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PATRICK GEDDES Y EL CONCEPTO DE CIVISMO. 
INFLUENCIAS PEDAGÓGICAS Y CLAVES PARA 
UNA ARQUITECTURA DEMOCRÁTICA

E n 1915 Patrick Geddes publica su ensayo Ciu-
dades en evolución1, donde establece una 
visión transversal y multidisciplinar sobre los 

nuevos procesos de crecimiento urbano que habían sur-
gido apresuradamente con la Revolución Industrial para 
abastecer el nuevo tejido productivo. Para contrarrestar 
el desarrollo desmedido, Geddes abogó por la integra-
ción de diversos campos del conocimiento, incluyendo la 
biología, la sociología, la botánica o la filosofía, en la pla-
nificación urbana. Así surge el concepto de civismo que 
consistía en una nueva forma de comprender el binomio 
habitante-ciudad, con el propósito de moldear el progre-
so social. Este nuevo concepto reclama para los usuarios 
un rol activo implementando mecanismos como la parti-
cipación o la autogestión en pro de un nuevo y necesario 

1 Para entender la posición de Erskine frente al entorno físico y social y el papel protagonista que tienen los usuarios, es necesario hacer un breve recorrido 
por las ideas de Patrick Geddes (1854-1932), pensador con una enorme influencia sobre teóricos como Lewis Mumford y arquitectos como Frank Lloyd Wright 
o Louis Kahn. GEDDES, Patrick. Ciudades en evolución. Buenos Aires: Infinito, 1960.
2 Compañero de estudios de arquitectura entre 1932 y1939.
3 Esta teoría presentaba una clara influencia de T.H. Huxley, defensor de las teorías evolucionistas de Charles Darwin cuando Erskine estudió bajo su tutela 
entre 1844 y 1847. 

modo de relación. Dicho planteamiento ayudó a matizar 
el funcionalismo exacerbado de las primeras décadas del 
siglo XX, resultando decisivo en el pensamiento de Ralph 
Erskine (1914-2005).

La educación cuáquera recibida por Erskine en el 
pueblo Mill Hill (Londres), donde el bien común y el ser-
vicio a la comunidad fueron la base de su formación, re-
fuerza su sintonía con las ideas de Geddes.  El activismo 
y las ideas socialistas de su madre, basadas en consen-
suar frente a imponer como estrategia para fomentar el 
desarrollo social unidos a la influencia por tener en cuenta 
el entorno de Gordon Cullen2, propició su interés por la 
contextualización y la participación de los usuarios. Estas 
circunstancias, unidas al contexto histórico de postgue-
rra, lo conducen al concepto de arquitectura democrática 
para conferir poder al pueblo3, como clara contrapar-
tida a los totalitarismos. En 1939 llega a Suecia atraído 
por el ideario recogido por los arquitectos suecos en el 

RALPH ERSKINE, ARQUITECTURA PEDAGÓGICA. TRES 
CONJUNCIONES EN LA OBRA DEL ARQUITECTO ANGLO-SUECO 
QUE INVOLUCRAN A LA INFANCIA EN EL PROCESO DE PROYECTO
RALPH ERSKINE, PEDAGOGICAL ARCHITECTURE. THREE CONJUNCTIONS IN THE WORK 
OF THE ANGLO-SWEDISH ARCHITECT THAT INVOLVE CHILDREN IN THE DESIGN PROCESS

Melina Pozo Bernal (  0000-0002-8121-534X)
Cristóbal Miró Miró (  0000-0002-0492-6025)
Esther Mayoral Campa (  0000-0003-2085-7020)

RESUMEN Ralph Erskine pertenece a ese grupo de arquitectos que entiende la generación del proyecto arquitectónico como un 
proceso pedagógico y político que ayuda a modelar la sociedad al mismo tiempo que configura un espacio. Por ello, sus propues-
tas, además de poner cuidado en la función y en la planificación, presentan una gran disponibilidad a atender nuevas ideas, y a 
incorporar el contexto incluyendo la participación del usuario desde diferentes perspectivas como proceso necesario para alcanzar 
una arquitectura válida y consensuada. Entre sus obras se seleccionan tres que ofrecen un papel protagonista a la infancia en 
tres escalas de actuación diversas: espacio público, espacio específico y espacio colectivo y, a su vez, mediante tres modos de 
participación o roles diferentes: a través, para y con la infancia. Esta metodología cruzada nos ayuda a analizar la aportación que la 
mirada o la acción infantil ha ofrecido tanto a la planificación, como a las estrategias de proyecto o al modo de hacer arquitectura 
desarrolladas por el equipo de trabajo del arquitecto anglo sueco: el monumento memorial “El prisionero político desconocido” de 
1953, proyectado junto a E.M. Nielsen como un espacio público que revierte el concepto de monumento a través de la acción infan-
til; la Escuela Gyttorp de 1961, donde profundiza sobre lo que un espacio de aprendizaje para la infancia deber ser y puede aportar 
a una comunidad, y el proceso participativo llevado a cabo en la remodelación del Barrio de Byker, donde contar con la aportación 
infantil matizó algunas decisiones, principalmente en lo relativo al espacio colectivo.
PALABRAS CLAVE arquitectura democrática; escuela activa; participación; infancia; Escuela Gyttorp; Byker; Egon Möller-
Nielsen.

SUMMARY Ralph Erskine belongs to the group of architects who understand the generation of the architectural project as a pe-
dagogical and political process that helps to shape society at the same time as it configures a space. For this reason, his proposals, 
in addition to paying attention to function and planning, show a great willingness to consider new ideas and to incorporate the con-
text, by including the participation of the user from different perspectives as a necessary process to achieve valid and consensual 
architecture. From among his work, three examples are selected that offer a leading role to children on three different scales of 
action: public space, specific space, and collective space. In turn, examples are provided through three different modes of partici-
pation or roles: through, for, and with children. This cross methodology helps us to analyse the contribution that the child’svisual 
appreciation or action has offered both to planning and to the project strategies or the way of developing architecture architecture 
as developed by the Anglo-Swedish architect’s work team in the form of the memorial monument “The Unknown Political Prisoner” 
of 1953. This project was designed together with E.M. Nielsen as a public space that reverses the concept of the monument through 
children’s action. In the Gyttorp School of 1961, he explores in depth not only what a learning space for children should be and what 
it can contribute to a community, but also the participatory process carried out in the remodelling of the Byker neighbourhood, where 
children’s input nuanced various decisions, mainly in relation to the collective space.
KEYWORDS democratic architecture; active school; Gyttorp School; Byker; Egon Möller-Nielsen; children’s participation.
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manifiesto “Acceptera!” de 1930. El marco teórico de la 
Exposición Internacional de Estocolmo proponía una revi-
sión del racionalismo, la estandarización y la producción 
en masa propias del funcionalismo europeo para adap-
tarla a la sensibilidad sueca e incorporarla a los avanza-
dos valores democráticos de esta sociedad4.  

A esto se le une la comprensión del entorno desde la 
experimentación propia, que refleja la necesidad funda-
mental de Erskine de adaptarse al clima: el viaje inmersivo 
que realiza en bicicleta a tierras escandinavas, el primer 
invierno gélido en Estocolmo, la estancia en The Box, o la 
propia experiencia profesional y comunitaria que Erskine 
adquirió durante sus viajes en el barco La Verona5  entre 
1953 y 1982 que contribuyó a establecer un enfoque no 
jerárquico en su trabajo, cualidad que se manifestó tanto 
en la distribución espacial interior del barco como en sus 
obras, con la integración de lo participativo, lo vernáculo 
y lo tecnológico6 (figura 1).

De estas experiencias surge lo que Stefano Ray con-
sidera el funkys7, concepto escandinavo que engloba en 
el funcionalismo el ser útil para la comunidad, incluyendo 
servir y participar en igualdad y la necesidad de evitar la 
“comodidad” y proyectar desde “el otro”, cualidades que 
fomentaron la componente “eco-lógica” de su arquitectu-
ra8. De este modo, el arquitecto y su equipo9 asimilaron la 
cultura escandinava, sumando a la atención a la función 
y al cuidado por la planificación una actitud abierta en 
la adaptación de ideas externas y la necesidad de su-
mergirse en un territorio desde dentro, proceso que se 
asemeja al aprendizaje natural infantil. Esto dio lugar a 

4 La exposición organizada por Svenska Slöjdföreningen en 1930 reúne a los arquitectos del panorama sueco del momento: Gunnar Asplund, Sven Markelius 
o Sigurd Lewerentz.
5 Esta decisión radical de buscar un espacio provisional para trabajar, deja ver el modo de afrontar su trabajo, primero, como experiencia de aprendizaje 
propia hasta 1980 y, posteriormente, como experiencia pedagógica para los alumnos de la escuela Rudolf Steiner donde asistían sus hijas, para formar seres 
críticos frente al paisaje y, al mismo tiempo, ofrecerles otro modo de orientarse en el territorio escandinavo y hacerlos partícipes del entorno. En: SÁNCHEZ 
LLORENS, Mara. ¡Todos a Bordo… Nos vemos en el Ártico! La evolución democrática de la arquitectura eco-lógica de Ralph Erskine [en línea]. En: Revista Eu-
ropea de Investigación en Arquitectura (REIA). Madrid: Universidad Europea de Madrid, 2015, n.º 4, pp. 137-157 [consulta: 25-09-2023]. ISSN-e 2340-9851. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5647628&orden=0&info=link.
6 Tras pasar el invierno más gélido del siglo XX. En: SÁNCHEZ LLORENS, Mara, ibídem, p. 146.
7 RAY, Stefano, Ralph Erskine: architetture di bricolage e partecipazione. Bari, Italia: Dédalo Libri, 1978, pp. 5-6. ISBN 9788822033055.
8 Ibídem, pp.144 y 146.
9 Ralph Erskine tuvo un equipo fijo de colaboradores formado por su mujer Ruth Francis, el danés Aage Rosenvold (1914-2006) y el ingeniero y arquitecto 
Sören Wimmerström a los que se sumaban visitantes de múltiples países.

una arquitectura políticamente comprometida con la de-
mocracia y el bien común, donde los usuarios y especial-
mente, la infancia, debía formar parte del proceso. 

CONJUNCIONES. “A TRAVÉS”, “PARA” Y “CON”  
LA INFANCIA
En este contexto la investigación se centra en tres proyec-
tos realizados por el equipo de Erskine que trabajan con 
una singularidad: la aportación de la infancia al proceso 
de proyecto. Para ello se apoya en tres conjunciones “a 
través”, “para” y ”con” que matizan la participación  de 
la infancia en cada propuesta: el primero de ellos es la 
propuesta realizada en colaboración con el arquitecto y 
escultor danés-sueco Egon Möller-Nielsen (1915-1959) 
en 1952-53 “Memorial al prisionero político desconoci-
do”, donde plantearon un paisaje escultórico interactivo 
vinculado al concepto utilitario del arte, usando el juego 
infantil como catalizador. El segundo, la Escuela Gyttorp 
de 1961 donde propone una arquitectura que reflexiona 
sobre las necesidades propias de la infancia y lo que una 
escuela puede ofrecer a la comunidad, incidiendo en tres 
escalas: equipamiento abierto a la comunidad, espacio 
de relación y necesidades pedagógicas del espacio. Y, 
por último, la propuesta para la remodelación del barrio 
Byker, en Newcastle upon Tyne entre 1961-1982, donde 
niños y niñas formaron parte de los grupos de trabajo es-
pecíficos que periódicamente se reunían para definir la 
nueva configuración del barrio.

La elección de estos tres proyectos se produce, 
en primer lugar, porque ofrecen roles protagonistas o destacados para la infancia manteniendo siempre su re-

levancia en el proceso de proyectos. En segundo lugar, 
aunque en cada uno de ellos desarrolla un programa 
funcional diferente: Erskine mantiene en el centro de la 
reflexión las necesidades específicas de la infancia y/o 
su enriquecedora aportación al proceso. En tercer lugar, 
porque se muestran tres escalas diferentes de trabajo 
del arquitecto: espacio público, arquitectura específica-
escuela y espacio colectivo, donde la aportación infantil 
resulta relevante para reforzar el funkys que caracterizaba 
esa arquitectura consensuada, objetivo esencial de su 
tarea como arquitecto. En definitiva, resulta interesante 

10 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Madrid: Alianza Editorial, 2004. ISBN 978-84-206-0853-2.

rescatar y analizar la aportación de estas estrategias ya 
que algunas aún se consideran innovadoras e indispen-
sables en el debate arquitectónico actual: El compromiso 
medioambiental, la creación arquitectónica ligada al pro-
ceso democrático o la función pedagógica de la arquitec-
tura para la transformación social.

“A través”. La infancia como interlocutora. El monumento al 
preso político desconocido
En 1938 Huizinga (1872-1945) publica Homo Ludens10 
donde afirma que el juego es una función humana esen-
cial, junto con el pensamiento y la producción. Estas teo-

1. (De izquierda a derecha y de arriba abajo) Mon-
taje sobre las influencias pedagógicas de Erskine: 
A. Escuela Saffron Walden School; B. The Concise 
Townscape, de Gordon Cullen; C. Manifiesto Accepte-
ra! Estocolmo, 1930; D. Esquemas de P. Gedddes, E. 
Interior del estudio en la Verona; F. Dibujo de Erskine 
de la cabaña The Box.

1
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de juegos y experiencias: un carrusel de diseño abstracto 
y un teatro al aire libre que se transformaba en pista de 
hielo con la llegada del invierno. La obra mantenía una 
intención política hacia el espacio público que, a modo 
de “Caballo de Troya”19, convertía el arte moderno en 
utilitario y pedagógico al mismo tiempo que modificara 
definitivamente su rol de espectadores a usuarios, del 

19 Calificativo que utiliza André Newis para describir el trabajo del artista danés. Ibídem, p. 14
20 MAYORAL CAMPA, Esther. Pensamientos compartidos. Aldo van Eyck, el grupo Cobra y el arte [en línea]. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Arquitecturas en 
común. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2014, n.º 11, pp. 64-75 [consulta: 25-09-2023]. ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2014.
i11.05. Artículo que recoge como tema transversal la infancia, los viajes compartidos y las reflexiones principales de Van Eyck. VAN EYCK, Aldo Writtings. Vol1.  
The Child, the City and the Artist. London; Sun, 2008.

mismo modo que Jakoba Mulder y Van Eyck desarrolla-
ron figuras de juego elementales en los parques infantiles 
de Ámsterdam entre 1947 y 1971, influenciados por el 
grupo CoBrA20. 

En resumen, el proyecto del “Monumento al prisione-
ro político desconocido” ofreció un espacio de encuentro 
en el que la infancia desempeñaba un papel central como 

rías fueron anticipadas por las vanguardias artísticas de 
principios del siglo XX, al tomar el proceder infantil como 
nuevo camino de exploración11. A su vez, estos plantea-
mientos se nutrían de las corrientes pedagógicas de mi-
tad del siglo XIX de Pestalozzi o Froebel, que favorecían la 
autonomía al niño para un aprendizaje natural mediante el 
juego12. Esta mirada multidisciplinar hacia la infancia13 con-
siguió involucrarla en los procesos de participación ciuda-
dana, como “acción sanadora” después de la guerra14. 
Como afirma Galli15, esta relación entre juego (Nielsen), 
pedagogía (Gyttorp) y participación (Byker) configuraría la 
definición de una propuesta arquitectónica exitosa, citan-
do como ejemplo algunos proyectos de Erskine. 

Con estas premisas, el artista Nielsen y Erskine pre-
sentan la obra llamada “Monumento al prisionero político 
desconocido” a un concurso promovido por el Instituto 
de Arte Británico. La propuesta desafiaba la idea de mo-
numento como objeto representativo y aislado, inaccesi-
ble a los ciudadanos y presenta un espacio urbano inte-
ractivo, cuyo catalizador era el juego infantil, aplicando el 
concepto emergente de playground que se implantaba 
en las ciudades (figura 2).

El proyecto ampliaba la escala de una actuación pun-
tual a una escala urbana, extendiéndose a lo largo de una 
gran superficie donde sobresalía una pequeña colina y se 
disponía una gran depresión principal a la que se suma-
ban otras hondonadas dispersas alrededor de las cuales 

11 André Breton (1896-1966) en su manifiesto surrealista de 1924. Igualmente ha sido herramienta indispensable para la existencia de la propia cultura: 
“El espíritu que se sumerge en el surrealismo revive exaltadamente la mejor parte de su infancia”. CAILLOIS, Roger. Los juegos y los hombres. La máscara y el 
vértigo. México: Fondo De Cultura Económica, 1986, p. 58.
12 Y que se conocieron como pedagogías activas durante el siglo XX (Autores 1 y 3, 2017). 
13 En 1947 Jean Piaget publica La psicología de la inteligencia donde recoge sus estudios sobre el desarrollo evolutivo de la infancia, estableciendo las primeras 
relaciones entre la inteligencia y su relación con el medio físico y social. En PIAGET, J.  La psicología de la inteligencia. Buenos Aires: Editorial Psique, 1972.
14 PARRA-MARTÍNEZ, José; STUTZIN-DONOSO, Nicolás, LÓPEZ-CARREÑO, Juan Manuel. Playgrounds y espacio común. A propósito del juego en la ciudad 
suspendida [en línea]. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2021, n.º 25, pp. 50-67 [consulta: 25-09-2023]. ISSN-e 2173-
1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2021.i25.03.
15 GALLI, Darío. Ruoli in Gioco il progettista riflessivo, il bambino come committente e la partecipazione. Dirección: Luca Guerrini. Tesis doctoral. Milán: 
Politecnico di Milano, Facoltà del Design, Italia, 2011.
16 E.M. Nielsen estudió con Alvar Aalto y Gunnar Asplund para finalmente dedicarse al arte.
17 Quizás no tan casual ya que se preveía que Suecia no entrara en conflicto en la segunda guerra mundial y, al mismo tiempo, huía de su país por colaborar 
con la resistencia danesa.
18 Más allá de los reductos aislados que se planteaban en un inicio como parques infantiles. En: DRUKER, Elina. Play Sculptures and Picturebooks Utopian 
Visions of Modern Existence [en línea]. En: Journal of Children’s Literature Research. Children’s Literature Assembly, 2019, vol. 42, p. 12 [consulta: 25-09-
2023].  ISSN-e 2000-4389. DOI: https://doi.org/10.14811/clr.v42i0.433.

se disponían algunos elementos escultóricos accesibles a 
nivel de suelo. Esta topografía sinuosa permitía cualificar 
las distintas actividades y espacios de experimentación 
sin límites fijos, alentando a niños y adultos a participar y 
descubrir el espacio artístico desde su visión informal. La 
escala urbana elegida fomentaba la interacción y el uso del 
espacio por parte de una amplia variedad de usuarios, pro-
moviendo la reunión y el diálogo. Este enfoque transformó 
el arte en una utilidad pública y fomentó la experimentación 
artística en el entorno urbano, siguiendo la línea de investi-
gación de Nielsen sobre la forma artística en el espacio16.

Al igual que Erskine, Nielsen abandonó su país natal 
en 1939 para formar parte del floreciente arte moderno 
sueco sobre 194517. En 1948 creó una escultura llamada 
Tufsen para el Parque de Estocolmo a la que él llamaba 
máquina lúdica jek maskin en clara alusión a la machine 
à habiter de Le Corbusier. Nielsen unió con ello dos con-
ceptos esenciales, la funcionalidad del arte y su capa-
cidad para ser percibido por la infancia, aprovechando 
la dinámica del aprendizaje natural: explorando, tocando, 
introduciéndose para tomar conciencia de la medida de 
las cosas18. Esto no solo ofreció un método de explora-
ción activa, sino que ponía en valor el criterio de la infan-
cia y les daba voz en el uso del espacio público (figura 3).

Es junto a Erskine cuando esta idea amplía sus lími-
tes físicos adoptando una escala urbana, al incorporar 
distintas funcionalidades mediante un paisaje permeable 

2. Fotografías de Ralph Erskine y Nielsen trabajando 
en el estudio del escultor.

2
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motor de acción. Invitaba a los usuarios a experimentar sin 
prejuicios el arte y el espacio urbano. La escultura se con-
virtió en un paisaje narrativo de deambulación, anticipando 
tendencias posteriores como el land art y destacando el 
papel de la infancia como agente catalizador en el arte, la 
ciudad y la sociedad. Este proyecto sirvió como precursor 
de otros proyectos posteriores de parques infantiles21 y 
del ideograma temporal de Círculos de Otterlo presenta-
do por Aldo van Eyck en el último Congreso Internacional 
de Arquitectura Moderna (CIAM) en 1959. Estos proyectos 
buscaban dar significado al entorno habitable desde una 
perspectiva holística para lograr una arquitectura más hu-
mana, eliminando las barreras temporales y espaciales y 
promoviendo la percepción mediante elementos desenca-
denantes de asociación que necesitaban del usuario infan-
til para evitar los convencionalismos22 (figura 4).

“Para”. La nueva funcionalidad en el espacio de aprendi-
zaje. La Escuela Gyttorp
A partir de 1945 se sucedieron varias iniciativas que de-
positaban en la educación la esperanza de una sociedad 
mejor: la UNESCO surgió como institución de consenso 

21 Como los realizados por de I. Noguchi, El jardín de la Paz (1956-1958), El jardín del agua (1964-65) o El Jardín Billy Rose Art (1965).
22 CAMPOS URIBE, Alejandro et al. Multiculturalism in Post-War architecture: Aldo van Eyck and the Otterlo Circles [en línea]. ACE: Architecture, City and Environment. 
Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 2020, vol. 14, n.º 42. p. 5 [consulta: 25-09-2023]. ISSN 1886-4805. DOI: http://dx.doi.org/10.5821/ace.14.42.7033.
23 RAMOS-CARRANZA, Amadeo. Alfred Roth: The New School [en línea]. Proyecto, Progreso, Arquitectura. Arquitectura escolar y educación. Sevilla: Editorial 
Universidad de Sevilla, 2017, n.º 17, pp.148-149 [consulta: 25-09-2023]. ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2017.i17.11. 
24 POZO BERNAL, Melina. Arquitectura y Pedagogía: la disolución del aula: mapa de espacios arquitectónicos para un territorio pedagógico [en línea]. Barce-
lona: GIRAS. Universitat Politècnica de Catalunya, 2014, pp. 358-360 [consulta: 25-09-2023]. Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/114942.

con el objetivo de contribuir a la paz y la libertad a través 
de la educación. En 1950 la Unión Internacional de Arqui-
tectos publicó el ensayo de Alfred Roth La nueva escuela, 
donde se recogían modelos de escuelas diseñadas se-
gún variables pedagógicas, como espacio trascendente 
para la infancia, como de espacio colectivo y potencia-
lidad de transformación social23. En Reino Unido la Ley 
de Educación de 1944 impulsó la prefabricación como 
sistema constructivo para el desarrollo de escuelas en las 
zonas devastadas por la guerra, como respuesta al baby 
boom y la educación obligatoria. Estas escuelas se de-
sarrollaron mediante grupos de trabajo multidisciplinares 
que demostraban una mirada más atenta a la infancia: 
constructores, arquitectos y pedagogos consiguieron 
reconstruir o ampliar la red de escuelas con el siste-
ma CLASP24 o el realizado en Herfordshire entre 1944 y 
1960. El congreso multidisciplinar “Hombre y Espacio”, 
celebrado en Darmstadt, Alemania, en 1951 reunió a im-
portantes arquitectos, sociólogos y filósofos, donde se 
presentaron escuelas como espacios germinales para 
una nueva sociedad. Entre otras propuestas racionalistas 
Hans Scharoun presentó un modelo de escuela teórica 

para Darmstadt donde recogió los “Principios Básicos 
para la democratización del sistema educativo de Alema-
nia” junto con unas acuarelas que incluían tres escalas de 
relación indispensables para configurar dichos espacios 
y reflejar sus inquietudes pedagógicas25 (figura 5).

Pero no fue hasta el encuentro de Erskine con Van 
Eyck y Louis Kahn en el CIAM de Otterlo, en 1959, 
cuando el arquitecto quedó seducido por el concep-
to de nueva funcionalidad defendido por el arquitecto 

25 Documento redactado en 1947 cuando dirigía el Departamento de Construcción y Vivienda de Berlín. CASQUEIRO, Fernando. Canon de centros escolares 
del siglo XX. Madrid: Amirea Libros, 2013, p. 417. ISBN 978-84-941977-4-1.
26 ERSKINE, Ralph. Building in ther Artic. Architectural Design, May, 1960. En: COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine. London: Academy Editions, 1994, pp. 216-217.
27 KAHN, Louis. Forma y diseño. Buenos Aires: Nueva Visión, 2003, p. 9.

americano26. El concepto era definido como aquello 
para lo que la arquitectura debe ser, lo que casaba a 
la perfección con el funkys sueco al añadir una utilidad 
intrínseca que determinaba la forma final del edificio, la 
cual no debía ser anticipada hasta que respondiera a 
esa esencialidad de la arquitectura: “¿Es una escuela un 
lugar hacia o un lugar desde? Es una pregunta sobre la 
que aún no me he decidido, pero es algo terrible sobre 
lo que preguntarse”27.

3. A. Nielsen junto su hija sobre Tufsen; B y C. La 
escultura colocada en un parque infantil, 1950.
4. 1. Interpretación gráfica en planta realizada por 
los autores de la maqueta de Nielsen y Erskine don-
de se expone una visión completa de la propuesta; 2 
y 3. Vistas aéreas de la maqueta realizada con dos 
modos de ocupación del espacio.

3

4.1

4.2 4.3
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Erskine aplicó este concepto al contexto social de 
Gyttorp, fundiendo el concepto de nueva funcionalidad con 
las tres escalas anticipadas por Scharoun en Darmstadt28: 
una familia de lugares que cobijan las primeras experiencias 
de los niños, un espacio de relación entre iguales y desde el 
que hacerse cargo de su entorno cercano (figura 6).

El punto de partida es el ensayo “Lo que una escuela 
quiere ser”29, donde Erskine critica la excesiva zonifica-
ción y la separación de funciones que terminan confi-
gurando un espacio público monótono. En este sentido 
coincidía con Van Eyck30 en potenciar el lugar frente al es-
pacio, planteando arquitecturas que generaran espacios 
colectivos intermedios con diferentes gradientes para 
crear identidad y diversidad. Esta estrategia resultaba in-
dispensable no solo para articularlos sino para fomentar 
las relaciones en ellos y en su perímetro urbano, en este 
caso un barrio fabril en Vastmanland, cuya ampliación 

28 SENTIERI OMARREMENTERÍA, Carla, VERDEJO ÁLVAREZ, Elena. Las escuelas de Hans Scharoun versus la escuela finlandesa en Saunalahti [en línea]. 
Proyecto, Progreso, Arquitectura. Arquitectura escolar y educación. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2017, n.º 17, pp. 70-83 [consulta: 25-09-2023]. 
ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa2017i17.05.
29 COLLYMORE, Peter. Ralph Erskine. Barcelona: Gustavo Gili,1983, pp. 80-84. Extracto de What a school wants to be.
30 EGELIUS, Mats. Ralph Erskine, architect. Estocolmo: Byggförlaget, 1990. p. 83. 
31 COLLYMORE, Peter, op. cit, supra, nota 29, pp. 50-51.
32 Quizás la experiencia vital de Scharoun, que vivió recluido durante el período nacional socialista en Alemania, sentía mayor necesidad de priorizar los 
espacios colectivos frente al espacio del aula. CASQUEIRO, Fernando, op. cit, supra, nota 25.

residencial fue diseñada anteriormente entre 1945 y 1955 
por Erskine, Sören Wimmerström, y Aage Rosenvold me-
diante la inserción de piezas lineales residenciales para 
conectar el disperso asentamiento original31. 

Erskine dispuso la escuela conectada a los espacios 
comunitarios del barrio. Del mismo modo, los espacios 
comunes de la escuela se concentraban en este extre-
mo noroeste del edificio para ser compartidos con la 
comunidad: biblioteca, comedor, restaurante o sala de 
usos múltiples. Además, incorporó las necesidades de 
aprendizaje para un correcto desarrollo infantil al pro-
yectar un edificio de pequeña escala, algo deprimido y 
protegido por la vegetación, haciéndola casi inapreciable 
desde la carretera, evitando la representatividad, similar a 
Scharoun pero sin la componente orgánica del arquitecto 
alemán, y sin conceder dimensión a los espacios colec-
tivos32 (figura 7).

5.1 5.2

5.45.3

5. 1, 2 y 3. Acuarelas de Scharoun sobre las tres escalas de relación; 4. Plano de planta de la escuela 
de Darmstadt de Scharoun con sombreado gris claro para espacios comunes y gris oscuro para edifi-
cios colectivos aledaños (1951).
6. Vista aérea de la escuela al fondo de la imagen en el desarrollo residencial de Gyttorp (1961).
7. Volumetría aérea de la escuela en el desarrollo residencial de Gyttorp. Dibujo original Erskine (1961) 
sobre el que se han sombreado los edificios colectivos cercanos en gris oscuro y las zonas comunes 
de la escuela en gris claro.

6

7
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8

9.1

9.2

9.49.3

8. Planta de la escuela en el desarrollo residencial de Gyttorp dibujada por Erskine sobre la que 
hemos dibujado exclusivamente las aulas en planta para comprobar la pequeña escala del inte-
rior y el elemento umbral de acceso desde el exterior y su sección para poder poner de manifiesto 
las pequeñas modificaciones entre ambas. Fotomontaje realizado por los autores.
9. Estudio de la sección en distintos proyectos de escuela de pedagogías activas: 1. Axonometría 
seccionada de Crow Island, Saarinen (1940); 2. Vista interior Escuela Gyttorp, Erskine (1961); 3. 
Escuela Munkegards, Jacobsen (1951); 4. Escuela de barrio, Neutra (1944).

La disposición disgregada de las aulas en volúmenes 
funcionales y biológicos más pequeños, articulados me-
diante galerías, generaban espacios intermedios exteriores 
e interiores cualificados. Igualmente, las clases agrupadas 
por etapas vitales, aunque mantenían la misma sección 
general, ofrecían distintas alturas y diseños de cubierta, 
(2,00 m, 2,40 m, 2,79 m y 3 m de altura), para generar es-
pacios adaptados al desarrollo evolutivo de sus ocupan-
tes (figura 8). Este trabajo con la sección es recurrente en 
otros proyectos previos como Crow Island, Illinois (1940), 
del equipo de Eero Saarinen, o la escuela de barrio de 
Neutra de 1944, o incluso la Escuela Munkegards de Jaco-
bsen33 de 1951 para controlar la luz y cualificar los distintos 
espacios de aprendizaje, unido una atenta adaptación de 
escala y materialidad a los distintos espacios de trabajo en 
consonancia con las pedagogías activas (figura 9). Pero es 
Erskine quien ofrece, al igual que Scharoun, una diferen-
ciación de las aulas según la etapa vital de sus ocupantes 
y sus necesidades de relación: “El aula para los niños más 
pequeños es un salón para los que llegan directamente de 
la intimidad y las lealtades del hogar y la familia. Una sala 
para trabajar en común y jugar creativamente, sencilla, cáli-
da, un lugar protegido y amistoso, construido con elemen-
tos naturales como la madera, agradable al tacto. Pero al 
mismo tiempo íntimo y, por lo tanto, no demasiado grande 
ni demasiado alto. De promover el contacto con las perso-
nas, con los maestros y amigos, y afirmar la vida y las reali-
dades infantiles tales como los sentimientos y las zagas”34.

En Gyttorp cada aula cuenta con un espacio exterior y 
uno cubierto a modo de porche que, además de ofrecer 
cobijo, tiene un carácter simbólico de umbral y referen-
cial, al encontrarse rodeadas de vegetación y dispersas 
en la naturaleza. La vegetación, como un material blando, 
se dispone para la configuración de espacios e itinerarios 
exteriores que ofrecen diversos usos y lecturas del mismo 
(figura 10). Erskine sigue manteniendo su preocupación 
por el clima al proponer los espacios servidores a modo 

33 Jacobsen fue uno de los referentes principales de la arquitectura nórdica para Erskine. En: GONZÁLEZ DE CANALES, Francisco. La autoconstrucción am-
biental de Ralph Erskine [en línea]. En: ARQ. Madrid: COAM,  2005, n.º 341, pp. 80-81 [consulta: 25-09-2023]. Disponible en: https://www.coam.org/media/
Default Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100/2000-2008/docs/revista-articulos/revista-arquitectura-2005-n341-pag80-89.pdf.
34 COLLYMORE, Peter, op. cit, supra, nota 29, pp. 80-83.

de colchón térmico al norte y noreste, y cualifica las aulas 
con espacios exteriores al sur, del mismo modo que fren-
te a la biblioteca o el gimnasio genera un espacio central 
exterior alrededor del cual se producen las relaciones. En 
definitiva, en la arquitectura escolar planteada por Erskine 
se aprecia el cuidado por incorporar las necesidades de 
la infancia al programa, al mismo tiempo que la convierte 
una oportunidad para aportar al espacio común de rela-
ción y a la comunidad, tal y como recogía en su ensayo. 

“Con”. La aportación infantil al proceso participativo en la 
remodelación del barrio Byker
Un par de años después de los Círculos de Otterlo de 
Van Eyck, en 1961 Jane Jacobs publica Muerte y Vida de 
las Grandes Ciudades. En él se recoge la importancia de 
incorporar el civismo en la planificación de las ciudades 
para mantener el sentimiento de comunidad, para respe-
tar la intimidad y los vínculos identitarios de la persona, lo 
que pasa por evitar la segregación de usos y la primacía 
del vehículo privado y la inclusión del usuario en el pro-
ceso de diseño. 

Ese mismo año, tras la descontaminación del río 
Tyne, la oficina de planificación municipal de Newcastle 
propone la reconstrucción del barrio Byker, con una fuer-
te identidad y una población de trabajadores de minas 
y astilleros locales en desuso. Al igual que sucedió con 
otros barrios ingleses sobrecargados de población que 
se habían desarrollado de manera apresurada para dar 
servicio a industrias y fábricas ahora obsoletas, Byker en-
tró en un proceso de degradación a nivel social y cons-
tructivo, provocando la dispersión de la población, por lo 
que necesitaba una actuación que permitiera, mediante 
el consenso social, incorporar espacio público de calidad 
y estructuras colectivas para la comunidad existente, muy 
mermada en los años sesenta (figura 11). 

La reconstrucción de estos barrios fue posible gra-
cias a las inversiones derivadas del European Recovery 
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10.1

10.3

10.5 10.6

10.4

10.2

Program (ERP)35, situación que modificó el panorama 
económico social de la planificación urbana en Europa 
occidental36. Esta situación facilitó a la oficina municipal 
la contratación de la remodelación al equipo de Erskine, 
ofreciéndole la posibilidad de retomar los procesos de 
participación ensayados en Gästrike-Hammarby (Esto-
colmo, 1948). El proyecto tenía como reto la sustitución 
de más de 3000 viviendas para 9500 personas mante-
niendo a la población existente, bajo la premisa “Byker 
para la gente de Byker”, mediante un programa de incen-
tivos37 (figura 12). La estrategia inicial era ofrecer un plan 
de intenciones después de un análisis inicial que comen-
zó con el traslado de su hija mayor Jane y su colaborador 
Anders Nilsson durante un mes. Estaban interesados en 
conocer desde dentro el contexto de desindustrialización 
que estaba sufriendo Inglaterra y las necesidades de la 
población residente. El máster plan planteaba un bloque 
perimetral de alta densidad de entre 2 y 9 plantas, Byker 
Wall (similar al propuesto en Svappavaara) que protegía 
climáticamente de los vientos del mar del Norte y lo pre-
servaba acústicamente del cinturón de tráfico que lo ro-
dearía. En el centro se desarrollaba el resto de tejido resi-
dencial de baja densidad, casi un 80% de 2317 viviendas 
para 7850 personas, con nuevos espacios públicos y ser-
vicios colectivos. Dicha disposición, en pendiente natural 
hacia el sur, favorecía y mantenía las vistas panorámicas 
sobre el centro de Newcastle.

En origen el plan hacía hincapié en atender las nece-
sidades de la población, los condicionantes del emplaza-
miento y la atención a los distintos modos de vida, para lo 
que era necesario implementar un proceso participativo 
que recabara toda esa información. Para ello utilizaron 
una metodología ya ensayada anteriormente: el uso de 
encuestas, estadísticas, consultas públicas, exposiciones 
y charlas sobre posibles opciones y reuniones periódicas 

35 Conocido como Plan Marshall. SWENARTON, Mark: AVERMAETE, Tom; HEUVEL, Dirk van den. Architecture and the Welfare State. London: Routledge, 
2014. ISBN 9780415725408.
36 Al igual que otros proyectos de remodelación residencial como las propuestas de Robin Hood Garden de Smithson (1960-72) o Park Hill de Jack Lynn e 
Ivor Smith (1953-61) en Reino Unido o el barrio Forte Quezzi en Genova desarrollado por Daneri y Fuselli entre 1945 y 1968. En: FELIZ RICOY, Sálvora. Infraes-
tructuras residenciales XL. Evolución de las producciones masivas de vivienda en la gran escala. Dirección: Carmen Espegel Alonso y Leandro Medrano. Tesis 
doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, 2022.
37 Mediante la colaboración en trabajos comunitarios esencialmente, en el cuidado de los espacios colectivos y zonas verdes.
38 FELIZ RICOY, Sálvora, op. cit. supra, nota 36, pp. 762-815.

realizadas por un equipo de entre 16 y 20 arquitectos, ca-
pitaneado por Vernon Gracie junto a Roger Tillotson.  Es-
tos se trasladaron para montar una oficina en un edificio 
en desuso en la calle Brikburn que se encontraba abierta 
doce horas diarias y en cuya planta superior vivió Gracie 
hasta la finalización del proyecto. La oficina era, además 
de un centro de trabajo, un espacio de reunión al que 
accedían con libertad los usuarios para los encuentros 
periódicos, donde presentaban las propuestas, se veían 
diapositivas, planos y maquetas para, posteriormente, 
decidir las construcciones que se mantendrían, como el 
Hounds Pub en Raby Street, la iglesia de St. Lawrence 
o los baños de la calle Shilpey Walk y algunas tiendas y 
lavanderías que, aunque se reconstruyeron, mantuvieron 
su misma ubicación, el emplazamiento de las viviendas 
de baja densidad y los espacios colectivos como gim-
nasios o los nuevos centros de reunión, negociar las dis-
tintas opciones tipológicas y el número de viviendas de 
cada agrupación. 

El primer espacio que se desarrolló fue Janet Square 
(1971-1972), mediante un proyecto piloto de 46 viviendas 
donde se analizó la respuesta inicial de la comunidad y 
las posibilidades de participación. Este trabajo quedó re-
flejado en la agenda de la oficina, en las fotografías de las 
distintas reuniones y en los dibujos específicos realizados 
por Erskine para facilitar la comprensión de los usuarios 
(figuras 12 y 13)38.

En definitiva, era un lugar donde se planteaban activi-
dades que favorecían la interacción de las personas para 
la consecución de un resultado exitoso, el cual pasaba 
obligatoriamente por negociar un equilibrio entre natura-
leza, arquitectura y población.  Se consideró necesaria la 
aportación de la infancia al proceso, por lo que estable-
cieron reuniones específicas donde estos exponían sus 
inquietudes y necesidades, las cuales eran expresadas 

10. Montaje de fotografías exteriores de la escuela: 1. Espacio central de reunión; 
2. Pequeña escala de aulas infantiles desde el exterior; 3. Acceso a la escuela en 
la actualidad; 4. Vista aérea del conjunto; 5. Niños jugando en el espacio delantero 
frente a la carretera; 6. Niños frente a la escuela en Gyttorp.
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por los niños mediante dibujos en charlas o talleres, 
como la cabaña de juegos. Estas acciones se reflejan en 
la agenda de la oficina que, con un registro exhaustivo, 
recogía los encuentros con los niños y los motivos de sus 
visitas. En las fotografías se puede ver un espacio de tra-
bajo plagado de propuestas gráficas de los espacios in-
teresantes para ellos: espacios de juego o zonas verdes. 
También se recogen los horarios de los grupos de trabajo 
y planos de situación donde se reconocen los distintos 
desarrollos (figura 13). 

Del mismo modo, los testimonios de aquellos infan-
tes, quedaron recogidos 40 años después de su parti-
cipación en el documental Retracing Byker, donde re-
cuerdan junto a Vernon Gracie haberse sentido partícipes 
de los grandes éxitos de la planificación ejecutada. La 

participación de la infancia reforzó este proceso demo-
crático de civismo con la incorporación de algunas de 
sus peticiones: el mantenimiento de algunas de las edi-
ficaciones identitarias existentes, la incorporación de al-
gunos elementos característicos del barrio en las nuevas 
construcciones residenciales para hacerlas reconocibles 
a sus ocupantes, el uso del color como instrumento sig-
nificativo y pedagógico, la distinción material de las dis-
tintas puertas o pasos peatonales e itinerarios colectivos,  
la potenciación de algunos puntos de reunión existentes 
y otros nuevos, todos ellos insertos estratégicamente en 
los bloques residenciales, la disposición protegida del 
espacio central de relación con la inclusión de zonas es-
pecíficas para la infancia suficientemente amplias para no 
crear molestias a los vecinos, espacios libres que no se 

11. Análisis de los autores sobre el cambio de densidad edificatoria en Byker: Superposición en sombreado 
negro de los nuevos edificios construidos en el barrio. En blanco rectangular los edificios aislados manteni-
dos, en circular la oficina de atención al usuario. Se aprecia la diferencia de densidad y la nueva proporción 
de espacio libre, en línea discontinua las trazas identitarias que se mantuvieron del barrio original.
12. 1, 2, 3. Fotografías realizadas por Sirkka-Liisa Konttinen del barrio de Byker entre los años 1969 y 1980 
en confrontación con 4. La sección planteada por Erskine para explicar el proyecto a los usuarios.
13. 1. Extracto de la agenda que recoge las visitas de los niños; 2, 3 y 4. Fotografías de Erskine con los niños 
reunidos en la oficina analizando los dibujos propuestos por ambos.
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desarrollaban a través de plazas, sino de amplias zonas 
verdes donde sobre parterres de césped se distribuían 
las zonas infantiles, la priorización de itinerarios peatona-
les a distintos niveles frente a los rodados, restringidos al 
perímetro y a algunas disposiciones interiores, o la inclu-
sión de vegetación que, a día de hoy, cualifica y caracte-
riza el barrio de Byker39 (figura 14).

Es necesario revisitar este proceso ya que en la ac-
tualidad aún se habla de participación ciudadana40 como 
concepto innovador para la construcción de la ciudad 
incluso sin tener en cuenta la aportación infantil, cuando 
hace más de setenta y cinco años que se puso en prác-
tica en el desarrollo residencial de Gästrike-Hammarby 

39 CROWE, Ben. Retracing Byker with Vernon Gracie. [documental] London: ERA Films Ltd.: 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=V6B3Z51zp60.
40 JACOBS, Jean. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House Inc. Edit.,1961. LEFEBVRE, Henry. El derecho a la ciudad, Barcelona: 
Península, 1967.
41 SÁNCHEZ LLORENS, Mara, op. cit, supra, nota 5.

(Suecia, 1948), siguiendo los postulados que reclamaba 
la segunda generación de arquitectos modernos.

LA ARQUITECTURA PEDAGÓGICA DE RALPH ERSKINE
Estas tres propuestas involucran a la infancia como agen-
te activo en los posibles planteamientos iniciales, estra-
tegias a seguir o desarrollos arquitectónicos llevados a 
cabo, ampliando la línea de tiempo de la arquitectura al 
integrar a los usuarios más vulnerables como parte in-
dispensable de sus estrategias. Son aportaciones que 
refuerzan y matizan las ideas democráticas de Erskine 
acerca de la verdadera funcionalidad de la arquitectura 
y del arquitecto, para proponer una visión más consen-
suada e integral de una arquitectura que busca restable-
cer las relaciones innatas perdidas. Aun así, cada una de 
ellas se acerca al funkys en tres modos diferentes: ser útil, 
servir y participar41, definiendo integralmente el concepto 
sueco, incorporando a la infancia:
a) El uso de la acción infantil, a través de la cual se pro-

duce una acción generadora de una nueva y nece-
saria interacción social en el contexto de posguerra, 
para provocar con ello el análisis crítico del espacio 
público y de la obra artística, es determinante e in-
novadora y demuestra por parte de Erskine una con-
fianza inusual en el potencial de la percepción infantil 
para favorecer espacio público de calidad apoyándo-
se en otras disciplinas para conseguir sus objetivos.

b) El cuidado demostrado en la escuela Gyttorp al pen-
sar en un espacio para la infancia que cubriera las 
necesidades de aprendizaje infantiles propias, inclu-
yendo las de interacción colectiva y social para su 
desarrollo pedagógico, queda patente en el ensayo 
sobre la escuela, en la composición diversa del aula 
según las etapas vitales, la relación entre ellas y con 
el exterior y en la elección de la escala o la percepción 
de su materialidad desde el interior y desde el entor-
no inmediato. Incluir la pedagogía en su estrategia 

14.1. Fotograma del documental Retracing Byker donde Gra-
cie saluda a uno de los niños implicados, décadas después; 
2. Imagen de la oficina donde se sucedieron las reuniones y 
encuentros durante el proceso de remodelación
15.1. Fotografía tomada durante un descanso del equipo de 
trabajo en las Skerry en una travesía de la Verona; 2. Diagrama 
de las 3 conjunciones analizadas por los autores.

14.1

14.2

refuerza esa nueva funcionalidad esencial buscada 
por Erskine, que surge de las necesidades del ver-
dadero protagonista del espacio, pero que a su vez 
se convierte en un espacio de oportunidad para la 
comunidad. 

c) Trabajar con la infancia en la remodelación de Byker,  
incluyéndola en el proceso de generación del proyec-
to arquitectónico, ofreciéndoles un espacio específi-
co, de diálogo y expresión adecuados a su interpre-
tación del entorno, desde el que poder aportar sus 
inquietudes y necesidades para el desarrollo de la 
ciudad, traslada las inquietudes suecas al contexto 
anglosajón a la vez que sus esperanzas de transfor-
mación social y amplía la visión de futuro del planea-
miento urbano, pero también el rol del arquitecto, en 
cuanto al servicio a la comunidad y el empoderamien-
to de minorías vulnerables.
A diferencia de otros proyectos de Erskine criticados 

por una excesiva adulación interesada de su conocimien-
to o integración en el medio42, en estas tres actuaciones 
sí queda patente un diálogo de ida y vuelta entre la in-
fancia y su entorno que unifica y refuerza su obra como 

42 MCGOWAN, J.M. Ralph Erskine, (Skiing) Architect. Semantic Scholar, 2008. Disponible en: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:129711796.
43 Lo cual queda patente en sus escritos y conferencias pedagógicas, donde insistía en centrarse en las estrategias y en el proceso más que en los resul-
tados. ERSKINE, Ralph. Ralph Erskine (1914-2005). Conferencia organizada por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda: Convento de Santa María de 
las Cuevas, Sevilla, 1988.

una constante investigación sobre su inquietud esencial: 
el arquitecto como ser útil desde el compromiso social43. 
Al mismo tiempo, todas implican un doble aprendizaje de 
retroalimentación entre arquitecto y usuario, lo cual man-
tiene sus ideales democráticos y pedagógicos intactos 
en cualquier escala de actuación. Estos planteamientos 
significativos basados en funcionalidades implementa-
das y en tener en cuenta el entorno social y físico a tra-
vés de procesos de participación directa o indirecta de 
la infancia, transformaron también el rol del arquitecto 
en la planificación: desde el papel protagonista de ge-
nerador de propuestas, hasta mantenerse en el mismo 
plano en la toma de decisiones, aportando sus conoci-
mientos técnicos y artísticos para la correcta resolución 
de las necesidades acordadas por una comunidad. Esta 
forma de trabajo (figura 15), a diferencia del funcionalis-
mo inicial heredero de los Congresos CIAM, le permite 
ampliar la perspectiva de su objetivo esencial, al incluir 
las necesidades de esta etapa vital mediante la escucha 
e incorporar procesos pedagógicos lúdicos propios de la 
infancia, tanto para vencer las barreras preestablecidas, 
como para aportar su visión al proceso. Así, el arquitecto 

15.1 15.2
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se enriquece, convirtiéndose en educador y consultor de 
una comunidad que plantea sus propias necesidades y 
facilita con sus propuestas la consecución de las mismas.

En estas propuestas se afianza un lugar común de 
intereses compartidos con la infancia: por la especial 
sensibilidad innata, su pensamiento libre adquirido 

a través de la experiencia nómada o la resiliencia en 
procesos colectivos, todas características comunes 
del modo de hacer infantil y que en estas propuestas 
sirvieron para reforzar la conciencia democrática de su 
arquitectura.

Aportación de cada autor:
Melina Pozo Bernal (MPB); Cristóbal Miró Miró (CMM); Esther Mayoral Campa (EMC). Conceptualización, metodología, análisis y preparación del 
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LA PERTINENCIA DE (RE)PENSAR LA EDUCACIÓN

L a preocupación por una educación idónea y 
adecuada a los tiempos cambiantes es constan-
te en cualquier contexto. La crisis medioambien-

tal y la urgencia por alcanzar la sostenibilidad del planeta 
para las generaciones futuras dimensionan la pertinencia. 
Las grandes catástrofes derivadas del cambio climático 
demandan una nueva reflexión sobre la utilidad y eficacia 
de una educación que, además de la transmisión eficaz 
de los conocimientos, se enfoque en salvaguardar el con-
texto, es decir, el modo en que los conocimientos pueden 
generarse y propagarse. Hoy más que preocuparnos por 
el mundo que estamos dejando a nuestros hijos tenemos 
que preocuparnos por los hijos que estamos dejando en 
el mundo1.

La crisis ambiental impone la necesidad de un abor-
daje interdisciplinario; el problema involucra varias dimen-
siones de la ciencia, la tecnología, la economía, la política 
y la ética; se requiere una formación más holística que 

1 CORTELLA, Mario Sergio. Educação, Convivência e Ética audácia e esperança! São Paulo: Editora Cortez, 2015.
2 CELIK, Ismael; DINDAR, Muhterem; MUUKKONEN, Hanni; JÄRVELÄ, Sanna. The promises and challenges of artificial intelligence for teachers: A systematic 
review of research [en línea]. En: Techtrends for Leaders in Education and Training. New York: Springer, 2022, nº 66, pp. 616-630 [consulta:25-09-2023]. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s11528-022-00715-y.

integre las diversas áreas del conocimiento. Serán nece-
sarios nuevos modelos de aprendizaje, con un sentido 
más colaborativo e integrado, gestionado por principios 
participativos donde cooperen acciones de proyectos 
colectivos que estimulen la creatividad y la innovación. 
Las bases para revisar los sistemas educativos actuales 
radican en enfatizar nuevas habilidades sociales que pro-
muevan la colaboración, la empatía y la resiliencia en el 
trabajo colectivo y creativo y en promover la diversidad y 
la inclusión en el reconocimiento de las diferencias y la 
valoración de las culturas locales, potenciando la integra-
ción con las comunidades mediante la consideración del 
contexto social y las valencias públicas.

En un momento en el que nos cuestionamos la forma 
en la que gestionaremos la adquisición de conocimientos 
a partir de las nuevas herramientas de inteligencia artificial 
(IA)2, es indispensable repensar los modelos educativos 
para integrar estas herramientas. Además de la cuestión 
técnica reforzando un fuerte conocimiento en sistemas 

LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA. UNA 
FORMACIÓN APLICADA DENTRO Y FUERA DEL AULA
EDUCATION THROUGH ARCHITECTURE. APPLIED TRAINING INSIDE AND OUTSIDE THE 
CLASSROOM

Rosa María Añón-Abajas (  0000-0003-0720-4172)
Margarida Louro (  0000-0003-2487-539X)
Amadeo Ramos-Carranza (  0000-0003-4195-5295)

RESUMEN La educación es siempre tema central que, transversal a diversos sectores y áreas de conocimiento, abre numero-
sos frentes y formas de reflexión. La relación entre arquitectura y educación atendiendo al diseño de los espacios escolares y su 
adecuación a diversos enfoques y pedagogías de enseñanza, fue y sigue siendo temática ampliamente debatida, en cambio, la 
cuestión sobre la educación a través de la arquitectura apenas ha empezado a ser discutida. Actualmente numerosas iniciativas 
están ensayando métodos fundamentados en el pensamiento arquitectónico como herramienta estratégica para la adquisición de 
competencias y capacidades de respuesta en los diversos niveles de enseñanza, especialmente en la infancia, a través de su inclu-
sión en las metodologías STEAM, así como su implementación en los sistemas educativos. Este artículo estudia el panorama actual 
en esta cuestión presentando una cronología de casos relevantes y analizando tres experiencias propias; todo ello sirve para ofrecer 
una reflexión contrastada sobre el modo en que este tipo de educación puede influir en los planes educativos para la infancia, tanto 
en la educación formal (dentro del aula) como en la informal (fuera del aula), así como su repercusión en la mejor formación crítica 
de la sociedad en general y, en definitiva, en la mejora del entorno construido. Se concluye la necesidad de promover acciones es-
tratégicas y experiencias transversales y participativas mediante el diseño de actividades y de materiales educativos de apoyo que 
implican a una arquitectura pensada con y para la infancia, orientando el sentido de estas actividades y experiencias participativas.
PALABRAS CLAVE infancia; enseñanza formal; enseñanza informal; metodologías STEAM; procesos participativos; entorno 
educativo.

SUMMARY Education is always a central theme that cuts across various sectors and areas of knowledge, opening up numerous 
facets and forms of reflection. The relationship between architecture and education in terms of the design of school spaces and their 
adaptation to different teaching approaches and pedagogies has been and continues to be a widely debated topic, while the matter 
of education through architecture has barely begun to be discussed. Numerous initiatives are currently testing methods based on ar-
chitectural thinking as a strategic tool for the acquisition of competencies and response skills at various levels of education, especia-
lly in childhood, through their inclusion in STEAM methodologies, as well as their implementation in educational systems. This article 
studies the current panorama of this matter by presenting a chronology of relevant cases and analysing three of its own experiences; 
all this serves to offer a contrasted reflection on how this type of education can influence educational plans for children, both in 
formal (inside the classroom) and informal (outside the classroom) education, as well as its impact on the better critical education 
of society in general, and, ultimately, on the improvement of the built environment. The conclusion is that there is a need to promote 
strategic actions and transversal and participatory experiences through the design of activities and supporting educational materials 
that involve an architecture designed with and for children, guiding the meaning of these activities and participatory experiences.
KEYWORDS childhood; formal education; informal education; STEAM methodologies; participatory processes; educational en-
vironment.
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RALPH ERSKINE, ARQUITECTURA PEDAGÓGICA. TRES CONJUNCIONES EN LA OBRA DEL ARQUITECTO ANGLO-
SUECO QUE INVOLUCRAN A LA INFANCIA EN EL PROCESO DE PROYECTO
RALPH ERSKINE, PEDAGOGICAL ARCHITECTURE. THREE CONJUNCTIONS IN THE WORK OF THE ANGLO-SWEDISH 
ARCHITECT THAT INVOLVE CHILDREN IN THE DESIGN PROCESS
Melina Pozo Bernal (  0000-0002-8121-534X)
Cristóbal Miró Miró (  0000-0002-0492-6025)
Esther Mayoral Campa (  0000-0003-2085-7020)

“Through”. Childhood as an interlocutor. The monument to the unknown political prisoner
In 1938, Huizinga (1872-1945) published Homo Ludens10 in which he asserts that play is an essential human function, 
along with thought and production. These theories were anticipated by the artistic avant-gardes of the early 20th century 
when they assumed children’s actions as a new path of exploration11. In turn, these approaches were nourished by 
the mid-19th century pedagogical currents of Pestalozzi and Froebel, who favoured the child’s autonomy for natural 
learning through play12. This multidisciplinary approach to childhood managed to involve it in the processes of citizen 
participation, as a “healing action” after World War II13. As Galli14 affirms, this relationship between play (Nielsen), 
pedagogy (Gyttorp), and participation (Byker) would shape the definition of a successful architectural proposal, citing 
several of Erskine’s projects as an example.

With these premises, the artist Nielsen and Erskine submitted the work called “Monument to the Unknown Political 
Prisoner” to a competition promoted by the British Art Institute. The proposal challenged the idea of the monument as a 
representative and isolated object, inaccessible to citizens, and instead presented an interactive urban space, whose 
catalyst was children’s play, by applying the emerging concept of the playground that was becoming established in 
cities (Figure 2).

The project extended the scale of a specific action to an urban scale, by extending over a large surface where a 
small hill jutted out and a large main depression was laid out, to which other scattered hollows were added around 
which several sculptural elements accessible at ground level were arranged. This sinuous topography enabled the 
qualification of different activities and experimental spaces without fixed limits, thereby encouraging children and adults 
to participate and discover the artistic space from their informal vision. The chosen urban scale encouraged interaction 
and use of the space by a wide variety of users, and promoted meeting and dialogue. This approach transformed 
art into a public utility and encouraged artistic experimentation in the urban environment, following Nielsen’s line of 
research on art form in space15.

Like Erskine, Nielsen left his native country in 1939 to become part of the burgeoning Swedish modern art scene 
in around 194516. In 1948, he created a sculpture called Tufsen for Stockholm Park, which he called the jek maskin play 
machine, a clear allusion to Le Corbusier’s machine à habiter. Nielsen thus brought together two essential concepts, 
the functionality of art and its capacity to be perceived by children, and took advantage of the dynamics of natural 
learning: exploring, touching, being introduced to becoming aware of the measure of things17. This not only offered a 
method of active exploration, but also valued children’s judgement and gave them a voice in the use of public space 
(Figure 3).

It was with Erskine that this idea expanded its physical boundaries to an urban scale, and incorporated different 
functionalities through a permeable landscape of play and experience: a carousel of abstract design and an open-
air theatre that was transformed into an ice rink with the arrival of winter. The work maintained a political intention 
towards public space that, like a “Trojan Horse”18, rendered modern art utilitarian and pedagogical while definitively 
changing the role of the public from spectators to users, in the same way as that in which Jakoba Mulder and Van Eyck 
developed elementary play figures in Amsterdam’s playgrounds between 1947 and 1971, influenced by the CoBrA 
group19.

In short, the “Monument to the Unknown Political Prisoner” project offered a meeting space in which childhood 
played a central role as a driving force for action. It invited users to experience art and urban space without prejudice. 
The sculpture became a narrative landscape of wandering, which anticipated later trends such as land art and 
highlighted the role of childhood as a catalytic agent in art, the city, and society. This project served as a precursor to 
later playground projects20 and to the temporary ideogram of Otterlo’s Circles presented by Aldo van Eyck at the last 
International Congress of Modern Architecture (CIAM) in 1959. These projects sought to give meaning to the living 
environment from a holistic perspective in order to achieve a more human architecture, by eliminating temporal and 
spatial barriers and promoting perception through association-triggering elements that needed the child user in order 
to avoid conventionality 21 (Figure 4).

“For”. The new functionality in the learning space. The Gyttorp School
From 1945 onwards, there were several initiatives that placed the hope of a better society in education: UNESCO 
emerged as a consensus institution whose aim was to contribute towards peace and freedom through education. 
In 1950, the International Union of Architects published Alfred Roth’s essay The New School, which included models 
of schools designed according to pedagogical variables, as a transcendent space for children, as a collective 
space, and as a potential for social transformation22. In the United Kingdom, the Education Act of 1944 promoted 
prefabrication as a constructive system for the development of schools in war-torn areas as a response to the baby 
boom and compulsory education. These schools were developed through multidisciplinary working groups that 
demonstrated a more child-friendly approach: builders, architects, and pedagogues managed to rebuild or extend 

PATRICK GEDDES AND THE CONCEPT OF CIVICS. PEDAGOGICAL INFLUENCES AND KEYS TO A DEMOCRATIC 
ARCHITECTURE
In 1915, Patrick Geddes published his essay Cities in evolution1, in which he established a transversal and 
multidisciplinary vision of the new processes of urban growth that had hastily arisen with the Industrial Revolution 
to supply the new productive fabric. To counteract excessive development, Geddes advocated the integration of 
various fields of knowledge, including biology, sociology, botany, and philosophy, into urban planning. This gave rise 
to the concept of civism, which consisted of a new way of understanding the inhabitant-city binomial, with the aim of 
shaping social progress. This new concept demands an active role for users, by implementing mechanisms such as 
participation and self-management to boost a new and necessary way of relating. This approach helped to qualify the 
exacerbated functionalism of the first decades of the 20th century, and was decisive in the thinking of Ralph Erskine 
(1914-2005).

Erskine’s Quaker upbringing in Mill Hill village (London), where the common good and community service were 
the basis of his education, reinforced his attunement to Geddes’ ideas. His mother’s activism and socialist ideas, 
based on consensus rather than imposition as a strategy to promote social development, together with Gordon 
Cullen’s influence2 in taking into account the environment, led to his interest in contextualisation and user participation. 
These circumstances, together with the post-war historical context, led him to the concept of democratic architecture 
to empower the people3, as a clear counterpart to totalitarianism. In 1939, Erskine arrived in Sweden, attracted by 
the ideas expressed by Swedish architects in the 1930 manifesto “Acceptera!”. The theoretical framework of the 
Stockholm International Exposition proposed a revision of the rationalism, standardisation, and mass production of 
European functionalism to adapt it to Swedish sensibilities and incorporate it into the advanced democratic values of 
Swedish society4.

Coupled with an understanding of the environment from his own experimentation, these ideas reflected Erskine’s 
fundamental need to adapt to the climate: Erskine’s immersive bicycle trip to Scandinavia, the first freezing winter 
in Stockholm, the stay at The Box, and Erskine’s own professional and communal experience during his travels on 
the ship La Verona5 between 1953 and 1982. These all contributed towards the establishment of a non-hierarchical 
approach to his work, a quality that manifested itself both in the interior spatial layout of the ship and in his work, with 
the integration of the participatory, the vernacular, and the technological6 (Figure 1).

These experiences gave rise to what Stefano Ray considers funkys7, which is a Scandinavian concept that 
encompasses functionalism as being useful to the community, including serving and participating in equality, and 
the need to avoid “comfort” and design from “the other”, qualities that fostered the “eco-logical” component of his 
architecture8. In this way, the architect and his team9 assimilated Scandinavian culture, and added an open attitude 
to the attention to function and to the care for planning in the adaptation of external ideas and the need to immerse 
oneself in a territory from within: a process that resembles natural childlike learning. This gave rise to an architecture 
politically committed to democracy and to the common good, where the users, and especially children, were to 
participate in the process.

CONJUNCTIONS: “THROUGH”, “FOR”, AND “WITH” CHILDHOOD
In this context, the research focuses on three projects carried out by Erskine’s team that work with a single purpose: 
the contribution of children to the project process. The first of these is the proposal made in collaboration with the 
Danish-Swedish architect and sculptor Egon Möller-Nielsen (1915-1959) in 1952-53, “Memorial to the unknown 
political prisoner”, where they proposed an interactive sculptural landscape linked to the utilitarian concept of art, 
1and used children’s play as a catalyst. The second, the Gyttorp School of 1961, proposes an architecture that reflects 
the needs of children and what a school can offer the community, 1and focuses on three scales: facilities open to the 
community, a space for relationships, and the pedagogical needs of the space. The third project involves the proposal 
for the remodelling of the Byker neighbourhood in Newcastle upon Tyne between 1961-1982, where children formed 
part of the specific working groups that met periodically to define the new configuration of the neighbourhood.

These three projects were chosen, firstly, because they offer leading or prominent roles for children, while 
maintaining their relevance in the project process. Secondly, although in each project he develops a different functional 
programme, Erskine maintains the specific needs of children and/or their enriching contribution to the process at 
the centre of the reflection. Thirdly, three different scales of the architect’s work are shown (public space, specific 
architecture-school, and collective space), where the contribution of children is relevant to reinforce the funkys that 
characterised this consensual architecture, which constitutes an essential objective of his work as an architect. In 
short, it is interesting to rescue and analyse the contribution of these strategies, since several are still considered 
innovative and indispensable in the current architectural debate: environmental commitment, architectural creation 
linked to the democratic process, and the pedagogical function of architecture for social transformation.
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PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA

mine and shipyard. As happened with other overpopulated English neighbourhoods that had been hastily developed 
to serve now obsolete industries and factories, Byker entered a process of social and constructive degradation. This 
led to the dispersion of the population, and therefore needed an action that would enable, through social consensus, 
the incorporation of quality public space and collective structures for the existing community, which had been greatly 
depleted in the 1960s (Figure 11).

 The reconstruction of these neighbourhoods was made possible by investments from the European Recovery 
Program (ERP) 33, a situation that changed the social economic landscape of urban planning in Western Europe34. This 
situation made it easier for the municipal office to assign the redevelopment to Erskine’s team, by offering them the 
possibility of returning to the participatory processes tested in Gästrike-Hammarby (Stockholm, 1948). The project’s 
challenge was to replace more than 3000 dwellings for 9500 people while maintaining the existing population, under 
the premise “Byker for the people of Byker”, through an incentive programme35 (Figure 12). The initial strategy was 
to offer an intentions plan following an initial analysis that started with the relocation of his eldest daughter Jane and 
his collaborator Anders Nilsson for a month. They were interested in gaining an insider’s view both of the context of 
deindustrialisation that England was undergoing and of the needs of the resident population. The master plan proposed 
a high-density perimeter block of between 2 and 9 floors, Byker Wall (similar to that proposed in Svappavaara) that 
would protect it climatically from the North Sea winds and acoustically preserve it from the surrounding ring road. In the 
centre, the remaining low-density residential fabric was developed, almost 80% of 2317 dwellings for 7850 people, with 
new public spaces and collective services. This layout, naturally sloping towards the south, favoured and maintained 
panoramic views over the centre of Newcastle.

The original emphasis of the plan was on addressing the needs of the population, the constraints of the site, and 
the different ways of life, which required the implementation of a participatory process to gather all this information. To 
this end, a tried and tested methodology was applied: the use of surveys, statistics, public consultations, exhibitions, 
and talks on possible options and regular meetings held by a team of between 16 and 20 architects, led by Vernon 
Gracie and Roger Tillotson. They moved to set up an office in a disused building on Brikburn Street that was open 
twelve hours a day, with Gracie living on the top floor until the project was completed. The office was, as well as a work 
centre, a meeting space to which the users had free access for regular meetings. Here they presented their proposals, 
viewed slides, plans and models, and then decided which buildings would be maintained, such as the Hounds Pub in 
Raby Street, St. Lawrence Church, the Shipley Walk baths, and certain collective spaces, such as gyms and laundries, 
which, although rebuilt, remained in the same location.

The first space to be developed was Janet Square (1971-1972), through a pilot project of 46 dwellings where the 
initial community response and possibilities for participation were analysed. This work was reflected in the office diary, 
in photographs of the various meetings, and in specific drawings made by Erskine to facilitate the understanding of 
the users (Figures 12 and 13) 36.

In short, it was a place where activities were proposed that favoured the interaction of people in order to achieve 
a successful result, which necessarily involved negotiating a balance between nature, architecture, and population. 
The children’s contribution to the process was considered necessary, and hence specific meetings were set up where 
they expressed their concerns and needs, through drawings in talks or workshops, such as the play hut. These actions 
are reflected in the office diary which, with an exhaustive register, recorded the meetings with the children and the 
reasons for their visits. The photographs show a workspace full of graphic proposals of interesting spaces for them: 
playgrounds and green areas. The schedules of the working groups and maps showing the different developments 
can also be observed (Figure 13).

In the same way, the testimonies of those children were recorded 40 years after their participation in the 
documentary Retracing Byker, where they recall, together with Vernon Gracie, feeling that they had taken part in the 
great success of the planning carried out. The participation of children reinforced this democratic civic process by 
incorporating some of their demands: the maintenance of some of the existing identity buildings; the incorporation of 
some characteristic elements of the neighbourhood in the new residential constructions to make them recognisable 
to their occupants; the use of colour as a significant and pedagogical tool; the material distinction of the different 
doors and pedestrian crossings and collective itineraries; the enhancement of several existing meeting points and 
the introduction of new meeting points, all strategically inserted within the residential blocks; the protected layout of 
the central relationship space with the inclusion of specific areas for children, sufficiently large so as not to create 
nuisances for the neighbours; free spaces that were not developed through squares but through large green areas 
where children’s areas were distributed over grassy parterres; the prioritisation of pedestrian routes at different levels 
as opposed to vehicular routes, restricted to the perimeter and some interior layouts; and the inclusion of vegetation 
that, to this day, qualifies and characterises the Byker neighbourhood37 (Figure 14).

It is necessary to revisit this process, since today we still talk about citizen participation38 as an innovative concept 
for the construction of the city even without taking into account the contribution of children, when more than seventy-
five years ago it was put into practice in the residential development of Gästrike-Hammarby (Sweden, 1948), in 
accordance with the postulates demanded by the second generation of modern architects.

the network of schools with the CLASP system23 or the system carried out in Hertfordshire between 1944 and 1960. 
The multidisciplinary congress “Man and Space”, held in Darmstadt, Germany in 1951, brought together leading 
architects, sociologists, and philosophers, where schools were presented as germinal spaces for a new society. 
Among other rationalist proposals, Hans Scharoun presented a theoretical school model for Darmstadt in which he 
included the “Basic Principles for the democratisation of the German educational system” together with watercolours 
that included three essential scales of relationship to configure these spaces and reflect his pedagogical concerns 24 
(Figure 5).

However, it was not until Erskine’s meeting with Van Eyck and Louis Kahn at the CIAM in Otterlo in 1959 ththe 
architect was seduced by the concept of new functionality advocated by the American architect25. The concept was 
defined as what architecture was meant to be for, which suited the Swedish funkys perfectly by adding an intrinsic utility 
that determined the final form of the building, which was not to be anticipated until it responded to that essentiality of 
architecture: “Is a school a place to or a place from? It is a question I have not yet made up my mind about, but it is a 
terrible thing to wonder about”26.

Erskine applied this concept to the social context of Gyttorp, merging the concept of new functionality with the 
three scales anticipated by Scharoun in Darmstadt: a family of places for children’s first experiences, a space for peer 
relationships and for taking charge of their immediate environment (Figure 6).

The starting point is the essay “What a school wants to be”27, in which Erskine criticises the school as a “school 
for children” with the excessive zoning and separation of functions that end up creating a monotonous public space. 
In this respect he agreed with Van Eyck28in promoting place over space, and proposed architectures that generated 
intermediate collective spaces with different gradients to create identity and diversity. This strategy was indispensable 
not only to articulate these spaces but also to foster relationships therein and within their urban perimeter. In this 
case, this perimeter included a factory neighbourhood in Vastmanland, whose residential extension was previously 
designed between 1945 and 1955 by Erskine, Sören Wimmerström, and Aage Rosenvold through the insertion of 
linear residential pieces to connect the dispersed original settlement29.

Erskine arranged the school to be connected to the community spaces of the neighbourhood. In the same 
way, the school’s common spaces were concentrated in this northwest corner of the building to be shared with the 
community: library, dining room, restaurant, and multipurpose room. In addition, he incorporated the learning needs 
for proper child development by designing a small-scale building, somewhat set back and protected by vegetation, 
which rendered it almost inappreciable from the road, thereby avoiding representativeness, in a similar way to that of 
Scharoun but without the organic component of the German architect, and without giving dimension to the collective 
spaces30 (Figure 7).

The broken-up arrangement of the classrooms into smaller functional and biological volumes, articulated by means 
of galleries, generated qualified intermediate exterior and interior spaces. Likewise, the classrooms grouped in terms 
of life stages, while maintaining the same general section, offered different heights and roof designs (2.00 m, 2.40 m, 
2.79 m, and 3 m high) to generate spaces adapted to the evolutionary development of their occupants (Figure 8). This 
work with the section is recurrent in other previous projects, such as Crow Island, Illinois (1940), by Eero Saarinen’s 
team, Neutra’s neighbourhood school of 1944, and even Jacobsen’s Munkegards School31 of 1951 to control the light 
and qualify the various learning spaces, together with a careful adaptation of scale and materiality to the different work 
spaces in line with active pedagogies (Figure 9). However, it is Erskine who offers, like Scharoun, a differentiation of 
classrooms according to the life stage of their occupants and their relational needs: “The classroom for the youngest 
children is a room for those who come directly from the intimacy and loyalties of home and family. A room for communal 
work and creative play, simple, warm, a sheltered and friendly place, built with natural elements such as wood, pleasant 
to the touch. But at the same time intimate and therefore not too big and not too high. To promote contact with people, 
with teachers and friends, and to affirm life and children’s realities such as feelings and zagas”32.

In Gyttorp, each classroom has an outdoor space and a covered porch space which, in addition to offering shelter, 
has a symbolic threshold and referential character, as they are surrounded by vegetation and dispersed in nature. 
The vegetation, as a soft material, is arranged to configure outdoor spaces and itineraries that offer different uses 
and readings thereof (Figure 10). Erskine continues to maintain his concern for the climate by proposing the server 
spaces as a thermal buffer to the north and northeast, and qualifies the classrooms with outdoor spaces to the south, 
in the same way as, in front of the library or the gymnasium, he generates a central outdoor space around which 
relationships are produced. In short, the school architecture proposed by Erskine shows the care taken to incorporate 
the needs of children into the programme, while at the same time making it an opportunity to contribute to the common 
space of relationships and to the community, as he stated in his essay

“With”. Children’s contribution to the participatory process in the redevelopment of the Byker neighbourhood
In 1961, a couple of years after the appearance of Van Eyck’s Otterlo’s Circles, Jane Jacobs published Death and 
Life of Great Cities. This publication focused on the importance of incorporating civic-mindedness in the planning of 
cities to maintain a sense of community and to respect the intimacy and identity ties of the individual, which involves 
preventing the segregation of uses and the primacy of the private vehicle, and includes the user in the design process.

In the same year, following the decontamination of the River Tyne, the Newcastle City Planning Office proposed 
the redevelopment of the Byker Quarter, with a strong identity and a population of workers from the disused local 
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THE PEDAGOGICAL ARCHITECTURE OF RALPH ERSKINE
These three proposals involve children as active agents in the possible initial approaches, strategies to be 

followed. and architectural developments carried out, and extend the timeline of architecture by integrating the 
most vulnerable users as an indispensable part of its strategies. These are contributions that reinforce and nuance 
Erskine’s democratic ideas regarding the true functionality of architecture and the architect, in order to propose a more 
consensual and integral vision of an architecture that seeks to re-establish lost innate relationships. Nevertheless, 
each of these proposals approaches funkys in three different ways: to be useful, to serve, and to participate39, thereby 
integrally defining the Swedish concept by incorporating childhood:

a. The use of children’s action, through which an action generating a new and necessary social interaction is 
produced in the post-war context, to provoke with it the critical analysis of public space and artistic work, is 
both decisive and innovative and demonstrates on Erskine’s part an unusual confidence in the potential of 
children’s perception to favour quality public space by relying on other disciplines to achieve their objectives.

b. The care shown in the Gyttorp school in considering a space for children that would meet their own learning 
needs, including those of collective and social interaction for their pedagogical development, is evident in 
the essay on the school, in the diverse composition of the classrooms according to the life stages, in the 
relationship between the classrooms and the exterior, and in the choice of scale or the perception of its 
materiality from the interior and from the immediate surroundings. The inclusion of pedagogy in its strategy 
reinforces this new essential functionality sought by Erskine, which arises from the needs of the true protagonist 
of the space, but which also in turn becomes a space of opportunity for the community.

c. Working with children on the remodelling of Byker, including them in the process of generating the architectural 
project, and offering them a specific space for dialogue and expression appropriate to their interpretation 
of the environment from which they can contribute their concerns and needs for the development of the 
city, not only transfers Swedish concerns to the Anglo-Saxon context together with their hopes for social 
transformation, but it also expands the future vision of urban planning and that of the role of the architect, in 
terms of service to the community and the empowerment of vulnerable minorities.

Unlike Erskine’s other projects that have been criticised for an excessive self-interested adulation of his own 
knowledge or integration in the environment40, in these three actions there is a clear dialogue back and forth between 
childhood and his environment, which unifies and reinforces his work as a constant research on his essential concern: 
the architect as a useful being from the approach of social commitment41. At the same time, these projects all involve a 
double learning feedback between architect and user, which keeps their democratic and pedagogical ideals intact at 
any scale of action. These significant approaches, based on implemented functionalities and the consideration of the 
social and physical environment through processes of direct or indirect participation of children, also transformed the 
role of architects in planning from the leading role of generator of proposals, to staying on the same plane in decision-
making, by contributing their technical and artistic knowledge for the correct resolution of the needs agreed upon by a 
community. This way of working (Figure 15), unlike the initial functionalism inherited from the CIAM Congresses, allows 
architects to broaden the perspective of their essential objective, by including the needs of this vital stage through 
listening and incorporating playful pedagogical processes typical of childhood, both to overcome pre-established 
barriers and to contribute their vision to the process. The architect is therefore enriched by becoming an educator 
and consultant to a community that identifies its own needs and facilitates the achievement thereof with its proposals.

In these proposals, a common place of shared interests with childhood is strengthened: by children’s special 
innate sensitivity, their free thinking acquired through nomadic experience, and by their resilience in collective 
processes, all of which constitute common characteristics of children’s ways of acting and which, in these proposals, 
have served to reinforce the democratic consciousness of their architecture.

Contribution of each author:
Melina Pozo Bernal (MPB); Cristóbal Miró Miró (CMM); Esther Mayoral Campa (EMC). Conceptualisation, methodology, 
analysis and writing preparation (MPB 33.3% - CMM 33.3% - EMC 33.3%). Authorship (MPB 33.3% - CMM 33.3% - 
EMC 33.3%)
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1 To understand Erskine’s position on the physical and social environment and the leading role of users, it is necessary to take a brief look at the ideas of Patrick Geddes 
(1854-1932), a thinker who had an enormous influence on theorists such as Lewis Mumford, and on architects such as Frank Lloyd Wright and Louis Kahn. GEDDES, Patrick. 
Ciudades en evolución. Buenos Aires: Infinito, 1960.
2 Fellow student of architecture between 1932 and 1939.
3  This theory was clearly influenced by T.H. Huxley, an advocate of Charles Darwin’s evolutionary theories when Erskine studied under him between 1844 and 1847. 
4 The exhibition organised by Svenska Slöjdföreningen in 1930 brings together the Swedish architects of the moment: Gunnar Asplund, Sven Markelius, and Sigurd Lewerentz.
5  This radical decision to look for a provisional space to work reveals the way she approached her work, first, as her own learning experience until 1980 and, later, as a 
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offering them another way to orient themselves in the Scandinavian territory and making them participants of the environment. In: SÁNCHEZ LLORENS, Mara. ¡Todos a Bordo… 
Nos vemos en el Ártico! La evolución democrática de la arquitectura eco-lógica de Ralph Erskine [on line]. In: Revista Europea de Investigación en Arquitectura (REIA). Madrid: 
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