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11INFANCIA, MODERNIDAD, ARQUITECTURA Y ACCIÓN 
CHILDHOOD, MODERNITY, ARCHITECTURE AND ACTION

   

Rosa María Añón–Abajas (  0000–0003–0720–4172)
Amadeo Ramos–Carranza (  0000–0003–4195–5295) 

RESUMEN Se indaga sobre la capacidad de la infancia para orientar a la arquitectura hacia su misión social y educadora. 
También se aborda el potencial educativo de la acción arquitectónica. Las investigaciones tratadas presentan casos que incluyen 
a la infancia como sujeto activo. Se exponen experiencias recientes que trabajan aplicando la metodología crítica de la creatividad 
arquitectónica para propiciar una educación general en capacidades artísticas, sociales, espaciales y políticas. Estas prácticas es-
tán proliferando incentivadas desde instituciones internacionales decisivas para la cooperación y el desarrollo; en cierto modo son 
novedosas, pero encontraremos precedentes admirables de este tipo de actividades que, consideradas utópicas en su momento y, 
como tales, ignoradas, ahora demuestran su pertinencia. Podemos concluir que los modelos educativos evolucionan como conse-
cuencia de las crisis y carencias que marcan a la sociedad propiciando las utopías que definen sus ciclos.  
PALABRAS CLAVE educación; casa; jardín; ciudad; juegos; teatro.

SUMMARY It explores the capacity of childhood to guide architecture towards its social and educational mission. It also addres-
ses the educational potential of architectural action. The research presented features cases that include children as active subjects. 
Recent experiences are presented that work by applying the critical methodology of architectural creativity to promote a general 
education in artistic, social, spatial and political skills. These practices are spreading, encouraged by international institutions that 
are decisive for cooperation and development; in some ways they are novel, but we will find admirable precedents of these types 
of activities which, considered utopian at the time and, as such, ignored, are now proving their relevance. We can conclude that 
educational models evolve as a consequence of the crises and shortcomings characterising society, leading to the utopias that 
define their cycles. 
KEY WORDS education, home, garden, city, games, theatre
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CRISIS

O bservar las circunstancias generales y actuales 
de las ciudades contemporáneas y el paisaje 
natural, provoca una profunda decepción, pues 

el análisis de la realidad arroja resultados claramente 
negativos. El arte de la arquitectura parece desaparecer 
frente al crecimiento exponencial de construcciones in-
sensibles que van invadiendo ciudades y paisajes arre-
batándoles su identidad, sustituyendo la construcción 
tradicional, sensata y sostenible, por construcciones 
poco reflexivas y mal integradas en su lugar mientras, 
mayoritariamente, las sociedades más industrializadas 
permanecen, aparentemente, pasivas y cómplices. 

Evitar que se sigan cometiendo errores requiere otra 
educación general de la ciudadanía y una concienciación 
de que es responsabilidad de todos contribuir en la pro-
ducción y conservación de un hábitat más equilibrado y 
sostenible. Esta afirmación implica a profesores, maes-
tros, educadores y arquitectos que, convencidos de que 
la arquitectura es una herramienta educativa inmejorable, 
reivindica otras políticas que incluyan más formación 

artística en los programas educativos oficiales y comple-
mentarios, desde las etapas infantiles hasta los grados 
universitarios, sin perder continuidad.

En las actuales circunstancias es natural pensar 
que todo lo heredado y acumulado resulta absurdo. 
Un planeta enfermo, una sociedad consumista, injusta, 
inconsciente, capaz de agotar los recursos naturales 
sin tregua, incompetente, cómplice de las armas y de 
la guerra. Tantos males acumulados reflejan el fraca-
so de este nuevo siglo. Son también responsables las 
políticas y modelos educativos que en cada época y 
contexto se han adoptado, supuestamente para libe-
rar a los ciudadanos mediante el conocimiento, aunque 
realmente parece que se nos instruye desde el sistema 
para servir al sistema, o para apuntalar un sistema que 
se deshace sin remedio. La cuestión de la educación 
es una de las más polémicas. Qué métodos, qué luga-
res, qué clasificación por edades y sexos, qué materias, 
qué contenidos, etc. Sistema y contrasistema, cultura y 
contracultura, polemizan constantemente en todos los 
aspectos posibles.
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DEFINICIÓN DE INFANCIA
Partimos de considerar la infancia entendida en toda 
su amplitud. Establecer las edades límite que la identi-
fican también resulta polémico. En España se tiende a 
equiparar automáticamente la infancia con el grupo de 
edad que, normalmente, asiste al jardín de infancia, a la 
guardería o al preescolar. Pero lo cierto es que la delimi-
tación de edad a la que cada persona madura varía si la 
propone un antropólogo, un pedagogo, un psicólogo o 
un médico. Cada persona evoluciona de una fase a otra 
(distinguiendo entre primera infancia, segunda infancia, 
niñez, adolescencia, juventud, edad adulta y siguientes), 
a una edad que fluctúa en función de diversos factores 
implicados en la vulnerabilidad de personas y colectivos 
(circunstancias de dependencia, discapacidad, geográ-
ficas, culturales, sociales, económicas, etc.). Si conveni-
mos que la infancia se acaba cuando el individuo em-
pieza a dejar de ser vulnerable y podemos considerarlo 
autónomo, la adolescencia, es sin duda, la etapa más 
ambigua de todas y, por ello, debería ser incluida y consi-
derada como una etapa más de la niñez. En España los 
servicios públicos de salud derivan a los pacientes del 
hospital infantil al general entre los catorce y los dieciséis 
años, según cada comunidad autónoma y la situación 
particular de cada caso, requiriendo el consentimiento 
informado para muchas situaciones médicas. Por regla 
general en Europa esto se produce a los dieciocho años. 
Es evidente que la definición de infancia depende de los 
recursos y de las políticas públicas. 

MODERNIDAD, UTOPÍA
En noviembre del pasado año 2022, la revista Proyecto, 
Progreso, Arquitectura enunció la temática Arquitectura 
con y para la infancia como línea de investigación para el 
número veintinueve que ahora se publica. El objetivo se 
enfocó, sobre aquellas actividades arquitectónicas que 
se realizan preocupadas por incluir, en su proceso y en 
la toma de decisiones, a la infancia: arquitecturas donde 
las niñas y los niños juegan un papel protagonista. A pe-
sar de todos los materiales acumulados sobre infancia, 
educación y arquitectura, el conocimiento siempre resul-
ta incompleto, pues la constante inquietud en torno a la 
educación de las nuevas generaciones se intensifica en 
períodos de crisis que motivan a creer que los modelos 

formativos pasados han fallado, que ya no sirven como 
ejemplo y requieren revisión. Crisis, evolución y educa-
ción son conceptos permanentemente asociados entre 
ellos, igualmente indisociables resultan educación e in-
fancia, infancia y modernidad, modernidad y casa, casa 
y jardín, jardín y juegos, juegos y teatro, teatro y acción, 
acción y ciudad, ciudad y arquitectura, arte, música, cine, 
tiempo, movimiento, memoria o historia.

El escrito divulgado para la convocatoria dibujaba el 
panorama actual de crisis profunda y global, mencionan-
do la emergencia climática y las catástrofes derivadas, 
que cada día son más frecuentes y graves, justificando el 
anhelo por un cambio de paradigma inminente y la con-
secuente preocupación por la educación y la formación 
de las nuevas y futuras generaciones, que deberán estar 
preparadas para interactuar mejor con el medioambien-
te. En este contexto, la consecuente preocupación por 
la educación implica especialmente al campo de conoci-
miento de la arquitectura, como demuestran numerosas 
experiencias, publicaciones en redes y artículos prece-
dentes originados desde múltiples foros.

Para empezar a reconocer la actualidad del interés 
sobre las interacciones entre arquitectura y educación y 
la especial sensibilidad de los arquitectos con esta te-
mática, basta explorar el blog de la Fundación Arquia. 
La preocupación por la infancia queda patente en mul-
titud de contribuciones que se encuentran en la catego-
ría Educación. Destaca la abundancia de autoras que 
abordan esta cuestión, además de otras aportaciones 
colaterales sobre la responsabilidad social de la arqui-
tectura, la comunicación, etc. Podríamos pensar que la 
incorporación de más mujeres al ejercicio de la arquitec-
tura ha propiciado que aflore este tipo de reflexión más 
interesada en los aspectos emocionales que en los téc-
nicos. Explorar la memoria de un espacio impregnado de 
las acciones trascendentes de la infancia, esas que nos 
configuran y acompañan toda la vida, requiere pacien-
cia y sensibilidad. Entre las autoras aludidas destaca la 
arquitecta Virginia Navarro, más que por la cantidad de 
contribuciones (son diecinueve entradas entre los años 
2016 y 2022), es porque sus aportaciones, además de 
objetivas e informadas, están todas enfocadas a esta 
temática, entre infancia y arquitectura, trazando una cla-
ra línea de investigación. Sus textos, referidos a eventos 
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documentados y publicaciones, reflejan la existencia de 
una actividad importante a nivel nacional e internacio-
nal, plantean varios temas transversales, argumentan 
con algunas referencias a antecedentes, y provocan la 
curiosidad y la necesidad de ampliar y profundizar en 
ese conocimiento. 

En una de sus entradas más recientes Virginia Na-
varro defiende que la arquitectura y el diseño de su 
construcción son un juego geométrico1. Antes expuso la 
avanzada política educativa en Finlandia que incluye la 
arquitectura como formación básica desde la escuela pri-
maria2. También, defendió lo positivo que resulta para la 
arquitectura la interacción de las niñas y de los niños, me-
diante la observación de las fotografías publicadas por Le 
Corbusier sobre la cubierta de la Unidad de Habitación 
de Marsella. El foco se fija en el grupo de infantes de la 
escuela maternal que aparecen jugando con su maestra 
en la azotea, lo que nos descubre la viveza de los espa-
cios al aire libre, capaces de provocar una deseada inte-
racción entre infancia y arquitectura3. En su primera entra-
da4, en junio de 2016, la autora ya mencionaba a varios 
autores precedentes como Javier Encinas, Juan Bordes, 
Xavier Monteys o Howard Gardner, para cerrar el breve y 
estimulante texto citando a Jorge Raedó: “la educación 
en arquitectura es una encrucijada en la que se encuen-
tran formación natural, necesidad social y objetivos a largo 

1 NAVARRO, Virginia. Anne Tyng: la arquitectura como juego geométrico. En: Fundación Arquia-blog, arquitectura - niños/as, Educación [en línea], 07 febrero 
2022 [consulta: 25 octubre 2023]. Disponible en: https://blogfundacion.arquia.es/2022/02/anne-tyng-la-arquitectura-como-juego-geometrico/
2 NAVARRO, Virginia. Desafíos de la arquitectura según Finlandia, ¿Cómo se relaciona con la educación de niños/as y jóvenes? En: Fundación Arquia-blog, 
arquitectura - niños/as, Educación [en línea], 31 marzo 2021 [consulta: 25 octubre 2023]. Disponible en: https://blogfundacion.arquia.es/2021/03/desafios-
de-la-arquitectura-segun-finlandia-como-se-relaciona-con-la-educacion-de-ninos-as-y-jovenes/.
3 NAVARRO, Virginia. Lilette y Le Corbusier: una historia de niños jugando en la azotea. En: Fundación Arquia-blog, arquitectura - niños/as, Educación [en línea], 
15 noviembre 2021 [consulta: 25 octubre 2023]. Disponible en: https://blogfundacion.arquia.es/2021/11/lilette-y-le-corbusier-una-historia-de-ninos-jugando-
en-la-azotea/.
4 NAVARRO, Virginia. ¿Por qué enseñar arquitectura a los niños? En: Fundación Arquia-blog, arquitectura - niños/as, Educación [en línea], 22 julio 2016 [con-
sulta: 25 octubre 2023]. Disponible en: https://blogfundacion.arquia.es/2016/07/por-que-ensenar-arquitectura-a-los-ninos/.
5 RAEDó, jorge. Informe sobre educación arquitectónica para niños en España y Latinoamérica. En: Frontera Digital [en línea], 21 noviembre 2013 [consulta: 
04 noviembre 2023].  Disponible en: https://www.fronterad.com/informe-sobre-educacion-arquitectonica-para-ninos-en-espana-y-latinoamerica/.
6 Arquitectura escolar y educación. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, noviembre 2017, nº 17.  ISSN 2171-6897. 
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2011.i17
7 MAYORAL CAMPA, Esther. Pensamientos compartidos. Aldo van Eyck, el grupo Cobra y el arte. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. Sevilla: Editorial Universi-
dad de Sevilla, noviembre 2014, nº 11, p. 70.  ISSN 2171-6897. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2014.i11.05
8 RAEDó, jorge; URREA UYAbÁN, Tatiana (eds.). Arquitectura con niños. En: Dearq-35. bogotá: Departamento de Arquitectura de la Universidad de los An-
des (Colombia), enero 2023, nº 25. ISNN 2011-3188. https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/dearq/issue/view/204

plazo para generar y exigir mejores entornos construidos. 
¿Por qué enseñamos arquitectura a los niños? Sobran los 
motivos”5.

El número diecisiete de PpA6, publicado en mayo 
de 2017 y convocado en mayo de 2016, dedicado ínte-
gramente a Arquitectura escolar y educación, ya publicó 
investigaciones reivindicando el papel educador de la ar-
quitectura. Los artículos avanzaron mucho más allá de las 
valoraciones sobre los aspectos técnicos que inciden en 
el diseño arquitectónico de edificios y entornos escolares. 
No obstante, otras temáticas en otros números de PpA, 
incluso anteriores, también propiciaron investigaciones 
atentas a la infancia desde otras perspectivas relaciona-
das, apreciando y defendiendo el valor pedagógico de la 
arquitectura. Aldo van Eyck siempre es citado como refe-
rente y, para él “la figura del niño cierra un círculo, desde 
su propia infancia pasando por sus reflexiones sobre la 
ciudad”, preocupación que puede seguirse en varios de 
sus proyectos siendo el Orfanato de Ámsterdam (1955-
60) con sus party rooms, la mejor expresión del cómo “el  
niño  es  la  principal  referencia  en  el  espacio”7 (figura 
1). Pero, aun así, hay muy pocas revistas de arquitecturas 
que han dedicado atención a la arquitectura con niñas y 
niños y al potencial educativo de la actividad arquitectóni-
ca. Precisamente Jorge Raedó alude a esto en la presen-
tación del número 35 de la revista Dearq8.
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Con ocasión del número veintinueve de PpA, la con-
vocatoria pretendía superar la tendencia a insistir en los 
ejemplos clásicos de las instituciones modelo ideadas 
“para” la infancia, priorizando las iniciativas que inclu-
yesen a la infancia como agente activo, otorgándole un 
lugar central en cada oportunidad de reflexión, acción y 
creación arquitectónica, como ya hicieran aquellas pro-
puestas experimentales del siglo pasado que intentaron 

valorar las capacidades de aprendizaje de los más jóve-
nes y superar los programas educativos tradicionales, 
excesivamente paternalistas, que acotan la libertad y 
ahogan el ingenio. La llamada al número veintinueve 
pretendía contribuir a publicar iniciativas novedosas que 
otorgan a la infancia un papel activo y protagonista en 
la revisión de los procesos de diseño arquitectónico. El 
conjunto de artículos seleccionados para este número 

1. Party Room en el Orfanato de Ámsterdam, Aldo 
van Eyck 1955-60.

1
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confirma que este tipo de iniciativas tienen importantes 
antecedentes que, lamentablemente, no consiguieron 
generalizarse. Es ahora cuando se están rescatando, re-
visando y experimentando para evolucionar en matices 
importantes.

El profesor Marco Ginoulhiac, en su artículo, ofrece 
una memoria de una década de investigación sobre la 
condición educativa y lúdica de la arquitectura y la cons-
trucción. Los resultados han sido aplicados en una asig-
natura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Oporto con resultados ejemplares

El papel estructural de la escuela en la ciudad es una 
realidad en la que se coincide en todos los tiempos y des-
de todas las líneas de pensamiento, pero el estudio sobre 
el caso de Tapiola aporta la evidencia de que, con otras 
reglas y normas, es posible hacer las escuelas de otras 
formas más constructivas socialmente.

La escuela en el centro estructurando el barrio y la ciu-
dad que, además de buscar la cercanía a la residencia fa-
miliar, propicia el juego en la calle y el descubrimiento de 
la ciudad, fue una de las consignas proclamadas por los 
arquitectos del Team 10 y otros artistas y pedagogos. De-
fendieron la creación de parques urbanos experimentales 
de aventuras para estimular la imaginación y formar a ni-
ñas y a niños con capacidades y autonomía mejoradas. 

El ejemplo de los espacios de juego diseñados con 
participación de niñas y de niños de los barrios de Lima 
Norte confirman la capacidad de la infancia para actuar 
como productores de espacio público y demuestra cómo 
la actividad creativa multiplica sus capacidades. El papel 
pedagógico de la arquitectura es esencialmente constitu-
tivo en todas las artes, contando a los arquitectos entre 
los artistas más transversales. 

Con todo lo sabido, experimentado y demostrado, 
aún es necesario insistir en revindicar el papel educati-
vo de la arquitectura y aprender a demostrar, seducir y 
convencer a los ciudadanos de que pueden adoptarse 
otras políticas educativas y exigir a las administraciones 
públicas otras condiciones en los programas educativos 
y en los espacios que los acogen. Se trata de reconducir 
a la sociedad a una vida más sana, creativa, libre, feliz, 

cooperativa y corresponsable. Ya hay avances considera-
bles en esta línea, pero aún queda mucho por hacer. Hay 
que esperar que la acción de todas las iniciativas activas 
y organizadas en redes, además de divulgar e inventariar 
todos los experimentos, sirvan para filtrar y seleccionar 
como representativos, los más innovadores y los que me-
jores resultados puedan alcanzar. 

Todos los escritos seleccionados reivindican el papel 
educador de la arquitectura y la importancia de asumir el 
protagonismo de la infancia en su sentido más amplio: la 
infancia de todos los tiempos, del presente, del futuro y 
del pasado; es importante pensar en la integración inter-
generacional y el intercambio de experiencias. Hay que 
recordar que todos llevamos dentro y oculto la niña o el 
niño que un día fuimos y conviene dejarle ser parte del 
debate. Reconocer la utilidad de lo inútil, la necesidad de 
experimentar equivocándose, o de arriesgarse a apren-
der de los más pequeños e inocentes. Hay que defender 
como indispensable para la educación general, la expe-
riencia de la creación artística en todas sus expresiones; 
la necesidad de contar con arquitectos y educadores 
como mediadores, así como la necesidad de reformar 
profundamente los espacios escolares para propiciar 
todo tipo de actividades educativas, dentro y fuera del 
aula.  Las administraciones han de ser conscientes del 
valor que tienen la arquitectura y los arquitectos para la 
educación.

El debate queda abierto; los resultados selecciona-
dos en este número y otros precedentes indican que 
cada vez son más los autores dedicados, con un alto 
consenso en considerar e incluir a la infancia como parte 
de los procesos participativos a los que se debe la arqui-
tectura. Pero aún faltan más contribuciones, habrá que 
seguir ampliando y visibilizando nuevos conocimientos 
y sus reivindicaciones para transformar lo establecido 
hasta conseguir que los ambientes educativos alcancen 
la calidad óptima en cada caso.  Habrá que seguir pro-
duciendo y publicando nuevas experiencias, cuidando 
no perder de vista las referencias fundamentales, como 
las que rescatan las reseñas bibliográficas de textos vi-
vos. Así, cotejando y ensamblando elemento a elemento, 
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seguiremos construyendo la arquitectura educativa nece-
saria y con ello, contribuyendo a una sociedad progresi-
vamente más justa. 

CONCLUSIONES 
Los ejemplos descritos, más y menos recientes, son 
siempre interesantes, pero determinar con nitidez el gra-
do de innovación propia de cada caso puede resultar 
difícil, pues se conocen precedentes de casi todas las ini-
ciativas ensayadas. En general todas concluyen reivindi-
cando que una mejor educación requiere incorporar más 
contenidos prácticos y formativos en arte, arquitectura, 
más experiencias en la ciudad y en la naturaleza. Formar 
mejores ciudadanos repercutirá en mejores ciudades. 
Una ciudad de espacios inclusivos y educativos.

Mayoritariamente se coincide en defender que las ni-
ñas y los niños deben contar con un papel central, pro-
tagonista, activo y decisivo en el diseño de los espacios 
que habiten como personas y como parte de un colectivo. 

9 Planos y fotografías pueden localizarse en PASCUAL RUbIO, Ana;  RÍO VÁzQUEz, Antonio Santiago. El mito de la Caeyra: una casa con vida doble. En: Teresa 
Couceiro Núñez (Coord.). Pioneros de la Arquitectura Moderna Española: el proyecto de habitar, Madrid: Fundación Alejandro de la Sota y General de Ediciones 
de Arquitectura, 2018, pp. 78-97

Una actitud inclusiva que se extiende a otros colectivos 
vulnerables como los mayores. También hay que dar voz 
a los abuelos para que participen contando e interpretan-
do historias vivas, propiciando una mejor comunicación 
intergeneracional. Los mayores si son alegres como los 
niños nos ayudan a aprender a valorar mejor qué accio-
nes garantizan la felicidad.

Casa y escuela se identifican: la casa es un espacio 
vital y educativo para los niños (figura 2). Entre los espa-
cios infantiles más estimados distinguiríamos la habita-
ción de juegos en la Casa-estudio de Frank Loyd Wright 
en Oak Park (figura 3); los dormitorios infantiles que rea-
lizó el arquitecto Alejandro de la Sota en la Casa Domín-
guez y sus espacios de transición con el jardín, que pue-
de observarse fácilmente en los planos y las fotografías 
de la obra, imaginando el uso que las niñas y los niños 
harían de esos espacios9: son dos casos entre los mu-
chos existentes, que dan ejemplo de cómo el infante y 
su escala se integran en la arquitectura doméstica como 

2. Sala de juegos y estudio en la casa-estudio de 
Frank Lloyd Wright en Oak Park. En la segunda plan-
ta de la ampliación realizada en el año 1895.
3. Eveline Lowe Guardería y Escuela Primaria.
Southwark, Londres. David and Mary Medd, 1964-
1966.

2
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prioridad para cualificarla. Ejemplo que repercute en al-
gunos edificios escolares10, como en las salas infantiles 
de instituciones como la biblioteca de Estocolmo del ar-
quitecto Gunnar Asplud o en el Peckham Health Centre 
de Sir Owen Williams11, garantizando la vida exitosa de 
dichas instituciones y su trascendencia histórica.

Hay que aludir a la experiencia acumulada y a la pre-
ocupación por transferir el conocimiento a quien pueda 
darle utilidad en un futuro; esto conduce a pensar en las 

10 En este sentido los espacios educativos que propusieron Mary David Medd. LACOMbA MONTES, Paula; CAMPOS URIbE, Alejandro. The dissolution of the 
classroom: Finmere Primary School (1958-59), an integrative, specific and active learning. En: REVISTA 180, Santiago: Universidad Diego Portales, 2018, nº 41, 
pp. 1-13. ISNN 0718-2309. http://www.revista180.udp.cl/index.php/revista180/article/view/450/370
11 AñóN-AbAjAS, Rosa María. Una obra de Sir Owen Williams: el” Pioneer Health Centre” en Peckham, Londres; 1933-35. En Manuel TRILLO DE LEYVA (Dir.) y 
Amadeo RAMOS CARRANzA (Coord.). Construyendo Londres, dibujando Europa. Sevilla: FIDAS, 2006, pp. 39-56

nuevas generaciones y consecuentemente en la infan-
cia. El juego divertido es buscar y encontrar desde la 
transversalidad, la presencia de la infancia que subyace 
en las investigaciones dedicadas a temáticas no tan es-
pecíficas o en otras artes como el cine, donde encon-
traremos numerosas películas centradas en las niñas 
y los niños, y en su educación, que pueden hacernos 
ver, sentir y reflexionar sobre los numerosos aspectos 
implicados y todas sus contradicciones. El reconocido 
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cineasta François Truffaut dejó un nutrido legado sobre 
la cuestión; su mítica película El pequeño salvaje12 plan-
tea la diatriba sobre hasta qué punto la educación, la 
socialización y la renuncia a la naturaleza salvaje es be-
neficiosa (figura 4). Dedicarle el tiempo que merece, nos 
abrirá los ojos y la mente.

La breve y sugerente reseña de Juan Ruesga13 so-
bre El libro de Adolphe Appia La música y la puesta en 
escena. La obra de arte viviente, basta para defender la 
infinidad de relaciones entre arquitectura, teatro, espacio, 
movimiento, música, tiempo, evolución, vanguardia, cine, 

12 L’Énfant Sauvage. [Película] Dirigida por François TRUFFAUT. Trailer disponible [En línea] en https://www.imdb.com/video/vi3355558425/?playlistId=nm
0137105&ref_=nm_pr_ov_vi
13 RUESGA NAVARRO, juan Adolphe Appia: La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura, Espacios del Drama. 
Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, mayo 2013, nº 28, pp. 128-129. ISSN 2171-6897 https://doi.org/10.12795/ppa.2023.i28.09

aprendizaje y, sobre todo, para reivindicar la importancia 
que todo ello tiene en la educación. La obra de un jo-
vencísimo Appia queda presentada y valorada como ab-
solutamente avanzada a su tiempo, acertada y de gran 
repercusión. Sin duda su éxito estuvo en el acierto que 
deriva de un descubrimiento genial como es comprender 
al espectador como agente principal que interacciona y 
participa de la obra de arte total que es el espectáculo. 
Así podemos llegar a la conclusión de que infancia y mo-
dernidad van asociadas y deben estar presentes en todo 
proceso investigador. 

4. Fotogramas de la película El pequeño Salvaje, di-
rector François Truffaut, 1970.

4
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INFANCIA, MODERNIDAD, ARQUITECTURA Y ACCIÓN
CHILDHOOD, MODERNITY, ARCHITECTURE AND ACTION 
Rosa María Añón–Abajas (  0000–0003–0720–4172)
Amadeo Ramos–Carranza (  0000–0003–4195–5295)

CRISIS
Observing the general and current circumstances of contemporary cities and the natural landscape provokes 
profound disappointment, as the analysis of reality yields clearly negative results. The art of architecture seems to be 
disappearing in the face of the exponential growth of insensitive buildings that are invading cities and landscapes, 
robbing them of their identity, replacing traditional, sensible and sustainable construction with buildings that are 
thoughtless and poorly integrated into their place while, for the most part, the most industrialised societies apparently 
remain passive and complicit. 

Avoiding further mistakes requires another general education of citizens and an awareness that it is everyone’s 
responsibility to contribute to the production and conservation of a more balanced and sustainable habitat. This 
statement involves professors, teachers, educators and architects who, convinced that architecture is an unbeatable 
educational tool, demand other policies that include more artistic training in official and complementary educational 
programmes, from infant stages to university degrees, without losing continuity.

In the current circumstances it is natural to think that everything that has been inherited and accumulated is 
absurd. A sick planet, a consumerist, unjust, unconscious society, capable of relentlessly depleting natural resources, 
incompetent, complicit in weapons and war. So many accumulated evils reflect the failure of this new century. Also 
responsible are the educational policies and models that have been adopted in each era and context, supposedly 
to liberate citizens through knowledge, although in reality it seems that we are instructed by the system to serve 
the system, or to prop up a system that is falling apart without remedy. The issue of education is one of the most 
controversial. What methods, what places, what classification by age and gender, what subjects, what content, and so 
on. System and counter-system, culture and counter-culture, constantly clash in every possible aspect.

DEFINITION OF CHILDHOOD
We start by considering childhood in its broadest sense. Establishing the age limits that identify childhood is also 
controversial. In Spain, there is a tendency to automatically equate childhood with the age group that normally attends 
kindergarten, nursery or pre-school. But the truth is that the delimitation of the age at which each person matures 
varies whether it is proposed by an anthropologist, an educationalist, a psychologist or a doctor. Each person evolves 
from one phase to another (distinguishing between early childhood, second childhood, childhood, adolescence, 
youth, adulthood and beyond), at an age that fluctuates according to various factors involved in the vulnerability of 
individuals and groups (circumstances of dependence, disability, geography, culture, society, economics, etc.). If we 
agree that childhood ends when the individual starts to become less vulnerable and can be considered autonomous, 
adolescence is undoubtedly the most ambiguous stage of all and should therefore be included and considered as 
another stage of childhood. In Spain, public health services refer patients from the children’s hospital to the general 
hospital between the ages of fourteen and sixteen, depending on each autonomous community and the particular 
situation of each case, requiring informed consent for many medical situations. As a general rule in Europe this occurs 
at the age of eighteen. It is clear that the definition of childhood depends on resources and public policies. 

MODERNITY, UTOPIA
In November 2022, the journal Proyecto, Progreso, Arquitectura announced the theme ‘Architecture with and for 

children’ as a line of research for the twenty-ninth issue that is now being published. The objective focused on those 
architectural activities that are performed with a concern to include children in their process and decision-making: 
architectures in which children play a leading role. Despite all the accumulated materials on childhood, education 
and architecture, knowledge is always incomplete, as the constant concern about the education of new generations 
intensifies in periods of crisis, leading us to believe that past educational models have failed, that they no longer serve 
as an example and need to be revised. Crisis, evolution and education are concepts permanently associated with 
each other, equally inseparable are education and childhood, childhood and modernity, modernity and home, home 
and garden, garden and games, games and theatre, theatre and action, action and city, city and architecture, art, 
music, cinema, time, movement, memory or history.

The document published for the call outlined the current panorama of deep and global crisis, mentioning the 
climatic emergency and the resulting catastrophes, which are becoming more frequent and serious every day, 
justifying the yearning for an imminent shift in paradigm and the consequent concern for the education and training 
of new and future generations, who must be prepared to interact better with the environment. In this context, the 
consequent concern for education especially involves the field of knowledge of architecture, as shown by numerous 
experiences, publications in networks and previous articles originating from multiple forums.

To start acknowledging the current interest in the interactions between architecture and education and the special 
sensitivity of architects to this subject, simply exploring the blog of the Fundación Arquia is enough. Concern for 
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children is evident in the many contributions found in the Education category. The abundance of female authors who 
address this issue is noteworthy, in addition to other collateral contributions on the social responsibility of architecture, 
communication, etc. We might think that the incorporation of more women into the practice of architecture has led 
to the emergence of this type of reflection, which is more interested in emotional aspects than in technical ones. 
Exploring the memory of a space impregnated with the transcendental actions of childhood, those that shape us and 
accompany us throughout our lives, requires patience and sensitivity. Among the authors mentioned, the architect 
Virginia Navarro stands out, not so much for the number of contributions (there are nineteen entries between 2016 
and 2022) but because her contributions, besides being objective and informed, are all focused on this theme, 
between childhood and architecture, devising a clear line of research. Her texts, referring to documented events and 
publications, reflect the existence of an important activity at national and international level, raise several cross-cutting 
issues, argue with some references to antecedents, and provoke curiosity and the need to broaden and deepen this 
knowledge. 

In one of her most recent entries, Virginia Navarro argues that architecture and the design of its construction is 
a geometric toy1. Previously, she explained the advanced educational policy in Finland that includes architecture as 
a basic training from primary school onwards2. She also defended how positive the interaction of girls and boys is 
for architecture, by observing the photographs published by Le Corbusier on the roof of the Marseille Housing Unit. 
The focus is on the group of infants from nursery school playing with their teacher on the roof, revealing the liveliness 
of open-air spaces, which can trigger a desired interaction between childhood and architecture3. In her first entry4, 
in June 2016, the author already mentioned several preceding authors such as Javier Encinas, Juan Bordes, Xavier 
Monteys and Howard Gardner, to close the brief and stimulating text quoting Jorge Raedó: “education in architecture 
is a crossroads where natural training, social need and long-term objectives to generate and demand better built 
environments meet. Why do we teach architecture to children? There are plenty of reasons”5.

The seventeenth issue of PpA6, published in May 2017 and launched in May 2016, devoted entirely to school 
architecture and education, had already published research defending the educational role of architecture. The 
articles went far beyond assessments of the technical aspects affecting the architectural design of school buildings 
and environments. However, other themes in other issues of PpA, even earlier ones, also led to research into childhood 
from other related perspectives, appreciating and defending the educational value of architecture. Aldo van Eyck is 
always cited as a reference and, for him, “the figure of the child closes a circle, from their own childhood through their 
reflections on the city”, a concern that can be followed in several of his projects, the Amsterdam Orphanage (1955-
60) with its party rooms being the best expression of how “the child is the main reference in the space”7 (figure 1). 
But even so, there are very few architectural journals that have devoted attention to architecture with children and the 
educational potential of architectural activity. Jorge Raedó alludes to this in the presentation of issue 35 of the journal 
Dearq8.

On the occasion of the twenty-ninth issue of PpA, the call aimed to overcome the tendency to insist on the 
classic examples of model institutions devised “for” children, prioritising initiatives that include children as active 
agents, giving them a central place in every opportunity for reflection, action and architectural creation, as did those 
experimental proposals of the last century that sought to value the learning capabilities of very young children and 
overcome traditional, excessively paternalistic educational programmes, which limit freedom and stifle ingenuity. The 
call for entries for issue twenty-nine was intended to contribute to the publication of innovative initiatives that give 
children an active and leading role in the revision of architectural design processes. The set of articles selected for 
this issue confirms that this type of initiative has important antecedents that, unfortunately, did not manage to become 
widespread. It is only now that they are being rescued, revised and experimented with in order to evolve in important 
nuances.

Professor Marco Ginoulhiac, in his article, offers a memoir of a decade of research on the educational and playful 
condition of architecture and construction. The results have been applied to a subject at the University of Porto’s 
Faculty of Architecture, with exemplary results.

The structural role of the school in the city is a reality that has been agreed upon in all times and from all lines 
of thought, but the Tapiola case study provides evidence that, with other rules and standards, it is possible to make 
schools in other, more socially constructive ways.

The school in the centre, structuring the neighbourhood and the city that, in addition to seeking proximity to the 
family residence, encourages playing in the street and discovering the city, was one of the slogans proclaimed by the 
architects of Team 10 and other artists and educators. They advocated the creation of experimental urban adventure 
parks to stimulate the imagination and train children with enhanced capabilities and autonomy. 

The example of play spaces designed with the participation of children in the neighbourhoods of northern Lima 
confirms the ability of children to act as producers of public space and demonstrates how creative activity multiplies 
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their capacities. The educational role of architecture is essentially constitutive of all the arts, and architects are among 
the most cross-cutting artists. 

With all that has been known, experienced and demonstrated, it is still necessary to insist on defending the 
educational role of architecture and learning how to demonstrate, persuade and convince citizens that other educational 
policies can be adopted and demand other conditions from public administrations in educational programmes and 
in the spaces that house them. It is a question of redirecting society towards a healthier, more creative, free, happy, 
cooperative and co-responsible life. Considerable progress has already been made along these lines, but there is 
still much to be done. It is to be hoped that the action of all the active initiatives organised in networks, as well as 
disseminating and making an inventory of all the experiments, will help to filter and select the most innovative initiatives 
and those that can achieve the best results as representative. 

All the selected writings defend the educational role of architecture and the importance of taking on the leading 
role of childhood in its broadest sense: the childhood of all times, of the present, of the future and of the past; it is 
important to think about intergenerational integration and the exchange of experiences. It is important to remember 
that we all carry the hidden child we once were inside us, and it is important to let him or her be part of the debate. 
Recognising the usefulness in the useless, the need to experiment by making mistakes, or taking the risk of learning 
from the smallest and most innocent. The experience of artistic creation in all its expressions must be defended as 
essential for general education; as well as the need to have architects and educators as mediators, and the need 
to profoundly reform school spaces in order to promote all kinds of educational activities, inside and outside the 
classroom.  Administrations need to be aware of the value of architecture and architects for education.

The debate remains open; the results selected in this and previous issues indicate that more and more authors 
are dedicated, with a high consensus in considering and including children as part of the participatory processes to 
which architecture is due. But there are still more contributions to be made, and it will be necessary to keep expanding 
and making new knowledge and its demands visible in order to transform what is established until the educational 
environments reach the optimum quality in each case.  It will be necessary to continue producing and publishing new 
experiences, taking care not to lose sight of the fundamental references, such as those that rescue the bibliographical 
reviews of living texts. Thus, by collating and assembling element by element, we will keep on building the necessary 
educational architecture and, in doing so, contribute to a progressively fairer society. 

CONCLUSIONS 
The more and less recent examples described are always interesting, but it can be difficult to clearly determine the 
degree of innovation in each case, as precedents are known for almost all the initiatives tested. Overall, they all 
conclude by claiming that better education requires incorporating more practical and educational content in art, 
architecture, more experiences in the city and in nature. Forming better citizens will result in better cities. A city of 
inclusive and educational spaces.

Most people agree that children should play a central, active and decisive role in the design of the spaces they 
inhabit as people and as part of a group. An inclusive attitude that extends to other vulnerable groups such as the 
elderly. Grandparents must also be given a voice so that they can participate by telling and interpreting living stories, 
encouraging better intergenerational communication. If the elderly are cheerful like children, they help us to learn to 
better appreciate which actions guarantee happiness.

Home and school are identified: the home is a living and educational space for children. Among the most esteemed 
children’s spaces we would distinguish the playroom in Frank Lloyd Wright’s studio house in Oak Park (figure 2); the 
children’s bedrooms designed by architect Alejandro de la Sota in the Domínguez House and its transition spaces with 
the garden, which can be easily observed in the plans and photographs of the work, imagining the use that children 
would make of these spaces9: these are two cases among the many others that exist, which give an example of how 
the child and their scale are integrated into domestic architecture as a priority in order to qualify it. An example that has 
repercussions on some school buildings10, such as the children’s rooms at institutions like architect Gunnar Asplud’s 
Stockholm Library or Sir Owen Williams’ Peckham Health Centre11, ensuring the successful life of these institutions 
and their historical significance.

It is necessary to allude to the accumulated experience and the concern for transferring knowledge to those who 
can make it useful in the future; this leads us to think about the new generations and, consequently, about childhood. 
The fun game is to look for and find, from a cross-cutting perspective, the presence of childhood that underlies 
research into less specific subjects or in other arts such as cinema, where we will find numerous films focusing on 
children and their education, which can make us see, feel and reflect on the many aspects involved and all their 
contradictions. Renowned filmmaker François Truffaut left a rich legacy on the issue; his legendary film “The Wild 
Child” raises the diatribe on the extent to which education, socialisation and the relinquishing of the wild nature is 
beneficial12. Giving it the time it deserves will open our eyes and minds.

Juan Ruesga’s brief and suggestive review13 of Adolphe Appia’s book La música y la puesta en escena. La obra de 
arte viviente, is enough to defend the infinite number of relationships between architecture, theatre, space, movement, 
music, time, evolution, avant-garde, cinema, learning and, above all, to defend the importance of all this in education. 

p.18

p.19

p.20
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The work of a very young Appia is presented and valued as absolutely ahead of its time, successful and with a great 
impact. Its success was undoubtedly due to the success derived from the brilliant discovery of understanding the 
spectator as the main agent who interacts and participates in the total work of art, which is the spectacle. We can 
therefore conclude that childhood and modernity are associated and must be present in every research process. 
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