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Espacios intermedios del 
aprendizaje activo en la 
Educación Superior

Fabiola Cuenca Márquez

Resumen: El panorama actual en la Educación 

Superior se encuentra inmerso en un proceso de 

cambio de innovación educativa. La composición 

arquitectónica del aula tradicional presenta 

limitaciones para albergar metodologías de 

aprendizaje no formal. En la actualidad: Se puede 

aprender en cualquier sitio y en cualquier lugar.  

El presente artículo realiza una breve clasificación 

de espacios intermedios, que pueden albergar 

alguna modalidad de aprendizaje activo, de forma 

permanente o temporal. Se establece además una 

clasificación escalar que tiene como epicentro de 

expansión la cédula mínima espacial tradicional 

del aula: El entorno inmediato, el edificio docente, 

el perímetro del edificio o la propia ciudad. Los 

arquitectos debemos dar respuesta a la asincronía 

actual que existe entre las nuevas formas de 

aprender y el espacio físico que alberga la tipología 

arquitectónica del aula-clase: Si cambia la forma de 

aprender, también debe cambiar el espacio donde 

se aprende.

Aula, espacios intermedios, arquitectura y 

educación superior, aprendizaje activo, lugares de 

aprendizaje

Abstract: The current panorama in Higher Education 

is immersed in a process of change of educational 

innovation. The architectural composition of the 

traditional classroom presents limitations to 

accommodate non-formal learning methodologies. 

Nowadays: You can learn anywhere and everywhere. 

This article makes a brief classification of 

intermediate spaces, which can host some form 

of active learning, permanently or temporarily. A 

scalar classification is also established that has as 

its epicenter of expansion the traditional minimal 

spatial identity of the classroom: The immediate 

environment, the teaching building, the perimeter 

of the building or the city itself. We architects must 

respond to the current asynchrony that exists 

between the new ways of learning and the physical 

space that houses the architectural typology of the 

classroom: If the way of learning changes, the space 

where it is learned must also change.

Classroom, intermediate spaces, architecture and 

higher education, active learning, learning places 

 

La sociedad actual está sumida en medios de comunicación que ex-
ploran nuevos lugares y tiempos con un carácter más oscilante y per-
meable. Esta coyuntura deriva hacia una arquitectura de límites difu-
sos y blandos (Ito, 2006) donde el espacio puede ser capaz de adaptarse 
con flexibilidad a las necesidades híbridas y cambiantes.

En lo que respecta al enfoque particular en la Educación Superior, 
esta coyuntura provoca la demanda de ámbitos de aprendizaje con 
una componente espacio-temporal distinta a la configuración espa-
cial del “aula-clase” convencional. La transmisión de conocimiento, 
en la actualidad, no tiene lugar, exclusivamente, en un espacio her-
mético, cerrado y acotado dentro de “cuatro paredes”. Se demandan 
otro tipo de espacios físicos más permeables y deslocalizados que pue-
dan asumir nuevas formas de ser usados. 

«[...] la visión que se suele tener de la universidad como un 
elefante al que le cuesta moverse, como una institución que 
representa la tradición, como un lugar poblado de docentes 
que se encierran con un grupo de estudiantes en un aula tipo 
teatro y, al modo de fray Luís de León, dictan su lección mien-
tras los alumnos toman notas (o no, porque se fotocopian los 
apuntes o se bajan el powerpoint del campus virtual). Pero, al 
mismo tiempo, también se la considera una entidad que en los 
últimos años ha experimentado amplios y profundos cambios 
y que a su misión fundamental de preservar y transmitir el pa-
sado ha de añadir la de contribuir a crear, delinear y soñar el 
futuro» (Sancho, 2010, p.161)

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las 
TIC´s, son un elemento inductor del proceso formativo que altera la 
dimensión conjunta espacio-temporal del aprendizaje.  El empleo de 
aparatos electrónicos portátiles o las ventajas de la red wifi, propician el 
acceso a la información de una forma más sencilla, ágil e instantánea. 

Las TIC´s, forman ya parte del conjunto de instrumentos y herra-
mientas de trabajo, tal como lo han sido los libros y las pizarras tradi-
cionalmente (Oblinger, 2006). 

El hecho de disponer acceso a la información de forma inmediata 
hace que, a priori, cualquier espacio físico pueda ser susceptible de 
activarse como un escenario, permanente o temporal para albergar 
un proceso formativo. Esta coyuntura se traduce en que el espacio 
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↑ fig.01. — Imagen de la Universidad de 
Valladolid, Campus María Zambrano de 
Segovia. Imagen de autoría propia con 
autorización para su reproducción. 

físico de enseñanza-aprendizaje ya no se localiza exclusivamente 
dentro de las aulas, sino que se expande de forma centrífuga por 
diversos ámbitos escalares, más allá de su límite tradicional. 

Las diversas modalidades de enseñanza-aprendizaje que existen en la 
actualidad, alternativas a la clase teórica tradicional, posibilitan nue-
vos enfoques didácticos y reformulan la interacción profesor-alum-
no/s donde el estudiante abandona el rol de actor pasivo para interac-
tuar y participar de una forma más dinámica.

El concepto de aprendizaje activo potencia otros métodos que van 
más allá de la clase teórica:   aprendizaje no formal, informal, social, 
colaborativo, etc. que inducen actividades como: trabajos en grupo, 
debates colectivos, intercambio de ideas, resolución de problemas, 
etc., con o sin la presencia física del profesor. 

Ante la coyuntura actual, la arquitectura docente universitaria nece-
sita ir progresivamente abandonando la rigidez espacio-temporal del 
aula universitaria convencional, disolviendo ambos límites y propi-
ciando la activación docente de otros lugares que hasta entonces ha-
bían permanecido inertes.

¿Porque son necesarios los espacios intermedios?

La enseñanza coloquial, centrada en la presencia física del docente, 
ha perdido su exclusividad. Las nuevas formas de aprender y enseñar 
demandan necesariamente otros espacios complementarios que cu-
bran la globalidad del volumen de trabajo universitario.

La expansión del espacio físico más allá de los cuatro muros conven-
cionales modifica la composición arquitectónica del mismo tenien-
do presentes, como variables de diseño, aspectos como flexibilidad, 
adaptabilidad, movilidad, etc.

El espacio físico que alberga un proceso de enseñanza-aprendizaje 
debe ser: ampliable (que pueda experimentar una fácil ampliación 
o disminución), convertible (que pueda llevarse a cabo cambios de 
una forma fácil), polifacético (que se acomoden a una variedad de 
funciones) y maleable (que puedan sufrir cambios de una forma ágil). 
(Unzurrunzaga, 1974).
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Los lugares de aprendizaje que alberguen alguna modalidad de apren-
dizaje activo deben fomentar la interacción y permitir una mayor co-
municación de los actores con el resto de la comunidad de aprendizaje.

Flexibilidad física y funcional.

Las necesidades específicas de los nuevos espacios de Educación Su-
perior convergen posiblemente en torno a un punto en común: flexi-
bilidad física y/o flexibilidad funcional.

La flexibilidad física se refiere a la capacidad que tiene el espacio de 
ser transformable. Espacios que cambian su configuración, forma o 
aspecto, alterando la estructura física, los elementos constructivos o 
la distribución interior.

La flexibilidad funcional está relacionada con la capacidad que tiene 
un ámbito de albergar múltiples funciones, sin obstaculizar el de-
sarrollo de las actividades primarias para las que inicialmente el 
espacio fue previsto. “Permite que los espacios resulten más productivos 
para que distintos grupos puedan utilizarlos al mismo tiempo para distin-
tas actividades.” (Kronenburg, 2007, p. 171).

Permeabilidad espacio/temporal.

La propuesta de un espacio flexible adopta siempre una componente 
temporal. Se vincula a la capacidad que tiene un ámbito de albergar 
múltiples funciones al mismo tiempo o en distintos periodos a lo lar-
go del día, de forma permanente o temporal.

La autonomía de los actores para aprender más allá de la rigidez es-
pacial y la planificación temporal sugiere la necesidad de ampliar la 

↑ fig.02. — Imagen de la Universidad de San 
Jorge, Campus Universitario de San Jorge, 
Villanueva de Gallego (Zaragoza). Imagen 
cedida por la Universidad con autorización 
para su reproducción.



31

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

ESPACIOS INTERMEDIOS DEL APRENDIZAJE ACTIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

gama de espacios físicos que ofrezcan distintos grados 
de apertura espacial y visual.

Movimiento.

Además, los lugares propicios para el aprendizaje activo, 
deben fomentar la movilidad de los actores frente a la 
actitud fija y estática de las formas pasivas de educación. 

El carácter flotante, requerido por el cuerpo en movi-
miento, destrona la idea de que el límite físico cons-
truido es la única solución formal para delimitar el 
contorno de la célula mínima espacial de enseñan-
za-aprendizaje. El límite espacial superfluo, cambiante 
u oscilante, también define áreas de articulación espa-
cial que, a pesar de no ser rígidas ni estar previamente 
planificadas, son igual de necesarias para satisfacer las 
demandas actuales de la innovación educativa.

Espacios intermedios.

La Educación Superior demanda espacios híbridos 
donde los estudiantes sean capaces de concentrarse 
pero al mismo tiempo de relacionarse física y visual-
mente con el entorno que los rodea.

La falta de espacios de esta índole ha propiciado la con-
quista espontánea del estudiante/s, de otras zonas, más 
allá del entorno próxima del aula, del edificio docente, 
el recinto universitario o de la propia ciudad, que no 
estaban diseñados originalmente para albergar acti-
vidades académicas alternativas, como, por ejemplo, 
los llamados espacios de “Brainstorming”. Lugares de 
aprendizaje para pensar y generar ideas, para colabo-
ración y trabajo en equipo, para el debate, presentacio-
nes en grupo, investigación, etc. (Worthington ,2011).

Los espacios intermedios pueden ser de diversa natura-
leza compositiva. Pueden ser espacios infrautilizados, 
espacios de comunicación que puedan albergar una 
doble función o lugares de reunión.

Espacios que, a priori, no fueron pensados como esce-
narios didácticos y que pueden albergar algún proceso 
formativo de forma efímera y temporal.

Espacios infrautilizados.

Los llamados “espacios infrautilizados” son espacios 
residuales que pueden activarse para albergar algún 
proceso formativo como el trabajo autónomo/indi-
vidual, trabajo en grupo, aprendizaje social. Estos 
espacios son lugares, inicialmente inertes, como, por 
ejemplo, umbrales, rincones, esquinas, etc.

Suelen proporcionar un elevado grado de privacidad. 
Son espacios relativamente pequeños que dan sensa-
ción de cobijo, pero con un carácter centrífugo donde 
existe la continuidad espacial. Pueden estar o no equi-
pados de elementos inductores como mesas o sillas.

Elementos de comunicación.

Los elementos de comunicación vertical y horizontal, 
fundamentalmente escaleras y pasillos, pueden ser es-
pacios de doble función si se encuentran correctamen-
te dimensionados. 

Lugares que, además de cumplir con la función origi-
nal de comunicar diversas dependencias del edificio, 
pueden ser espacios de aprendizaje si cuentan con las 
dimensiones óptimas.

Los elementos inductores, fundamentalmente el mo-
biliario de mesas y sillas o equipamiento de trabajo, 
adquieren un papel relevante para activar el espacio de 
comunicación y dotarlo de una doble función. Suelen 
asociarse con el aprendizaje temporal donde se llevan 
a cabo modalidades de aprendizaje no formal o social.

Pasillos.

Los pasillos son, frecuentemente, el entorno inme-
diato del aula y pueden ser colonizados por los estu-
diantes para trabajar de manera autónoma, tanto en 
grupo como de forma individual. Hertzberger deno-
mina este fenómeno como la transición de los “pasi-
llos a la calle de la enseñanza” Se produce una suer-
te de tránsito: “Del pasillo a la calle de la enseñanza” 
(Hertzberger,2008, p.42). La calle del aprendizaje es 
un espacio de encuentro con alumnos de otras aulas y 
de distintas edades. 

En los pasillos concebidos como “pasillos de enseñan-
za”, se solapan las funciones propias de la comunica-
ción con actividades académicas inducidas por el equi-
pamiento del mobiliario. Son espacios que se activan 
y se desactivan de forma oscilante (Laorden y Pérez, 
2002).

De este modo, los pasillos en la innovación espacial no 
son concebidos únicamente como espacios fríos, nor-
malmente largos y estrechos, sino que comienzan a 
entenderse como una extensión del aula. 

Escaleras (superficies escalonadas).

Las escaleras son lugares con un alto potencial para 
ser entendidos como espacios de “doble función”. Las 
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superficies escalonadas, escaleras normalizadas o las gradas ubica-
das en el interior o exterior del edificio docente van adquiriendo cada 
vez más notoriedad en la innovación de los espacios académicos. Es 
frecuente la imagen tradicional de estudiantes sentados en los esca-
lones charlando coloquialmente.  Asimismo, resulta de gran interés 
el espacio residual que queda debajo de las escaleras pudiendo ser un 
espacio íntimo e introvertido.

Lugares de reunión /Zonas de encuentro.

Al igual que para Hertzberger los pasillos pueden asemejarse concep-
tualmente a las calles de la ciudad, los vestíbulos o atrios podrían en-
tenderse como las plazas urbanas. 

Son zonas de encuentro en los que, además de conservar la naturaleza 
de su función, pueden llegar a albergar simultáneamente tareas aca-
démicas que fomentan la interacción espontánea. El límite espacial 
de estos espacios es generalmente difuso y permeable, favoreciendo 
el flujo peatonal y la continuidad espacial. Son espacios con un grado 
de intimidad bajo.

¿Dónde se ubican?

Los espacios intermedios pueden localizarse más allá del entorno 
próximo del “aula-clase”, del edificio, del “campus” o en la propia ciu-
dad (Campos, 2011). El aprendizaje se propaga a la vez que el espacio 
físico se torna transformable. Si se entiende la expansión del apren-
dizaje más allá de la cédula tradicional del aula/clase como si de “una 
mancha de aceite” se tratase, se podrían establecer cuatro niveles de 
proyección espacial desde una perspectiva escalar. Estos niveles de 
proyección podrían ser cuatro: El “aula-formal” y su entorno próxi-
mo, el edificio como pieza arquitectónica construida, el campus y 
la ciudad. 

↑ fig.03. — Imagen de la Universidad de San 
Jorge, Campus Universitario de San Jorge, 
Villanueva de Gallego (Zaragoza). Imagen 
cedida por la Universidad con autorización 
para su reproducción.

→ fig.04. — Esquemas gráficos de posibles 
sinergias espaciales que tienen lugar en 
espacios intermedios en la escala del 
entorno próximo del aula.

→ fig.05. — Esquemas gráficos de posibles 
sinergias espaciales que tienen lugar en 
espacios intermedios en la escala del 
edificio docente construido.
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Nivel 1. Entorno próximo del aula.

El espacio físico se proyecta al exterior de forma centrífuga, conquis-
tando en primera instancia el entorno inmediato del aula. Estos espa-
cios podrían ser: Umbrales centrípetos o centrífugos, espacios adicio-
nales incorporados en el exterior o interior de la clase, pasillos, etc. 

El entorno inmediato del aula constituye a desarrollar un papel esen-
cial en el modo de experimentar la fenomenología inherente a la di-
cotomía interior/exterior. Los umbrales del aula confieren un salto 
escalar y generan, de forma centrífuga, una sinergia física con otros 
lugares de la pieza arquitectónica.

Nivel 2. El edificio como pieza arquitectónica.

La proyección del espacio físico del aula al exterior no se limita ex-
clusivamente a su entorno inmediato sino que también se extiende 
progresivamente por el resto del edificio construido.

Este nivel de proyección escalar es el que más número de lugares di-
dácticos alberga por la multiplicidad de espacios intermedios, ambi-
guos, infrautilizados, de comunicación, etc. Estos espacios pueden 
ser: Vestíbulos (atrio y zonas perimetrales), lugares de reunión (en-
treplantas y voladizos), patios interiores (cubiertos o al aire libre), 
superficies escalonadas, equipamientos, espacios autónomos (cabi-
nas de estudio, incubadoras de aprendizaje o volúmenes exentos) o 
incluso zonas exteriores de la pieza construida como las cubiertas 
transitables.
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Nivel 3. El campus.

La expansión centrífuga de la transmisión de conocimiento del 
espacio físico del aula no se limita al contorno de la pieza arqui-
tectónica docente sino que lo traspasaría para colonizar otros ám-
bitos del entorno próximo que son susceptibles de convertirse en 
escenarios formativos. Pueden ser: Espacios al aire libre (zonas 
perimetrales, zonas verdes o deslocalizadas) u otros edificios ane-
xos, asociados o no a la Institución universitaria.

Los escenarios al aire libre también pueden albergar modalidades 
de aprendizaje que en el interior de la pieza arquitectónica no pue-
den desarrollarse, ampliando así una gama de variedad de espa-
cios físicos que lejos de ser espacios secundarios, pueden ser los 
protagonistas del método didáctico empleado (Fielding, Lackney 
y Nair, 2013).

Nivel 4. La ciudad.

Los vínculos entre la Universidad y la ciudad han de comprender-
se como una trama de interacción entre diversos tipos de espacios 
para el aprendizaje, empresas, agrupaciones e instituciones. “la 
Ciudad es la Universidad: a través del suministro de espacios compar-
tidos para el aprendizaje, el intercambio de conocimiento y de habili-
dades, permitiendo la reflexión y el desarrollo a través de la interac-
ción social.” (Worthington, 2011, p.67). 

La ciudad aporta multitud de escenarios para el aprendizaje, tan-
to formal, no formal o social.

Bajo esta óptica, la ciudad puede asumir el papel de «macro-aula», 
poniéndose en relieve su valor como artefacto educativo del que 
se aprende de forma in situ.

“La ciudad es la mejor escuela” (Hertzberger, 2010) y debe asumir 
el papel educador que lleva implícito. En esta reflexión, puede 
abordarse el concepto de la ciudad como elemento facilitador del 
aprendizaje desde dos perspectivas complementarias: la ciudad 
como foco de atención o como escenario físico de aprendizaje. Es-
tos espacios pueden ser: Centros adscritos a la Universidad, edi-
ficios-hito (tanto del espacio interior como exterior) o incluso la 
propia trama urbana.

↑ fig.06. — Esquemas gráficos de posibles 
sinergias espaciales que tienen lugar en 
espacios intermedios en la escala del 
entorno próximo del edificio docente 
construido.

→ fig.07. — Esquemas gráficos de espacios 
intermedios de aprendizaje según 
clasificación escalar en los distintos niveles 
de proyección espacial.



35

REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

ESPACIOS INTERMEDIOS DEL APRENDIZAJE ACTIVO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Por tanto, los centros docentes deberían proyectarse como una “ma-
cro-célula espacial”, que alberga actividades académicas, temporales 
o permanentes, con límites construidos difusos, flexibles y articula-
dos. Lugares de aprendizaje con distinto grado de continuidad espa-
cial y/o visual.

Los llamados espacios intermedios comienzan a ser lugares impres-
cindibles para desarrollar modalidades de aprendizaje no formal y/o 
social. Metodologías que hoy en día adquieren casi la misma carga de 
trabajo, o incluso más, que el método tradicional de la clase teórica o 
la lección magistral.

Por ese motivo, resulta necesario realizar un esfuerzo para clasificar-
los y ubicarlos en un ámbito escalar, como mecanismo de enriqueci-
miento proyectual.

A continuación se adjunta un esquema gráfico de algunos ejemplos 
de espacios intermedios que pueden activarse como escenarios de en-
señanza-aprendizaje más allá de la composición arquitectónica de la 
cédula mínima tradicional de las “cuatro paredes” del aula.

Espacios clasificados en función de su ubicación en los cuatro nive-
les ya mencionados de proyección escalar: El entorno inmediato del 
aula, el edificio docente, su entorno próximo (o Campus) y la ciudad.
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“El espacio físico de las escuelas no consiste 
solamente en largos pasillos flanqueados por 
hileras de herméticas aulas sino que han ido 
evolucionando constantemente hacia una dife-
renciación compleja de lugares abiertos, menos 
abiertos y cerrados de diferente tamaño y cali-
dad […] “  (Hertzberger, 2008, p.81) cita traduci-
da del inglés.

En el presente texto se han mencionado antecedentes 
arquitectónicos en el ámbito centro-europeo y anglo-
sajón: tanto en referencia a la arquitectura infantil 
como a la universitaria. El “trasvase” proyectual y 
conceptual de límites difusos de la arquitectura infan-
til, como pueden ser los escritos y la obra construida de 
Herman Hertzberger, están adquiriendo cada vez mas 
notoriedad en la arquitectura universitaria. Ejemplos 
como el espacio proyectado por el estudio de arquitec-
tura MRDV con el nombre de The White factory, en el 
Edificio BK City de la Universidad de Delft o el vestíbu-
lo/atrio multifuncional del Edificio universitario John 
Henry Brookes and Abercrombie Building, Oxford, In-
glaterra, construido en 2004.

En conclusión, la visión rígida y estática del aprendi-
zaje tradicional en la Educación Superior está dejando 
paso a otros enfoques más colaborativos y dinámicos.

El hecho de que la información sea más accesible im-
plica que el alumno puede realizar las actividades aca-
démicas de un modo más versátil, desplazándose li-
bremente por diversos escenarios formativos ubicados 
en distintos ámbitos escalares y empleando, a tal fin, 
distintos recintos dentro o fuera del complejo estricta-
mente universitario.

Los espacios físicos que demandan en la actualidad 
las nuevas metodologías de aprendizaje son más he-
terogéneos, diversos y versátiles que los espacios de la 
enseñanza convencional. La rigidez espacio-temporal 
de la formalización espacial clásica no induce a la inte-
racción entre los distintos miembros de la comunidad 
de aprendizaje.

En toda esta reflexión no subyace la idea de que el espa-
cio físico del aula convencional este obsoleta sino que, 
en base al nuevo panorama, es insuficiente. Ya no es el 
espacio exclusivo de aprendizaje sino que existen otros 
espacios, de mayor o menor relevancia, que también 
adquieren una importancia notable. 

Es un hecho que, hoy en día, el aprendizaje puede lle-
varse a cabo en cualquier momento y en cualquier lu-
gar y cuando se cambia la forma de enseñar también 
debe modificarse el espacio donde se enseña.

En consecuencia, resulta imprescindible poner en va-
lor la importancia de proyectar espacios intermedios 
que alberguen modalidades de aprendizaje activo.

La solución no es buscar nuevas tipologías arquitectó-
nicas con parámetros rígidos y estáticos para cada una 
de las modalidades de enseñanza-aprendizaje, sino en 
proyectar espacios intermedios con distintos grados 
de flexibilidad, adaptabilidad, continuidad física y/o 
visual, etc. con distintos grados de privacidad-permea-
bilidad, acústica y/o visual.

El proceso expansivo del aprendizaje más allá de los 
cuatro muros del aula induce a colonizar otros esce-
narios formativos que pueden traspasar, a su vez, los 
límites de la pieza arquitectónica, pudiendo ubicarse 
también en la realidad urbana circundante del campus 
o la propia ciudad.

En definitiva, para que pueda desarrollarse la innova-
ción educativa, debe existir innovación espacial y los 
arquitectos tenemos la responsabilidad de dignificar 
los espacios intermedios para que puedan activarse 
como escenarios de aprendizaje. 
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