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. . . "algunos pensadores lo sitúan entre 
las naciones francamente subdesarrolla· 
das, ya que más del 50% de la fuerza de 
trabajo aún se dedica a actividades prima· 
rjar: y er. notoria la mala distribución del 
ingreso, puesto que el 70% de nuestras fa· 
milias no alcanza a recibir $ 750 (1) men· 
suales y finahnente , el comercio exterior 
mex: cano sigue dependiendo de exporta
ciones de productos primarios, mientras 
que el grueso de nuestras importaciones 
ccrresponde a bienes manufacturados" ... 

. .. "existen otras opiniones que mantie
nen un concepto más optimista de nues· 
tra realidad, y sitúan al país en el camino 
del desarrollo. Los indicadores económicos 
eo. los que basan su pensamiento sen los 
siguientes: que año a año se ha venido 
incrementando el producto nacional bruto, 
y en veinte años (1940·60), éste se ha tri· 
plicado en términos reales. Durante el 
niismo período, el ingreso "per cápita" se 
aumentó de 77 a 308 dólares anua· 
Ier." . . . (2). 

EL PLAN DE ONCE .A.&OS 

México, nación de estados federados, con 
cerca de 2.000.000 :ie Kms2. de superficie, 
con 35.000.000 de habitantes y una tasa 
anual. media de crecimiento d·e la pobla· 
ción. de 3,3%, presenta aún graves cifras 
en el porc-ent:1je de analfabetismo, ya ('(Ue 
él alcanza al 32,5%, -es decir, a casi un ter· 
cio de la población. 

Para enfrentar tan serio problema, el 
Gobierno Mexicano for:nuló un plan edu· 
cacional llamado "plan de once años", qu·e 
coordinó ini-c-~ativas en tres direcciones: 
preparación. de maestros, construcción de 
aula~ y pre¡:nración y producción de ma· 
terial. didáctico unificado. 

Dentro del rubro "construcción de escue· 
la.,:", uno de los aspectos más important~s 
es el proyecto de realizar 22.000 aulas ru· 

<I> $ 1.00 mexicano = 0,08 Dls. E . U. A. 
(2) "Arquitectos de México" N 9 19-20. Lic. Mi· 

guel Barona: "Realidad Económica y So
cial en México". 

rales con su correspondiente vivienda wra 
eJ. profesor, a un promedio de 2.000 anuar 
les, con la finalidad de resolv-er básicamen
te, en once años, el défici.t de locales para 
la. enseñanza prlmaria de los niños cam· 
pesinos. 

Estos objetivos son muy lógicos en Mé· 
xico, donde el 62,5% de la población es 
rural. 

La res.p,onsabilidad de formular las so
luciones al'quitectónicas que permitiesen 
la materiallzación de ,tan ambiciosas ex· 
pectativas, estuvo y está a cargo del "Co· 
mité Administrador del Programa Federal 
de Construcciones Escolares", cuya sig~a e.;; 
CAPF'CE., que es un organismo de carác· 
ter .técnico dependiente de la Secreta ría 
de Educación Pública. La dirección del 
CAPFCE está a cargo de arquitectos, quie· 
nes, en su ma,yoría, tienen también la res· 
ponsabilidad profesional. De ahí nació el 
proye~to aula-casa rural, el "Plan ACR", 
respuesta de los arquitectos a uno de los 
reque.rimientos del "Plan de Once Años" 
planteado por el Gobierno, que ya cumple 
s u cuarto año y que hasta el momento ha 
superado las cuot.ns de construcción asig 
nadas anualmente. 

EL PLAN AULA·CASA RURAL 
("Plan ACR") 

E! arquitecto Pedro Ramírez Vásquez, 
Dlr·ector del CAPFCE e inspirador del plan 
aula-casa rural, ha resumido muy ade· 
cuadamente las directrices que guiaron la 
realización de los proyectos arquitectóni· 
cos: . . . "se planteó simultáneamente, la 
necesichd de crear un .sistema constructi
vo capaz de atender a ese programa. (22.000 
aulas .en once años) dentro de un extensí 
sima territ orio y sin los medios de comu- · 
ni.:ación adecuados par.3.. ello. Si a esto se 
suma la imposibilidad de disponer de un 
número adecuado de técnicos y persona: 
esp-ecializado, necesario p:ua atender las 
obras , se llega, por lógica, a una solución 
a base de elementos prefabricados que 
puedan ser fácilment-e ¡a;rmados en cada 



Aula Rura! m~jicana. 
Vista de una célula en· 
clavada en pleno campo, 
junto a un modesto ca· 
serio campesino. 

localidad, sin necesidad del auxilio direc
to del técnico. El acierto de ·este plantea
miento estriba seguramente en dos con
sideraciones: 

La industrialización de la arquitectura 
en función de las posibilidades y capacidad 
de una industria con las característkas y 
demrrollo de la nac·;onal; el aprov-echa 
miento y encauzamiento de la.s aportacio· 
nes vecinales existentes hacia aquellos 
elementos que no siendo factores el-e esta·· 
bilic11d en la construcción, pueden ser fá· 
cilment·e construidos por los vecinos del 
lugar, con los .sistemas y materiales exis· 
tentes en la región, logrando así, un ca
rácter arquitectónico regional en armonía 
con el ambiente en que se desarrolla el 
proyecto básico d·el Aula-Casa Rural, con
siguiéndose con este sistema un claro en
cauzamiento a la aportación gubernumen· 
tal, respetando las p·eculiaridades de cada 
zon a del país y haciendo más ágil y facti
ble· la aportación privada .. . " 

El financiamiento del plan ACR corr.e 
bajo la r esponsabilidad compartid:i del Go· 
bierno F·ederal, los Gobiernos Estatales 
locales y la comunidad que recibe el aula. 
Se tiende ra. que cada una de las partes 
aporte un tercio del presupuesto total.' 
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Así, el Gobierno Federal, a través del 
CAPFCE, proporciona la atención profe· 
sional; el transporte ; la estructura total 
del edificio que es de 1acero y la pintura 
anticurrosiva; la.s puertas y ventana.s; los 
vidrios o plásticos para ventanas; la quin· 
callería; las unldades sanitarias comple
tas; ·el ma.terial para la instalación eléc· 
trica; unl. planta generadora de 600 Watts; 
un estanque plástico para l.'100 litros de 
agua; el mobiliario completo del aula; ma· 
terial didáctico y equipo ·esco].¡:i.r (diapo.siti
vos, proyector, discos, bandera, campana, 
textos de estudio para cada alumno) ; mobi· 
liario básico para la ·Ca.sa del maestro y un 
lcte de 50 libros d·e consulta para este últi· 
mo. Tanto el transporte como la fabrica· 
ción de todo el material descrito, el CA?F· 
CE lo contrata a la industria pr;vz 1a. 

Los Gobiernos Estatale.s local-es aportan . 
su cuota en dinero efectivo, el que entre· 
gan a las Jefaturas de Zona ct.e1 CAPFCE, 
las que existen, generalmente una o dos 
por Estado. / 

Las comunidades pueden compl-etar su 
tercio en diferentes formas : en mano de 
obra de los ·propios v-ecino~ y en materiales 
de la zona, con los cuales realizan las fun
daéiones, rellenos, radier.e.s, muros, cubier· 
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Pla,n'ta del Aula-Casa. Con la célula de 6x9 metros puede realizarse, desde la modesta sala de 
clases única, hasta el más completo grupo escolar. 

tas, pavimentos y ,pinturas u otros reves
timientos. También es posible que ellos 
entreguen dinero, juntado por aporte co
lectivo, o por aporte de sindicatos u otros 
organismos en los cuales participa la co
munidad. 

Los colegas arquitectos y el Gobierno me
xicano dan mucha importancia a la parti· 
cipación activa de las comunidades campe
sinas, argumentando en su favor, además 
del aporte económico que ella significa, la 
educación cívica de ese amplio sector de la 
población de México. 

PROYECTO DE LA CELULA 
AULA-CASA RURAL 

El proyecto se realizó bajo el módulo de 
1 metro. La estructura de pilares de acero 
delimita un rectángulo en planta de 3 por 
6 metros a eje. 

En esa forma, la sala de clases propues
ta resultó de 6 metros por 9 metros a eje, 
con altura V!anable de 2,50 a 2,90 metros 
interior. Debe albergar a 48 niños, lo que 
da una superficie de 1.125 metros cuadra
dos y un volumen de 3,04 metros cúbicos 
por alumno. 

El proyecto básico considera además los 
servicios Slnitarios del aula y una casa 
vara el profesor, diseñada dentro de laa 
mismas dimensiones del aula. El progra· 

ma de la vivienda comprende: estar, co· 
roedor, dos dormitorios, cocina, baño y pa
tio de servicio. 

El conjunto está separado del espacio 
exterior por dos pasos cubiertos de 1,50 me
tros de profundidad, espacio intermedio 
que utilizan los niños para jugar en los 
días de clima muy riguroso. 

La iluminación y la ventilación natura· 
les las consiguen en forma transversal por 
medio de los dos para mentos longitudina
les, provistos ambos de ventanales corri· 
dos en toda su extensión. El e.soleamiento 
se produce con rayos cercanos a la hori· 
zontal, a causa de los aleros que sirven 
de techumbre a los pasos cubiertos. 

Lo austero del programa, que reduce a 
menudo los espacios del proyecto sólo a la 
sala de clases y a dos .pasos cubiertos, 
responde a la idea de conseguir la solu· 
ción del déficit de aulas rurales de ense
ñanza primaria con la menor inversión 
posibl·e. -Lo que, sin embargo, no hla sido 
obstáculo p,3.ra adaptar la ,es.tructura y 
demás elementos prefabricados a numero
sos proyectos, mucho más ambiciosos, de
dicados a escue las prima.rias urbanas, a 
escuelas de capacitación técnica, a cen
tros agropecuarios, a jardines infantiles, 
etc., con resultados arquitectónicos a me
nudo muy satisfactorios. 



La estructura preiiabricada la forman 
pilares, vigas, cerchas y c·ostaneras de 
p,lancha doblada de acero, con un peso 
máximo por pieza de 50 Kgs.. La carga 
máxima a que se calculó la estructura fue· 
ron 250 Kgs/m2. 

E! sist:ema de enlace usado es el perno, 
elegido p,or dos razones: para permitir 
eventuales fü¡.enas de desarmado y para 
ootener un procedimiento de unión simple, 
al aloance de personas no expertas. Toda 
la estructura de acero de un aula más las 
puerto.s y v·entanas del mismo material, 
pesan cerca de las 4,3 toneladas. Los dos 
muros cabeceros son generalmente de al
bañilería, ejecutados con los materiales y 
bs técnicas de cada localidad, ligados a 
la estructura de acero por medio de mor
tero de cemento y arena, en el cual se 
empotran patas soldadas a los pilares y 
b.s cerchas. El espesor de muro es frecuen· 
temente de 15 a 30 cms. 

Las fundaciones son realizadas en obra 
y comprenden los procedimientos habitua· 
les en estructuras de acero. 

La solución de puertas y venta.nas en 
acero presenta, quizás, uno de los aspectos 
más interesantes de diseño constructivo 
del proyecto. Las puertas, de 3 cms. de es
pes:>r total, están formada.s por dos plan· 
chas de acero con nervios en "V" vertl· 
cales. Las ventanas, abandonándose el 
concepto tradicional de que las piezas ver
ticales y horizontales se crucen en ·un 
mismo plano, ru::i,n sido diseñadas con to· 
dos los elementos horizontales en un pla
no diferente de los verticales. Tal solución 
h2, eliminado los cortes y ensambles ine
vitables en el caso habitual, y h;~ permi· 
tido que los perfiles llegu·en empaquetados 
~ la obra, donde son armados por medio 
de pernos de forma especiia,l. El ventanal 
resultante es atornillado a los pilares y 
vigas de acero, elementos estructurales cu
yas formas han previsto el alojamiento 
de la fenestración. Se han excluido las 
hojas móviles de ventana, reemplazándose 
por celosías horizontales . Salvo en muy 
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contados casos, el vidrio ha sido sustituido 
por placas prefabricadas de poliester refor· 
zado con malla de fibx,a de vidrio. De co· 
lor verde suave y con material didáctico 
impreso incluido, esta solución es defen· 
dida por su bajo costo de mantención y 
por su valor pedagógico. Permite una lu· 
minosidad agradable que exige, eso sí, cier· 
to cuidado especial en la elección de los 
color·es interiores. La visión directa se pro· 
duce a través de las celosías, que son 
también del mismo material. 

L2, solución de cubierta es de variados 
tipos según la comunidad. Vimos losas de 
hc.rmigón armado, las que na,turalmente de· 
jaron sin uso las costaneras; vimos polies
ter reforzado y asbesto cemento en plan· 
chas onduladas, placas de "siporex" (ce· 
mento celular), y tejas de cemento más 
grandes que las nuestras (50 x 100 eros.\ 
Llamó la atención una solución que en 
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Detalle del encuentro de la viga de contorno. la 
viga de techumbre y el piiar. Todos ellos son fa· 
bricados con plancha doblada de acero y unidos 
por medio de pernos. En el Máfico pueden obser· 
varse las faenas de nivelación del pilar y de 
tensado del 'tirante de la cereba. 



México llaman "bóveda p1ana" y que no 
es otra cosa que la bóveda catalana lle
vada a su mínimo de flecha. Se realiza 
ccP. ladrillos de arcilla de 3 cms. d.e es
pesor, de fo1ma rectangular o cuadrada 
(20 x 40 y 40 x 40 cms.) colocados en tres 
capas traslapadas pegadas con mortero 
bastardo (cal, cemento y arena 1:'1:1 en 
volumen> salvando la luz entre costaneras 
que es de 80 cms. aproximadamente. El 
maestro colocado.r utiliza como ciMbra 
una pi·eza de madera que va corrlendo 
de lugar apenas endurece 119., mezcla de 
pega entre capas. La impermeabilidad se 
as.egura con una lechada superior de agua, 
cemento y tierra de color. Fue indudable
mente una de las mejores soluciones ob
servadas, ya que resuelve el cielo con el 
hermoso ·color y textura del intradós de la 
bóvede. y, la a1slación térmica con 9 cms. 
de arc~n ... cocida y 'l. lo menos 3 o 4 cms. 
de morteros d·e pega, complejo evidente· 
mente menos conductor que las tejas y 
las planchas tradicionales d·e cubierta. En 
las zonas en que se usa, hay abundancia 
de mano de obra experta en este procedi
miento que se remonta a la arquitectura 
colonial. 

Al igual que para las cubiertas, en cada 
localidad es posible observa~ diferentes so
luclones d-e pavimentos, revestimientos y 
pinturas. 

Es frecuente la solución de radieres afi
nados y muros vistos_ 

Le. instalación eléctrica va por el inte
rior de: los perfiles de v·entanas, pilares y 
vigas. Perforaciones pre estudiadas per
miten la entrada y salida de cables a 
centros e interruptores. Todo el material 
para la instalación es embalado en una 
pequeña caja de no más de 60 x 60 cms. 
Los alambres nevan diferentes colores y 
la dimensión exacta y, por medio de una 
ingen;osa. pieza de conex1on se elimi
na el raspado del cable y un contacto poco 
cuidadoso . Un manual técnico anexo per· 
mite que tal instalación sea ejecutada po.r 
ios propios campesinos. 

"L?. alimentación de energía eléctrica, 
de acuerdo con las posibilidades locales, 
se resuelve median.te con·exión directa a 
las líne:as existentes d·e baja tensión; me
diante un generador de 600 watts, que 
consuma el combustible h.abitu:al en la re
gión; mediante un generador de vi'ento 
con acumulador para lia.s zonas en que su 
lnst1lación sea aconsejable o, por último, 
médiante una lámpara de petróleo gene· 
radcra de energía eléctrica que permite 
contar con carga necesaria p3.ra una ra
dio y tocadiscos". (3) 

La instalación de agua y alcantarillado es 
resuelta de acuerdo a las posibilidades de 
cadl:i, localidad y puede ser la conexión a 
las redes existentes como la ejecución de 
los pozos de agua y letrinas más rudimen
tarios. 

En el proyecto original se consulta una 
unidad sanitaria concebida "como la solu
ción de un solo mueble sanitario, con una. 
sola alimentación de agua, con un solo 
drenaj·e, pero con diversos recipientes pa
ra distintos usos" . (4). Los a,rtefactos son 
fabricados en poliestireno y fibra de vi
drio. Siendo muy interesante la solución, 
frecuentemente no la vimos aplicada. La 
explicación recibida se refirió a deficien
cias de fabricac,¡ón, por una parte, y 
ausencia de posibilidades de las comuni
dades de pa.sar más allá de las norias y 
les pozos negros, por otra . 

Invariablemente, junto al edificio-aula 
va todo ·el mobiliario indispensable para 
su funcionamiento, el que consta de mesa
baneos dobles de madera para 48 niños, un 
escritcrio de ac·ero, una silla de acero con 
asiente, y r-espaldo de madera y un piza
rrén . La casa del maestro también inclu
ye lo.s muebles indispensables para estar, 
comer, dormir y escritorio, resueltos todos 
en acero tubular y madera de pino bar· 
·~izado. 

(3-4) "El Aula Casa Rural" Publi:. del Inst_ 
Nacional de Bellas Artes, por el Arquitecto Pe
dro Ranúr1;?z Vásquez. 



Comparación del cos'io 
y tiempos de obra de un 
aula prefabricada con 
relación a un au!a de 
construcción tradicional. 
Ambo;. proyectos perfa· 
neceo al CAFFCE. 
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ch as enseñanzas que pueden ser útiles en 
nuest ro país, tenidas las d·ebidas considera
ciones a las diferencias nacionales corres
pondientes. 

A nuestro entender, los principales fac· · ,.00 

tares que han influido en los buenos re
sultados podrían ser los que indicaremos 
a continuación : 

a> · Carácter estatal del plan.-El proble- t 
ma del déficit de locales esco)ares se ha 
considerado con el grado de emergencia ._
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nacional y, como tal, ha sido abordado 
directamente por el Gobi·erno Federal. 
Esta decisión nos parece fundamental , 
pues respond·e al principio de que los gran-
des problemas sociales no pueden sino ser 
enfoGados a escala nacional y bajo la 
atención y control dir·ecto del Estado de la 
Nación . 

b) Eficiencia del organismo encarga•do.
El Estado, una vez que dio las grandes lí
neas políticas, delegó la resolución técnica 
en los profesionales más ~ecua.dos y los 
rodeó de condiciones ·especiales que hlan 
permitido un anáximo rendimiento . Así, 
lo re.p,etimos, el CAPFCE es una institu
c1on ·estatal, descentralizada (depende 
directamente del secretario de Educación), 
con financtamiento p,ropio y completo y 
dirigida · y form3..da esencialmente por 
arquitectos, los que trabajan en estrecha 
colaboración con el resto de técnicos y 
profesionales que el plan precisa. 

c) Incorporación, a la medida de las ac· 
tuales posibilidades de México, de los prin· 
cipios de la industrialización al proyecto 
y construcción de las aulas.-El proyecto 
aula casa rural no posee un grado avan
zado de industrialización, ya que son pro· 
ducidos industr ialmente sólo ur.a p'lt·te de 
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los el·ementos constructivos y al final de 
cuentas, la construcción del .aula es sólo 
parcialmente prefabricada <estructura o.e 
acero, pU:ertas y ventanas, paneles plá:,d
cos, muro sanitario, material de la insta
lación eléctrica, estanque de agua, artefac· 
tos y mobiliario), habiéndose considerado 
12, realización de varias faenas con méto
dos y materiales totalmente convenciona
les. 

El. valor de la experiencia reside en la 
decisión de los arquitecto.s del CAPFCE de 
incorporar los principios de la industrhali
zación a su problema arquitectónico y de 
dar este primer paso, lo que ha significa
do ya UI!a valiosa experimentación y muy 
sati:siactonos resultados, si ellos se com· 
paran con los obtenidos en las construc
ciones d·e locales escolares similares reali· 
zados íntegramente con los métodos con· 
vencionales. 

Lo importante está en que caclra. uno de 
lo¡; elementos prefaJbricados ha sido 
diseñado y realizado.. considerando un 
módulo básico, una ex'b,austiva normaliza· 
ción, un severo control de calidad, y una 



objetiva calificación de la realidad nacio
nal. La industria a la cual se ha recurri· 
do ha sido siempre la más avanzada de 
la nación. Por su par-te, el proyecto mismo 
fue estudiado hasta en sus menores deta· 
lles y ha permitido gran facilidad de trans· 
porte y de montaje en obna. de todos los 
el-ementos prefabricados . La elección del 
acero como m1a.terial de estructura fue 
acertada, ya que en México no es posible 
usar IIlJ'lldera en tan grande cantidad y el 
hormigón armado habría significado ~e· 
ríos problemas de transporte y montaje 
en obra en este caso específico. 

En suma, se racionializó el diseño de 
edificios y mobiliario y gran número de los 
procesos de la construcción y se produc~n 
industrialmente una parte importante de 
los e~ern.e,ntos ,constructivos y todos 10s 
muebles del aula y la casa. 

d) Condiciones nacionales muy especia
les que han facilitado la participació,'l ac• 
tiva de las comunidades campesinas.-·En 
México se realizó y se sigue realizando una 
Reforma Agraria. No estamos en condicio
nes de analizar los resultados de tal ges· 
tión. Lo que se puede afirmar, es0 &í, es 
que se h!a realizado en un gradé> bastante 
avanzado la subdivisión de la ;>ropiedad 
agrícola, por medio de la cre3/::t'Jn de lo 
que ellos llaman el "ejido", que e; un!I. 
determina.da porción de tierra :pertene· 
ciente colectivamente a una comunidad . 

Cada ejidatario es copropietario de les 
terrenos pertenecientes al ejido. Su sub
sistencia la saoai de allí y a menudo la 
completa con el producto de algún terre· 
no anexo del cual es propietario único, o 

bien, de trabaja:r además a sa.J.ario en los 
po.olados cercanos o en fundos de propie· 
dad privada no afectados por la Reforma 
Agraria . 

Esta vida altamente comunitaria -que 
por lo demás ·no ha surgido ahora, sino 
que es una tradición que viene de las ci
vilizaciones ·mexiawas pre-cor;tesianas
ha ayudado enormemente a conseguir que 
los campe.sinos consideren los trabajos de 
construcción del aula como as.~mto propio 
y de gran trascendenci!a para su comuni: 
dad. Ha ayudado también el hecho de que 
México es una República Federada, lo que 
significa un impulso local de los Gobier
nos Es1latales, a veces de bastante impor· 
tancia. 

No es tampoco ajeno al buen éxito del 
plan, las actuales posibilidades económi· 
cas del Estado Federal, que le peiimiten 
fiilla.nciar adecuadamente sus proyectos y 
la difusión o p.ropaganda de ellos . 

P.ara terminar, debemos aclarar que el 
enfoque general de estas líneas, ha sido 
de informar de esta experiencia mexicana 
y destacar los valores positivos que en 
ella hemos encontrado.. Un análisis más 
exhaustivo de todo el proceso del plan 
aula-casa ·rural, naturalmente que incluiría 
críticas y observaJCiones de hechos con los 
cuales no coincidimos, pero la verdad es 
que nuestra impresión general, global, es 
que la iniciativa, su planific~ión y sus 
resultados, ra. grandes líneas, son satisfac
torios y, lo más importante, entrañan una 
enseñanza para nosotros . 

SANTIAGO, Abril de 1954. 




