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COMO parte de la Reunion sobre construcciones escolares de la Union 
lnternacional de Arquitectos, que se realiz6 en nuestro pais, el De
partamento de Arquitectura mont6 la exposici6n fotognifica de las 

obras escolares que los distintos paises han creado, para .resolver el inmen
so problema de escuelas, en sus distintos niveles. Paralelamente a esa mues
tra se realiz6 el ciclo de conferencias que forma el presente numero de 
CUADERNOS DE ARQUITECTURA. 

Las conferencias aqui presentadas corresponden a las tres grandes di
visiones que la misma exposici6n senalaba: la arquitectura escolar de los 
paises extranjeros, en todos sus niveles; la escuela rural de Espana, Marrue
cos y Mexico; y finalmente la arquitectura escolar en Mexico. Los autores 
son los arquitectos Enrique Vergara, que habla de la escuela rural; Domin
go Garcia Ramos, quien analiza la arquitectura escolar de nuestro pais y 
finalmente, la que esto escribe, mostr6 las analogias y valores de la arqui
tectura escolar internacional. 

Por el carticter internacional de las ]ornadas de Arquitectura 1963, 
el lnstituto Nacional de Bellas Artes tiene un interes preciso en difundir 
los conceptos, ideas y obras analizadas en las presentes conferencias por 
el carticter universal del problema que se analiza. 

Creemos cumplir en esta y otras publicaciones, especiales para las ]or
nadas lnternacionales de Arquitectura 1963, con la labor de difusi6n que 
tiene asignada este Departamento de A rquitectura dentro del gremio de ar
quitectos mexicanos para conseguir, asimismo, la discusi6n y valoraci6n 
del arte arquitect6nico como expresi6n de nuestra cultnra y nuestro tiempo. 

Arq. R u TH RIVE RA M. 



E scuE LAs 

RURALES 
de 

M ARRUECOS 

y M E X I C 0 * 

La Union l nternacional de Arquitectos cuenta con ocho comisiones de 
trabajo, una de elias es Ia Comision de Construcciones Escolares. que ac· 
tualmente preside el arquitecto Pedro Ramirez Vazquez. 

Este grupo de arquitectos se interes6 vivamente en el estudio analitico 
de las escuelas rurales, en vista de que esos pequenos edificios destinados 
o Ia ensenanza elemental de una poblaci6n escolar dispersa en sitios remo
tos , dificilmente accesibles, resuelven un aspecto mur urgente de La arqui
tectura escolar. Ya que las dificultades por todos conocidas agramn los 
problemas de los campesinos en muchos paises. 

* Conferencia dictada en Ia Sociedad de Arquitectos ~1ex icanos, dentro del ciclo "'Arquitectura 
Escolar lnternacional" . del Departamento de Arquitectura del INBA. Agosto 23. 1962. 



Se admite sin discusi6n que para 
colocar a los hombres en condiciones 

de disfrutar derechos y cumplir con 
las obligaciones que imponen los sis
temas sociales de Ia actualidad, es in
dispensable obtener un nivel medio de 
educacion fundado en Ia idea de que 
todos reciban por lo menos Ia ense· 
fianza elemental o primaria. A pesar 
de que estos conceptos tienen mas de 
un siglo de haberse dif undido, Ia me· 
ta ha sido lograda solamente en parte. 

El·problema esta pnlcticamente re· 
suelto en los paises que se encuentran 
en una etapa avanzada de desarrollo, 
y que por lo tanto cuentan con medios 
tecnicos y econ6micos para impartir 

sin limitacione' Ia instrucci6n elemen
tal a todos sus nifios, dandoles ademas 
numerosas oportunidades para conti
nuar estudiando en escuelas de segun
da ensefianza, tecnica y superior. En 
cambio los paises en proceso de des
arrollo registran en diversas escalas la 
falta de maestros y de escuelas para 

atender a todos sus nifios, por lo que 
en consecuencia, tambien escasean las 
facilidades para impartir los grados 
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de ensefianza avanzada que dia a dia 
se hacen mas necesarios. 

En un pais en proceso de desarro
llo se acentuan las enormes diferencias 
que existen entre la ciudad y el cam
po, ya que la vida mas organizada de 
los centros de poblaci6n importantes 
en los que .por raz6n natural se cuen
ta con mayores medios culturales, so· 
ciales y econ6micos, permiten resolver 
mejor y mas rapidamente los proble· 
mas, destacando entre ellos el educa
tivo. Todo concurre a facilitar la so

luci6n al problema de la falta de es
cuelas en las ciudades, se cuenta con 

autoridades activas, con profesorado 

disponible, medios de difusion moder· 

nos y un interes generalizado en elevar 
el nivel cultural de la comunidad. Por 
el contrario, en el medio rural las di

fi cultades se multiplican, ya que las 

zonas agricolas o ganaderas poco fa· 

vorecidas, carecen de medios econo
micos suficientes, el campo es hostil a! 
maestro rural en muchas ocasiones, 

desde la casa que tiene que habitar, 
los indices de a naif abeti smo son f uer
tes y la lucha por la vida impone du-



ras tareas a todos, afectando en nume
rosas ocasiones a los nifios que se ven 
obligados a participar en el trabajo de 
sus padres, comprometiendo el tiem
po que debieran destinar exclusiva
mente a su educacion. 

Resulta evidente que los paises en 
proceso de desarrollo deben dirigir 
sus mayores esfuerzos en materia edu
cativa a encontrar soluciones a los 
problemas fundamentales que confron
tan para dotar de profesorado eficaz 
y de escuelas adecuadas al mcdio ru
ral. Marruecos y Mexico han deHaca
do en esta importante actividad y sus 
programas para construir un gran vo
lumen de escuelas rurales por medio 
de la pref abricacion, han despertado 
el interes de gran numero de tecnicos 
y de instituciones conectadas con este 
problema. El deseo de proporcionar 
informes sobre las escuelas de Mexico 
y Marruecos en Ia forma mas clara 
posible, origino un estudio comparati
vo realizado durante la Octava Reu
nion de Ia Comision de Cunstrucciones 

Escolares de la U.I.A. , celebrada en 
Mexico en marzo de este afio. Los re
sultados de este estudio han sido pu
blicados en tres idiomas a fin de que 
lleguen con facilidad a todos los in
teresados. 

Considero conveniente hacer un pa
rentesis para mencionar los efectos que 
causaron en el publico y en los espe
cialistas dos tipos enteramente opues
tos de escuelas, fueron la de Mexico y 

la de Inglaterra presentadas en la XII 
Trienal de Milan, que se llevo a cabo 
durante 1960. Se presentaron dos cri
terios diferentes para interpretar lo 
que debe ser la pequefia escuela para 
el medio rural de un pais desarrolla
do y de otro en proceso de desarrollo. 

La decision del Jurado que califico 
los trabajos presentados sefialo clara
mente que ambos criterios eran acer
tados, al corresponder cada uno a di
ferentes enfoques del mismo proble
ma. La solucion mexicana es para 
nosotros mas conocida y trataremos 
de ella mas adelante, en cambio la de 
lnglaterra merece mencionarse por ser 
una solucion de gran interes. 

Los arquitectos ingleses se han es
forzado desde el fin de la ultima gue
rra en revisar los proyectos y regla
mentaciones de sus escuelas, con el fin 
de lograr proyectos apegados a las ne
cesidades actuales, su primera preocu
paci6n fue la de establecer un modu
lo y como cosa curi osa llegaron al 
modulo de un metro (3 pies 4 pulga
das ). Buscaron tam bien un sistema 
de prefabricacion que permitiera la 
mayor elasticidad y no f uera un obs
taculo para manejar libremente todos 
los elementos de su composicion. Por 
ultimo, dentro del sentir general de 
que la escuela elemental debe acercar
se lo mas posible al ambiente del ho
gar, modifico el criterio antiguo de 
colocar las au las a lo largo de corre
dores, agrupandolas en cambio, en de-
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rredor de un salon central para usos 
multiples, que se logra casi sin costo 
adicional al sumar en el la superficie 
de los corredores, que en el clima de 
lnglaterra son de costo muy elevado, 
pues deben ser cerrados y con cale
facci6n. 

Las estructuras que utilizan tienen 
una gran variedad de elementos que se 
pueden enlazar y conectar con gran 
libertad, hay vigas desde 3 hasta 9 me
tros y dos alturas, una para las au
las y la otra para el salon central. La 
estabilidad de estas escuelas en terre
nos inseguros que registran asenta
mientos, estii resuelta por medio de 
contraventeos reforzados con resortes 
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de tracci6n que mantienen rigida la 
estructura al f allar el terreno. 

lnglaterra puede destinar para ca· 

da niii.o que asiste a la escuela, cinco 

veces mas que lo que puede hacer Me

xico al construir una escuela, esto da 
idea de la generosidad de las especi

ficaciones de la superficie que puede 

destinarse a cada alumno y de la ca
lidad y cantidad de equipo con que 

pueden ser dotadas. Ese es el fin que 
persiguen las construcciones escolares 

en un pais altamente desarrollado, en 

donde el problema no es ya de alojar 

a todos los niii.os, sino el de mejorar 

las condiciones de una poblacion es-
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colar que esta totalmente atendida 

desde hace mucho tiempo. 

La escuela mexicana causo en Milan 
un efecto sorprendente, al marcar en 
forma energica el contraste de la rea
lidad de los paises latinoamericanos, 

frente a los sistemas de vida avanza
dos de los europeos. Nuestra aula-ca
sa rural, tenia solo lo indispensable, 
hacienda patente que el problema para 
Mexico era el de resolver con gran ra

pidez y con Ia suficiente dignidad el 
construir miles de aulas para nifios que 

,...... , ..... ~. .•.. 

no tienen la oportunidad de asistir a la 
escuela. 

lnglaterra y Mexico recibieron el 
Gran Premia que solo en muy especia
les ocasiones se concede en la Trienal 

de Milan. 

El estudio comparativo de las escue
las rurales se inicio con Ia presenta
cion de los proyectos durante la Sep
tima Reuni t'in de la Comision de Cons
trucciones Escolares celebrada en 
1960 en Bulgaria. Mexico concurria 
por primera vez y lo hizo aportando 
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Marruecos formo parte del Imperio 
Romano con los territorios denomina
dos Mauritania, Tingitana, Cesarien
se, la Getulia y la Numidia, paso su
cesivamente de manos de los romanos 
a los vandalos y a los griegos bizan
tinos y desde fines del siglo VII ha 
sido gobernada por los arabes en di
versas dinastias de sultanes_ Desde 
1912 se maneja en forma de pro
tectorado. 

La escuela rural de Marruecos fue 
proyectada por un grupo de arquitec
tos del Ministerio de Educacion, enca
bezados por Jacques Maroceau, de na
cionalidad francesa, quien colabora 
con el Ministerio de Educacion como 
resultado de un convenio de intercam
bio profesional franco-marroqui. 

La gran urgencia de locales escola
res en todo el Territorio de Marruecos, 
clio lugar a una serie de pruebas para 
determinar la solucion mas eonvenien
te. Para iniciar los trabajos se orga
niz6 un concurso de proyectos de au
las para escuela primaria, sirviendo 
los diversos proyectos presentados pa
ra orientar el proyecto definitivo. 
Tambien la experiencia derivada de 
las observaciones hechas en las diver
sas escuelas construidas en los centros 
de mayor poblacion, contribuy6 a de

finir las ideas para el primer proyec
to de escuela rural prefabricada. 

Este primer proyecto consiste en el 
agrupamiento de dos elementos de 
iguales dimensiones, uno para el ada 

y el otro para la casa del maestro. El 
disefio en general se encamino a lo
grar partes prefabricadas de gran li
gereza que resultaran economicas y fa
cilmente manejables por los contratis
tas & quienes se encomend6 Ia realiza
cion de las construcciones. 

Este tipo de escuela rural sufri6 al
gunos cambios que afectaron la super
ficie y el arreglo de Ia casa para el 
maestro, debido seguramente a razo
nes de indole econ6mica, se paso de 
48 metros cuadrados proyectados ori
ginalmente, a superficies de 16 o de 
32 metros cuadrados, dependiendo es
to del numero de personas que cons
tituyan la familia del maestro que la 
utilice. 

Cada aula de esta escuela tiene di
mensiones de 6 x 8 metros y 3.10 me
tros de altura promedio, Ia superficie 
del aula es de 48 metros cuadrados, la 
superficie por alumno en condiciones 
de uso normal es de 1 metro cuadra
do, la capacidad puede variar desde 
42 hasta 52 alumnos por clase, consi
derandose que Ia capacidad maxima 
normal sea de 48 alumnos. 

El volumen interior es de 148 me
tros cubicos, cifra que no vade acuer
do con las reglamentaciones europeas, 
perr' que resulta suficiente debido a 
que cuenta con un sistema de ventila
cion cruzada que opera continuamente. 

Cada aula tiene seis claros rectan
gulares sobre las fachadas de 8 me
tros, uno de ellos es para la puerta y 
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los otros cinco alojan ventanas rectan
gulares de 1.32 por 2.07, alternadas 
con muros de dimensiones iguales a 
las de los claros. El total de la super
ficie de iluminaci6n es de 12.80 me
tros cuadrados, de la que aproxima
damenle el 301fo es movible. El area 
de ventilaci6n es de 6.2 metros cua
drado:; incluyendo la superficie de la 

puerta. 

Los muros son muy gruesos para 
ohtener un aislamiento termico con
forme a los metodos tradicionales de 
construcci6n local y definen Ia dimen
sion de los techos que solamente sobre
salen lo necesario para protcger a los 
muros. Ademas de los elementos pre

fabricados para Ia construccion del au-
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Ia, en cada caso se complementa con 
mobiliario que se distribuye en lotes 
de 25 mesabancos binarios, pizarron y 
escritorio de maestro. 

La casa del maestro esta prevista 
para construirse de acuerdo con tres 
alternativas que varian siguiendo el 
entreeje de 2.65 x 6 metros, que es el 
entreeje tipo de Ia estructura, tanto 
para la clase como para Ia casa del 

maestro. La primera posibilidad es 
para el uso de un maestro solo o de 
un matrimonio sin hijos y ocupa un so
lo entreeje, Ia segunda, con dos entre
ejes agrega el espacio suficiente para 
un dormitorio con tres camas y la ter

cera, con superficie equivalente a Ia 
del aula, permite el arreglo de dos 
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recamaras y una estancia transfonna
ble en dormitorio. El bafio y la co· 
cina son muy sencillos limitandose al 
minimo el equipo y las instalaciones, 
por lo general se construye como com· 
plemento una letrina en las inmedia
ciones de la cas a; si se dispone de 
agua en cantidad suficienie, en vez de 
letrina se instala un excusado en el 
mismo local. 

Si el caso lo ameri ta y conforme a 
las posibilidades de cada comunidad 
se tiene prevista la construccion de al
gunos locales adicionales, especial-

mente areas de descanso a cubierto, 
oficina y comedor. 

Todos los arreglos exteriores que 
incluyen principalmente el patio, el 
cercado que limi ta el terreno de la es· 
cuela, la jardineria y la plantacion dt> 
arboles para sombra quedan bajo la 
responsabilidad (mica de cada co· 
munidad. 

Toda la construccion esta estructu· 
rada y se desplanta sobre cimentacio· 
nes de forma y dimension variables, 
que se sujetan en cada caso a las con· 
diciones locales del terreuo, sobre 
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elias se monta Ia estructura construida 
con perfiles muy ligeros que permiten 
lograr elementos prefabricados muy 
manejables, que no requieren de equi
po especial para su movimiento y 
montaje. Lo., postes son de seccion 
cuadrada a base de laminas de acero 
dobladas y ~oldadas, que reciben vi
gas reticulares; para f abricarlas se 
emplea fierro angulo ligero y fierro 
redondo. Van espaciadas conforme al 
modulo de 2.65 y cubren el claro de 
6 metros. La e~tructura esta disefiada 

para resistir sobrecargas hasta de 120 
kilos por metro cuadrado, que son las 
usuales en Marruecos, por la nieve y el 
viento; cad a entreeje, compuesto por 
cuatro postes, dos vigas, largueros y 
cerramiento~, pesa 292 kilos. 

Para limitar el espacio del aula y 
de los otros locales interiores, se uti
lizan muros que desempefian exclusi
vamente la funcion de dividir, los mu
ros de fachada varian en dimensiones 
segun Ia clase de material que se uti
lice para construirlos, siendo la dimen
sion usual de 50 centimetros de espe
sor, forman los muros de fachada una 
proteccion exterior que contiene inte

riormente los postes de la estructura 
que quedan a parentes en el aula, lo~ 
postes y el muro se ligan por medio 
de anclajes. La raz6n de no presentar 
Ia estructura al exterior, es la de pro
teger las partes metalicas de la intem
perie, asi como para evitar juntas ver
ticales al exterior entre las columnas 
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y los muros de manufactura primitiva. 
Los muros interiores son ordinaria
mente de ladrillo, con los espesores 
usuales de este material. 

La techumbre es curva con el ob

jeto de presentar una superficie con
tinua al exterior, utilizando un solo 
material, en un principio se us6 lami
na acanalada de asbesto cemento, cam
biandose posteriormente a lamina de 
aluminio, para proporcionar ventila
ci6n y aislar el techo se cuenta con un 
plafon de cuadros de fibra de madera 
comprimida con separaciones que per
miten el paso del aire, el aire calien
te de la parte superior se elimina por 
ranuras laterales en los muros, prote
gidas con tela de mosquitero. El in
terior del aula tambien se ventila al 
formarse corrientes de aire de las 
ventanas al plafon y a !raves de cl. 

Tanto puertas como ventanas son de 
madera, las puertas son de madera 
contrachapada que nosotros denomina
mos "de tambor" y las ventanas se fa
brican con madera de cedro de la lo
calidad, siendo la dimension mayor de 
1.32 x 2.07 metros, con lo que su 
transporte se realiza sin grandes difi
cultades. El problema de la conserva
cion de los vidrios, sujetos a constantes 
roturas clio Iugar al uso de plastico 
polyester ondulado. La idea de utili
zar materiales irrompibles en ventanas 
y techos, es fundamental en este tipo 
de escuelas. 

La realizaci6n de las obras se lleva 



a cabo mediante Ia intervencion de va
rias dependencias de los Ministerios de 
Educacion Nacional, del Interior y de 
Agricultura, trabajando conjuntamen
te para ejecutar un programa de cons
trucci6n de 600 aulas con casa, en un 
periodo de doce meses, habiendo sido 
el programa inicial de veinticuatro me
ses. Las comunidades rurales aportan 
materiales para muros, cimientos y to
cia Ia mano de obra necesaria, bajo Ia 
direcci6n de ingenieros del Ministerio 
de Agricultura. 

En Ia actualidad se preparan pro
gramas mas amplios, con duraci6n mi
nima de dos aii.os, que permitan Ia 
adaptaci6n de organizaciones indus
triales a Ia producci6n sistematica de 
elementos prefabricados para I as 
escuelas. 

La situacion de emergencia para 
dotar de un numero mayor de escue
las a Marruecos, clio Iugar a la cons
trucci6n de otro grupo de aulas que 
no obedece al sistema de prefabrica
cion, sino en la construcci6n de los te
chos; muros gruesos de mamposteria 
fueron preparados por los vecinos de 
cada Iugar para recibir las cubiertas 
prefabricadas. 

LA escuela rural mexicana es mas 
conocida de todos nosotros, por lo 

que solamente anotaremos los datos 
importantes que corresponden parale
lamente a lo descrito de la escuela de 
Marruecos. 

La experiencia que sirvi6 de antece
dente a la escuela prefabricada mexi
cana, fue Ia tarea previa realizada por 
el Comite Administrador del Progra
ma Federal de Construcci6n de Escue
las durante quince aii.os; los primeros 
nueve se realizaron construcciones de 
tipo convencional y en los seis restan
tes se hicieron algunos intentos de pre
fabricaci6n al utilizar techos metalicos 
y ventanas producidos en masa para 
las escuelas del Distrito FederaL 

AI establecerse en 1959 el Plan de 
Once Aii.os para resolver la construe
cion de aulas faltantes y la prepara
cion de los maestros correspondientes, 
surgio el problema con un enfoque en
teramente nuevo. Era necesario cons
truir 2,000 aulas-casa cada aii.o para 
nuestro medio rural que esta disperso 
sobre los 2.000,000 de kil6metros cua
drados del territorio nacional; los re
cursos tecnicos y humanos para reali
zar este trabajo no podian tener exito 
trabajando con los medios usuales, en 
consecuencia, se pens6 en usar siste
mas de produccion industrial para po
der resolver el problema con la magni

tud que se presentaba. 

Al plantearse la soluci6n, utilizan
do medios industriales, se decidio li
mitar dentro de esta actividad a las 
partes que no pudieran construirse 
bien con los medios locales de cada 
comunidad. El Gobierno Federal to
m6 a su cargo este trabajo y se pro
cedio a fabricar estructuras, ventanas, 
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plasticos translucidos y mobiliario. A 

las comunidades rurales les correspon
di6 aportar materiales para cimientos, 
pi sos, muros y cubierta de techo, asi 
como Ia mano de obra necesaria para 
construir lo que les correspondi6, y 
ademas, de transportar y armar las 
partes pref abricadas. 

Tanto Ia casa como el aula miden 
6 x 9 metros y ocupan cada una tres 

entreejes de .3 x 6 metros, el cupo nor

mal de alumnos es de 48, lo que sig
nifica una superficie promedio de 

1.125 metros cuadrados por alumno: 
Ia superficie de iluminacion es de 
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22.46 metros cuadrados, distribuida 
en ambos lados del aula y protegida 
por un volado del techo de 1.50 me· 
tros, que al mismo tiempo funciona co

mo corredor. Cada salon estii equipa· 

do con 24 mesabancos binarios, plza

rron y escritorio de mae~tro. 

La estructura esta fahricada en en· 
treejes de 3 x 6 metros, obedeciendo 

a una modulacion general de un me

tro. Los techos se proyectaron para re

cibir bovedas planas de ladrillo, subs
tituibles por lamina, precolados, con
creto, etc. 

Para adaptar Ia e"cuela a los diver· 
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Perspectiva axonometrica que muestra el sistema constructive (armaduras de fierro , losas de 
concreto cristal ) y los m6dulos de 1 metro (.1'4") en el senti do vertica l y de 60 rcntimetro.s 

(2'0") en el sentido horizontal. Escuela inglesa. 
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sos climas clel pais, las ventanas puc
den modificarse para proporcionar 
mayor o menor ventilacion, el uso de 
celosias ayuda para controlar el aso
leamiento en caso de dimas muy ca
lurosos; para los si tios templados y 
frios los arreglos de fachada se ma
nejan con el critcrio opuesto. 

Las ventanas y el sistema sanitario 
son las partes de mas interes por lo 
que se refiere a soluciones de detalle, 
las vcntanas se disefiaron para cubrir 
un claro de 3 x 2.50 metros y esas di
mensiones no permiten la f ahricacion 
previa y el envio a sitios alejados y 
mal comunicados, para hacerlas mane
jables se em,ian desarmadas y los 

manguetes horizontales se atornillan a 
los verticales en una operacion senci

lla, otros tornillos sujetan la ventana a 
los postes y al cerramiento de la es
tructura. La ventana se complemen
ta con placas planas de plastico trans
lucido que Bevan en su interior, gra
bados con temas educativos, persona
jes historicos, mapas, etc., que substi
tuyen al antiguo material didactico 
que se obtenia anteriormente sin con
trol en su forma, en su color, conteni
do y dimensiones, 

La instalacion sanitaria se resuelve 
por mcdio de un muro humedo, fabri
cado en plastico, contiene en forma in
tegral las tuberias para alimentacio
nes y desagiies, con lo que se logra 
simplificar al maximo Ia operacion de 
montaje del equipo sanitario; con es-
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te sistema solo hay una conexwn de 
agua y una de drenaje, el resto es un 
grupo de tubos ya cortados a medida 
y preparados para atornillarse con
forme a un diagrama muy simple. 

Del analisis de estas dos escuelas 
se obtienen conclusiones provechosas 
des de varios puntos de vista; el prime
ro y mas importante es que, mediante 
Ia construccion en masa de escuelas, 
se ataca eficazmente al problema de Ia 
escasez de aulas y se rompe el circu
lo vicioso de Ia falta de estudio por 
Ia falta de escuelas y Ia falta de es
cuelas por Ia escasez de recursos tec
nicos para construirlas. 

El sistema industrializado propor
ciona gran rapidez al trabajo, abrien
do nuevos campos en el uso de los ele
mentos prefabricados, que original
mente se previeron para un solo des
tino; solamente en el medio de las 
construcciones escolares ya se ha te
nido la oportunidad de construir no 
solamente las unidades basicas, sino 
conjuntos mas complejos, escuelas pri
marias de urbanizacion completa y 
una escuela normal rural, en la que 
con el solo uso de los entreejes de 3 x 6 
se resolvio, ademas de la seccion de 
ensefianza, las areas adrninistrativa, 
comedor y dormitorio. La solucion 
demuestra el uso tan libre que puede 
hacerse de un simple elemento cons
tructivo. 

Desde el punto de vista de funciona
miento y servicio, se ha logrado tam-



FLOOR PLAN 

Planta baja de una tipica escuela primaria inglesa, de 6 aulas. NOtese lo compacto de Ia !;OluciOn 
compuesta alrededor del salOn de asambleas. La cocina y el patio de juegos forman otro ejc 

importante en Ia concepciOn arquitect6nica 
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bien un considerable adelanto; la es
cuela no se define ya como un espacio 
construido que sera amueblado segun 
el criterio y las posibilidades econo
micas de la oficina administrativa a 
Ia que esta encomendado su manejo. 
La escuela actualmente solo puede en
tenderse como un conjunto completo 
de edificio. muebles, lihros y aun el 
radio y el tocadiscos, que se han dis
trihuido en las escuelas mexicanas. 

La casa del maestro desempeiia una 

f unci on educativa tan importante co· 
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mo el aula misma; el maestro adem as 
de merecer un local adecuado y de
coroso para vivir, sirve para estimular 
el interes de la gente de campo, que al 
conocer de cerca la casa del maestro 

procurara obtener una igual para sus 

familias. 

El estudio comparativo que se ha 
formulado y editado sera seguramen

te un U!il elemento de consulta para 

todos los que se interesan en el pro
blema escolar. 

Arq. Enrique M. Vergara 



A RQUITECTURA 

E scoLAR 

I NTERNACIONAL 

Son varias y bien conocidas las ad
judicaciones que se estlin haciendo 
respecto a nuestro siglo, con Ia mira, 
al proponerlas, de expresar Ia tonica 
fundamental del mismo. Tal vez la 
mas conocida sea Ia que lo acota co
mo la era del espacio teniendo en 
cuenta las notabilisimas realizaciones 
de Ia fisica te6rica y experimental, 
que sin duda alguna pueden abocar
se como caracterizadoras de nuestro 
siglo. Pero por otro lado, y tal vez 
en cierta medida consecuencia, o fac
tor concomitante al menos, de Ia pri-

mera, otro aspecto se menciona con 
insistencia como la impronta sobresa
liente de nuestra epoca: la de ser pe
riodo de crisis, tiempo de transici6n 
en que practicamente ningun campo 
de la cultura permanece sin sentir el 
impacto vigoroso de Ia requisitoria 
de sus principios. Son el pan de cada 
dia los conflictos que a cada momen
to se seiialan en muchos y muy va
riados terrenos : entre arte y tecnica, 
entre trabajador y capital, entre cien
cia y humanidades, entre individuo y 
colecti vi dad. 
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Pero si b·ien son ciertas estas ma
nifestaciones culturales y ambas pu
dieran abocarse el derecho de califi
car a nuestro siglo, de forma seme
jante a Ia del racionalismo, de Ia ilus
traci6n, o del iluminismo con que se 
ha distinguido a epocas precedentes, 
no es mcnos cierto que pudieramos 
a venturar otra mas, que pretenderia 
mostrar la relevante importancia con
que nuestra cultura de occidente ve a 
Ia difusi6n de Ia cultura, a Ia educa
ci6n en su mas amplio sentido. Tan
to en las conciencias de los pueblos, 
como en las de los particulares, en
contramos el decidido apoyo con que 
cuenta el deseo de resolver tan arduo 
problema. La educaci6n se entiende 

como uno de los polos que en su cons
tante desenvolvi rniento guarda con Ia 
cultura tomada en su totalidad una 
interacci6n dialectica de superaci6n 
constante: Mientras mas val ores obje
tiva una sociedad, tanto mayor hinca
pie pone en Ia difusi6n de esa misma 
cultura y viceversa: se entiende que 
Ia mayor labor educacional redunda
ra necesariamente en evoluci6n de la 
cultura, que labor educativa devendra 
cultura. 

No queremos decir con esto que el 
unico medio para Ia superaci6n obli
gada de una cultura lo constituya Ia 
labor educativa, ni pretendemos trans
formarla en piedra filosofaL No po

demos ignorar que Ia educaci6n es 

;;6lo uno de los a partados de una so-
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ciedad y una de las manifestaciones 
de Ia cultura de un pueblo. Ni mucho 
menos pasamos por alto los diversos 
facto res que concurren en ella, como 
lo seria Ia infraestructura econ6mica. 
No pretendemos pues soslayar el he
cho de que Ia educaci6n integral solo 
sera posible cuando concurra simul
taneamente Ia satisfacci6n de las ne
cesidades primarias del individuo por 
medio de su liberaci6n econ6mica. 

Aspectos unos y otros cuya impor
tancia y trascendencia apasiona a so
ci6logos, pedagogos y fil6sofos de Ia 
historia y que sin duda alguna apor
tarian material suficiente para estruc
turar cursos completos, pero que para 
nosotros, en esta platica, quedan f ue
ra de lo~ limites que modestamente 
le hemos fijado. Fungiendo como a r
quitectos, tales temas quedan fuera de 
nuestros campos habituales de trabajo 
o de investigaci6n y pertenecen por 
demarcaci6n tradicional a otras ramas 
del saber, no obstante lo cual los he
mos querido traer a colaci6n como 
pr6logo de nuestra charla, para hacer 
sentir Ia complejidad de datos que en 
ultima instancia constituyen 0 confor
man el problema cuya soluci6n depen
cle, a! menos en uno de sus aspectos, 
del arquitecto. Es precisamente Ia 
necesiclad de difundir Ia enseiianza en 

todos los sectores de Ia sociedad, Ia 
precisa situaci6n econ6mica, y Ia lo

calizaci6n en.la cual se ubica, los da
tos mas generales del problema a que 



Escuela profesional. Estocolmo, Suecia. Arq. SA R Paul Hedqvist. 1935. Detalle de Ia escalera. 
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se encara el arquitecto procurando 
crear el ambiente necesario -con el 
espacio como instrumento- para coo
perar en Ia solucion de dicho proble
ma planteado por una circunstancia 
historica determinada y estructurado 
por un conjunto de profesionales que 
para el arquitecto fungen como aseso
res h~cnicos. 

Com(m a todos los paises, el pro

blema educacional manifiesta matices 
que varian y lo distinguen en directa 
relacion proporcional a las peculia
ridades con que se envuelve en cada 
localidad. Es el diverso grado de 
analfabetismo, el diverso crecimiento 
de Ia poblacion escolar, el tipo de en
sefianza indicado, como el respaldo 
economico y los requerimientos del 
espacio, los que determinan las dife
rencias que un problema comun ad
quiere en los casos particulares de 
sociedades y localizaciones especifi

cas. Aspectos todos ellos, que como 
deciamos anteriormente son definidos 
por muy diversos investigadores: pe
dagogos, economos, tecnicos, etc. le 
ofrecen al arquitecto Ia pleyade de 
datos con que estructurar el programa 
segun el cual oriente su creacion a fin 
de que pueda resolver con eficiencia 
el arduo y apasionante problema que 
la sociedad le demanda. 

Sirva lo anterior para comprender 
la perspectiva desde la cual venimos 

ante ustedes. No obstante lo intere
sante que seria llevar a cabo un ana-
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!isis comparativo de las soluciones que 
nos ofrece Ia historia de la arquitec
tura mundial, criticando el funciona
miento de cada una de elias, no es 
posible emprender en el tiempo de 
que higienicamente disponemos tan 
productiva como escabrosa critica, 

puesto que supondria para llevarla a 
cabo con Ia integridad que supone este 
tipo de labor, Ia recopilacion, estruc
turacion y enjuiciamiento de todos 
aquellos datos que hemos mencionado 
y que tan acuciosamente acotan los 
profesionales antes citados. Tarea a 
tal punto laboriosa, que a mas de pre
cisar igualmente un equipo de inves
tigadores especializados, se complica 
si tenemos en cuenta el necesario ana
lisis de la tecnica y de los materiales 
empleados en cada caso y el in
dispensable enjuiciamiento axiologico 
dentro del terreno estetico integrante 
y concurrente en Ia obra de Arquitec
tura. 

La historia y Ia critica del arte en
tendidas con rigurosidad cientifica, no 
pueden desconocer esta enormidad de 
datos que intervienen en Ia creacion 
arquitectonica a riesgo de caer en el 
parcialismo de muchos historiadores 
y criticos de fuste, que ingenuamente 

suponen que la Arquitectura como 
obra de arte puede ser analizada sin 

tomar en cuenta estos aspectos, para 

redundar en simple anotacion de fe
chas o medidas o lo que es peor, de 

impresiones sentimentales ante el as-



pecto estetico de Ia obra, que al decir 
de ellos, los conmueve. Los casos mas 
que conocerlos, los padecemos como 
para poder ignorarlos o repelirlos. 

Pero disgresiones aparte, aunque en 
este caso fueran indispensables para 
aclarar a usledes, lo que se puede es· 
perar de esta breve charla y dejar 
sentado que no nos vamos a mover en 
el lerreno de Ia hisloria ni en el de la 
crilica, si es cierto que Ia obra de 
arquiteclura surge simple y escuela· 
mente de Ia circunslancia social de 
una comunidad y a ella tiene que 
responder, inleresante resultara com· 
probar en las obras mismas -de Ar
quitectura Escolar, si los principios 
ideologicos que suslentamos y que 
por mas de Ires luslros han orienta
do a las creaciones de nuestros pro
fesionales, conlinuan vigentes o si por 
el contrario habra que reclificarlos. 

Para el efeclo, creo que nada es 
mejor que acudir a la Exposicion 
de Arquitectura Escolar Inlernacional 
que con molivo de Ia reunion de la 
UIA presenlo el lnstituto Nacional de 
Bellas Artes, por conducto de su De
partamento de Arquitectura. 

Lo que primero saltaba a Ia vista 
del especlador era Ia diferencia y plu
ralidad de soluciones y aspectos de 
las obras realizadas por los diferen
tes paises. Pluralidad que como todo 
en Ia vida podia reconocersele ante
cedentes y posibles influencias, pero 
que sin duda alguna, cuando menos, 

son el ejemplo claro de que los arqui
tectos han abandonado el concepto de 
estilo estatico. 0 sea, aquella doctri
na que supuso por largo tiempo que 
Ia Arquiteclura solo podria adquirir 
su elevado rango si se manlenia den
tro de los estrechos margenes que ha
bian obtenido liempo atras el consen
so universal. Estilo estatico que como 
sabemos, se proyeclo en varias dimen
siones: ya repiliendo las obras euro
pe as de corte clasico, ya innovando Ia 
lematica pero persistiendo constanle 
Ia orientacion con las obras de lipo 
nacionalisla. 

Esle eslalismo, al negar o descono
cer que la obra de arquitectura debe 
resolver la problematica de una cui
lura delerminada y que esta evolucio
na al paso del liempo provocando 
como logica consecuencia que las 
obras validas para una sociedad no lo 
fueran para otra, condujo a la Arqui
tectura a un callejon sin salida que 
devino ecleclicismo lo que por natu
raleza debia ser creacion. Por tanto, 
no creemos equivocarnos al afirmar 
que uno de los f aclores a los cuales 
se debe en gran medida el que Ia Ar
quitectura recuperara su gran jerar
quia de obra de arte, eslribo precisa

mente en Ia superacion teorica del es
tilo estatico, por un concepto dinami
co que entendio, desde entonces, que 
el estilo es Ia resultante de observar 
en Ia obra de Arquitectura el progra
ma general de la misma, o sea, todos 
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aquellos facto res culturales que con
dicionan Ia forma peculiar que tiene 
una sociedad de resolver sus ances
tJ·ales problemas. 

Asi, resulta positivo para nosotros 
el habernos dado cuenta de que en las 
obras que se estan construyendo en el 
mundo y especificamente en el genero 
educativo que nos ocupa, priva esta 
orientaci6n. Todas ellas eran ejem
plos de escuelas, pero ademas de las 
diferencias producto de su problema 
particular como era el que unas se 
dedicaran a enseiia r primaria y otras 
por el contrario se dedicaran a ense-

iianza profesional superior, cstaba 
patente el deseo de que la forma en 
la cual quedaran solucionadas, no fue
ra preconcebida, sino todo lo contra
rio, la resultante l6gica de observar 
Ia problematica planteada. Creo que 
no es gratuito afirmarlo, puesto que 
en Ia mayoria de elias, no se obser
vaba el deseo de apegarse a norma~ 

o formas consagradas. 
Esto no quiere decir de ninguna 

forma, que no pudieramos encontrar 
en elias el impacto de las grandes so
luciones a rquitect6nicas actu ales. Cla
ro fue para todos nosotros, que mu-

1 nterior de Ia Escue Ia de Montessori en Holanda. La escalera y el espacio jnterior de Ia sal a 
de conferencias-ha\1, conforman Ia composiciOn arquitectOnica en dos grandes cuerpos. Este ef' 

e l espacio central-ph'ote del conjunto. Arq. ] . P. Kloos. 



t:has de ellas lograban sus soluciones 
orientandolas dentro de lo que se ha 
llamado la planta libre: proceso vali
do cuando a partir de el se resuelva 
el problema que la sociedad le plan
tea al arquitecto en la erecci6n de edi
ficios escolares, pero negativa cuando 
preconcebida, fuerza a la funci6n pa
ra acoplarse a ella. 

Evidente se mostraba tambien, que 
el dinamismo del estilo puede produ
cir otra variante, aquella que busca Ia 
modernidad a traves de un soslayado 
individualismo, ya no apegado a for
mas de estilos identificables, como 
sucedia en las obras de los arquitec
tos espafioles y en la de los italianos. 
lndividualismo que tendria que pasar 
por el tamiz del analisis para poder 
determinar con rigor hasta que punto 
es valido. 0 sea, hasta que punto res
peta todas las exigencias de Ia obra 
de Arquitectura autentica. No falta
ra quien ante estas obras tan singu
lares, recordara el tradicional ingre
diente de Ia Arquitectura que en tiem
pos preteritos se supuso fundamental: 
nos referimos al caracter de Ia obra, 
al supuesto de que toda obra auten
tica debia manifestar en su forma el 

destino al cual se dedica. Sin embar

go, pienso que quienes esto afirmaran 

no deben olvidar que el caracter, co
mo el estilo, es una resultante de la 

correcta soluci6n de la obra, mismo 
que no podremos apreciar mientras 

no tengamos a mano toda la serie de 
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datos del problema a que hicimos 
menci6n en un principio, y sin los 
cuales imposible es tratar de negar o 
afirmar su caracter. Una obra que 
resuelve con plenitud las exigencias 
que le demanda su problema atendien
do al desenvolvimiento hist6rico de su 
cultura, necesariamente tendra carac
ter, ya que a la luz de los conocimien
tos que tenemos en la actualidad, en
tendemos muy claramente que no hay 
ningiin caracter que sea especifico pa
ra algiin genero arquitect6nico. Por 
otra parte, tampoco podemos olvidar 
que si suponemos un caracter univer
sal para los generos arquitect6nicos, 
de inmediato nos colocamos dentro de 
un terreno sicol6gico, al comparar las 
formas que tradicionalmente se nos 
han ofrecido, con las que ahora con
templamos. La costumbre mas que el 
analisis, es la que determina ese mo
do de entender el caracter como esta
tico, y en consecuencia, resulta inope
rante como argumento valorativo para 
la actualidad, y totalmente negativo 
si nos damos cuenta de que tal supues
to conduciria a la Arquitectura a un 
academismo como los que ya hemos 
sufrido. 

Otro aspecto comun en todas las 

obras de Arquitectura escolar que se 

presentan en esta exposici6n es el ca
racter tect6nico de las obras, el uso 
manifiesto de los elementos de Ia Ar

quitectura dirigidos hacia la obtenci6n 
de una expresi6n estetica. Caracteris-



tica distintiva de Ia Arquitectura mo
derna, que dejo, como un paso supe
rado, Ia negacion de esta caracteristica 
en Ia Arquitectura de fines del siglo 
pasado. 

La Arquitectura de fines del siglo 
pasado y principios de este nego sis
tematicamente Ia estructura que Ia so
portaba para disfrazarla con recubri
mientos que a mas de no corresponder 
con el interior, procuraban aparentar 
y reproducir formas anacronicas. Es
tructuras modernas de acero y con
creto, eran ocultadas por todos los 
terminados de Ia f achada, que curio
sa mente, no eran actuales, sino que 
intentaban reproduci r form as glorio
sas del pasado, regidos como estaban 
por el concepto estatico ciel estilo a 
que nos hemos referido; ,ooluciones 
que se manifestaban seguidoras de Ia 
tesis atectonica de un Boileau o de Ia 
mas actual de Le Corbusier qut> pre
gono Ia independencia absoluta de Ia 
fachada con Ia estructura interior. Es
tas tesis, venturosamente supe radas, 
daban Iugar a equilibri smos y desin
tegraciones impropias de la Arqui
tectura, y nos es muy agradahle cnns
tatar en las obras escolares de Ia 
exposicion que venimos comentando, 

que los elementos de la Arquitectura, 
a mas de ser eso, apoyos, cubiertas, 
comunicaciones, y a mas de tener una 
funcion netamente utilitaria, son usa
dos por los arquitectos actuales, re

presentativos cada uno de su pais, 

con una intencion claramente estetica. 

El valor estetico de elias, inexcusable 
para toda obra de autentica Arquitec
tura, no se logra a base de pegostes, 
rle yuxtaposicione' constructivas que 
por serlo desintegran Ia unidad inte
gral sino que se obtiene por y gracias 
a los mismos elementos constructivos, 
sin suponer que el valor este en sus in
trinsecas calidades formales, sino en 
el sentido expresivo que el arquitecto 
les imprime. 

Fachadas que responden plenamen
te a Ia estructura interior que Ia so
portan es lo que ob;.;ervamos en esla 
ilustrativa expo;oicion. 

Claro que dentro de estos linea
mientos generales observados por to
das las ob ras presentadas, hay algu
na;; que no aportan novedad ninguna. 
Obras que cabalmente las podemos 
incluir dentro de Ia corriente tan en 
boga como es el internacionalismo, 
que no por utilizar formas internacio
nales es negativo, sino cuando se em
plea sin discriminacion de los proble
mas que pretende resolver. Obras 
como las del equipo rle arquitectos 
griegos, las que preEento Marruecos, 
o los Estados Unidos, creo que se po
drian incluir dentro de este sector. 

La produccion en serie parece no 
haber intervenido por ahora en las 
obras de Arquitectura ni aun en pai
ses tan altamente industria lizados co
mo son los Estados Unidos. El siste
ma constructivo mas en uso es el 
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concreto a rmado. lgnoro las neces1· 
clades pedagogicas tanto como las po· 
sibilidades economicas 0 el espeeifico 
desarrollo industrial de cada pais, no 
obstante lo cual es claro al menos que 
ninguno de los paises visitantes esta 
resolviendo Ia construccion de escue· 
las utilizando sistemas de prefabri

cacion. 

Y una de dos conclusiones se nos 

ofrecen: o su problema de construe

cion de espacios destinados a resolver 

Ia demanda de escuelas, no les es tan 
apremiante, y pueden irlo solucionan

do con un sistema mas Iento como es 

cl de Ia construccion individual de 
cada nucleo, o no tienen Ia posibilidad 
de introducir vigorosamente Ia indus
trializacion en Ia prefabricacion cons
tructiva, lo que indudablemente les 
reportaria ventajas en cuanto a tiem
po y economia se refiere. 

Ante este aspecto, se hizo notable 

el muy diverso modo de encauzar Ia 
solucion del problema constructivo de 
escuelas por parte de Mexico. Evi

dentemente que a todos nos es muy 
claro que nuestro porcentaje de anal

f abetismo demand a necesariamente 
construir en el menor tiempo posible 

Otra Yista del Jardin lnfantil en Valencia. Espana . . \rq. F. \1. Garcia-Ordoiiez. 



Escuela Jardin lnfantil en Valencia, Espafla. Arqu itecto F. '1. Garcia-OrdOflez. Tiene aulas 
a isladas, oficinas, clinica formal y capilla. 
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Escuela secundaria en Peristepion (cerca de Atenas ), Grecia. Arq. 
N. Mikaleas. 1961. Perspecriva. Tiene capacidad para 1,000 alumnnos. 

el mayor numero de escuelas para 
distribuirlas en las zonas del pais 

mas necesitadas. Y es por esto que el 
sistema propuesto por el aula-casa ru

ral hace validos los premios que se 

les ha11 otorgado a las per~onas que 

lo estan haciendo posible, especial
mente a los arquitectos encargados de 
ello. No quiero detenerme en Ia cri

tica de estas obras puesto que con an

terioridad otros arquitectos connota
dos por su seriedad analitica lo han 

hecho, poniendo de manifiesto Ia in

cludable trascendencia social de estas 

obras asi como su patente calidad ar

quitect6nica. Pero estos dos ultimos 

puntos son de gran interes. 
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Los mas antiguos tratadistas han 
estado de acuerdo cuando se han re
ferido a la gran importancia social 
de la Arquitectura, llegando como en 
el caso de Duran o de Guadet, a afir
mar que es de todas las artes la mas 
importante en Ia medida en que les 
da abrigo a todas y cada una de elias. 
No es relevante por el momento dis
cutir en sus amplisimas implicacione.' 
estas tesis. Lo que si interesa es tener 
en cuenta que la obra de Arquitectura 
ha sido en todos los tiempos Ia gran 
delatora de su cultura. Nacida en el 
seno de una sociedad determinada no 
puede menos que transparentarla, lo 
quiera o no el arquitecto que la con
cihe. lgualmente todas nuestras obras 
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son relatoras de las caracteristicas de 
nuestra cultura. 

Fue muy curioso observar dentro 
de Ia multiplicidad de ejemplos que 

presento Mexico con animo retrospec
tivo, Ia enorme diferencia que va de 

unas obras a otras. Dejemos de lado 
las que ~e construyeron en ;;iglos an
teriores, de las cuales tenemos bas

tantes y muy buenas pruebas y cir
cunscribamonos a las que podemos 

Jlamar contemporaneas. 

El contraste era radical cuando se 

contemplaban reunidas obras de tanta 

envergadura como las q u e hemos 

citado ademas de todas aquellas que 

se han erigido gracia~ a Ia iniciati \a 

privada, a l !ado de Ia escuela-aula 
rural. 

Que de consideraciones p o d r i a n 
surgir de un estudio cornparativo de 
tan diferentes construcciones. lrnpo· 
nentes unas por su grandeza y por Ia 
cuantiosa inversion economica y ad
mirables las otras por su significado 
social. Sin embargo, en materia de 
valoracion no tiene mayor sentido ha
blar de grandeza dimensional o de 
inversion economica. Si asi f uera, 
tal vez las primeras fueran prototipo 
en el mundo, pero solo en cuanto a 
dimension, ya que no lo ,:on en cuan
to a una problematica educativa se re
fiere. lnsuficientes para las actua]e,; 
necesidades nos hacen pensar que tal 
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Escue Ia ~·Iodelo . en Jelllsalem, Israel. Arq. Dov Karmi . Maqueta. 

parece que no se hubiera tenido en com para con el aula rural: de peque

cuenta Ia autentica realidad nacional fias dimensiones de terminados mo

que mas que grandeza y dispendio destos, pero adecuadas a una realidad 

precisa modestia y trabajo social. An- social que demanda urgentemente au· 

te obras asi como ante el conjunto del las, asi como habitacion decorosa 

Seagrams de Nueva York, cabe pem:ar para el personal docente. 

en las obras de satisf accion social que 

se hubieran podido realizar con in

versiones economicas tan notables. 

Entiendaseme bien: no se trata de 

menospreciar el esf uerzo y Ia in ten· 

cion de quienes las hicieron posibles 

ni de negar sus viables valores, sino 

{mica y exclusivamente de mostrar la 

enorme di ferencia que salta a la vista 

de cualquier espectador cuando se las 

XXX 

Pero hablabamos de que la Arqui 

tectura era uno de los mejores espejos 

en los cuales se retrata una sociedad, 

y en este sentido ambos tipos de cons

trucciones tan absolutamenle opuestos, 

dirigidos unos a satisfacer a grupos 

selectos, encaminadas las otras al me

joramiento social de los grandes nii

cleos de personas avidas de lecho aun

que este no sea internacionalizante 



Escuela en La Haya, Holanda. Arq. J. J. P. Oud. Plantas. Este arquite('to es uno de los pione ros 
df> Ia arqnitectura contem poninea en Europa. 

alabeado e hi perbolico, no son mas 

que el producto de una sociedad que 

en su seno incluye, como un mosaico, 

sectores desposeidos y elites plutocn't

ticas y entrambas con caracter mimc

tico oscilando entre los dos polos, el 

conjunto de Ia clase media, timorata, 

introvertida, sin conciencia cla ra del 

rumbo que debe pe rseguir. 

Esta situacion no Ia produce Ia 

Arquitectura ni puede determina r ,,u 

satisf acto ria e\ olucion. El arquitec

to como se rvidor de Ia sociedad no 

hace mas que resentir en ;;us obras Ia 

serie de contradicciones en que se de

bate su cultura . Pe ro ta l pa rece que 

este problema social se convirtiera pur 

tanto en un problema"de etica profe

sional, en el sentido de que correspon

de a l arquitecto como individuo cons

ciente plantea rse a ,j mismo a que 

intereses va a ,;ervi r. No puedo yo 

dar Ia respuesta . Lo uni co que pode

mos e~ mostra r lo que pa ra nosotros 

surge ante Ia ob,-Pn ancia del grupo 

de .:\rquitectura Escolar que vemmos 
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Vista interior del patio de Ia escuela en La Haya, Holanda, del mundialmente conocido 
arquitecto J . .l . P. Oud. 

comentando y recordar lo que nos 

decian nuestros maestros en las aulas 

escolares que no por conocido es me-

actual tiene que estar ampliamente 
preparado, conociendo, internandose 
en su realidad social, para poder 
cumplir con Ia labor que de el se 

nos importante : que el arquitecto espera. 

Arq. Ruth Rivera M. 
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A RQUITECTURA 

EscoLAR 

M EXICANA 

Debo agradecer, en primer termino, a 
mi muy estimada amiga y compafiera Ia 
senora arquitecto Ruth Rivera, Ia invita
cion a participar en este ciclo de confe
rencias, que me da Ia oportunidad de tra
tar ese apasionante tema que constituye Ia 
revision ana litica de lo que en nuestro 
pais, se ha hecho para dotarle de los lu
gares necesarios para Ia ensefianza, sin tal 
vez otra razon que Ia autoridad que me 
dan los mas de treinta y cinco afios que 
ll evo en el servicio escolar, circunstancia 
que me convierte en el decano, y me ha 
permitido conocer Ia casi totalidad de los 
edificios destinados a Ia ensefianza en el 
Distrito Federal y otras varias entidades 
de Ia Federacion. y en muchos casos, aden
trarme en su histor ia. 

La arquitectura, producto humano, es 
un fenomeno socio-economico v cultural, 
que evoluciona paralelamente c~n los di s-

tintos factores que intervienen en su crea
cion, pero demanda ante todo, un clima 
de bienestar materia l y psicologico para 
ofrecer un producto digno y representati
vo del avance cu ltural de una epoca. En 
los comentarios que habran de seguir, ten
dremos ocasion de comprobarlo. Las epo
cas de fatiga, intranquilidad, desalien to, 
precarias por natura leza, nunca ofrecen 
productos estimables; desde este pun to de 
vista, Ia arquitectura escolar no puede 
substraerse a Ia tonica general de Ia epo
ca, y va lga esta primera afirmacion: Ia 
inversion pub lica en edificios escolares es 
Ia primera que se detiene en epocas de 
crisis, y esta otra como consecuencia de 
Ia anterior: el indice de bienestar de una 
sociedad se puede medir por sus realiza
ciones en arquitectura escolar. 

Miis fantasia que rea lidad es lo que se 
pregona con respecto a los establecimien-
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ordinariamente se invierte en un cdi/icio escolar. 11.- El de Santa Cruz de Tlaltelolco, creado 
desde el principia del virreynato para La ensenanza de lo:s naturales. 12.- l. a Academia de San 
Carlos, fundada por Carlos Ill en 178 1, primera instituci6n en America en la que se ensenaran 
las tecnicas arquitect6nicas , porque Ia arquitectura no se ensena. 13.-El de Santa Maria de 
Todos los Santos . 14.- El de San Jose de Belin, que ocupaba sitio del Centro Escolar Revo· 
luci6n, del cual se dice substituy6 a un presidio , siendo la verdad que sOlo restilny6 al uso 
escolar, un pre·dio a ella dedicado. 15.- El de San Ignacio de Mexico, local machos arlos ocu· 
pado por Ia Escuela de Ciegos. 16. - El Colegio de Ninas, ~ que ya hice re/crencia. 17.- El 
Colegio de In/antes , a espaldas de Ia Catedral, y 18.- El Seminario Conciliar de Mexico , cuyo 

edi/icio se vendi6 posteriormente y sirvi6 como hotel hasta mOs o menos 1935. 

tos de enseiianza anteriores a Ia conquista, 
aunque es includable que existieron loca
les dedicados a Ia trasmision de practicas 
artesana les, y "El Calmecac", para gru
JJOS se lectus de jovenes nobles, en donde 
por trasmision oral se les informaba de 
los conocimient.os que dentro de su evo lu
cion cultural habian adquirido; pero fue
ra de alguna descripcion y recopilacion 
posterior que de ellos se hizo, no tenemos 
con respecto a los locales de enseiianza, 
ni en las reconstrucciones ni conservados 
como ejemplos aislados o incorporados a 
los templos, ninguna muestra de ell os, y, 
destacandose Ia habilidad pic!orica, tam
poco conozco al~to que sugiera o identi
fique como eran, asi pues nuestro punto 
de partida, son los edificios del Virreinato. 

Fue el templo catolico el primer edifi
cio escolar, y cupo el honor a Texcoco de 
haber si.Jo el primer 'itio en el continen
te, en el que se enseiiara Ia lengua roman
ce con acento de Castilla, el de Ia epoca, 
pues el ceceo fue moda posterior, y los 
otros acentos, el andaluz y aque l que oi
mos en nuestras costas, son de origen mu· 
Jato. El habla de los conquistad~res se 
oye todavia en Oaxaca, Guadalajara. Mo
relia y en el Bajio. Fue Ia necesidad de 
hacerse entender por los conquistados, lo 
que movio a esa institucion, pero lo hi
cieron con generosidad, fundando de in
mediato co le11;ios con edificio adecuado y 
otorgandole hacienda propia para su sos
tenimiento. Aun antes de presentarse el 
problema de Ia enseiianza de criollos y 
mestizos, existieron colegios para los na
turales, e inmediatamente despues, se 
aceptaron en ell os, sin discriminaciones, 
dentro de Ia relii(ion unica, a naturales y 
crio llos. 

AI abordar este tema especifico, se ahrc 
un panorama de vastas perspectivas impo
sibl e de abarcar en Ia brevedad de un~ 
platica, ya que cubren Ires siglos de ac
cion v toda Ia extension de lo que fueran 
los dominios hisuanos en America, por lo 
cua l v para ejemplifi car, habremos de 
referirnos de preferencia a lo que cono
cemos por tenerlo inmediato: nuestra ciu
dad, en Ia que a] ser conquistada y con 
Ia lle~?;ada de los misioneros, se inicio el 
oroceso educativo, para los mayores con 
el Evangelio y oara los menores con el 
alfaheto, fundandose de inmediato el Co
l e~?;io de Niiias v el de Santa Cruz de 
Tlaltelolco. Los hospita les que don Vas
co utilizara tambien para Ia enseiianza y 
todas aquellas institucionPs de asisl.encia. 
prodigadas en toda Ia extension de Ia tie
rra conquistada v servidas diligentemente 
por religiosos de las distintas ordenes 
monasti cas hablan de ello. 

Apenas sobrepasado el termino de una 
generacion y por gestiones del primer 
virrey, se obtuvo del monarca Ia funda
cion de Ia Universidad, que por Cedula 
fechada en Toro el 21 de septiembre de 
1551, abrio sus puertas el 25 de enero de 
1553. Le habia precedido Ia de Tiripetio 
fundada en 1536 por don Vasco de Qui
roga, y en el correr de los siglos, no bubo 
poblado que tuviera templo, que no con
tara a Ia sombra del mismo, con un loca l 
para enseiianza de las primeras letras, y 
en las ciudades mayores, estahlecimientos 
mas desar ro ll ados para Ia instruccion en 
v, rados superiores que siempre contaron 
con hacienda y edificios propios. 

AI finalizar el siglo XVIII, dentro del 
territorio actual de Ia Republica, existian 
cerca de 300 edificios construidos expre-
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Antiguo ed ificio de La Universidad de MJxico, en Moneda y Sem.inario. Al centro del patio sc 
puede ver la famosa escultura de Manuel Tolsci: la estatua de Carlos IV. 

samente para colegio, entendidos como 
de estudios superiores, algunos de los cua· 
les subsisten y ocupan grandes iireas en 
el centro de las poblaciones, tan impor· 
tantes o miis que aquellos que con tanta 
diligencia levantara el arzobispo Palafox 
en Puebla. 

Ese fin del siglo XVIII, cuando Mexico 
era todavia Ia primera ciudad de Arne· 
rica y Ia i.inica con miis de 100,000 habi
tantes en el continente, le otorgaba el pri· 
vilegio de contar en su recinto urbano con 
18 colegios mayores, independientes de 
los .locales de instruccion de primeras le
tras, localizados en Ia ilustracion. 

Para entender Ia forma, hemos de par· 
tir del concepto arquitectonico de Ia epo· 
ca, esto es, de lo que se entendia por ar
quitectura en ese tiempo, patente en Ia 
portada del Sagrario Metropolitano. 

Asi con esa fastuosidad fueron los edi-

XXXVI 

ficios de Ia Real y Pontificia Universidad, 
situada a un costado del Palacio Virrei
nal, en el que por algi.in tiempo estuvo 
alojada Ia estatua de Carlos IV obra de 
Tolsii ; el Colegio de San lldefonso, ahora 
Escuela Naciona l Preparatoria, el Colegio 
de las Vizcainas, el Colegio de San Pedro 
y San Pablo; y Iantos miis que seria pro· 
lijo enumerar y a los que habriamos de 
agregar los seminarios, conventos y cole
gios como el de Tepozotlan, del que uno 
de sus altares anda de viaje expuesto co· 
mo muestra de nuestro gran barroco, com· 
orenderemos el alto valor que en el des· 
\1-Trollo de Ia arquitectura escolar recibio 
como herencia Ia Republica, sumando 
mas de 300 edificios ejemplares. 

Colegios y convenios tuvieron, durante 
el Virreinato, una atenci6n esmerada, di
ganlo aparte de los edificios, las biblio
tecas y las colecciones que a manera de 



museos, pues estos en Ia forma que los 
conocemos son posteriores a Ia Revolu
cion Francesa. 

Como un ejemplo bastaria citar a Ia 
Academia de San Carlos, cuyo patronato 
fue autorizado para verificar Ia Loteria ; 
obsequios del Rey Carlos III fueron los 
inestimables libros que se conservan celo
samente en su b iblioteca, Ia coleccion de 
grabados y aguasfuertes, Ia de medallas, 
las copias en yeso de las esculturas famo
sas, complementadas miis tarde durante 
el porfiriato, una galeria de pinturas muy 
estimable y sobre todo los profesores de 
Ia talla de Don Geronimo Gil, probable
mente el mejor grabador de medallas de 
su epoca y don Manuel Tolsa el arqui
tecto escultor valenciano cuya obra riva
liza universalmente con lo mejor de ese 
tiempo. Muebles y ornatos fuemn de Ia 
calidad mejor, diganlo las pinturas de Ia 
cap ilia (biblioteca ) de Ia Prep aratoria 
(San Ildefonso ) , Ia silleria del " Genera-

lito" en ia misma escuela que posterior
mente sc completo con Ia del coro de San 
Agustin (Biblioteca Nacional ) para sal
varia de Ia destruccion en este ultimo Iu
gar y las tallas, estofados, objetos de cui 
to entre jardines. fuen tes, arcadas que dis
tinguieron a esa arquitectura que suma a 
Ia rcligiosa y a Ia civil en un enlace difi
cil de superar. 

Pero per desgracia eso solo podemos 
mencionarlo como ejemplo de lo que hu
bo en ellos pues las vicisitudes por las 
cuales pasaron esos edificios, tambien po
demos ejemplificarlas con el que fuera 
del Colegio Maximo de San Pedro y San 
Pablo, que habiendo sido sede del primer 
Congrcso Constituyente, a raiz de Ia ln
dependencia, por lo cual debio ser decla
rado Monu rnento Naciona l, s.in embargo, 
por los aiios de 1920 servia como cuartel 
de inviilidos, lo mismo que el Colegio 
anexo de San Gregorio, priicticamente en 
ruin as; Ia tierra cub ria los patios hasta 

Patio del Antigua Colegio de San lldefon so, ahora Escuela Nacional Preparatoria de la Univer
sidad Nacional Autonoma de Mexico. Siglo XVl/1. Calle de San !ldefonso. Mexico, D. F. 
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Planta de la EscueLa "Ignacio M. Altamirano". Proyertada por los h.ermanos don Nicoltis y don 
Federico E. Mariscal. Sobresalen el vestibulo de las aulas, que en este plano de levantamiento. 
aparece tambifn como aulas, pero el que se hayan ocupado posteriorme-nte asi , ante la demanda 
de bancos, no signijica que h.ayan sido proyectados jamcis para ella; eL patio cubierto, en donde 
los much.achos pueden, aunque sea en un espacio pequen.o, corretea r durante el tiempo dedicado 
al recreo durante los dim; de lluvia o de intenso calor; el giro de La crujia de aulas, para expo
nerlas a la orientaci6n Optim a y por Ultimo ) La presencia de las instalaciones sanitarias en un 
edi/icio construido eL an.o 1906 cuando en M fxico acababa de instalarse el drenaje y La.~ baterias 

de sanitarios eran una novedad en el edijicio escolar. 

cerca de los capiteles de las arcadas de 
Ia p lanta baja. Vasconcelos lo reconstru
yo para anexo de Ia Preparatoria, y ahi 
debajo de varias capas de pintura, esta 
Ia obra mural del Dr. Atl. El edificio. 
conocido por "'L.t Perrera", paso a ser Ia 
Escuela Secundaria No. l en 1926, hasta 
que esta se instal6 en el edificio expro
piado del Seminario de San Cami lo, y se 
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le de~tino a escuela de talla dircc ta que 
se saco a su \ "eZ del ex-convento dt' La 
Merced ; al pasarse esta a San Hipolito el 
edificio quedo abandonado hasta volverse 
a ocupar por Ia Secundaria No. 6, hacia 
1933. 

La portada actual del edificio es Ia del 
que fuera de Ia Universidad trasladada 
ahi por el licenciado Vasconcelos, para 



Proyecto del arquitecto Samuel Chavez para ampliacion del edi/icio de la Escuela Nacional 
Preparatoria, al que se le agregaban: el anfiteatro, cuya cubierta salva un claro mediante arcos 
de concreto con formas que recuerdan el rhurrigueresco mexicann; conteni.a tamhien un gimna-

sio que posleriormente Vasconcelos swaituyO por una ' alberca. 

salvarla de Ia ruina en que habia queda
do y tanto le gusto que Ia hizo reprodu
cir en el edificio que levanto para Ia Es
cuela NormaL El templo, con un busto 
de Dante a l frente, fue designado Sala de 
las Discusiones Libres, pero a poco se 
instalo el Museo Comercial que se retiro 
de un pabellon de una exposicion celebra
da en 1910, y que se levantaba en Ia es
quina de Juarez y Balderas, despues y pe
se al vitral con diseiio de Montenegro y 
a una ornamentacion folklorista del mis
mo autor en los 1nuros, si rvio de archivo 
muerto y bodega, hasta su entrega a Ia 
Universidad que lo tiene destinado a He
meroteca. 

Durante los primeros aiios de indepen
dencia, mientras subsistio Ia religion ca
tolica como de Estado, poco se modifico 

Ia estructura educacional en el pais, pero 
a partir de Ia Constitucion Je 1833, los 
cambios en Ia enseiianza se pueden medir 
por lo que se hadia con Ia Universidad, 
que, suprimida por Decreto de Gomez Fa
rias en 1833, fue restablecida por Santa 
Anna a! aiio siguiente; vuelve a ser supri
mida el aiio de 1857 por Comonfort y re
instalada por Zuloaga; nueva supresion 
por Juarez en 61 y restablecimiento en 63 
por el Ejecutivo Provisional; nueva sus
pension en 65 por Maximiliano, situacion 
que prevalecio h&sta 1910 en que fue crea
da, por Decreto de Porfirio Diaz del 26 
de mayo, Ia Universidad Naciona l de Me
xico, solemnemente inaugurada el 22 de 
septiembre durante Ia celebracion del pri
mer centenario de Ia lndependencia. 

El tiempo que va desde Ia lndependen-
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cia hasta Ia caida del segundo imperio en 
Queretaro, no solo no edifica sino que 
destruye Ia estructura total de Ia escuela 
primaria, es muestra de Ia afirmaci6n de 
como epocas de turbulencia no dejan hue· 
!Ia educativa. 

AI aceptarse conforme a las Leyes de 
Reforrna, obra de ex-alurnnos de los Se· 
minarios, Ia desamortizaci6n de los hie· 
nes del clero, privando a] mismo tiempo 
del patrimonio con el cual se sostenian 
algunos centros educativos, estos cerraron 
sus puertas, y al rnismo tiempo, a] acep· 
tarse Ia escuela laica, obligatoria y gra· 
tuita, Ia carga del sostenimiento escolar 
recay6 sobre los ayuntamientos, los que 
faltos de recursos contrataron algunos de 
ellos con Ia Compaiiia Lancasteriana esa 
atenci6n publica, pero careciendo de lo· 
cales se tomaron casas en renta; decay6 
Ia enseiianza y de manera primordial el 
desarrollo de los edificios escolares. Ha· 
cia 1874 don Jose Diaz Covarrubias esti· 
maba que existian en el pais 5,200 escue· 

las oficiales, 2,000 particulares y 117 del 
clero. Escapa en el periodo, si acaso, al· 
gun precario esfuerz.o de Carlota para el 
establccimiento de escuelas para niiias, 
pues era notable el enorme nurnero de 
pmjeres analfabetas, que todavia a prin· 
cipios del siglo actual existian aun den· 
tro de las clases de alta posicion econo· 
mica, y si bien Ia supresi6n de Ia Univer· 
sidad clio paso a Ia fundaci6n de escuela~ 
de estudios superiores, como las de Me
dicina, Agricultura y otras, fueron mu· 
chos los estudiantes que tuvieron que sa· 
lir a educarse a Europa. 

La alta capacidad destructiva del mexi· 
cano, que tanto ha preocupado 1·eciente· 
mente a nuestros j6venes fil6sofos, presen· 
ta en estos primeros cincuenta aiios de vi· 
da independiente, un panorama singular, 
del que solo puede encontra rse una segun· 
da muestra durante el periodo armado de 
Ia Revoluci6n. Ninguna escuela se cons· 
truy6 entonces. Transcribo aqui unas fra· 
'es del Maestro Cuevas contenidas en Ia 

La fachada, tal como La concibiO el Arq. Sarr!uel Chrivt:z, en 1907; posteriormente sufriO una 
trans/ormaci6n al repetir Ia portada en otros dos entrejes, contestando una con el an/itea
tro y otra con el patio en que debi6 estar el gimnasi·o; esta repetici6n de la portada hizo de esa 

fachada unrz muestra no entendida del uso de lns elementos. 
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Edi/icio que fue de La Univcrsidnd NacionaL, (GuntemaLa 55) jue construido por eL Coronel 
Porfirio Diaz Jr. , para aLejar a La Rectorin de La Universidad. /9/0. 

Primera Memoria del Comite Administra
dor del Programa Federal de Construe
cion de Escue las : 

"A Ia caida del imperio, y a! consoli
darse Ia Republica, merecio especia l aten
cion Ia reorganizacion de Ia instruccion 
]}ublica, fundandose aparte de las escue
las primarias, a lgunas Normales en los 
Estados, de Ia cual se destaca Ia de Jala
pa, a Ia cual viniera a profesar don En
rique Rebsamen. 

" Esta epoca da paso a Ia aplicacion de 
las teorias de Pestalozzi, Froebel, Lautzer, 
y en Ia educacion superior, Ia enseiianza 
positiva o de Ia escuela posi tivista se en
cargo a don Gabino Barreda, creandose 
Ia Escuela Nacional Preparatoria. 

" Sin embargo, Ia estructura general se 
habia resentido en su organizacion, y du
rante ese periodo de consolidacion repu
blicana, Ia atencion a los problemas edu
cativos se realiza a traves de una Secre-

taria de 1 usticia e Instruccion Publica, cu
taria de Justicia e Inspeccion Publica, cu
ya actividad dominante corresponde a Ia 
p rimera parte del titulo, ocupando segun
do h~rmino Ia instrucci6n publica" . En 
1.879 se reunio el primer Congreso de Ins
truccion Piib lica. 

"Con los aiios, va haciendose patente Ia 
necesidad de crear un organismo, y es du
ran te Ia dictadura del General Diaz que 
]]ega a crearse Ia Secretaria de Instruc
cion Publica y Bellas Artes, de la que en 
los ultimos aiios fuera titular el Lie. don 
1 usto Sierra, ! levando como auxiliar en Ia 
subsecretaria a aquel otro gran educador 
Lie. Ezequiel A. Chavez. 

. "Si bien este periodo prolongado duran
te 30 aiios de gobierno del general Diaz, 
que en nuestra h istoria se menciona como 
" La Dictadura" . cometio serios errores en 
varios aspectos, es justo reconocer que Ia 
instruccion publica se atendio en los me-
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Anexa Ia Escuela de Altos £studios ; en 1917 aqui estuvo alojada Ia Preparatoria, en un periodo 
de crisis politica. Los Ordenes clli5icos erun empleados, pero Ia mayor parte de las veces, eran 
aplicaciones que se hacian sobre un edificio levantrzdo con sistemas constructivos dist£ntos. Este 

es un caso en el que los Ordenes clcisicos estti·n diestramente movidos. 

jores terminos posibles, volviendo a crear 
Ia Universidad en los ultimos dias de ese 
gobierno, dej an do adem as realizadas, 
11;randes obras en todos los grados, desde 
las escuelas basicas, que durante esa epo· 
ca tuvieron a l fin edificios proyectados 
pa ra esa funcion y que aun subsisten. 

" EI afan de cultura en ese tiempo, pue· 
de medirse en las escuelas superiores y 
aquellas otras como el Heroico Colegio 
Militar, Ia Escuela de Agricultura, las 
Normales, no solo como instituciones, sino 
dotandolas en cuanto fuera posible de un 
edificio adecuado a los procedimientos 
tecnicos mas a vanzados de enseiianza de 
Ia epoca, anotando que el partido en el 
poder, era designado por unos y otros co· 
mo los cientificos. 

"Una pleyade de educadores surgio al 
lado de don Justo, en el campo de Ia en-
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seiianza primaria. Durante este periodo 
de Ia dictadura, aqui, y hecados en Euro· 
pa, ~e formaron Cesar Morales, Lauro 
Aguirre, Abraham Castellanos, Arturo Pi
chardo, Cesar Ruiz, Rafael Ramirez, Ho
saura Zapata, y en Ia enseiianza superior 
Porfirio Parra, Antonio Caso, Jose Vas
concelos y todas aquellas eminencias tee· 
nicas y cientificas, cuyos nombres son re· 
cordados frecuentemente en las calles de 
nuestra ciudad, como son: Diaz Covarru· 
bias, Pimentel, Emilio Donde, el Dr. Lu
cio, el Dr. Vertiz, y artistas como Jose 
Maria Velasco, Hieardo Castro, Amado 
Nervo, etc. No fue ciertamente Ia instruc· 
cion vuL!ica, Ia que fuera abandonada, 
oor lo menos dentro d" las ciudadcs, du
rante este ueriodo que se pretende hacer 
obscuro con Ia afrenta de dictadura". 

Por este tiempo segun el Lie. Emilio 
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F:scuela F my S'en;wulo Tere:;a de Mier. N6te.o;e tlue el partidu adoptado permite una huena 
proporriim Pn los patios. Hay tre.'i orientacinn es. sin emlmrgo. 

Rabasa, en el Di~trito Federal se mstruian 
ciento veinte mil ninos y en los estados 
el numero llegaba a 750,000 de una po
blacion total estimada de trece mitlones 
de habitantes. 

Fue en las postrimerias del mandata de 
Porfirio Diaz en que habria de darse nue
vo impulso a Ia instruccion y educacion 
pi•blica, asi como a los locales que par 
primera vez desde el virreinato correspon
dian v conjugaba n dentro de las ideas a r
quitcctonicas de Ia epoca, programa y SO· 

lucion, siguicndo las normas altamente 
experim~·ntadas por Ins europeos y reco
mendadas nor los grandes tratadistas de 
Ia epoca Reynaud, Cloquet y especialmen
te Guadet. En esta labor se distinguirian 
los hermanos don Nicolas y don Federico 

E. Mariscal, autores de alguno~ de los 
proyectos con que ilustramos es!a parte 
de Ia exposicion, no de todos. 

Se caracterizan por tener I a~ au la.' dis
puestas a una orientacion precisa, Ia op
tima en el valle de Mexico. de forma rec
tangular y originalmente pa ra 36 alum
nos en banco binario ; Ia iluminacion la
tera l izquierda, precedidas par un vesti
bula guardarropa de los a lumnos y dispo
niendo ademas de un Iugar para guardar 
los utiles necesarios para Ia ensena nza. 
Ademas del patio de recreo, se tenia un 
patio cubierto pa ra ceremonia y uso de 
los alumnos en epoca de lluvia 0 de aso
leamiento intenso. Por t>Sa epoca se cons
truia en Mexico, antes que en Berlin, el 
sistema sanitaria de Ia ciudad y desde lue-
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F.scuela "El Pensador Mexicano". en la calle de Cipris 132, no estti pensada como las ot rus 
pues exhibe doble on:e.ntaci6n ; se ha subdividido en patios que pasan a ser, por su dimensiOn, 
cubos de luz con res pee to a las aulas; hay cosas molestas, como el paso a unas aulas, a travis 
de otras y en La planta alta, por la direcci6n. Es de advertir que en este edificio, con ser pos· 

terior a los otros, no estU. patente la idea del vestibula de las aulas. 

go resultaba novedosa Ia instalacion de 
servicios sanitarios en bateria, para uso 
de los escolares. 

El mobiliario se adquirio en el extran
jero, de fabricantes especialistas, y despues 
de 40 aiios de uso, todavia se veian a l
gunos de ellos, en especial aquellos cons
truidos con madera de encino americano. 

La disposicion en aulas para Ia ense
iianza de asignaturas especiales, como ta
lleres o laboratorios y salas de academia, 
subsisten hasta Ia fecha como pueden ser 
ejemplo las de fi sica y quimica en Ia Es
cuela Nacional Preparatoria, con ilumina
cion lateral y cenital y posibilidades de 
oscurecimiento para demostraciones de 
optica, en disposicion de graderia y con 
mesa de trabajo al centro y estrado levan
tado para el profesor, y eso que el ejem-
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plo se ref1ere a una adaptacion de un edi
ficio de otra epoca. 

Otros edificios se construyeron para 
institutos alojando colecciones valiosas y 
otros mas se levantaron 0 adaptaron pa
ra museos ; tipicamente de los primeros 
el l nstituto de Geologia en Ia alameda de 
Santa Maria y de los segundos el Museo 
de Historia Natural en la calle de l Chopo 
y como adaptaciones el Museo Naeional 
en Ia calle de Ia Moneda, Ia Bibiioteca 
Nacional en el templo de San Agustin, las 
galerias de Ia Academia Nacional de Be
llas Artes (San Carlos) enriquecidas con 
copias de yeso de esculturas famosas de 
cuya obtencion se ocupara el inolvidable 
maestro Arq. don Carlos M. Lazo y con 
las copias que de cuadros f amosos envia
ban los becados en Europa, ademas de 



Como ejemplo de un edi/icio /ueru de Ia ciudad de Mexico, esta Ia Escuela de Tenango del 
Valle, en el E.stado de Mfx£co. Una publaciOn pequeiia, que a principios de siglo no debe haber 
tenido mtis d e 2,000 habitantes. se desarr·olla con un piso entresolado levantrulu cerca de 1.80 
d e altura, mcis lo que tuviera bajo tierra; las aulas t enian 4.50 metros d e altura. La parte de 
arriba era destinada exclusivamente a biblioteca y d irecdOn; entre una '}' otra crujias de aulas 
existe un pasillu. Este es un proyecto copiado y ada ptadv de los pianos d e una bihlioteca que 

se construy6 en a/gUn Lugar de la UniOn Americana. 

otras obras encargadas a los arti stas vie
jos y jovenes de esa epoca. Como expo
nente maximo se edificaha el Teatro Na
cional, encomendado a l arqu itecto ita lia
no Adamo Boari. 

El tratamicnto exterior de estos edifi 
cios escolares no debe extraiiarnos, los pa
trones venian de Europa con Francia a Ia 
cabeza, era Ia floracion de las ideas del 
gran maestro de Ia epoca, de Violet-Le
Duc, el reconstructor de los monumentos 
de Francia y asi era Ia moda en arquitec
tura. En Ia Escuela de Bellas ArtPs, Du
bois, Roissan, Boari, Balzac, sustentaban 
ideas semejantes; Bennard llamado para 
edificar el Palacio Lel(islativo, hacia lo 
mismo, era el monopollo del encargo ptl· 
blico en maiiOS extranj eras de primera. 

El proyecto para Ia ampliacion de Ia 

Escuela 1\,"acional Preparatoria del Arq. 
Samuel Chavez, constituye un ejemplo de 
Ia reaccion que en contra de los estilos 
importados presenta ron los jovenes arqui
tectos mexicanos, el citado Samuel Cha-· 
vez, los hermanos Carlos y Manuel Ituar
te, propugnando por Ia incluswn como 
esti lo universal, de las formas de nuestro 
a lto barroco, anticipandose a l mexicanis
mo folklorico de charros y tehuanas que 
quince aiios despues impusiera Vasconce
los. Hubo aniPs, hacia 1880, una rear:cion 
nacionalista cuando se levanto el monu
mento a Cuauhtemoc, del cual ex iste un 
folleto en el que trata n de crear un orden 
clasico mexicano con los elementos ar
queologicos hasta entonces descubiertos. 

La mayor parte de estos edifi cios tie
nen como sistema constructivo, soportes 
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Otro edijiciu de lu iniciativa privuda es el Colegio Teresianu, en A-1 ixcouc, el partido original, 
dentellonadu sujriO ugregados posteriores; la parte escolar se atendia directamente por una 

enuad~, y por otra la parte del internado. 
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Otro ejemplo de la obra del General Di.az, es la que iba a ser la Escuela Normal, que nosotros 
conucemns como el He!"oico Colegio Militar. 

de tubo de fierro y como cubierta lo que 
llamamos "b6veda catalana", tendida en
tre viguetas de fierro de origen helga; to
das las escuclas construidas estaban entre
soladas. Se utilizaban ademas las cadenas 
de piedra labrada en mochetas y cerra
mientos y en los muros el tabique pren
sado, dejando estos materiales sin reeubri
mientos. En estos sistemas constructivos 
actuaban como influencias Ia de los maes
tros constructores catalanes, los procedi
mientos del uso del fi erro y materia les 
prensados que se usaron por los ferroca
rriles e incipientemente el uso del cemen
to en formas de acabados pulidos o en 
concreto. 

A semejanza de las escuelas oficia les, 
se autoriz6 Ia fundacion de eseue las par
ticulares las cuale~ se edificaron en terre
nos sobre las avenidas principales. 

En el paso de cinco aiios, del 1906 a l de 
1911 se fueron eliminando muchas de las 
disposiciones educalivas contenidas dentro 
de los programas en que se bas6 Ia solu
ci6n arquitect6nica, como se demuestra 

con Ia (mica escuela conslruida por el go
bierno del P residente Madero; como ejem
plos baste seiialar el del Sagrado Coraz6n 
que despues vino a ser Ia Escuela Secun
daria No. 2, y ahora Ia Escuela Normal 
Superior ; los colegios Franceses, e l Cole
gio Mexicano en Ia plaza Miravalle, el 
Colegio Aleman, en Ia Calzada de Ia Pie
dad, el Colegio Americano, los Colegios 
Williams en Mixcoac, !a Escuela Jnglesa 
que estaba en el Paseo de Ia Reforma, el 
Colegio de San Borja, el Salesiano, con
tribuyendo grandemente a atenci6n del 
problema escolar. 

A Ia muerte del Presidente l\1artir, el 
pais se destroza con verdadero ahinco, 
desaparece Ia Secretaria de I nstrucci6n y 
apenas quedan dos departamentos, el Uni 
versitario y de Bellas Artes y una Di rec
ci6n de Enseiianza P rimaria v Normal , 
disponiendose que los ayunta~1ientos se 
hagan cargo del sostenimiento de las es
cuelas; los edificios fueron frecuentemen
te usado> como cuarteles, y al ahandonar-
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Edi/ icio de Ia ' ~Escuela Primaria Industrial Corregidora de Queretaro", en el cual posteriormentc 
el L ie. V ascvncelos nwnd6 construir un estadio y una a/berea al fonda. La dis posiciOn es a base 
de aulas espaciosas con un patio cubierlo central y los sistemas constructivos estcin bien entendidos. 

los se p rocuro incendia rlos para no per· 
mitir ser usados por el enemigo. 

La Constitucion de 1917 tomo en cuen· 
ta una tendencia a reorgan izar Ia i:1struc· 
cion publica, dej andolo adver tido en el 
Articu iu Ter~e ro Constituciona l, cuva re· 
g lamentacion habria de traer tan .serios 
problemas en los aiios posteriores. 

Fue durante el e:obierno del General 
Alvaro Obregon, di~iembre de 1920 a di
ciembre de 1924, que a instancias del Rec
tor de Ia Universidad Nacional, Lie. Jose 
Vasconcelos. habria de volverse a fundar 
un ministerio que agrupa ra los esfuerzos 
educativ•1" clel pais, en lo que es actua l· 
mente Ia Secretaria de Educacion Publica, 
f undada a mediados de 1921, siendo su 
primer titu la r el propio licenciado Vas· 
concelos. 

Una gran tarea se realizo en este minis
terio, llamando a colaborar a todos aque
llos distinguidos educadores formados a l 
lado de don Justo Sierra, y el esfuerzo 
constructivo se mide en los renglones de 
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los presupuestos de ese gobierno, por las 
partidas dedicadas a fomentar Ia mstruc· 
cion pttb lica en todos sus grados y en el 
afan constructivo de locales para escue· 
las, oue van desde el edificio del Minis· 
terio h asta las p rimeras construcciones de 
Ia escuela ru ra l, pasando po r el Estadio 
Nacional, Ia Biblioteca Cervantes, el Cen· 
tro Escolar Benito Juarez, el Centro Beli· 
sario Dominguez, Ia Escuela Normal, etc. 

Es de advertir que en el p roposito de 
llevar Ia instruccion basta el campo, fue 
idea de Vasconcelos el crear misiones cul
turales, en las que agrupando maestros de 
enseiianzas especia les, se dirigian en gru· 
po hasta los lugares mas apar tados de 
nuestro territorio, pa ra lleva r, aun cuan
do 5olo fuera en b:reve estadia. las luces 
del conocimiento. Algo semeja;,tte es Ia 
idea del maestro misionero, que a falta 
de un local adecuado para impartir su 
enseiianza, habria de hacerlo como lo fue
ron los frailes espaiioles, en verdadera 
misiOn. 
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Un ejemplo de cOmo se empleaban los elementos constructivos en el ed,:ficio de la Escuela 
Superior de Comercio. 19119. Arq. Mariscal. 

EI esfuerzo constructivo, tiene a~pectos 
que merecen comentarse, pues al tiempo 
que el licenciado Vasconcelos se siente 
creador y Mecenas de un arte nacionalis
ta, su Jefe de Edificios lo es un in geniero .. 
v aunque en Ia tarea colaboran distingui
dos arquitectos jovenes, el per,;onalmente 
modifica los proyectos que se antojan par
chados, remendados, carentes .-le sentido 
pl.istico por irreverentes con los valores 
esteticos que tanto le preocupan. 

En su afan de Mecenas, llama a cola
borar a los pintores a quienes asigna hec
tareas de muros para ser decorados en los 
edificios, pero de manera tan arbitraria y 
con temas tan heterop;eneos y desorienta
dor-, que gran parte de los esfuerzos de 

los artistas en este renacimiento del mu
ralismo mexicano, se destruye antes de 
quedar conc luidos, por ejemplo, lo que 
hizo Orozco en Ia planta baja .-le Ia Pre
paratoria, se vino abajo antes de que lo 
terminara, de Ia misma manera, se echa
ron tambien para abajo, ohras realizadas 
dentro del patio de Ia Secretaria de Edu
cacion, simplemente porque los temas 
eran, repito, impue~ to ,; por el propio li
cenciado Vasconce los. 

Orozco, Rivera, Atl, Rodriguez Lozano, 
Montenegro, Charlot, Leal, Siqueiros, 
Cueva del Rio, son los encargados de esa 
tarea ; Asunsolo, Centurion, Olaguibel , 
E lizondo, Fernando y Adolfo Best, Enci
so, son otros nombres que junto a los de 
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La Escuela "Lorenza Rosales", originalmente "Gertrudis A rmenddriz", jue la Unica que se cons
truyO durante el period'() de Madero, por eso es interesante presentarla; en Ia planta se ha 
eliminado el vestibula. tratando seguramente de atender a un nUm.ero muy grande de niiios. 

poetas y musicos forman su corte; y como 
iJ.rquitectos Alvarez Espinosa, Centeno, 
Zamudio, Obregon Santacilia, Tarditti, 
Flores, Villagran, y probablemente Mace
do Arbeu. 

Por este tiempo, Cuauhtemoc va a Rio 
de Janeiro, es decir, Ia Embajada Cultu· 
raJ que se envio con motivo de alguna 
celebracion en el Brasil, dispuso obsequiar 
una estatua y el licenciado Vasconcelos 
eligio Ia de Cuauhtemoc. AI mismo tiem· 
po se present6 un proyecto para un pabe· 
lion de Mexico en ese evento y a no poco 
andar, se hacia tambien otro concurso de 
ante proyecto para un pabell6n en Ia Ex· 
posicion de Sevilla, que mas adelante in· 
fluyeron en lo que seria Ia arquitectura 
escolar, porque es tal vez el unico caso, 
en que Ia actividad del regimen a traves 
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de Ia Secretaria de Educaci6n, fue de tal 
manera rapida, violenta, que no se tom6 
en cuenta ninguna otra obra que pudiera 
ser posible, eso absorbia Ia atenci6n pu· 
blica y el encargo particular se vio afec
tado posteriormente por esas formas, que 
son del nacionalismo Vasconcelista. 

Una preocupaci6n del licenciado Vas· 
concelos, anotada en sus libros, fue Ia de 
que cada escuela tuviera una alberca, des· 
de I uego en las escuelas superiores casi 
todas Ia tuvieron. El fomento del depor· 
te le llev6 a construir el Estadio Nacional ; 
por otro !ado atendi6 tambien a las biblio· 
tecas, y a los museos, pero estos no llega
ron realmente a tener un edificio adecua· 
do, Ia atenci6n a los museos se hizo sim· 
plemente en Ia organizaci6n de ellos, no 
en el edificio. 



La obra mirxirna de ese tiempo, el t.:stadio Nacional, y el Centro Escolar Benito ] ucire;, concep
ciOn de Carlos ObregOn Santacilia dentro de la imposici6n de estilos que hucia el propio licen

ciado V asroncelos-

Por ser esta obra constructiva, Ia mas 
importante de Ia epoca, constituye proba
blemente el iinico caso en el que Ia rea
lizaci6n escolar influye en Ia obra priva
da, dando paso aiios despues al Estilo 
Hip6dromo. 

Poco despues de Ia salida del Ministe
rio y por probable influencia de las ciu
dades- jardin inglesas, y a Ia manera co
mo se iniciaba el desarrollo del fraccio· 
namiento de las Lomas de Chapultepec, 
se construye en el Parque de Balbuena, 
una escuela al aire libre, a Ia que siguie· 
ron otras mas en las calles de A lien de y 
otra en Ia calle de las Cruces. 

Poco relieve tuvieron las gestiones de 
los doctores Gastelum y Puig, salvo Ia 
construcci6n de a lgunas escuelas rurales, 
de las escuelas normales campesinas y Ia 

mutilaci6n de Ia enseiianza preparatoria 
a l crearse las secundarias. 

En 1929 se cre6 el Departamento del 
Distrito Federal substituyendo a l Ayunta· 
miento de Ia ciudad de Mexico y a las 
municipa lidades que eran del Distrito Fe
deral y, tres aiios despues, en l9:-l2, sien· 
do Director de Obras Piiblicas el Arq. 
Guillermo Zarraga, se invierte un mill6n 
de pesos en edificios escolares, basados en 
proyectos del Arq. Juan O'Gorman con 
quien colaboraron Fernando Beltran y 
Puga y Jose Creixell. Estos edificios, con 
un principio de modu laci6n a 15 centime
tros, se caracterizan por obtener un maxi
mo de eficiencia en los elementos cons· 
tructivos, adoptando el aula rectangular 
de 6 X 9 m. con iluminaci6n lateral iz
quierda y ventilas en el muro opuesto, 
conservando aparentes los materiales y 

LI 



con especificaciones estructurales que per
mitieran una fiicil conservaci6n, pero que 
desgraciadamente Ia alta destructividad de 
los escolares, hizo de elias un motivo 
constante de reparaci6n. Es notable en es
tas soluciones, un exceso de luz, teniendo 
que recurrir posteriormente a mandar em
paiiar los vidrios con pinturas de col ores; 
otras veces hubo que cerrar claros, el ca
lor resultaba tambiim excesivo, pues Ia 
forma que se imagin6 para dar ventilaci6n 
por ]a cara opuesta a aquella a Ia que 
recibian Ia iluminaci6n, a !raves de unas 
claraboyas de tubo de barro, no resulta
ron efectivas; murcielagos, insectos y pa
j aros pasaban por ahi, hubo entonces que 
ponerle una tela mosquitero que habia 
que lii:npiarla constantemente. 

En estas escuelas ya no hay a lgun ele
mento que recuerde Ia arquitectura clasi
ca, es Ia influencia de Le Cor busier; ori-

ginalmente tuvo unos colores brillantes 
azul y rojo, que hacia novedosa Ia solu
ci6n. El pabcll6n sanitario rnereci6 aten
ci6n especial, procurando una habitaci6n 
del conserje, y las partes de direcci6n. 

Durante el gobierno del General Ahe
lardo Rodriguez, se construy6 el Centro 
Escolar Revoluci6n, en e[ predio que ocu
p6 el Penal de Belen, que a su vez antes 
habia sido el Colegio de San Jose. En el 
no estan respetadas rnuchas de las reglas 
que se habian establecido para las escue
las primarias. Este Centro construido para 
cinco mil niiios, cuando ya se tenia la ex
periencia en el Benito Juarez, de que nu
rnero tan crecido de al umnos no puede ser 
atendido por una sola direcci6n, bubo que 
dividirlo y, aparecen ademiis varios pisos, 
en disposiciones escalonadas; hasta enton
ces las escuelas se habian levantado a lo 
miis en tres pisos; asi pues, fuera de un 

Edificio que se construyO para la Escuela Normal ; la portada es copia de la de La Universidad, 
con un remate distinto ; las 11entanas de cucurucho no tienen razOn de estar en contraste con 
La portada de una arquitectura mtis desarrollada; los torreones no contestan a ninguna razOn ; 
apnnta nn regreso al nso de los materiales tipicos de la Ciudad de Mexico. el tezontle y la 

cantera, que no aparecian en las otras fnrmas. 
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Escuela "Abraham. Cast_ellanos" En Ia que juera plaza del Carmen. Aqui tenemos que }weer 
alguna obserraciOn sabre La disposiciOn de los claros a las orientaciones, probablemente con 
objeto de obtener contrastes entre claros )' macizos. Con este edificio Ia ciudad ganO una es-

cuela :r perdiO otra plaza mcis. 
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Proyecto de la escuela al aire libre en el Parque de Balbuena, las aulas, efectivamente eran 
abiertas al aire libre. El proyecto estU f£rmado por los maestros Alvarez Espinosa y Mendiola. 
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l A N T A B A A 
C .t.LLE ltOSSINI 

A c H A D A s u R 

A c H A D A N 0 R T E 

E SCUELA EDO DE SONORA 
CONSTANTINO 3S. 1932 

La Escuela "Estado de Sonora". tiene las aulas dispnestas hacia el sur, con las clarabo·yas di.~
puestas hacia el 110rte. conservando una sola orientaci6n. 

programa normal educativo avarecen cin
co pisos, de los cuales naturalmente los 
altos, se vieron abandonados casi desde el 
principio, profesores ancianos o niiios pe
queiios, no pueden llegar hasta ellos, y 
consecuentemente el edificio no result6 
aprovechahle en toda su extension. 

Transcribo aqui palabras del arquitecto 
don Jose Luis Cuevas, escritas para Ia pri
mera memoria del C.A.P.F.C.E.: 

" A fines del mandato del general Abe
lardo Rodriguez y en visperas de hacer 
entrega del poder al senor general Lazaro 

C.irdenas, las Camaras Legislativas ~!pro· 
baron el Reglamento del Articulo Terce
ro Constitucional que habia quedado pen· 
diente desde 1917, implantando Ia escue
la socialista ; pcro una propaganda mali
ciosa hizo intervenir como principios 
aceptados, Ia educacion sexual y Ia coedu
cacion en escuelas oficiales, provocando 
un ambiente de repudio, volviendo a en
cender 'los animos, increiblemente en nues
tro siglo, hacia una continuacion de las 
luchas religiosas que desde el principio de 
Ia Tndependencia padeci6 nuestro pais. 
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"La violencia de ambas pa rtes en una 
guerra civil no declarada, hace que el 
campo de Ia educacion presente un pano
rama sombrio en estos aiios de 1934 a 
1940, al mismo tiempo que el mundo se 
agita y se apresta a una nueva guerra 
mundial en Ia que se enfrenta el grupo 
totalitario en contra de Ia democracia; el 
esfuerzo constructivo del regimen relacio
nado con los edificios escola res se dirige 
fundamentalmente hacia el campo, fun
dandose y construyendose edificios para 
las nuevas escuelas normales rurales. En 
Ia ciudad, al ti empo que se concede una 
semiautonomia a Ia Universidad, restrin
giendole Ia ayuda economica del Gobier
no Federal, se incrementa en cambio Ia 
ap licacion de partidas presupuestales a Ia 
edificacion de los pabellones que habran 
de alojar a las escuelas de apreciab le pa
ralelismo con las carreras universitarias, 
dentro del Instituto Pol itecnico Nacional" . 

Este periodu gubernamental del general 
Cardenas entre diciembre de 1934 a no
viembre de 1940, tan agitado, nos presen
ta Ia oportunidad de muy variados comen
Larios con respecto al lema de los edi ficios 
escolares. Por un decreto precipitado se 

ordeno que so lo Ia Secretaria de Comuni
caciones y Obras Publicas seria ]a encar
gada de edificar, sobreexistiendo en cada 
Secretaria de Estado , apenas pequeiias 
oficinas de conservacion y reparacion de 
edificios, con presupuestos raquiticos que, 
en Ia mayor parte de los casos, apenas cu
brian el pago de los salarios del personal 
obrero indispensable. Duro poco, y Ia reac
cion se hizo sentir inmediatamente cuando 
esta vez tornaron a edificar escuelas no 
solo Ia Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas, sino el Departamento del 
Distrito Federal, el Departamento Agrario, 
los Municipios, los Promotores Ejidales y 
dentro de Ia Secretaria de Educacion, se 
autorizo al lng. Juan de Dios Batis, auxi
liado por el Mecanico Electricista Valen
tin Venegas a acometer la construccion 
de los pabellones del Instituto Politecnico, 
sin consulta con Ia Oficina de Edificios 
que aparentemente debiera ser la encarga
da de resolver estos problemas, o al menos 
con el Director de Ia Escuela Superior de 
Ingenieria y Arquitectura que tenia a Ia 
mano : In g. Guillermo Terres. Los edificios 
escolares, levantados sin programa educa
tivo preciso, y confiados a manos inex-
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Escuela construida por el Departamento del Distrito Federal , con aulas de 6 X 9 metros ere
yen-do seguir las normas de O'Gorman ; los claros de iluminaci6n son menores y algunas partes 

tienen la orie.ntaci6n cambiada. 
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C<;QUEMA DEL PLANO GENeRAL 
. Y ALe>ANt.L\:' '3 . • 

Centro 1:.-scolar tlevolucuJn, obra del arquitecto Antonio Muiioz G. 1932. NOtese lu axialidad en 
La composici6n. Tiene d os bibliotecas, direcciOn, aulas en tres pisos. alberca, pista d e atletismo r 
un auditorio. Estos tres Ultimos espacios marcan una novedad en las e.H·uelas ptl.hliras de M h.:i('(l . 

pertas, unas veces a I ngenieros Agr6nomos, 
hubo que modificarlos y a veces apunta· 
Iarios antes de ser inaugurados. 

Otra actividad se desarrollo en los edi
ficios cxpropiados por faltas a Ia Ley de 
Cultos, como lo fueron el Salesiano y el 
San Borja que se adaptaron a servir como 
Intern ados para Hijos del Ejercito; y otro 
giro tom6 Ia arquitectura escolar con Ia 
adaptaci6n de casas viejas muy amplias, 
que se tomaron en renta para satisfacer 
Ia demanda creciente de locales escolares. 

Todo hasta aqui se presenta con simbolos 
negativos, pero el producto de dos nega· 
tivos da siemprP un positivo y aun cuando 

eso no se tom6 en cuenta, es Ia base del 
desarrollo e impulso que anos despues ha 
venido a tomar Ia arquitectura escolar. 
La circunstancia fue Ia aprobaci6n del 
Estatuto Juridico para los Trabajadores 
a! Servicio del Estado, a! estabilizar en los 
empleos de base a las infanterias del desa
rrollo de Ia arquitectura escolar, hacien· 
dolas independientes de Ia remoci6n peri6· 
dica que pudiera tenerse en las jefaturas 
de departamento y oficinas. Este persona l 
inferior, se reclutaba entre j6venes pasan
tes mal pagados, atendiendo a muv diver· 
sas razones: amistad, recomendaci6n poli-
1 ica. simpatia, afici6n deportiva, etc., pero 
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sa lian del servicio con el jefe, antes de 
habc1 aprendido. 

Hay que evidenciar el ejemplo, (,Que 
habria sucedido sin Ia estabilidad de esa 
inf anteria educativa, que le otorgo el Es· 
taluto J uridico, si hubiera tenido que se· 
I!Uir en su cambio a los jefes de Ia Oficina 
de Edificios Escolares?. Ya en pleno vigor 
e l Estatuto ventre los afios de 1935 a 1946. 
fueron jefes de Ia Oficina de Edificios, las 
siguientes personas: 

1.- Arq. Pablo Flores. 
2.- Ing. Enrique Montero. 
3.-Arq. Carlos Tarditi. 
4.- Arq. Jose Ignacio A. Esteva, ellos 

durante Ia gestion ministerial del Lic.Gon· 
za lo Vazquez Vela. 

5.- Ing. Manuel Aguilar. 
6.- Tng. Meciinico y Electricista Hector 

Gonzalez. ministerio del Lie. Luis Sanchez 
Ponton. · 

7.--Arq. Francisco Gomez Palacio. 
8.- Arq. Jose Luis Cuevas. durante Ia 

gestion del Lie. Octavio Bejar· Vazquez. 
9.-Arq. Rafael Prieto Souza. Por esta 

fecha se fundo el Comite Administrador del 
Programa Federal de Construccion de Es· 
cuelas. 

10.- lng. Jav ier Olmedo. 
11.- lng Militar Coronel Miguel A.Siin· 

chez Lamego. 
12.·- lng. Alfonso Lara Armenta, ocu· 

pando el cargo de Secretario don Jaime 
Torres Bodel. 

En Ia gestion del licenciado Miguel Ale· 
man y como ministro el licenciado Manuel 
Gual Vidal, fue nombrado, y con ello cerra. 
mos Ia cita, el arquitecto Pedro Ramirez 

Vista m!rea del Centro Escolar Re1Joluci6n. Se aprecian la volumetria de las aulas y La compo
sici6n, rcmatada con Ia a /berea. Arquitecto A . Munoz Garcia. /932. 
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Planta de lu Escuela Primaria de Azteca.s :Yu. I. 

Vazquez, producto de esa infanteria que 
mencione, conocedor, estudioso, competente 
y consciente de su responsabilidad y del 
problema que tenia entre manos. No he 
de seguir prodigando elogios para esta 
persona a quien todos apreciamos. 

Son en total trece jefes, siete arquitectos 
y seis ingenieros de distinta formacion en 
un total de once aiios; corresponde a cad a 
uno un promedio de diez meses, inferior a 
Ia permanencia de los Rectores de Ia Uni· 
versidad, para quienes el promedio en esa 
misma epoca era de catorce meses. 

El otro factor que intervino, fue precisa· 
mente Ia r~model acion de los edificios ex· 
propiados y rentados, que hizo experimen· 
ta r, con los niiios adentro, las ventaj as e 
impropiedades de cada solucion y de todos 
los materiales, especificaciones, muebles, 

orientaciones, basta tener pruebas evidentes 
de lo que se debe y no aceptar, en estas 
cuestiones. 

El nombramiento de Pedro Ramirez Vaz· 
quez puso en ap licacion eficazmente, auxi· 
liado con Ia colaboracion de un persona l 
idoneo que lleva esos conocimientos e 
ideales de servicio, las primeras normas 
de lo que despues habremos de presentar 
como metas lo~radHs. l\o siempre se tie· 
ne oportunidad de hacer publico el reco· 
nocimiento a Ia labor dil igente y callada, 
de lo:; que ,;e mueven a Ia sombra de un 
jefe reconocido por sus altos rneritos, y 
por ello, y por todo lo dicho, me siento 
obligado a presentar a ustedes a los apo· 
yos de esa estructura, a los componentes 
del equipo · a Ramiro Gonzalez Delsordo, 
Salvador Diez de Bonilla, Jose Bordes 
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lnstituto Politecnico Nacional, a la izquierda estci et esladio "Camino Diaz". Se construy6 durante 
Ia epoca del general Cardenas. 1934-1940. 

Vertiz, Antonio H. Ducoing, Juan Vincent 
y todos aquellos que en distinto grado 
dedican su esfuerzo cotidiano, a esa tarea 
dentro de Ia Secreta ria de Educacion; y 
por otro lado los que ahora con el mis
mo mando de Pedro Ramirez Vazquez, co
laboran en e1 Comite y para quienes la 
distincion v reconocimiento universal es 
solo justicia a su trabajo: Enrique Ve~
gara, Alfonso Obregon, Enrique Mariscal, 
Alfonso Garduno y todos los demas que 
no desmayan para dar a Mexico, a sus es· 
colares, a sus maestros, una instalacion 
resumida en una palabra: FELIZ. 

A primero de diciembre de 1940, se 
inaugura el gobierno del genera l Manuel 
Avila Camacho; por orden de aconteci
mientos respecto a nuestro lema, hemos de 
sefialar : el crecimiento urbano toma ca
racteres de invasion, lo que se refleja en 
una demanda de locales escolares. Modi
ficaci6n de los horarios de trabajo por ra
zones de la falta de transportes y en lo 
educativo, por falta de locales, pues con 
motivo de la guerra hubo que reestructu-
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rar el sistema de transportes, dejo de ha
cerse esa pausa cotidiana del mediodia, 
y se clio paso a las horas corridas en los 
establecimientos comerciales; el prop6sito 
fundamental era como digo, evitar que to· 
da Ia ciudad se desplazara simultanea
mente. 

La falta de lo~ locales escolares comen
z6 a sentirse practicamente desde 1935, y 
para este tiempo, cinco anos despues, fue 
nombrado el arquitecto Jose Luis Cuevas 
para estudiar dentro de la Secretaria de 
Educaci6n Publica, una planificacion esco
lar. Posteriormente el arquitecto Cuevas 
paso a ser, ya lo hemos mencionado, jefe 
del Departamento de Edificios. 

En orden de importancia y cronologica, 
sigui6, ya dentro de la gestion ministerial 
del doctor Torres Bodet, la Campana de 
Alfabetizaci6n, y a poco tiempo, Ia crea
ci6n del Comite Administrador del Progra
ma Federal de Construccion de Escuelas. 
Fueron nombrados vocales: Ejecutivo el 
arquitecto Jose Villagran Garcia y los ar
quitectos Mario Pani. Enrique Yanez y 



Jose Luis Cuevas, y a este ultimo se COil · 

fio, por acuerdo entre los vocales, conti· 
nuara Ia planificacion escolar de Ia Re
publica Mexicana. 

Los jefes de zona se reclutaron entre 
los arquitectos de mayor relieve, y las 
obras adquirieron cariicter personal. 

Por este tiernpo, ya como punto final 
de este periodo, se entregaron a Ia Univer
sidad los terrenos del Pedregal de San 
Angel, en los que habrian de levantarse 
los edificios de Ia Ciudad Universitaria. 

AI finalizar Ia prirnera etapa de vida 
del Cornite, cscribia el maestro Cuevas, en 
Ia Memoria de los tres prirneros aiios de 
e jercicio del Cornite : " habrii que propug· 
nar por que los estudios tecnicos de plani
fi cacion encaucen Ia actividad toda del 
Cornite, y evitar en lo futuro lo que to
mados por sorpresa en los primeros rneses 
y ante Ia aprerniante necesidad de edi fi
car, tuvirnos que aceptar como necesario, 
para lo cua] sin embargo, contarnos con 
un grupo de los rniis prestigiados arqui· 
tectos de Mexico, quienes proyectaron, ca
da quien a su rnanera pero con feliz re· 
sultado, los ed ificios que hacen el cuerpo 
de esta Memoria. Pero, ello no quiere de
cir que por haber atendido a las de man· 
das consolidadas con Ia aportacion de rna· 
teriales tan diversos en el suelo patrio, y 
rnuchas otras veces trabajo efectivo de los 
vecinos en Ia edificacion de las au las ru
rales, no pueda pensarse en que las nue
vas aolicaciones de las tecnicas evo lucio
nadas que esta fata l pasada segunda gue
rra nos ha dejado, no habriin de ser apli
cables a una estandarizacion y produccion 
en serie, que arninore los costos y haf(a 
rniis factible Ia solucion. 

" Los jovenes que conmigo han colabo
rado en esta tarea en los aiios inrnediatos 
pasados, tienen rnuchas ideas a ese res
pecto y ahora, al pasar Ia direccion de 
estos trabajos y hacerse cargo otras rna
nos jovenes de Ia direccion de Ia nave. se 
habra de dernostrar, y asi lo espero. cuiin
ta razon hay en este empeiio. 

" Los ultimos meses hernos hablado. y 
asi se presenta en Ia Tabla de Conclusio
nes, de un tipo de aulas de emergencia 
imaginadas sobre bases rnoduladas, pero 

no representa todavia ese otro esfuerzo en 
que rnis jovenes colaboradores se ernpe
iian." Estas dos frases anteriores, real
mente estan dichas por una persona: Pe
dro Ramirez V iizquez. 

" Lo que en este primer capitulo de Ia 
vida del Cornite se acepto como colabora
cion, habra de transforrnarse en un futu· 
ro, en una cooperacion ya canal izada den
tro de normas que hagan rniis efecti vo su 
aprovechamiento para no correr el riesgo 
de hacer un desaire y vuelva a suceder· 
nos, como ha sido, que Ia aportacion de 
unos rnillares de tabiques obligan al pago 
de un proyecto especial, con costo varias 
veces superior al materi a l donado." Esto 
f ue cornttn en esa primera etapa del Co
mite, pues Ia aportacion de los vecinos en 
rnateri a les que no se podian quitar o re
tirar de Ia obra. exigia el aprovecharlos 
ahi; csos materiales faciles de obtener. va 
estaban en Ia obra, los que faltaran . ha
bria que comprarlos y esos iban a costar 
Dor todo io que se 1·portaba; por eso de
cia, que habia que canal izarlo de otra 
rnanera. 

" No basta Ia construccion de au las, lo 
hernos cornprobado, para pensar con ello 
resuelto el prob lerna escolar. Pero no co
rresponde a l Cornite fij ar normas para Ia 
educacion de jovenes encarninados al rna
f?;i sterio. ni revisar los sistemas pedagogi
cos; son es labones de una rnisma cad en a 
en los que nosotros a lle!'-arnos solo nues
t ra parte. Libros, rnuebles, cuadernos y 
todo material didiictico, esta en espera de 
una revision formal, y con Ia exper iencia 
acurnulada en lo que ya tenernos cons
truido, hemos de verificar iluminaciones, 
ventilaciones, rnateriales de nisos v techos, 
rnuros y ventanas, para lograr ur1·a econo· 
mia bien entendida para las futuras rea li 
zaciones. En esDecial me refiero al dise· 
no de los muehles, cuya conservacion es 
tan dificil entre chicos de edad escolar, y 
cuya reparacion se hace inoperante cuan
do las partes destruidas no estii a Ia rna
no obtener en Ia localidad, porque depen
de de una existencia constante y diversi
fi cada de un solo a lrnacen central. Mate
riales para piso y todo aquel espacio al 
a lcance de Ia destructividad del esco lar, 
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habnin de ser razonablemente estudiados. 
Cuanta razon ten ian, lo veo ahora, estos jo
venes. que hubieran querido empezar por 
ahi; pero para ellos esta el camino abier· 
to, solo esnero sostengan su entusiasmo, 
que acabaran por ser oidos; y en lo que 
a nosotros toea resolver, para Ia instala
cion del maestro, no bastani un cuarto 
mas anexo a una escuela. sino Ia habita· 
cion mas digna para el ~ducador. 

"Cuantas veces nos hemos preguntado 
sobre Ia conveniencia de aceptar Ia habi
tacion del conserje anexa al edificio esco· 
Jar, y con mayo~ razon lo que significa 
en el medio rural proporcionar casa al 
maestro. Porque si bien, en el primer ca· 
so Ia familia del conserje puede disfrutar 
de una vivienda modesta pero confortable, 
significa de todos modos un sobreesfuer
zo de vigilancia, especialmente nocturna, 
para el trabajador, a quien se asignan 
ademas tareas dim·nas que no cesan jamas. 
Pero l como hacer esto con el maestro ? , 
las partidas asignadas no pueden cubrir 
el gasto de Ia casa que desearamos dar al 
profesor, cuya instalacion no debe ser ya 
Ia que el frai le acepto durante Ia conquis
ta. Por ahora, y antes de consolidar con 
piedras una esclavitud para el educador, 
preferimos no hacerlo ; pero quedan in vi· 
tados y advertidos los sucesores, sobre Ia 
necesidad de resolver este importante 
asunto. 

" La revision de los procedimientos se· 
guidos por cada quien, ha sido una expe· 
riencia que no debe perderse, y asi es de 
esperarse que esta Memoria no sea solo 
un inventario 0 balance mas de obras e 
invcrsiones. como por lo general son Ia 
mayoria de los informes de gobierno, sino 
un documento comparativo de metodos y 
normas empleada' con los mejores siste· 
mas, por los l!~cnicos mas preparados, que 
nos conduciran por comparacion ajustada 
a cada medio, a una seleccion trascenden
ta l para futuras acciones. 

" Ha sido esta Ia primera vez que simu l
taneamente f'e analiza el mismo problema 
para buscarle una solucion eficaz en to
das las localidades de un pais como el 
nuestro, que en sus dos millones de kilo
metros cuadrados, contiene cien mil nii· 
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cleos de poblacion en todos los climas, 
desde el bosque tropical basta Ia nieve 
eterna de nuestros volcanes; desde los pan · 
tanos de Ia selva tabasquena basta los de
siertos arenosos de Chihuahua, Ia extensa 
llanura y Ia escarpada montana, conte· 
niendo materiales cuyo uso multiforme 
ha quedado patente en Ia arquitectura re· 
ligiosa de nuestro gran barroco, con re
tablos sobredorados con el producto de 
nuestras minas, cubriendo Ia exquisita ta· 
lla de maderas cantarinas, balaustradas 
con plata de ley y altares de metal pre· 
cioso, columnas de tecali parecidas a] cris
ta] mas fino , y marmoles, jades, caoba, 
cedro de fragante olor, pero dentro del 
contraste que es simbolo de Mexico, loca· 
lidades en las que el adobe, Ia paja y el 
huizache son los iinicos materiales de que 
se dispone. Todos los materiales. todas 
las co-ndiciones de clima v todos ·los sis
temas constructivos adapt~bles a! uso de 
aquellos han sido implantados, y para el 
estudioso, en estas paginas esta el resu
men. 

"El intercambio de procedimientos, tee· 
nicas y experiencias entre el personal que 
intervino y habra de in tervenir adelante 
en esta cruzada, precisarii las futuras nor
mas de una realidad constructiva que no 
podrii ser iinica, lo que salvarii a nuestra 
arquitectura de un amaneramiento comer· 
cia], que si bien cumpla con un proposi· 
to economico, deja escapar Ia esencia del 
noble arte que profesionalmente cultiva
mos, v en el cual desde Ia remota presen
cia del hombre en America, nuestros pue

. bios han sido un exponente rival de las 
culturas miis desarrolladas de occidente. 

" El resultado del esfuerzo estii a Ia 
vista v nos honra presentarlo en esta Me
moria, que aparte lo demostrativo del es
fuerzo realizado por el grupo de tecnicos 
miis idoneo para llcvarlo a cabo, destru· 
ye Ia indebida creencia de Ia imposible 
colaboracion entre arquitectos, que en los 
primeros pasos nos hizo autorizar como 
va lo hemos dicho, el que cada profesio· 
nal ejecutara las obras a su cargo, dentro 
de sn man era personal de hacerlo; pero 
en el campo de Ia tarea especifica que me 
fue confiada por los miembros de Ia Co· 



mlSlon Tecnica para realizar Ia planifica
cion escolar, las directrices por mi seiia
ladas f ueron acogidas y f uertemente apo
vadas por los arquitectos Jefes de Zona, 
lo que me estimulo para seguir adelante, 
v modificar Ia falsa suposicion que rigio 
a esa primera etapa y poder pregonlir, 
como ahora lo hago, Ia conciencia de que 
dentro de nuestro gremio existe ya, para 
Ia realizacion de obras de magnitud nacio
nal como esta que se nos confio y que so
lo se pudo llevar a cabo por ese trabajo 
de equipo". Estas son palabras del maes
tro Cuevas, que pudieran seiialarse como 
profeticas del programa que posterior
mente se siguio dentro del Comite. 

Entre 1946 y 52, durante el gobierno 
del licenciado Miguel Aleman, en el or
den educacional lo principal fue Ia cons
truccion de Ia Ciudad Universitaria, para 
lo que se invita a colaborar a destacados 
arquitectos y aun cuando se nombra una 
Comision Coordinadora del Proyecto de 
Conjunto, subsiste el personalismo eviden
te en Ia concepcion de los auditorios o 
sal as de conferencias ; ahi es donde se ha
ce patente como cada quien tenia una 
idea distinta de lo que era una sala de 
conferencias; no hay homogeneidad en las 
asesorias y resulta imposible alguna tipi
ficacion de normas. 

Cuando en un principio se hablo pre
cisamente de tipificar, se pretendia, a se
mejanza de algunas otras universidades, 
el que una catedra, dado que era igual lo 
que se iba a enseiiar, fut>ra tomada por 
alumnos de las distintas escuelas; eso no se 
logro y es evidente que dentro de esta con
cepcion se pudo haber dado un paso for
mal hacia Ia solucion de los edificios de 
enseiianza superior en Ia Republica; que 
una misma catedra, por ejemplo : mate
maticas, que se imparte en Ia Facultad de 
Ciencias, en Ia Escuela de Economia o en 
Ia Escuela de Arquitectura, tienen distin
ta disposicion, distinto numero de a lum
nos, diferente mesabanco, cuando Ia cate
dra en realidad es unica; no hubo pues, 
prevision de normas. 

De 1952 a 1958, durante el periodo pre
sidencial de don Adolfo Ruiz Cortines, se 
nombra al arquitecto Luis Gui llermo Ri-

vadeneyra para ocupar el cargo de Geren
te del Comite. Fue idea suya comenzar a 
tipificar, y de todos es conocida el " Aula 
Hidalgo"; sin embargo, fue dentro de Ia 
Secretaria de Educacion, en el Departa
mento, ahora Direccion de Conservacion 
de Edificios, en donde se comenzo a tipi
ficar con Ia creacion de Ia unidad de re
paracion movil , que impuso como primer 
paso hacer muebles que correspondieran 
a una norma de manera que Ia parte que 
se fuera a substituir. se tuviera en existen
cia constante en el ·almacen. El taller de
be su jetar se u estandares. 

Durante esta epoca, paso a depender 
de Ia Direccion de Edificios el Auditorio 
y se edificaron a lgunos teatros que consi
derados como locales de cultura v ense· 
nanza complementarian este panor~ma de 
Ia arquitectura escolar, j unto con los mu
seos y bibliotecas ; pero desgraciadamente 
en Ia brevedad de este articulo, es impo· 
sible desarrollar y solamente se menciona. 

En 1958 el actual regimen que preside 
el licenciado Adolfo Lopez Mateos, desig
no a l Arq. Pedro Ramirez Vazquez para 
hacerse cargo como Gerente del Comite y 
es el momento en el que ti ene Ia opMtu· 
nidad de desarrollar sus ideas sobre Ia 
casa del maestro, el aula rura l y, por otro 
!ado, sabemos de su dedicacion profesio
nal; est as otras rnuestras de arquitectura 
escolar que no pueden ir separadas, Ia 
biblioteca y el museo, que deja de ser el 
almacen de " piedras viejas" o "basura 
ilustre" para convertirse en un proceso 

· dinamicu de informacion cultural. 
Palabras fin a les: Ia estandarizacion es 

una necesidad para nuestras condiciones 
actuales de desarrollo ; existen ejemplos 
de creacrDn humana, que desde un prin
cipio han adquirido una forma que difi
cilmente puede cambiarse ; como ejemplos. 
pues son multiples, se me ocurren en el 
momento de escribir estas lineas : Ia mo· 
neda, un pedazo de meta l de forma cir
cular, a Ia que se le asigna un valor, for
ma dificil de cambia r ; ha habido in ten· 
ros de hacerl a-; triangulares, pero no se 
pueden coger, rom pen las bo lsas, otras 
cuadradas como fichas de casa de juego, 
tampoco se pueden contar. La moneda es 
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pues un ejemplo, como estos otros: una 
bote lla sera siempre un cuello y un cuer
po en el que se contiene el liquido; Ia bi
cicleta, desde que se penso en ella, ha mo
dificado muy poco su forma y es de pen
sar que Ia adaptacion de Ia forma al fin 
de uso, f'S acertada. Asi dentro de este ca
pitulo, en Ia revision de cuatro siglos, ve
mos que el a u Ia ha sido genera l mente de 
forma rectangular, lo que nos da Ia pista 
de que ese e lemento humano del aula, an
da por ese camino, es decir. que entonces 
I a ~standarizacion, nece5idad que debe 
cumphrse, puede precisamente resolverse 
con una forma simple que ya tenemos 
muy conocida : el rectangulo. La irregula
ridad de olras formas. logicamente 110 se 
justifi ca, seria como un archivf' ro i rregu
la r. 

Por otro !ado. Ia dedicacion a una es
pecia lidad es Ui' imperativo de Ia epoca. 
Dentro de Ia estructura que Sf' piensa dar 
a una Escuela de Estudios Superiores de 
Arquitectura, el tema escolar ha sido to
rnado como uno de los capitulo., que de
beran forma r semina rio a parte. La impro-
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visacion y el a rqui tecto pa ra todo uso, no 
caben ya. 

La concepcion arquitectonica, obra hu
mana, no es sOlo un resumen IOgico, geo
metrico y cientifico de instalaciones gra
duadas, sino que ademas debe inspirar vi
da, fisica y espiritualmente. En Ia preci
sion geometrica no hay creacion, no hay 
milagro, hay calculo y este se estab lece 
sobre datos conocidos. No se puede calcu
la r sobre felicidad humana. La a rquitec
tu ra debe ser un placer, una poesia, que 
dice Le Corbusier, "es lo q ue se levanta 
mas a lia de las regiones del calculo". y 
poesia no es solo acomodo o yuxtaposi
cion de pa labras incoherentes, sino Ia ex
presion de grandes ideas con las palabras 
exactas y las mas hermosas. La a rquitectu
ra, no es solo una fria comprohacion tec
nica, quienes desvian el problema hacia 
solo Ia tecnica, pretenden olvida r o quie
ren ignora r, que Ia arquitectura es en e l 
fondo y por principio, un confl icto esen
cialmente humano, y esta verdad es Ia que 
se apunta como tema que principia a re
solverse, en Ia realizacion de nuestra ar
q uitectura escolar. 

Arq. Dominf.!O Garcia Ramos 



FE DE ERRATAS 

Pag. XXXVII. DICE : Patio del Antiguo Colegio de San Ildefonso, ahora Escuela 
Nacional Preparatoria de Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. Si
glo XVIII. Calle de San Ildefonso, Mexico, D. F. 

DEBE DECIR: Patio del Colegio de las Vizcainas, exclusivamente para niiias. Mexico, 
D. F. Siglo XVIII. 

Pag. XLII. DICE: Anexa Ia Escuela de Altos Estudios; en 1917 aqui estuvo alojada 
Ia Preparatoria, en un periodo de crisis politica. Los 6rdenes clasicos eran 
empleados, pero Ia mayor parte de las veces, eran aplicaciones que se hacian 
sobre un edificio levantado con sistemas constructivos distintos. Este es un caso 
en que los 6rdenes clasicos estan diestramente movidos. 

DEBE DECIR: lnternado para varones, llamado Mascarones, todo el conjunto. Fines 
del siglo XIX. Mexico, D. F. Actualmente se encuentra aqui Ia Escuela Secun
daria No. 4. 

Pag. LIX. DICE: Planta de Ia Escue! a Primaria de Aztecas No. 1. 
DEBE DECIR: Planta baja de Ia Escue Ia de Enseiianza Domestica, Aztecas No. 1. 

Edificio construido por Ia iniciativa privada. Mexico, D. F. Principios del si
glo XX. 
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Otras publicaciones del 

Departamento de Arquitectura del I. N. B. A. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. l. 

La industrializaci6n de la arquitectura, 
por los arquitectos Ramon Marcos, Manuel Teja y Juan Becerra. 
36 pp. Ilustrado. ( Agotado). 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 2. 

Filosofia de las estructuras, 
por el arquitecto Felix Candela. (Contiene material gnifico de Ia obra realizada 
por este autor, biografia y una extensa bibliografia). 
60 pp. Ilustrado, $8.00. 



CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 3. 

Arquitectura viva japonesa, 
por Alberto Hijar, R amon Vargas Salguero y Salvador Pinoncelly . 

<16 pp. Jlustrado, $ 5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 4. 

Meditaciones ante una crisis formal de la arquitectura, 
por el arquitecto lose Villagran Garcia. (Contiene dos ensayos sobre la T eoria 

y la Obra del autor, por Ramon Vargas S. y Salvador Pinoncelly) . 
100 pp. Ilustrado, $ 8.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 5. 

El aula-casa rural, 
por el arquitecto Pedro Ramirez V cizquez. 

16 pp. Ilustrado, $ 5.00. 

CUADERNOS DE ARQUITECTURA No. 6. 

30 aiios de funcionalismo en la E.S.l.A. y 25 del l.P.N. 
por los Arqs. Francisco Bciez Rios, ]uan O'Gorman y R eynaldo Perez Rayon. 

40 pp. Ilustrado, S 5.00. 

CUADERN OS DE ARQUITECTUR A No. 7. 

Seis temas sobre la proporcion en arquitectura, 
por e l arquitecto lose V illagran Garcia. 

72 pp. Jlustrado, $ 5.00 

NoTA: Todos los Cuadernos de Arquitectur a llevan un Prologo de Ia arquitecta 
Ruth Rivera M . 

La arquitectura de Bonampak, 
por el arquitecto Alberto T. A rai. (Este libra contiene ademas el relato " Viaje 

a las ruinas de Bonampak" . Prologo de Ruth Rivera M. , 1960). 
345 pp. Jlust rado, $ 28.00. 

Ademas se pueden en contrar todos los catalogos de las Exposiciones r ealizadas 
por el Departamento de Arquitectura/ IN BA (Museos, IV B ienal de Sao Paulo 
(Arq. Mexicana ), Arquitectura E scolar Mexicana, Arquitectura Mexican a Con-

temporanea, Ceramistas Argentinos, etc. , etc.) . 
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