienta 
transversal al currículum. Con la intención de agitar los cuerpos desde lo 
individual, lo grupal y en relación con los espacios, Columpiant la dan-
sa quiere introducir una nueva forma de entender la danza en la escuela, 
más allá de la disciplina coreográfica, inundando el espacio educativo 
de corporalidades conscientes, propias y espontáneas.

Este proyecto se enmarca dentro de la escala Meso por explorar las cor-
poralidades sujetas a los espacios educativos y Macro por expandirse 
más allá de los muros del colegio, organizándose desde la implicación 
del centro escolar, el hogar, los espacios culturales y del entorno urbano 
como aglutinador de estos lugares. 

Dansa i no gènere: Cos i Espai /

Columpiant la dansa

(Foto de Manuel Caldito)

https://redplanea.org/recursos/la-kinesfera-como-espacio-de-aprendizaje
https://www.facebook.com/columpiantladansa
https://www.instagram.com/columpiant_la_dansa/
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AGENTES IMPLICADOS
Comunidad Educativa del CEIP 
Santa Teresa, Columpiant la Dan-
sa (Marta García y Manuel Caldi-
to) y CCCC Centro del Carmen de 
Cultura Contemporánea. Con la 
mediación de PERMEA y Consor-
ci de Museus de la Comunitat Va-
lenciana.

MATERIALES Y ESPACIOS
Las herramientas principales han 
sido el cuerpo y el espacio (mo-
biliario, elementos ornamenta-
les, calles, plazas, bancos, etc.) 
en combinación con el uso de 
los materiales escolares propios 
del área psicomotriz (aros, pe-
lotas, cuerdas, etc.) y materiales 
creados por la compañía (tarje-
tas e imágenes impresas). Los es-
pacios en los que se han realiza-
do las sesiones han sido: el patio, 
el aula, las calles del barrio y el 
CCCC Centro del Carmen de Cul-
tura Contemporánea.

METODOLOGÍA
El movimiento, la danza, como 
elemento activador de diferentes 
transformaciones: individual y co-
lectiva, a nivel físico-emocional, 

así como la transformación sim-
bólica y de uso de los espacios. 
El cuerpo como expresión social 
activadora de cambio y como lu-
gar a través del cual incorporar 
conocimientos diversos, dotando 
de corporalidad a los aprendiza-
jes del aula.

APLICACIONES
• Expansión del centro educativo 

más allá de sus muros. 

• Activación de la conciencia cor-
poral en todas las etapas esco-
lares y de todo el conjunto de la 
comunidad escolar.

• Activación de aprendizajes teó-
ricos a través del cuerpo.

• Visibilización del potencial de 
los espacios intermedios para 
propiciar comportamiento y 
pensamiento divergente, uso 
escénicos de los espacios.

• Creación de marcos que favo-
rezcan el análisis de los efec-
tos del aula (tamaño, mobiliario 
y disposición, entre otros) en las 
dinámicas corporales del alum-
nado y a la cultura que se gene-
ra en esta, impulsando la activa-
ción de su transformación.

RETOS
• El confinamiento llevó el pro-

yecto de forma remota a los 
hogares, creando nuevas me-
todologías a través de la red y 
acercándose a las familias.

• Bailar en las calles y otros en-
tornos precisa de coordinación 
con estos espacios.

• Transformar la concepción con-
vencional de danza, alejándose 
de la disciplina y centrándose 
en la observación de las cor-
poralidades en diferentes espa-
cios.

• Explorar las posibilidades de la 
danza como medio de aprendi-
zaje transversal.

• Coordinar horarios, espacios y 
materias en función de un pro-
yecto común de centro.

Una de las docentes del centro quería trabajar el cuerpo desde la 
asignatura de ciencias sociales, pero, tras observar las reacciones 
de carácter social y corporal del alumnado, decidió integrar la re-
flexión sobre la conciencia corporal en otras áreas como valores y, 
también, en la tutoría. Así, el proyecto supuso una herramienta para 
leer comportamientos sociales en el entorno educativo a partir de un 
trabajo con el cuerpo a través de espacios, materias y tiempos.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #12 

Mi tercera piel
ARTISTAS/COLECTIVO

Cotidiana 
CENTRO
CEIP Huerta de Santa Marina (Andalucía)

ESCALA
Meso y Macro

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2021-2022

RECURSOS
Mis climas cotidianos  
redplanea.org/recursos/mis-climas-cotidianos

CONTACTO
Sitio web | cotidiana.coop

Este proyecto pone el foco en los aspectos relacionales de los espa-
cios. La convivencia en el patio y las nuevas formas de interacción en-
tre personas y espacios que ha impuesto la pandemia son los puntos de 
arranque para investigar los saberes tradicionales de la bioclimática a 
través del tejido de artesanos del barrio para abordar posibles solucio-
nes. Usando como referente la idea de las Cinco pieles de Hundertwas-
ser (1ª epidermis, 2ª ropa, 3ª casa, 4ª identidad y 5ª la tierra), Cotidiana 
emprende el camino hacia la construcción colectiva de terceras pieles 
seguras, cómodas y sostenibles, entendiendo el centro escolar como 
nuestra tercera piel.

Este proyecto se enmarca dentro de la escala Meso, por su objetivo de 
responder a preguntas que atañen a espacios colectivos del centro, y 
Macro, por trascender sus fronteras como comunidad escolar, exten-
diéndose al barrio, haciendo partícipe a artesanas y artesanos.

Mi tercera piel /

Cotidiana 

https://redplanea.org/recursos/mis-climas-cotidianos
https://cotidiana.coop/
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AGENTES IMPLICADOS
Cotidiana (Eva Morales y Cristi-
na Alba), alumnos y alumnas del 
CEIP Huerta de Santa Marina, do-
centes, familias y artesanas y ar-
tesanos del barrio San Julián de 
Sevilla. Con la mediación de Sofía 
Coca de ZEMOS98.

MATERIALES Y ESPACIOS
Abiertos al uso de diferentes ma-
teriales, principalmente materiales 
naturales y tejidos. Los espacios 
en los que se desarrolla este pro-
yecto son el centro escolar, sobre 
todo en el patio, y las calles del 
barrio San Julián de Sevilla.

METODOLOGÍA
Partiendo de preguntas acerca 
del contexto actual y cómo este 
interfiere y modifica las formas 
y posibilidades de relación en-
tre los diferentes grupos del cen-
tro, se quieren recoger las nuevas 
formas de relación y uso del pa-
tio para analizarlas y plantear una 
transformación de este espacio.

APLICACIONES
• Análisis de los efectos de la 

pandemia en el uso de los espa-
cios comunes.

• Escucha de las experiencias, las 
quejas y los deseos del alumna-
do en torno al uso y disfrute de 
los diferentes espacios del cen-
tro para la activación de proce-
sos de transformación de los 
espacios en lugares positivos, 
versátiles y agradables.

• Visibilización de los hábitos que 
se instauran a través de la dis-
posición, los materiales y los 
usos de un espacio.

• Concienciación ecosocial, in-
vestigando respuestas desde lo 
relacional y el respeto por el me-
dio ambiente.

• Generación de aprendizajes y 
cocreación, integrando a otros 
agentes socioculturales del en-
torno escolar, creando vínculos 
y visibilizándolos.

RETOS
Este proyecto se encuentra aún 
en su primer estadio de gestación, 
encontrando los desafíos propios 
de un proyecto de creación colec-
tiva y partiendo de preguntas que 
son un reto en sí mismas.

En las primeras sesiones, buscando formas de protegernos ante el 
frío y el calor en plena naturaleza en un ejercicio de improvisación, 
se obtuvieron respuestas muy dispares y divertidas. La mayoría de es-
tas respuestas tenían su lógica, demostrando la capacidad de percep-
ción y aprendizaje natural en las niñas y los niños. Uno de ellos hizo 
un agujero en la tierra para meterse dentro y mantenerse aislado de 
las condiciones térmicas. 
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PROYECTO #13 

Cartografíes en  
femení. Artistes i 
artesans del barri
ARTISTAS/COLECTIVO

Miriam Chiva
CENTRO
CEIP Santa Teresa (Comunitat Valenciana)

ESCALA
Meso y Macro

PROYECTO  
Sí

CURSO EN ACTIVO
2021-2022

RECURSOS
Próximamente

CONTACTO/REDES
Instagram | @miriamchiva

Este proyecto investiga la constante separación entre arte y artesanía y 
nace de las inquietudes de las docentes del centro por explorar las po-
sibilidades de trabajo con artistas de su entorno. Surge así la necesidad 
de cartografiar el barrio conociendo artistas y artesanas, conociendo 
sus lugares y procesos de trabajo, a través de las derivas propuestas por 
Miriam, recorriendo y explorando enclaves culturales del barrio de ma-
nera relajada. Se han desarrollado tres bloques, uno por trimestre, tra-
bajando de manera monográfica la cerámica, las fallas y la pintura mural 
y el graffiti. Cada uno de estos bloques comprende una deriva en la que 
descubrir artistas y artesanas de cada técnica y un taller para conocer 
estos procesos artísticos. La propuesta quiere ser una herramienta que 
dote de autonomía a los centros para el desarrollo de vínculos con el te-
jido artístico de sus entornos y culminará con la publicación del carto-
grafiado generado a lo largo del curso.

Este proyecto se considera dentro de la escala Macro por expandir los 
aprendizajes más allá del centro, vinculándolos con el contexto inmedia-
to: el barrio y sus agentes culturales.

Cartografíes en femení.  

Artistes i artesans del barri /

Miriam Chiva

(Foto de Miriam Chiva)
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AGENTES IMPLICADOS
Comunidad escolar de los cursos 
comprendidos entre 3º de Infan-
til y 6º de primaria del CEIP Santa 
Teresa. Miriam Chiva como artista 
y mediadora cultural, Jodie DiNa-
poli como mediadora (desde PER-
MEA y Consorci de Museus de la 
Comunitat Valenciana), Maribel 
Domenech como artista, impar-
tiendo parte del seminario previo 
sobre Arte y Artesanía, y las per-
sonas artistas y artesanas que se 
van descubriendo e involucrando 
a partir de las derivas.

MATERIALES Y ESPACIOS
Mapas diseñados por Miriam (ta-
maño A4 y gran formato), gomets, 
cámaras desechables (para foto-
grafíar los puntos visitados), ba-
rro, pintura y otros materiales que 
surgirán a partir de las disciplinas 
exploradas. Las formaciones se 
realizan en el aula, los talleres en 
los estudios de las artistas y los 
recorridos por las calles del barrio 
del Carmen en Valencia.

METODOLOGÍA
Trabajando desde las inquietudes 
del propio centro, Miriam propo-
ne las derivas como herramienta 
de exploración no directiva en la 
que el alumnado es protagonista 
de su aprendizaje desde la intui-
ción y la curiosidad. La propuesta 
opta por la cartografía como for-
ma de recoger la experiencia y el 
conocimiento generado como una 
herramienta visual y manipulativa 
para organizar datos y propiciar la 
posibilidad de transferencia y ré-
plica.

APLICACIONES
• Explorar el entramado cultural 

del barrio con la posibilidad de 
generar vínculos entre los agen-
tes que lo conforman y la co-
munidad escolar, proponiendo 
nuevas formas de mirar y reco-
rrer el barrio.

• Conocer los procesos de traba-
jo de diferentes artistas y dife-
rentes técnicas.

• Introducir nuevos referentes fe-
meninos, visibilizando el trabajo 

de las artistas .

• Propiciar la posibilidad de habi-
tar otros espacios de aprendi-
zaje más allá del centro escolar, 
aprovechando su versatilidad y 
su carácter transmutable, escé-
nico.

RETOS
• Equilibrar y sintonizar los ritmos 

del proceso artístico y los ritmos 
de la escuela.

• Visibilizar la importancia de sa-
borear los procesos y no caer 
en un superávit de propuestas.

• Emancipar al profesorado en 
sus procesos de integración del 
proyecto en la escuela.

• Generar un soporte con un for-
mato adecuado, funcional y útil, 
que recoja los materiales gene-
rados a lo largo del proyecto.

Las derivas ponen de manifiesto que la capacidad de asombro es un 
aliciente feroz en la motivación del alumnado hacia la exploración y 
la adquisición de nuevos conocimientos, ofreciendo también una for-
ma de releer espacios desde una nueva perspectiva a través de la cual 
se producen resignificaciones y apropiaciones colectivas de estos.
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PROYECTO #14 

Educación  
por el futuro
ARTISTAS/COLECTIVO

Äther Studio
CENTRO
CFPA Vicent Ventura, IES Cid Campeador, IES Barri del Carme, 
CEIP Tirant lo Blanc, CEE Alberto Tortajada, IES Enrique Tierno 
Galván, CEIP Puig Campana, IES Benicalap, IES La Moreria, IES 
Jorge Juan, IES Pedro Ibarra Ruiz, CRA Terra de Riurau, FPA Giner 
de los Ríos, IES Francesc Ribalta (Comunitat Valenciana)

ESCALA
Macro

PROYECTO 
Sí 

CURSO EN ACTIVO
2020-2021//2021-2022

RECURSOS
Kit Educación para el futuro  
redplanea.org/recursos/educacion-por-el-futuro

CONTACTO/REDES
Sitio web | atherstudio.com

Educación por el futuro explora el papel de la educación en la emergen-
cia ambiental, planteando una pregunta totalmente necesaria: ¿qué pa-
saría si reformulamos los centros educativos como espacios de explora-
ción, práctica y cultivo de diversas formas de ciudadanía expresamente 
dirigidas a abordar la emergencia ambiental? Así, Äther Studio sumerge 
a las personas destinatarias del Kit (docentes y alumnado) en un estado 
profundo de conexión y reflexión desde el lugar que ocupan en la socie-
dad como comunidad escolar para abrir la mente hacia nuevas formas 
de aprendizaje y solución de problemáticas. Su objetivo es ofrecer las 
herramientas necesarias para hacerlo de una forma autónoma y orien-
tada a la participación ciudadana activa, solidaria y creativa. Este con-
tinuum de preguntas y reflexiones remite a otros lugares, otros centros, 
cercanos y lejanos, en los que también se están llevando a cabo proce-
sos creativos de cambio, dando la posibilidad de vinculación entre ellos 
para crear una red de participación extensa, diversa y significativa.

Educación por el futuro

Äther Studio

(Foto de Äther Studio)

https://redplanea.org/recursos/educacion-por-el-futuro
https://www.atherstudio.com/
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AGENTES IMPLICADOS
Docentes y alumnado de primaria 
de varios centros de la Comunitat 
Valenciana que se inscribieron en 
la convocatoria lanzada por Pla-
nea para este año escolar, guia-
dos por Äther Studio. Con la me-
diación de PERMEA y Consorci de 
Museus de la Comunitat Valencia-
na.

MATERIALES Y ESPACIOS
El kit consiste en una guía do-
cente y otra para realizar junto al 
alumnado que contiene 4 bloques 
orientados a transitar por diferen-
tes espacios en el aula: espacios 
para la meditación, la reflexión, el 
análisis y, finalmente, un espacio 
resolutivo. Incluye 3 sesiones de 
formación remota con Äther Stu-
dio, su acompañamiento durante 
el proceso y la invitación a parti-
cipar en una encuentro final en el 
Centre del Carme Cultura Con-
temporànea (en febrero de 2022). 

Las actividades realizadas a partir 
de las sugerencias del kit se rea-
lizaban según la preferencia de 
alumnado y docentes ocupando 

diferentes espacios del centro 
(aula y patio, principalmente) y su 
entorno inmediato (barrio y ciu-
dad).

METODOLOGÍA
Audrey Lingstuyl y Michael Urrea 
(Äther Studio) desarrollan este kit 
con la intención de generar proce-
sos creativos a través de los cua-
les, tanto las docentes como el 
alumnado, reflexionen y debatan 
para participar de manera activa 
en la transformación social, abor-
dando la emergencia ambiental 
desde una perspectiva optimista 
y solidaria. 

APLICACIONES
• Generar procesos creativos 

para la transformación de los 
centros educativos y de la edu-
cación impartida en ellos.

• Activar y hacer visible el poten-
cial transformador de los cen-
tros educativos ante la emer-
gencia ambiental.

• Promover la conexión entre di-
ferentes centros, generando es-
pacios interconectados que den 

lugar a la reflexión y la transfor-
mación en los cuales se aborde 
la emergencia climática desde 
la justicia social y desde pers-
pectivas interseccionales.

• Favorecer el hábito de la partici-
pación en la ciudadanía más jo-
ven.

• Dar herramientas a las docen-
tes para la activación de pro-
cesos de conciencia corporal y 
ambiental, de reflexión, debate 
y creación aplicables de forma 
transversal.

RETOS
• La reproducción del kit para dis-

poner uno por docente.

• La sostenibilidad del recurso te-
niendo en cuenta que los mate-
riales también debían responder 
a su durabilidad.

• La disponibilidad para el desa-
rrollo del proyecto por parte de 
los docentes.

• Visibilizar la transversalidad de 
este proyecto para facilitar la 
disponibilidad docente.

En algunos centros en los que tanto estudiantes como profesorado 
mostraban su indignación ante la desaparición de la asignatura de 
filosofía, ambos veían el espacio que les brindaba este kit como ese 
lugar de reflexión e ideas que habían perdido. En uno de estos centros 
esta queja se concretó, en la fase de resolución o acuerdo, en la pe-
tición de un espacio semanal fijo para abordar el tema de la emergen-
cia ambiental.
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PROYECTO #15 

SANJOMIX BAND / 
KLEOS SANTA MARINA 
ARTISTAS/COLECTIVO

Antropoloops 
CENTRO
CEIP San José Obrero y CEIP Huerta de Santa Marina (Andalucía)

ESCALA
Meso y Macro

PROYECTO 
Sí

CURSO EN ACTIVO
2020-2021//2021-2022

RECURSOS
Play. Antropoloops  
redplanea.org/recursos/play-antropoloops-com  
Paneles sonoros “Historias de vida musicales” redplanea.org/ 
recursos/paneles-sonoros-historias-de-vida-musicales

CONTACTO
Sitio web | antropoloops.tumblr.com

Sanjomix Band / Kleos Santa Marina /

Antropoloops

(Foto de David J. Fonseca)

El colectivo Antropoloops (Fran Torres, Rubén Alonso, Eloísa Cantón y Daniel Gómez) parte de las característi-
cas que conforman los grupos escolares a los que dirigen sus propuestas para trabajar desde la memoria mu-
sical asociada a la historia de vida, facilitando la exploración de uno mismo, de los compañeros y compañeras 
y sus familias, del barrio y del mundo. Esta exploración se extiende también físicamente, en el caso del San 
José Obrero (Sanjomix), a través de un intercambio de con una escuela de Estambul, pero en ambos casos los 
diferentes orígenes del alumnado crean un espacio simbólico internacional que ayuda a la construcción de la 
pertenencia a contextos que son en sí mismos una remezcla cultural y emocional en constante cambio. Estas 
exploraciones son materializadas en paisajes sonoros; collages gráficos, mapas o libros, dotados de interacti-
vidad con el uso de las placas Makey Makey y la herramienta online Play.Antropoloops. En el CEIP Huerta de 
Santa Marina y en colaboración con Nomad Garden, se encuentra en proceso el proyecto Kleos Santa Marina 
en el que se crearán remezclas musicales a partir de la vegetación existente en el centro y el barrio, sirviendo 
de analogía entre la diversidad vegetal y social del centro. Al mismo tiempo, con la intención de ampliar víncu-
los y visibilizar los cuidados que realizan las vecinas y vecinos del barrio en espacios verdes, realizarán entre-
vistas para un documental, nutriendo de este modo el proceso de reivindicación de un solar para huertos ur-
banos en el que se encuentran inmersos en el barrio.

https://redplanea.org/recursos/play-antropoloops-com/
https://redplanea.org/recursos/paneles-sonoros-historias-de-vida-musicales/
https://redplanea.org/recursos/paneles-sonoros-historias-de-vida-musicales/
https://antropoloops.tumblr.com
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Ambos proyectos se enmarcan 
dentro de la escala Meso por el 
uso de herramientas que aprove-
chan el espacio-cuerpo y espa-
cio-aula como lugares de apren-
dizaje individual y colectivo, y 
Macro por su dimensión simbóli-
ca más amplia de conectar dife-
rentes contextos culturales, más 
allá del barrio, de la ciudad y del 
país.

AGENTES IMPLICADOS
Alumnado y profesorado de 5 º y 
6º de Primaria ambos centros y 
Antropoloops como colectivo ar-
tístico que desarrolla la propues-
ta, con la colaboración de Nomad 
Garden en el centro CEIP Huerta 
de Santa Marina. Con la media-
ción de Sofía Coca de ZEMOS98.

MATERIALES Y ESPACIOS
En algunas de sus acciones hacen 
uso de las placas Makey Makey 
para la activación de las piezas 
sonoras a través del tacto, la he-
rramienta desarrollada por el co-
lectivo Play. Antropoloops, orde-
nadores portátiles, grabadoras de 
audio y discos de almacenamien-
to (pen drives).

METODOLOGÍA
Este colectivo presenta la remez-
cla musical como espacio simbó-
lico de encuentro, haciendo uso 
de la música electrónica como ve-
hículo para visibilizar y celebrar la 
diversidad emocional y cultural 
que convive en las escuelas y, por 
tanto, en los barrios, con el objeti-
vo de promover la cultura libre y la 
creación artística a través de ex-
periencias participativas. 

APLICACIONES
• Crear mapas visuales y sono-

ros que generen diálogo con las 
diferentes culturas y otros mo-
mentos históricos.

• Promover la visibilización de la 
diferencia como algo positivo y 
enriquecedor, como motor de 
aprendizaje sobre el mundo.

• Facilitar la integración constru-
yendo un sentido de pertenen-
cia amplio, elástico, contempo-
ráneo y sensible a las emociones 
y las experiencias personales.

• Activar la mirada hacia la explo-
ración social del contexto.

• Dar herramientas para la crea-
ción de proyectos en los que la 
funcionalidad creativa y de in-
teractividad del archivo sonoro 
pueda desarrollar su potencial.

RETOS
• Precariedad tecnológica de las 

escuelas, en algunos casos.

• Promover la visibilización de la 
diferencia como algo positivo y 
enriquecedor, como motor de 
aprendizaje sobre el mundo.

• Facilitar la integración constru-
yendo un sentido de pertenen-
cia amplio, elástico, contempo-
ráneo y sensible a las emociones 
y las experiencias personales.

• Activar la mirada hacia la explo-
ración social del contexto más 
inmediato, el bagaje vital del 
alumnado como fuente de co-
nocimiento.

El impacto y la necesidad de este tipo de propuestas con vocación so-
cial —en las que visibilizar la diferencia como algo positivo y que 
enriquece a todo el mundo se hizo palpable en el caso de una alumna 
de origen venezolano. Esta participante dió a conocer un género musi-
cal propio de su región (gaita zuliana), sus abuelos acudieron a la 
muestra final de su historia de vida musical y cantaron conmovidos 
viendo como sus orígenes tenían un lugar en la escuela. Eran cono-
cidos por las personas con las que ahora compartían espacio y vida.
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CASOS DE ESTUDIO
 
PROYECTO #16 

Escuela Expandida
ARTISTAS/COLECTIVO

Alba G. Corral
CENTRO
IES Bovalar (Comunitat Valenciana)

ESCALA
Meso y Macro

PROYECTO PLANEA
No

CURSO EN ACTIVO
2020-2021

RECURSOS
No

CONTACTO
Sitio web | blog.albagcorral.com

Escuela expandida surge como un proyecto experimental en el que ex-
plorar la posibilidad de habitar mundos del metaverso desde la comuni-
dad escolar. Estos otros mundos ofrecen al alumnado una experiencia 
más allá de la clase online que, en un contexto como el actual, se con-
vierte en un recurso rico en posibilidades. Alba G. Corral propone la con-
figuración de espacios educativos a través de Mozilla hubs, una platafor-
ma gratuita para crear y compartir espacios virtuales llamados “salas”. 
Este proceso permite repensar los espacios del centro educativo y crear 
nuevas estructuras de aula y lugares adaptados a las nuevas formas de 
habitar la escuela. Pensando estos nuevos espacios desde lo económi-
co (qué recursos puedo obtener en este mundo 3D y la criptomoneda), la 
filosofía (trabajando las identidades a través de la construcción de ava-
tares), lo artístico (creando la imagen de los avatares) y la informática, la 
experiencia se conecta al currículum escolar aportando contemporanei-
dad y lenguajes conocidos por el alumnado.

La propuesta se enmarca dentro de las escalas Meso y Macro por ex-
plorar nuevas formas de plantear los espacios escolares y vincular estos 
espacios y sus habitantes entre sí en un contexto espacial expandido 
más allá del recinto escolar.

Escuela Expandida /

Alba G. Corral

https://blog.albagcorral.com
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AGENTES IMPLICADOS
Alumnos, alumnas y docentes de 
4º de la ESO del IES Bovalar, Alba 
G. Corral como artista creadora 
de la propuesta, Marta Delatte y 
Blanca Martínez Gómez (HJ Dar-
ger) como conferenciantes en el 
evento online para el profesorado 
sobre el potencial educativo de la 
Cultura Digital - Educación, Arte y 
Metaverso. Con la mediación de 
PERMEA y Consorci de Museus 
de la Comunitat Valenciana.

MATERIALES Y ESPACIOS
Ordenadores del centro escolar 
y acceso a la plataforma Mozi-
la Hubs. Las actividades dentro 
de este proyecto se han llevado a 
cabo en el aula y desde casa.

METODOLOGÍA
Alba G. Corral propone explora-
ciones del metaverso desde pro-
cesos colectivos de creación de 
nuevos “no lugares” para repen-
sar la escuela y sus dinámicas 
pedagógicas, poner en debate el 
uso y el derecho sobre estos es-
pacios y la cuestión económica en 
torno a lo público y lo privado.

APLICACIONES
• Repensar desde cero los espa-

cios de los centros escolares.

• Construir espacios virtuales al-
ternativos a las clases online, 
más amables, positivos, versá-
tiles y escénicos.

• Conectar los intereses del alum-
nado con las necesidades ac-
tuales y el currículum escolar.

• Visibilizar el potencial del me-
taverso, dando la posibilidad al 
alumnado de aportar conoci-
miento propio a los contenidos 
del currículum y descriminalizar 
los intereses de los jóvenes por 
los mundos virtuales y los vi-
deojuegos.

• Proponer herramientas contem-
poráneas para la exploración y 
el debate sobre cuestiones di-
versas.

RETOS
• Salvar la brecha digital, tanto 

la existente en el profesorado 
como en los recursos de las es-
cuelas (ordenadores de centro 
obsoletos).

• Sincronizar los ritmos de la es-
cuela con los del proyecto.

• Poner en valor el desarrollo de 
ideas y teoría en torno a la te-
mática por encima de los resul-
tados tangibles, tratándose de 
temas bastante desconocidos 
para el profesorado y poco ex-
plorados por parte del alumna-
do.

• Encontrar una herramienta ac-
cesible (coste e infraestructura 
requerida) para el desarrollo de 
los mundos virtuales.

Parte del alumnado que no destacaba por su excelencia en otras 
áreas contaba con un espacio en el que mostrar sus capacidades en 
esta. Además, son temas eminentemente contemporáneos que, de una 
manera u otra, nos interesan o nos producen curiosidad a todo el 
mundo, ofreciendo un atractivo visual evidente que pone de manifies-
to su emergente potencial.
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PARTE III

EL ARTE PARA  
DETECTAR, ANALIZAR  
Y TRANSFORMAR LAS  
PEDAGOGÍAS INVISIBLES  
DE LOS ESPACIOS  
EDUCATIVOS
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Y lo hace por medio de un conjunto infinitivo e incontrolable de microdis-
cursos que suceden (o que no suceden) a la vez en un acto pedagógico, 
que acontecen en un segundo plano (latente e inconsciente), que trans-
forman el cuerpo y la mente de quien participa en el acto pedagógico en 
cuestión y que nosotras denominamos pedagogías invisibles 8. Desde 
la Red Planea, proponemos el arte como una estrategia para detectar, 
analizar y transformar las pedagogías invisibles que integran los espa-
cios educativos.

DETECTAR: 
el arte nos ayuda a percibir nuestro entorno con ojos nuevos. Acostum-
bradas a que los centros educativos sean de una determinada manera, 
la repetición de los elementos arquitectónicos que los configuran nos 
hace percibir lo que nos rodea como normal. Tal y como hemos visto a 
lo largo de este cuaderno, el arte se presenta como una estrategia para 
redescubrir los espacios y reflexionar sobre aquellos elementos que, en 
un principio, nos habían pasado desapercibidos o en los que no había-
mos reparado. Por ejemplo, bailar y movernos libremente (Proyecto #11 
Dansa i no gènere: Cos i espai) nos ayuda a leer el espacio desde los 
sentidos y a observar cómo este nos afecta, activando un tipo de con-
ciencia corporal que convierte lo acontecido en un segundo plano en 
protagonista de la experiencia de enseñanza-aprendizaje.

ANALIZAR: 
una vez que hemos tomado conciencia de la realidad del espacio educati-
vo, podemos activar nuestra capacidad de reflexión para realizar una lec-
tura crítica del mismo. De nuevo, el arte nos puede ayudar a visibilizar lo 
que no nos gusta (o lo que no llega a gustarnos) para poder transformar-
lo. Con tal fin, podemos realizar un diagnóstico participativo y crear una 
cartografía del centro en la que se reflejen las demandas y las quejas de 
la comunidad educativa (Proyecto #03 Aula experimental) y que sirva de 
punto de partida para diseñar acciones destinadas a transformar y crear 
nuevos espacios, eliminando lo que sobra e introduciendo lo que falta. El 
aula y el centro escolar se convertirán así en un dispositivo de participa-
ción ciudadana, en un mecanismo que facilitará la reflexión, el análisis y la 
resolución de problemas (Proyecto #14 Educación por el futuro).

TRANSFORMAR: 
En la Red Planea hemos apostado por transformar el espacio para trans-
formar la metodología educativa. El arte se presenta nuevamente como 
una manera de introducir cambios, convirtiendo la escuela o el instituto en 
un laboratorio vivo de experiencias artísticas. En los proyectos descritos 
en este cuaderno, hemos abordado distintas formas de generar procesos 
de transformación que involucran a toda la comunidad educativa y, sobre 
todo, al alumnado. Para llevar a cabo esta transformación, podemos em-
pezar por habitar el espacio de manera creativa, sin olvidar ninguna de 
las escalas (MICRO, MESO Y MACRO) que hemos analizado a lo largo 
de estas páginas: se han creado inventarios de recursos disponibles para 

Si algo podemos tener claro una vez  
que hemos realizado este recorrido  
es que el espacio educa. 

8. Definición de “pedagogías invisi-

bles” incluida en el libro publicado 

por María Acaso en colaboración con 

el colectivo Pedagogías Invisibles. 
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hackear el mobiliario de las aulas (Proyecto #06 Remoblar l´espai) y se 
han habitado los espacios intermedios con intervenciones e instalacio-
nes artísticas que nos han ayudado a crear vínculos y relaciones en los 
espacios de tránsito (Proyecto #04 Nido abierto); hemos salido del aula al 
pasillo, del pasillo al patio y del patio al barrio, conectando el centro con el 
tejido cultural local, prestando especial atención a artistas y artesanas del 
entorno inmediato (Proyecto #13 Cartografíes en femení. Artistes i arte-
sans del barrii); también se han creado redes a nivel global, explorando el 
mundo a través de sus músicas (Proyecto #15 SANJOMIX BAND / KLEOS 
SANTA MARINAs), llegando, incluso, a habitar los espacios virtuales del 
metaverso (Proyecto #16 Escuela Expandida). Todo ello gracias al extenso 
colectivo de agentes que forman parte de la Red Planea y que han apor-
tado su experiencia en ámbitos como el arte, el diseño o la arquitectura 
con el objetivo de crear espacios sociales de aprendizaje más agradables, 
versátiles, escénicos y positivos.

Con sus proyectos, la Red Planea ha demostrado que, para ser más 
AGRADABLE, un centro educativo, debe ser un espacio Saludable, Se-
guro y estar centrado en el bienestar de toda la comunidad educativa. 
Como hemos visto, el arte, más allá de su dimensión estética, puede con-
tribuir a cuidar la salud de los habitantes del centro como una tercera piel 
(Proyecto #12 Mi tercera piel) por medio de dispositivos artísticos que, 
por ejemplo, ayuden a mejorar la calidad del aire (Proyecto #09 Mi cole 
también respira) o a regular la temperatura (Proyecto #10 River-cARTima). 
El arte también puede generar espacios Solidarios y Sostenibles donde 
cultivar los afectos, convirtiendo los áridos patios escolares en jardines 
vivos donde la naturaleza se convierta en catalizador de relaciones inter-
personales (Proyecto #07 El jardín interser) y en los que los materiales de 
desecho vuelvan a la vida, creando nuevas posibilidades para el juego y el 
encuentro (Proyecto #05 Filomena valió la pena).

Asimismo, algunos de los proyectos desarrollados han servido para crear 
materiales educativos VERSÁTILES que permiten transformaciones efí-
meras de cualquier lugar del centro, permitiendo al alumnado reapropiar-
se del espacio de manera lúdica. Por ejemplo, por medio de elementos 
mediadores que potencian nuevas relaciones entre cuerpo, sentidos, 
tiempo y objetos (Proyecto #02 Jugar al C.E.S.T.O.), las y los estudiantes 
han intervenido los determinados espacios escolares de manera creativa, 
construyendo refugios personales y territorios propios autogestionados 
(Proyecto #01 Calaix), entendiendo la escuela como un espacio ESCÉNI-
CO en constante cambio, un paisaje que habitar y no solo que transitar 
(Proyecto #10 River-cARTima).

No podemos olvidar, por último, el poder transformador del diseño. En 
ocasiones, los centros educativos pueden resultar laberintos incómodos. 
La creación de una señalética más accesible (Proyecto #08 Transforman-
do espacios. Señalética Inclusiva. Señalética como puente de comunica-
ción) puede ayudar a sus habitantes a orientarse mejor, creando espacios 
POSITIVOS en los que se vea representada la diversidad de todos los 
agentes que forman parte de la comunidad educativa.

Desde el equipo de la Red Planea confiamos en la utilidad de esta re-
copilación de aprendizajes en torno al papel del arte como vehículo de 
transformación del espacio-contenedor de actividades educativas en 
espacio-material educativo en sí mismo, además de ayudar a aquellas 
comunidades educativas convencidas de que, para realizar un cambio 
de paradigma metodológico, es también necesario transformar dicho es-
pacio. El desarrollo de proyectos artísticos en los centros educativos po-
tencia el pensamiento crítico, contribuye a construir nuevos imaginarios, 
genera nuevas relaciones y conecta el centro educativo con su entorno, 
convirtiéndolo en motor para la promoción de una ciudadanía activa y 
creativa.
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—
PLANEA está formada por

 

 

—
Con el impulso de

 

PLANEA nació en 2019 como una red de centros educativos, agentes 
e instituciones culturales que se comprometen a utilizar las prácti-
cas artísticas en la escuela pública de manera transversal, situada 
en los territorios y con vocación de generalización y permanencia. La 
red se encuentra en el cuarto curso de los cinco iniciales que se dio 
para prototipar, evaluar y recopilar aprendizajes sobre los modos y las 
formas de producir cambios significativos en los centros educativos, 
en las consejerías de educación y en su ecosistema más cercano, a 
través de las prácticas artísticas. Por ahora, el camino está siendo un 
desafío ilusionante en el que no paramos de crecer como red.   
Impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso y articulada me-
diante «nodos de mediación» que desarrollan PLANEA en tres te-
rritorios: Pedagogías Invisibles (Comunidad de Madrid), PERMEA 
(Comunitat Valenciana) y ZEMOS98 (Andalucía), en 2022 aspiramos 
a llegar a la cifra de 200 centros educativos que se han sumado al 
proyecto, entre centros piloto y colaboradores.

Además de estar centrada en la mejora de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la red tiene la intención de enriquecer la convivencia, 
ser motor de ciudadanía y generar procesos que pongan a la escuela 
al frente de problemáticas actuales como las relacionadas con el cli-
ma, el uso crítico de la tecnología o la diversidad. Así mismo, y fruto 
de una vocación ecosistémica, la red abre recurrentemente espacios 
de formación del profesorado, publicaciones con licencias libres y 
documenta los programas de Arte y Escuela que cada centro lleva a 
cabo. Este cuaderno PLANEA es muestra de ese deseo de traspasar 
los límites de la propia red. 

A lo largo de estos años han sido muchos los centros educativos que 
han expresado su deseo de transformar sus espacios para mejorar la 
experiencia educativa, hacerlos más sostenibles desde el punto de 
vista climático o dotarlos de una estética más contemporánea. Fruto 
de esa escucha surge este cuaderno que quiere ir más allá de refor-
mas y transformaciones para aportar una reflexión compleja y global 
sobre el potencial educativo del espacio en sí mismo.


