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2.  ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN.

2.1 Resumen 

La investigación pretende explicitar las interacciones entre las teorías sobre el aprendizaje, las ideas 
sobre el conocimiento y los proyectos de espacios educativos. También busca identificar paradigmas 
conceptuales comunes entre arquitectura y educación, y contribuir a una mayor conciencia de
que todo proyecto de arquitectura educativa tiene implícitas ideas pedagógicas y epistemológicas.
Así se explicitaron las relaciones entre la pedagogía tradicional, las verdades absolutas originadas en la 
fe y la razón, y la composición clásica en el Colegio Jesuita Seminario (1880-1913). Luego se mostró la 
interacción entre la pedagogía renovadora de la “Escuela Nueva”, las verdades positivistas de origen 
científico, y el orden arquitectónico moderno en el prototipo de escuela del Ministerio de Obras Públicas 
(1952-1965). Las críticas a las instituciones educativas de fines de los años sesenta y de los setenta, el 
conocimiento como sistema o estructura y la arquitectura sistémica se observaron en el Liceo nº 30 del 
Buceo. Finalmente, los cuestionamientos actuales a las ideas de la modernidad, tanto en el ámbito 
educativo, el epistemológico y el arquitectónico, han llevado a una pluralidad de propuestas de difícil 
evaluación por la poca perspectiva.
Se concluyó que si bien muchas veces esta arquitectura escolar ha seguido a las ideas educativas, 
también los proyectos arquitectónicos han hecho contribuciones a las formas de aprender y enseñar.

2.2 Objetivos e hipótesis de la investigación 

Estábamos en una situación de debate nacional en torno a la educación (Ley de Educación, Congreso 
Nacional  de  Educación,  Sistema  Nacional  de  Educación,  Plan  Ceibal,  etc.).  Sin  embargo  en  esas 
consideraciones  se  solía  subestimar  el  tema  del  espacio  y  centrarse  en  los  planes  de  estudio,  la  
pedagogía,  la formación de los docentes,  la gestión,  el  presupuesto,  etc.  Por lo  tanto,  los objetivos  
generales eran contribuir a la reflexión sobre el rol del espacio en la educación nacional, y ayudar a la 
construcción de una base interdisciplinaria común que fomentara el diálogo entre la comunidad educativa 
y los arquitectos. 
Los objetivos específicos eran brindar más elementos para analizar críticamente los fundamentos de los 
proyectos educativos y contribuir a una mayor conciencia de que proyectar arquitectura educativa implica 
siempre  ideas  pedagógicas  y  sobre  el  conocimiento.  Y  quizás  aportar  con  ello  a  las  prácticas 
proyectuales contemporáneas. 
Por otro lado se divulgaron los resultados de la investigación en diversos ámbitos.
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2.3 Metodología: abordaje metodológico y actividades desarrollar

La metodología fue de carácter inductivo, ya que se basó en el análisis de casos concretos y en el 
reconocimiento de los cambios de la educación contemporánea. Se estudió parte de la bibliografía sobre 
la historia de las ideas pedagógicas y epistemológicas (de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación) y sobre arquitecturas educativas (con la que estábamos más familiarizados, por el Postgrado 
en “Gestión de la Infraestructura  educativa” y la Tesis de Maestría “Estrategias para desarrollar y 
gestionar la red de infraestructura educativa en Montevideo”). Luego, a partir del relevamiento de las 
construcciones escolares de Enseñanza Primaria y Secundaria proporcionado por personal de la División 
Arquitectura de ANEP, se analizaron en profundidad edificios situados en Montevideo. Se los visitó, se 
entrevistó a sus directores, se obtuvieron planos y se los fotografió. También se buscó en revistas de 
arquitectura descripciones de las intenciones de los autores y se entrevistó técnicos de larga trayectoria 
en el tema (Arq. Ramiro Bascans, Walter Gurruchaga) y arquitectos proyectistas actuales (Carlos Sityá y 
Marina Abraham).
Más tarde se procesó la información, formada por escritos, gráficos y fotografías y se definieron los 
proyectos arquitectónicos paradigmáticos analizándolos desde la perspectiva ya explicitada. Finalmente, 
se preparó un informe escrito y una presentación multimedia para difundir la investigación. El texto 
publicado busca tener varios niveles de lectura: las principales ideas en negrita, el texto convencional, o 
el texto y las notas a pie de página que profundizan algunas ideas.

2.4 Resultados

Se identificaron  cuatro  paradigmas.  En  el  primero,  la  escuela  tradicional  Colegio  Seminario 
(1880-1913, en parte del Arq. Tossi) basaba su pedagogía en una disciplina rígida y un orden jerárquico 
estricto,  clases  magistrales,  ejercicios  memorísticos  y  muy  poca  participación  de  los  alumnos.  Se 
enseñaban verdades acabadas originadas en el pasado, disociadas del entorno del alumno, con base en  
la fe y la razón. La arquitectura era una tipología central en forma de claustro, de composición clásica, 
cerrada e introvertida, que jerarquizaba y fragmentaba los espacios y los grupos de alumnos.

Más tarde la renovación pedagógica de la Escuela Nueva confluyó con la arquitectura moderna 
en un nuevo paradigma. Se analizó el  prototipo del  Ministerio de Obras Públicas (1952-1965, Arqs.  
Rodríguez  Orozco  y  Rodríguez  Juanotena),  que  estandarizaba  la  escuela  para  todo  el  territorio 
uruguayo,  en consonancia  con una idea educativa  de igualdad:  todos los niños debían aprender lo 
mismo en una misma escuela. La renovación de los métodos pedagógicos daba protagonismo a los 
estudiantes y buscaba relacionar la escuela con la naturaleza. La concepción positivista del conocimiento 
lo suponía como algo externo, ya dado, que el alumno debía incorporar. Para facilitar el aprendizaje el  
conocimiento  se  dividía  en  unidades  simple,  descartando  las  relaciones.  De  la  misma  manera  el  
arquitecto  proyectaba  las  funciones  por  separado  y  luego  armaba  el  conjunto  como una  suma  de 
elementos aislados.

A fines de los sesenta y durante los setenta, los discursos críticos se generalizaron, tanto en el 
ámbito educativo como en el arquitectónico. Se criticaba que la escuela hubiera sido reducida a una 
suma de aulas independientes unidas por circulaciones y se proponía la escuela como una totalidad, con 
espacios polivalentes que se extendían unos sobre otros, formando una conjunto espacial y pedagógico 
más  complejo.  Se  analizó  el  Liceo  nº  30  del  Buceo,  que  sistematizaba  el  diseño  buscando  una 
arquitectura  flexible  y  abierta.  Esta  noción  de  sistema  es  compartida  con  el  estructuralismo de  las 
ciencias sociales, que enfatiza las articulaciones de los hechos entre sí y su interrelación. Para este  
modelo relacional conocer consiste en apropiarse de la totalidad, pero aún sin tener en cuenta el proceso 
a través del cual esa totalidad se construyó.

Actualmente el conocimiento es considerado una construcción social. Se rescata la importancia 
del conocimiento de los hechos, de las articulaciones entre ellos y de los procesos a través de los cuales  
se  produce  ese  conocimiento,  procesos  influidos  por  factores  culturales,  sociales,  políticos  y 
psicológicos. Se cuestionan los modelos homogéneos, objetivos y sin contradicciones del positivismo, su 
idea de verdades universales, necesarias y definitivas. Mas bien se tiene una idea “débil” de verdad,  
verdades consideradas provisorias y contingentes, históricas y subjetivas.

Al mismo tiempo los nuevos desarrollos científicos buscan superar las divisiones cartesianas y el 
determinismo  newtoniano.  El  estudio  de  los  sistemas  dinámicos  (también  llamados  complejos, 
autoorganizados  o  no  lineales)  es  tomado  como  modelo  conceptual  por  cierta  arquitectura 
contemporánea. Si esta arquitectura es una representación defectuosa de estos desarrollos científicos o 
se  basa  en  un  modelo  conceptual  pertinente  está  por  verse.  Evidentemente  es  un  reto  tratar  de 
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identificar prácticas proyectuales para la arquitectura educativa del futuro. No se trata de conclusiones,  
sino de conjeturas que aspiran a dar en qué pensar.
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