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Est scrito1 tiene por n compartir avances de un proceso de investigación de
mdiano plazo qu busca indagar la historia d los baños scolars. S prsnta-
rá una fotografía d la invstigación n su stado actual y s intntará mostrar,
principalmente, la conuencia de abordajes recientes y de inquietudes plasmadas
n trabajos prvios (da Silva, 2018 y 2019) y n la tsis doctoral Genealogía del
sanitario escolar. Una indagación en escuelas primarias públicas de la ciudad
de Buenos Aires, 1875-1905 (da Silva, 2021).
El capítulo stará organizado d la siguint forma. En primr lugar, s for-

mulará l problma d invstigación, con la intnción dmostrar las dimnsions
qu cobran intres al corrr l foco hacia l siglo XX. En sgundo lugar, s prsn-
tará una sistmatización brv dl contxto concptual. Principalmnt, s pon-
drá enfasis n la noción d experiencia, y n las posibilidads d indagación qu
ofrc st concpto n rlación con la trama espacios, objetos y sujetxs-cuerpo.
Finalmnt, s mncionarán y fundamntarán algunas dcisions tórico-mto-
dológicas rlativas al disño d la invstigación, aunqu la discusiónmás rlvan-
t srá aqulla cntrada n las tecnicas d rcolcción d datos.
Es posibl sugrir qu una d las caractrísticas más sobrsalints dl si-

glo XIX occidntalizado fu la mrgncia d los spacios como problmas y
lo qu fu prsntado como la ncsidad d organizarlos. Al rspcto, s bin
conocida la importancia qu políticxs, tecnicxs, intlctuals y profsionals l
atribuyron a la administración d spacios n distintas scalas: l Estado na-
ción, la ciudad, los edicios públicos, las viviendas particulares, los locales de
usos especícos (baños, cocinas), etc. Al interior de este proceso, se concretó la
denición nítida de un primer espacio-territorio: el Estado nación. Durante el

1. Este artículo es fruto de una serie de diálogos con la doctora Inés Dussel. Las discusiones que presento 
han cobrado forma gracias a su acompañamiento, a sus lecturas atentas y a sus sugerencias profundas 
y cuidadosas. 
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siglo XIX, st mrgió al mismo timpo como lugar concrto, como trritorio
(denido, identicable por sus ronteras ormales) y, a su vez, como un actor
compljo qu s propuso dsarrollar un aparato administrativo qu prmitira
controlar la totalidad nita del espacio que estaba ahora a su cargo.2 En Argn-
tina, la rlación sui generis ntr l Estado modrno y l spacio smatrializó
n una primra instancia n l accionar d lxs higinistas. Estxs profsionals
furon lxs ncargadxs d administrar los spacios, particularmnt l spacio
urbano, hasta la consolidación dl urbanismo argntino n las primras deca-
das dl siglo XX (Paiva, 2000 y Rigotti, 2012).
Est scnario s rlaciona con algunas obsrvacions d Michl Fou-

cault (Ravinow, 2015), quin sñalaba qu l procso d mrgncia d
las procupacions urbanísticas sñaló un dsplazaminto singular ds-
d fins dl siglo XVIII, por l cual l spacio mrgió como procupa-
ción y matria d gobierno. A su vz, al intrior dl pnsaminto fou-
caultiano (Foucault, 2007), sto implica ntndr qu la mrgncia d
la ciudad como problma («y como solución») no supuso únicamnt la
ncsidad d tomar dcisions sobr l spacio público, sino tambien
d promovr mdidas qu llvaran a las prsonas a introyctar cirtas normas
d las cuals dpndía la conscución d la metrópolis ideal (Gorlik, 2003).
En s sntido, a contramano d lcturas qu sugirn un tcnicismo ingnuo,
s posibl sostnr qu l sntir d la epoca concbía la xistncia d una r-
lación muy strcha ntr spacialidads y modos d subjtivación-corpora-
lidad.3 Como rsultado d sta convicción, prolifraron durant l siglo XIX y
XX una sri d dispositivos dstinados a socializar a las prsonas spacial-
mnt. D ahí qu sa posibl sostnr qu sta administración d los spa-
cios –n mayor o mnor scala– supuso divrsas stratgias d «ducación
corporal» (Tarzibachi, 2016).
La opratoria d la scolarización primaria ha sido ubicada n sta coyuntu-

ra. El rol d la scula primaria común como formadora d sujtxs-curpo ha
sido, por fortuna, largamnt studiado y xist consnso acrca d sus fctos
n la construcción d una dtrminada «cultura somática» (Scharagrodsky y
Narodowski, 2004). Sin mbargo, rsulta intrsant notar qu la procupación
por el rol de los espacios (edicios, aulas, patios, etc.) y objetos (mobiliario, útiles
scolars, láminas, tc.) n los procsos pdagógicos y n la formación d las
infancias antcd a los pnsamintos d mdiados dl siglo XIX. Cirtamnt,
n numrosos tratados y manuals occidntals d los siglos XVIII y XIX –y
también en la normativa nacional– se mencionaba la importancia de las edica-
cions y objtos scolars para lograr la xpansión (matrial y simbólica) d la

2. En ese sentido, Gabriela Nouzeilles (2000) menciona que se produjo una «expresión territorial del Estado».

3. En relación con esto, resultan sugerentes las palabras de Rigotti (2012: 162): «El urbanismo no se postulaba 
como un saber más sobre la ciudad. Se adjudicó la capacidad de operar, simultáneamente, sobre el conjunto
de variables y problemas que la afectaban. Se fundaba en un estrecho vínculo entre escenario y drama, 
entre la estructura material y la vida social. Siguiendo el dictum de Saint Simon, prometía gobernar sobre las 
personas administrando cosas».
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ducación primaria pública. Como conscuncia, pud sugrirs qu la scola-
rización masiva tuvo un rol dcisivo n los procsos d socialización spacial, no
solo porqu xistira un plan sin prcdnts para ducar «l curpo dl sobra-
no» –dirctamnt asociado al idario dcimonónico–, sino fundamntalmn-
t porqu muchas prsonas tuviron sus primras experiencias d los spacios
modrnos n sus instalacions.4

Estas considracions inicials sugirn algunos matics qu s rign como
dsafíos a la hora d mprndr una indagación dsd l campo d la historia
d la ducación inscripta n la trama spacios, objtos y sujtxs-curpo. Entr
llos, intrsa aquí mncionar trs. En primr lugar, qu no xist una rlación
linal ntr los procsos macrosocials y las scnas d la scula. Con lo cual,
las preguntas acerca de la especicidad de lo escolar siguen siendo pertinen-
ts y ncsarias. En sgundo lugar, qu los spacios y objtos han dsmpñado
un rol activo en la escolarización. Y que se hace necesario reexionar acerca de
los metodos qu utilizamos para rconstruir su «actancia» (Latour, 2008) y las
trayctorias. Finalmnt, qu n la trama spacios, objtos y sujtxs-curpo co-
xistn tmporalidads múltipls, y, por sa razón, las priodizacions dbn sr
construidas inductivamnt.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las principals invstigacions n l campo d la historia d la arquitctura s-
colar coinciden en armar que la edilicia escolar argentina ue muy heterogénea
hasta l primr trcio dl siglo XX. Principalmnt, sto s dbió a qu la mayo-
ría d las sculas primarias funcionaban n vivindas alquiladas. Sin mbargo,
tambien sostinn qu, postriormnt, s dsarrollaron importants tndncias
proyctuals (con distintas búsqudas n cuanto a stilos, funcions y rgions).5

Los avancs d la invstigación qu s prsnta aquí prmitn proponr
como hipótesis que el diseño de los baños no ue inuido sustancialmente por
stas tndncias. Efctivamnt, como rsultado dl trabajo doctoral, s sostu-
vo qu los baños localizados al intrior d las sculas primarias d la Ciudad d
Bunos Airs ostntaron tambien una gran htrognidad hasta principios dl
siglo XX. Convivían modlos muy crcanos a los actuals, con casos d sculas
qu no posían «ltrinas». Sin mbargo, lugo d s príodo inicial, cirtos
componnts comnzaron a stabilizars y prvalcr: la ubicación aljada d
las aulas, l uso d cirtos matrials (madra y mármol n l asinto, ladrillo o

4. Formulo esta idea a partir de un texto de Agustín Escolano Benito (1993), en el cual el autor discute cómo 
percibimos y experimentamos las estructuras arquitectónicas escolares en la infancia.

5. El libro Educación, arquitectura y patrimonio, de Fabio Grementieri y Claudia Shmidt (2010), presenta un 
detallado análisis del lenguaje arquitectónico de edicaciones educativas proyectadas entre nes del siglo 
XIX y 1970. Una profundización acerca de especicidades regionales puede encontrarse en los trabajos de 
Daniela Cattaneo (2015), quien estudia fundamentalmente lo que aconteció en la provincia de Mendoza; 
Fossatti (2014) estudia valiosos casos del Chaco; María Juliana Fullone (2003), de la ciudad de La Plata; María 
Florencia Murillo Dasso (2017), de San Miguel de Tucumán; y Lucía Espinoza (2016), de Santa Fe. 
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cmnto n los pisos y cmnto n las pards), las dimnsions d las purtas,
las mdidas d cada compartimnto, la xistncia d abrturas para vntila-
ción, ntr otros (da Silva, 2021). D hcho, llgando a mdiados dl siglo XX,
los planos de edicios escolares y la normativa de construcciones (Ordenan-
za No 14089 –1942–) mncionaban rasgos d los locals sanitarios qu s sos-
tendrían, con matices, hasta nuestros días: se consolidó la gura del «edicio
público» como clase especíca entre la que se incluía a los edicios escolares;
s stipulaba la convivncia d «lavabos» y «rtrts»; s formalizó l «factor
d ocupación» (FO) como critrio constructivo, indicando qu n «sculas y
tmplos» st db sr d dos prsonas por cada mtro cuadrado; s xtndió l
critrio dl FO a los baños, indicando la difrnciación dl quipaminto sgún
l «sxo» y la rlación ntr cantidad d studiants y artfactos («rtrts»,
«orinals», «lavabos»).
Surg ntoncs la ncsidad d xplorar lo qu s prsnta a priori como

una gran stabilidad d los baños n lo constructivo, profundizando la in-
dagación d stos aspctos  incorporando l studio d tcnologías, objtos
(artfactos, instalacions, ornamntación, accsorios, tc.), accions, rutinas,
corporalidads (gstos, posturas) y rgistros subjtivos (imprsions, pr-
cpcions, snsacions). Idntificar las conxions d sta rd (Latour, 2008)
pud darnos indicios acrca d las xprincias rlacionadas con los baños
d las sculas primarias n dificios construidos n la Ciudad d Bunos Ai-
rs durant l siglo XX.
A fin d xplorar sta hipótsis, s considran una sri d hitos n la tradi-

ción proyctual d la arquitctura scolar n la Ciudad d Bunos Airs sña-
lados por la bibliografía xistnt (Cattano, 2015; Cattano y Espinoza, 2018;
Espinoza, 2017; Fioritto, 2016 y Grmntiri y Shmidt, 2010). Esta dcisión
acrca d la priodización s fundamnta n l hcho d qu la «arquitctura
d Estado» (Fioritto, 2016 y Grmntiri y Shmidt, 2010) s dsplgó durant
l siglo XX n dominios y vntos (tcnologías disponibls, tndncias pro-
yctuals, squmas burocráticos, producción d documntación, orign d
los trrnos, jcución, inauguración, tc.) qu rsultan irrductibls a crono-
logías dfinidas n función d políticas públicas o cargos jcutivos. En par-
ticular, actualmnt intrsa un príodo iniciado por l viraj n terminos
proyctuals hacia una mayor racionalidad  intres n la función ducativa,
y l impulso nacionalista d la obra pública d la decada d 1930. Tal como
sñalan Grmntiri y Shmidt (2010: 150), n s príodo las rminiscncias
palacigas dl siglo antrior furon dcididamnt dsplazadas por una mayor
«funcionalidad y racionalidad»6 qu crraría un príodo d búsquda d un
«stilo nacional y modrno» (Fioritto, 2016 y Grmntiri y Shmidt, 2010)
iniciado a fins dl siglo XIX. En la Ciudad d Bunos Airs, sta impronta s
matrializó n 1936, n un plan concrtado a cincunta años d la sanción d

6. Los planes masivos impulsados durante este período tuvieron fuertes impactos, especialmente en las 
provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires (Cattaneo y Espinoza, 2018).
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la Ly No 1420. Estos tints nacionalistas y modrnistas prviviron y trmi-
naron d consolidars durant los dos primros gobirnos pronistas, nfoca-
dos n la ralización d obras «d intres social» (Espinoza, 2011: 3) dsd l
gobirno nacional. Las obras furon facilitadas por la xprincia d los orga-
nismos xistnts y, fundamntalmnt, porqu n 1945 s concntró la toma
d dcisions n l Ministrio d Obras Públicas (MOP), absorbindo lo qu
ra la Dircción d Arquitctura Escolar dl Consjo Nacional d Educación
(CNE). En st contxto, l Plan 1.000 Esculas fu una d las iniciativas qu
nmarcó las propustas pronistas. Sin mbargo, tal como s dsprnd dl
trabajo d Ptitti (2016), l númro d sculas construidas fu más significa-
tivo fura d la Capital Fdral (fundamntalmnt n l rsto d la Provincia
d Bunos Airs, d la mano d las gstions d gobrnadors como Domingo
Mrcant y Carlos Aloe), y n nivls y modalidads tradicionalmnt mnos
atndidos (sculas scundarias, tecnicas, hogars-sculas, tc.). Grmnti-
ri y Shmidt (2010) postulan qu a los tradicionals «chalts» dl pronismo
ls siguiron, durant la decada d 1950, una sri d proyctos d tipo «fu-
turista» con furt impacto n distintas rgions dl país. Efctivamnt, l
príodo qu siguió al golp d Estado d 1955 (signado principalmnt por la
prvalncia d gobirnos d facto) alojó importants «antinomias» (ibíd.: 215)
y paradojas, ntr las qu s dstacan la coxistncia d discursos furtmn-
t nacionalistas con fórmulas y políticas intrnacionalizadas. En s contxto,
l financiaminto provnía n muchos casos d organismos intrnacionals,
y los proyctos d concursos organizados por las asociacions d arquitctos
 ingniros. D sta forma, s produjo un important dsplazaminto n las
burocracias statals, qu qudaron progrsivamnt dsplazadas d su rol d
proyctistas, limitándos ahora a dirigir y jcutar las obras. Como rsultado
d stas tndncias, furon rconstruidas una sri d sculas dl siglo XIX,
y tambien surgiron proyctos nuvos, «xprincias» d un nuvo monu-
mntalismo «brutalista» (ibíd.). Est nuvo modrnismo tuvo su corrlato n
la rorganización d los organismos d gobirno qu dcidían y gstionaban
la dilicia scolar, nuclados dsd 1968 n la Dircción Nacional d Arqui-
tctura Educacional (Dina). Finalmnt, aquí s rcupran dos argumntos
para considrar l Plan 60 sculas dl gobrnador d facto Brigadir Osvaldo
Cacciator (1979) como un último hito n la Ciudad d Bunos Airs y cirr
dl príodo d studio. Por un lado, Grmntiri y Shmidt (2010) sostinn
qu, dsd mdiados d la decada d 1970, «l clima» d la epoca dictatorial
tndía a rmplazar todo lo antiguo, dsstimando l valor patrimonial d
muchos dificios. Apuntando a liminar los spacios dsplgados horizontal-
mnt, s buscaba gnrar programas n altura qu albrgaran varidad d
usos y nivls. D sta forma, s libraban importants spacios qu srían
rdstinados por la Municipalidad d Bunos Airs hacia l mrcado inmobi-
liario. Por otro lado, Espinoza (2017) postula qu l programa d Cacciator
constituyó l último gsto qu ponía n valor l proycto d arquitctura pú-
blica-scolar n Argntina. En su ntndiminto, la impronta postrior (fun-
damntalmnt dsd la decada d 1990) stuvo signada por la sanción d la
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Ly Fdral d Educación (1993), y s matrializó n l documnto Criterios
y normativa básica de la arquitectura escolar. Dsd su prspctiva, n s
momnto s produjo un nuvo cambio n la tradición proyctual, qu pasaba
a basars n «indicacions prolijamnt fijadas n los manuals oprativos
disñados por los programas d financiaminto» (ibíd.: 50).

CONTEXTO CONCEPTUAL

Los principals antcdnts d stas problmatizacions s hallan n un conjun-
to d línas d invstigación actuals n l ára d la historia d la ducación, cn-
tradas n studiar la cultura matrial d la scolaridad (Ascolani, 1998; Dussl,
2019b; Viñao Frago, 2008). Especícamente, puedemencionarse la línea que Inés
Dussel ha denido recientemente como el «giro material en la historia educati-
va»: «La historia matrial d la ducación pon l acnto n los spacios, objtos
y curpos qu s ncuntran n los procsos ducativos y studia las idas n
su concrción n artfactos y xprincias qu circulan n canals particulars»
(2019a: 33). Por lo tanto, constituyn antcdnts dirctos los trabajos cntrados
n la cultura matrial d la ducación (Dussl, 2019a y 2019b; Escolano Bnito,
1993; Glason, 2018 y Grosvnor, Lawn y Rousmanir, 2000), qu han studiado
la historia d la scolarización a partir d un rastro d rds d accions, rutinas,
corporalidads, objtos y tcnologías.
Asimismo, s important rcuprar trabajos n l campo d la historia d

la arquitctura scolar argntina, qu ha cobrado prominncia n los últimos
años. Estos s han nfocado n difrnts aspctos: stilos arquitctónicos y
patrimonio (Aliata y Obregón, 2007 y Grementieri y Shmidt, 2010); la inuencia
d idas pdagógicas n la arquitctura scolar (Cattano, 2012 y 2015; Chiura-
zzi, 2007; Dussl, 2019a; Narodowsky, 1994 y Srra, 2018); proyctos d arqui-
tctura scolar pública prominnts (Arata, 2019; da Silva, 2021; Fullon, 2003;
Murillo Dasso, 2017 y Toranzo, 2013); y la emergencia de espacios especícos
como aulas (Dussel y Caruso, 1999) o patios (Dussel, 2019a). Aquí el edicio es-
colar s visto «n múltipls dimnsions»: «como un problma d arquitctura,
como un problma pdagógico y como un problma político –ya d nsñanza,
ya d obra pública» (Fioritto, 2016: 40).
Si bin continúa sindo un tma poco xplorado, importa admás tnr pr-

snts studios qu discutn cntralmnt los baños. Existn algunos trabajos
qu abordan los baños d institucions ducativas (Blanco, 2014; da Silva, 2018,
2019 y 2021; Dussl, 2021; Prunri, 2020 y Rosa, 2015); varios cntrados n la
scritura o grafti (Gonzálz Cuninck, 2013 y Prarnau, 2014). Otros análi-
sis s han ralizado dsd l campo d la historia (Brown, 2009 [1884]; Lapor-
t, 1998 y Wright, 1960) y dsd la arquitctura (Kira, 1976; Lirnur y Aliata,
2004 y Pnnr, 2013). En rlación con sto, importa dstacar qu la mayoría d
la bibliografía xistnt s nfoca n l vínculo ntr baños públicos (scolars y
no-scolars) y problmáticas d genro. Esta ha sido por cirto la lína más x-
plorada hasta l momnto, fundamntalmnt dsd l campo d los studios d
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mujrs, d genro y trans*.7 Estos trabajos (Anthony y Dufrsn, 2007; Gonzálz
Cuninck, 2013; da Silva, 2019; Duong, 2009; Edwards, McKi y Lamas, 1998;
Johnson, 2014; Kogan, 1996; Ptrson, 2018 y Spad, 2015) discutn problmáticas
rfridas a los sistmas d xclusión qu constituyn los baños públicos divididos
según el binario sexo-género hegemónico desde nes de la década del noventa.
Imprgnada por stas línas, la noción d experiencia s prsnta como una

hrraminta útil para construir un objto d studio (Sautu, Boniolo, Dall y
Edbrt, 2005), cuya naturalza s ntndida como una «corrlación» (Foucault,
2019) o una «rd» (Latour, 2008) d fnómnos. En s sntido, s considran
los aportes de Foucault para denirla como una «correlación dentro de una cul-
tura, ntr campos dl sabr, tipos d normatividad y formas d subjtividad»
(2019: 5). Los trabajos d st autor fundaron bass tóricas fertils qu prmi-
ten cartograar históricamente escenas de la cultura por medio del análisis de
su inscripción n las tramas d lo discursivo y lo matrial. Efctivamnt, sta
propusta nos prmit aproximarnos a cada xprincia, ntndiendola n l
sno d una compljidad indisociabl d lmntos (accions, objtos, normas)
cuyas conxions y capacidad d agncia solo pudn sr rastradas n función
d su lógica intrna.
Por otro lado, sta noción d experiencia s valiosa –tal como s sugir tm-

pranamnt n la propusta bnjaminiana–, principalmnt porqu posibilita
dsplazarla d un ámbito «individual» y pasar a pnsarla como «una praxis plural
y compartida» (Di Pgo, 2015: 1) ntr humanxs y no-humanxs. En s sntido, s
rconocn los intntos dWaltr Bnjamin d suprar la dualidad sujto-objto 
inteligible-sensible, tal como se presentaron en la losoía moderna hegemónica
(Forstr, 2012). En la actualidad, sta lína d indagación ha sido fortalcida por
una sri muy important d trabajos qu han pusto su atnción n indagar la
cultura matrial como part indisociabl d los fnómnos socials.
Una primera aproximación a la «cultura material» la dene como el conjunto

d objtos tangibls producidos por las prsonas (O’Tool yWr, 2008). Sin m-
bargo, esta denición parece excluir materiales y no-humanxs que orman par-
t d «rds vitals»8 (Ingold, 2012). Quizás una denición menos restringida
(pnsando aquí n una concpción amplia d «objtos») sa aqulla qu sñala a
la cultura matrial como «los objtos qu son usados, vivnciados, dsplgados
y qu forman part d la xprincia» (O’Tool yWr, 2008: 622). D cualquir
manra, como postula Tim Ingold, l punto n común d las distintas aproxi-
macions s sñalar qu «sría un gran rror sparar un dominio d rlacions

7. El término trans* se utiliza aquí en el sentido propuesto por Mauro Cabral y recuperado por Radi (2019: 
28); no como un término homogeneizante, sino «como una marca escritural de una diversidad irreductible». 

8. Si bien no se recupera aquí cabalmente, la postura de Ingold resulta sumamente interesante. Cercana a los 
planteos de autores como Deleuze, Guattari y Simondon, Ingold propone una «ecología» donde el interés 
de investigación es, como mencionan Steil y de Moura Carvalho, «comprender la experiencia común a todos 
los seres vivos de ser traspasados por materiales que los constituyen como organismos que, a su vez, no se 
cierran en envolturas corporales o identidades especícas. Para Ingold, la experiencia de la vida no es vivi- 
da en el interior de un cuerpo que se relaciona con otros cuerpos como un objeto entre otros, sino que se 
realiza en el ujo de los materiales (luz, sonido, viento, líquidos, texturas, etc.) que los atraviesan, que diluyen 
los límites de sus cuerpos, de sus mentes y de sus supercies» (Steil y de Moura Carvalho, 2018: 101-102).



256 ESCRITOS EN FORMACIÓN

socials o intrprsonals dl spctro d rlacions prsona-artfacto y art-
facto-artfacto n las qu s ncuntran inscriptas»9 (2012: 430).10

Finalmente, para estudiar los edicios escolares nos propusimos otorgar
un peso signicativo a conceptos provenientes del campo de la historia de la
arquitctura. Por un lado, como bin sñala Dussl, stablcr diálogos con
la disciplina arquitctónica rsulta valioso porqu dntro dl gran ára d in-
trss acrca d lo matrial n la scula xistn spacios qu «s inscribn
como edicaciones particulares» (Dussel, 2019a: 33). Eectivamente, la autora
señala que estos espacios son leídos por la arquitectura con cierta especicidad,
aunqu sin «subsumirs» por complto a lla (ibíd.). Por otro lado, dntro d
las posibilidads d abordaj d los objtos arquitctónicos, s rcupra la
lctura qu raliza Michal Schwarzr (1991) dl historiador dl art August
Schmarsow (1853-1936). A principios dl siglo XX, Schmarsow proponía qu
la sncia d la arquitctura no radicaba n una prcpción stática d la
forma, sino n l moviminto d los curpos n l spacio. Dsd una
perspectiva enraizada en la psicología empirista, este autor denía al espacio
a partir d las prcpcions cradas a traves dl moviminto, qu ran
lugo dsarrolladas n la mnt como «un procso d crciminto
asociativo d conociminto snsibl»11 [traducción propia] (Schwarzr y
Schmarsow, 1991: 55). Como rsultado, los proyctos arquitctónicos
constituían spacios «crrados» qu ran habitados por «corografías
d movimintos». La «sncia» d la arquitctura, nos dic Schmarsow
(n ibíd.: 50), rsid n la gnración d patrons rítmicos, culturalmnt
stimulados, dsplgados dntro d un spacio físico dtrminado.
Aquí s ntind qu s posibl asociar stos «patrons» a los concptos d

«accions y rutinas qu ncadnan objtos y tcnologías» (Grosvnor, Lawn
y Rousmanir, 2000) propustos por cirtxs autorxs dl campo d la histo-
ria d la cultura matrial scolar. Conscuntmnt, ntndmos qu la no-
ción d experiencia qu s propon aquí como hrraminta concptual posi-
bilitará indagar situacions, accions y rutinas vinculadas a los baños d las
escuelas, entendiendo que allí se entretejen y se denen relacionalmente discur-
sos, normas, objtos, tcnologías, corporalidads (gstos, posturas) y tambien
rgistros subjtivos (imprsions, prcpcions, snsacions).

9. Traducción propia. En inglés, en el original: «They conclude that it would be a big mistake to separate out a 
domain of social or interpersonal relations from the wider set of person-artifact and artifact-artifact relations 
within which they are embedded».

10. Siguiendo este enfoque, se han producido importantes desarrollos en el campo de los estudios sociales de 
la ciencia, fundamentalmente en los trabajos de Bruno Latour (2007 y 2008). Uno de sus principales aportes 
es establecer que la acción no es privativa de lxs humanxs, sino que «se distribuye entre los agentes, muy 
pocos de los cuales tienen aspecto humano» (2008: 79). Tal como sostiene Dussel, desde esta tradición: «La 
investigación tiene que prestarle atención a la materialidad de los objetos, a su presencia y hechura concreta, 
porque juegan un papel en la complejidad de las redes; no son un efecto posterior o secundario, sino que son 
co-constitutivos de su tejido» (2019b: 19). 

11. «The spatial perceptions created through movement are further developed in the mind in a process of 
associative enlargement of sensational knowledge» (p. 55).
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UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA POSIBLE

En rlación con las dcisions tórico-mtodológicas qu constituyn todo dis-
ño d invstigación, importa mncionar, n primr lugar, qu s ntind qu l
abordajmás apropiado para una invstigación d stas caractrísticas s d tipo
cualitativo. Esta dcisión s basa n varios critrios; ntr llos, la naturalza d
los datos qu s prtnd construir y la vrsatilidad qu s spra qu tnga l
studio (Vasilachis d Gialdino, 2006). En s sntido, si bin no s sigu n sta
instancia cabalmnt, podría sugrirs como opción d metodo l planto d la
Toría Fundamntada.
Tambien s ntind qu sría apropiado un disño con un grado d structu-

ración medio (Piovani, 2007) que contemple cierto grado de planicación inicial,
pro posibilit una stratgia d construcción d la vidncia mpírica d tipo
inductiva. En sintonía con estas decisiones, se preere un esquema de tipo des-
criptivo (Slltiz et al., 1970) con prpondracia d objtivos orintados a la carac-
trización y dscripción d fnómnos.
En rlación con las tecnicas  instrumntos a utilizar para construir la vi-

dncia mpírica, ntndmos qu los objtivos supustos n cualquir invs-
tigación qu prtnda acrcars a la trama spacios, objtos y sujtxs-curpo
n dificios scolars constituyn un dsafío a nivl mtodológico. Principal-
mnt, aqullos qu s proponn studiar dificacions, objtos y matrials
n cuanto «actants» (Latour, 2008 y Schaffr, 2012). Constituyn un dsafío
para la validz intrna d la invstigación (Martínz Miguelz, 2006), dado
qu no s posibl construir la vidncia mpírica basándonos únicamnt n
aqullo qu las personas dicen que los espacios y objetos eran y hacían. Así,
partimos d ntndr qu la xprincia s irrductibl a su formulación lin-
güística (Dluz, 2013; Foucault, 1981 y Hoddr, 1994). Admás, mtodológi-
camnt podría argumntars qu xist un problma d crdibilidad (Martí-
nz Miguelz, 2006), porqu, tal como sñala Hoddr (1994), n muchas oca-
sions las prsonas no rgistran las formas n las cuals habitan los spacios,
utilizan los objtos, los critrios para lgirlos, las razons por las qu ntran
n dsuso, tc. Y, finalmnt, cirtos aspctos d la vida cotidiana suln invi-
sibilizars n los rgistros d la cultura ltrada. A la luz d stos argumntos,
coincidimos aquí con Dussl (2019b) cuando planta qu s fundamntal no
limitar la invstigación a una aproximación hrmneutica qu s proponga
rastrar l sntido qu lxs humanxs dan a los spacios y objtos. D sta for-
ma, un abordaj d las xprincias rlacionadas con los baños scolars tal
como furon dfinidas aspira a ralizar un análisis qu part d un conjunto
d fragmentos. S busca lograr un assemblage (O’Tool y Wr, 2008), un
montage (Grosvnor, Lawn y Rousmanir, 2000) d difrnts funts qu
prmitan dscribir dichas xprincias.
En s sntido, s ntind qu un procdiminto para un studio diacró-

nico con foco n la cultura matrial scolar pud considrar spacios y ob-
jetos para describirlos materialmente i) en contextos especícos; ii) identi-
cando usos; iii) identicando momentos y condiciones de entrada en desuso (y
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reutilización, si hubiera); iv) en el seno de series de prácticas especícas, que
pudn star informadas por tradicions, cánons steticos, critrios morals,
posicions socioconómicas, tc. (Hoddr, 1994). Admás, importa mncionar
dos aspctos rlacionados con la tmporalidad y la localización d los objtos.
En terminos tmporals, como s mncionó antriormnt, la invstigación
actual s ncuntra n lína con aqullas torías qu considran a los objtos
como «dvnirs nunca ralizados por complto» (Dussl, 2019b: 18). Los s-
pacios y los objtos continn múltipls tmporalidads qu, n l contxto d
sta invstigación, s vulvn una dimnsión más a indagar. En un txto d la
decada dl ssnta, Sigfrid Kracaur (1966) discutía los critrios cronológicos
d la invstigación histórica: proponía qu, n rlación con los objtos, no ran
tan importants las fchas como las sris cronológicas producidas por su xis-
tncia fctiva. En rlación con los lugars vinculados a los objtos (lugar d
orign, ubicación, circulación, lugars d dscho), si bin constituy un tma
n sí mismo, s important comnzar a profundizar n l conociminto dl mo-
viminto d los objtos, los viajs, las adaptacions locals, la «biografía social
d los objtos» (Dussl, 2019b: 19).
Rspcto a las dcisions rlativas al rcort tmporal y al mustro, n

st caso s contmpla la construcción d una mustra intncional, propositi-
va o «slcción basada n critrios» (Maxwll, 1996: 6) d dificios, tomando
como punto d partida momntos sobrsalints n la tradición proyctual
(Espinoza, 2017) d la arquitctura pública para la scolarización primaria n
la Ciudad d Bunos Airs. Est critrio tmporal basado n las tradicions
proyctuals s db a qu n s momnto «ra habitual qu pasaran varios
años ntr la sanción d la ly qu adjudicaba los rcursos y la inauguración»
(Grmntiri y Shmidt, 2010: 142), y los procsos d disño, construcción y
pusta n funcionaminto no sguían simpr una lógica gubrnamntal. D
cualquir manra, importa aclarar qu l rlvaminto d funts s llvará a
cabo siguindo l príodo propusto inicialmnt, pro s ralizará con una
impronta d f lxibilidad (Maxwll, 1996 y Piovani, 2007) qu prmita vn-
tuals cambios n función d los hallazgos.
El trabajo d campo db valrs tanto d funts scundarias como pri-

marias. Rspcto a las scundarias, considramos fundamntal visitar i) nor-
mativa sanitaria y d construccions qu prmita idntificar la formalización
d aspctos constructivos y utilización d artfactos; ii) normativa ducativa
(principalmnt rglamntos) y bibliografía spcializada qu prmita infrir
conductas prscriptas y spradas n rlación con la utilización d los baños.
Lugo, l trabajo con funts primarias pud contmplar un rlvaminto
d xpdints dl CNE localizados n l Archivo Gnral d la Nación (AGN)
y xpdints dl Cntro d Documntación  Invstigación d la Arquitctura
Pública (Cdiap); y la ralización d ntrvistas smistructuradas a infor-
mants clav (sujta simpr a condicions d factibilidad).
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REFLEXIONES FINALES: ESPACIOS, OBJETOS 
Y SUJETXS-CUERPO

El objtivo d st artículo s compartir avancs, pro tambien una suma d in-
quituds, transicions y articulacions. Una d las principals inquituds irr-
sultas d la invstigación doctoral consistía n sabr n que mdida ra posibl
rinscribir los análisis acrca d los procsos d subjtivación y corporalidad n
un trabajo qu ha tnido a un «spacio» por objto d studio. Dado l alcanc d
aqulla primra invstigación, no s cunta aún con vidncia mpírica acrca
de las prácticas corporales especícas que alojaron los baños. Resta indagar
–ntr otros tmas– que prácticas corporals s dsplgaron durant l siglo XIX
n rlación con s dispositivo, cuáls s adaptaron, cuáls rsistiron y cómo. En
aqul momnto, s aminoró sa distancia rfrnciando autorxs qu sñalan qu
los spacios ordnan, comunican y tambien constituyn «curpos» (Casy, 2001;
Dussl y Caruso, 1999; Lambrt, 2013; Malpas, 1998 y Massy, 2005). Como con-
scuncia, un studio d los spacios dsd stas prspctivas suponía considra-
cions acrca d cirtas xprincias d lo corporal.
Las rf lxions y dcisions qu s prsntaron aquí constituyn un avanc

n sa dircción. Un acrcaminto a la historia d los baños scolars dsd la
trama spacios, objtos y sujtxs-curpo. Quizás uno d los puntos más fur-
ts d sta nuva tapa dscansa n sostnr qu la matrialidad no s algo on-
tológicamnt subordinado, qu ingrsa a la trama social únicamnt a partir
d la significación qu s l asigna, sino qu la xprincia d lo matrial tin
un lugar activo n los procsos d constitución dl horizont d intligibilidad
(Roldán y da Silva, 2021). En s sntido, l análisis d corpus arquitctóni-
co db apostar a rastrar opratorias n las cuals la matrialidad sa lída
como condición, aunqu no suficint, ncsaria. Siguindo a Antonio Viñao
Frago (2008), pud afirmars qu l spacio «comunica», pro sa comuni-
cación no s únicamnt smiótica. Comunica «prácticas» (formas d hacr y
sr) y, por lo tanto, normas asociadas al dspligu d las prsonas y las cosas
n rlación con lugars concrtos. En s sntido, s posibl rfrirs a «prac-
ticas spacials», ntndindo por tals a cirtas formas d hacr qu actuali-
zan un rgistro cultural d xprincias concrtas dl ambint, y tambien un
conjunto d discursos.
Así como los baños –qu dmandaron, ntr otros, la adaptación corporal

a orinar y dfcar n ltrinas, y no n rcipints portabls–, xistiron n la
historia d la scolarización muchos otros dispositivos qu opraron sobr la
corporalidad: purtas, pasillos, pupitrs, sillas, scalras, tc. Como smncio-
nó al inicio, la scula primaria común fu uno d los primros spacios modr-
nos d asistncia masiva. Con lo cual, allí tambien s produjo una socialización
rspcto a accsos, modos d circulación y comunicación, jrarquía d spacios,
posturas, tc.
Para nalizar, ntndmos qu la noción d experiencia qu s propuso aquí

como hrraminta concptual posibilitará indagar situacions, accions y ruti-
nas vinculadas a los baños d las sculas, ntndindo qu allí s ntrtjn y
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se denen relacionalmente discursos, normas, objetos, tecnologías, corporali-
dads (gstos, posturas) y tambien rgistros subjtivos (imprsions, prcp-
cions, snsacions). En particular, como arma Dussel (2021), continúa siendo
rlvant indagar los baños scolars, ya qu stos spacios alojan prácticas qu
posn fctos n rgistros importants d la vida y d la xprincia scolar (la
noción d lo íntimo, la sxualidad, los aprndizajs sobr la corporalidad, tc.).
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