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I . l l . De 1975 a 1985.-

Hay que hacer constar, ineludiblemente, a l l l e g a r a 

esta fecha, a l cambio de régimen p o l i t i c e que se produce 

en España tras l a muerte de Franco y que va a i n f l u i r / 

decisivamente en toda l a política general, y en consecuen, 

ci a en l a política educativa, s i bien, en los primeros / 

años, como es natural, se observa una continuidad en los 

planteamientos generales. La transición política de un / 

sistema a u t o r i t a r i o de gobierno a un sistema democrático 

no es fácil, cuando no en muchas ocasiones cruenta. S i a 

esto añadimos, tras l a Constitución Española de 1978, l a 

creación del llamado Estado de las Autonomías, comprende

remos que todos los planteamientos anteriores del Estado 

c e n t r a l i s t a , carecen ya de toda sustantividad, producien

do vacilaciones lógicas del poder central ante la asunción 

de competencias autonómicas, e incluso en e l seno de este 

poder central se producen las oscilaciones consecuentes a 

la llegada de gobiernos con d i s t i n t o s puntos de vis t a ideo

lógicos. E l l o ha tenido r e f l e j o en l a política de construc

ciones escolares, ya que como veremos en este apartado, se 

han producido dos intentos de cambio de los programas de 

necesidades, que aún no han llegado a materializarse. Pro

mulgada el 14 de Agosto de 1975 l a última norma reguladora, 

ésta sigue s i n modificarse , aunque en 1979 hubo un loable 

intento, tras l a convocatoria de un nuevo concurso de pro

yectos-tipo, pero que a pesar de celebrarse y f a l l a r s e , no 

llegó a ver l a l u z . El otro intento está en estos momentos 

en fase de anteproyecto, el cual comentaremos. 

Configurado el panorama de competencias en dos partes: 

el llamado t e r r i t o r i o fílEC y e l de las respectivas Comunida

des Autónomas, l a promulgación de una norma reguladora de 

las construcciones a nivel c e n t r a l podría no ser a p l i c a b l e 
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en las respectivas Comunidades Autónomas con competencias 

plenas en materia educativa. Este es otro factor que está 

retrasando l a toma de decisiones, además de que, como de

cimos, l a dinámica de cambio que se introduce desde 1982 

con l a llegada del P.S.O.E. a l poder y que intenta recoger 

las inquietudes de los llamados "fílovimientos de Renovación 

Pedagógica", materializados en colectivos anteriormente / 

marginados del sistema, como son las llamadas "Escuelas / 

de Verano", el ITlovimiento Cooperativo de l a Escuela Popu

l a r (m.E.C.E.P.)» propulsor de las Técnicas Freinet, etc. 

y e l propio proyecto pedagógico del P.S.O.E., con el desa

r r o l l o y aplicación de los Programas Renovados, hacen, de

cimos, que siga retrasándose e l cambio de normativas regu

ladoras de l a forma y manera de cómo se deben construir / 

los e d i f i c i o s escolares en España, 

Todo e l l o va también ligado con l a proyectada trans

formación de las Enseñanzas ilíledias, l a Formación I n i c i a l 

del Profesorado, l a anunciada creación de las Facultades 

de Educación, e l nuevo sistema de perfeccionamiento del 

profesorado en e j e r c i c i o , con l a creación de los CEPs / 

(Centros de Profesores), etc., en un intento de dar uni

dad a un proceso de renovación de la enseñanza, que resul^ 

ta muy difícil de ejecutar en e l corto periodo de una l e 

g i s l a t u r a (4 años), sobre todo cuando se quiere hacer to

do a l a vez y en medio de una gran c r i s i s económica y / 

cuando se tienen que experimentar y evaluar todas estas 

experiencias de transformación. Por eso, paradógicamente, 

este periodo que vamos a a n a l i z a r , y referido a l tema que 

nos ocupa, no ha supuesto aún ninguna modificación en l a 

normativa reguladora de las construcciones escolares, que 

se encuentra anclada en e l llamado modelo graduado de en

señanza desde 1975. 
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No obstante, e l ritmo decreciente del crecimiento de

mográfico, frente a l acelerado proceso que so está l l e v a n 

do de construcción de centros, puede hacer que cuando se / 

intente cambiar l a norma reguladora, sean ya pocos los ceri 

tros que se tengan que construir en España de nueva planta, 

por eso, s e r l a más lógico que a l tiempo se emprendiera un 

programa de transformación de espacios y locales en los / 

centros ya existentes, s i n p e r j u i c i o del establecimiento 

de normas reguladoras de carácter general, que servirían 

de base para equiparar las transformaciones que tuvieran 

que r e a l i z a r s e en los centros ya construidos. 

Pero continuemos con e l método de constatación y co

mentario de las normativas producidas en e l periodo que / 

analizamos, tratando de determinar l a política que las con

figura . 

Una O . f í l . de 22 de Enero de 1976 (299) . regula el ré

gimen de subvenciones de los centros no estatales. (300) 

Lo cual r e f l e j a l a continuación del sistema protector de 

la enseñanza privada. Surge aquí una interrogante d e c i s i 

va: ¿Resulta más económico subvencionar a l a enseñanza / 

privada, que t r a t a r de construir directamente el Estado / 

sus propios centros? ¿O es que responde esta política a / 

los intereses de l a clase dominante, frente a un plantea

miento estrictamente económico, i n c l u i d a l a Iglesia? La / 

construcción de centros no estatales subvencionados se ve 

enormemente favorecida en estos años, con cuantías que ll£ 

gan e l 50 t a l y como se contiene en esta O.HÍI., extensi-

ble a l presupuesto de mobiliario y equipo necesario para / 

su puesta en funcionamiento. 

(299) Aranzadi, 1976 R. 149. Ver Apéndice. Anexo 51. 

(300) Hacemos referencia a los centros no estatales a los 

efectos comparativos. 
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Por un D e c r e t o de 5 de Agosto de 1977 (3D1), se mo

d i f i c a e l de 16-IX-1975 ( 3 0 2 ) , s o b r e e l régimen de l a s / 

v i v i e n d a s s o c i a l e s , r e g u l a n d o l o s préstamos de a c c e s o a 

l a p r o p i e d a d , y en su a r t i c u l o 6.1., en l o que r e s p e c t a 

a l o s c e n t r o s de E.G.B. y guarderías que en d i c h o s polí

gonos se c o n s t r u y a n , d i c e l o s i g u i e n t e : 

" A r t s 5.1. Los C e n t r o s de Educación G e n e r a l // 

Básica y demás l o c a l e s c u l t u r a l e s que c o n s t i t u y a n / 

e q u i p a m i e n t o o b l i g a t o r i o de v i v i e n d a s s o c i a l e s , deb_e 

rán s e r c e d i d o s g r a t u i t a m e n t e a l o s Ayuntamientos // 

r e s p e c t i v o s para d e s t i n a r l o s a l f i n para e l que f u e 

ron c o n s t r u i d o s . 

No o b s t a n t e , l a Administración podrá a u t o r i z a r 

a l promotor a acogerge a l o e s t a b l e c i d o en e l a r t i 

c u l o 83 d e l t e x t o r e f u n d i d o de l a Ley s o b r e e l Ré

gimen d e l S u e l o y Ordenación Urbana de 9 de A b r i l / 

de 1976 ( 3 0 3 ) , en cuyo caso vendrán a f e c t a d o s por / 

l a deducción d e l 5 por 100 d e l p r e c i o máximo de vejí 

ta señalado en e l anexo 3 de l a Orden de 24 de No-/ 

v i e n b r e de 1976 (304) , s o b r e v i v i e n d a s s o c i a l e s - . 

2. Las guarderías i n f a n t i l e s que c o n s t i t u y a n / 

también e q u i p a m i e n t o o b l i g a t o r i o deberán s e r c e d i d a s 

g r a t u i t a m e n t e a l órgano de l a Administración C e n t r a i , 

L o c a l o I n s t i t u c i o n a l que, d e n t r o d e l marco de sus / 

r e s p e c t i v a s c o m p e t e n c i a s , e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de / 

l a V i v i e n d a e s t ime más idóneo para e l mejor c u m p l i - / 

miento de l o s f i n e s p r e v i s t o s " . (305) 

(301) A r a n z a d i , 1977. R. 1819. Uer Apéndice, Anexo 52. 

(302) A r a n z a d i , 1976. R. 1853 

(303) A r a n z a d i , 1976. R. 1192 

(304) A r a n z a d i , 1976. R. 2231 y 2381 

(305) I d . (301) 
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Con medidas como e s t a , vemos que e f e c t i v a m e n t e se / 

p r o t e g e e l derecho a l a u b i c u i d a d de l o s c e n t r o s , p r e - / 

v i e n d o en l o s polígonos de v i v i e n d a s s o c i a l e s , l o s s o l a 

r e s n e c e s a r i o s para l a construcción de l o s c e n t r o s e s c o 

l a r e s de E.G.B., aunque nada se d i c e r e s p e c t o a l o s o t r o s 

n i v e l e s de l a enseñanza no u n i v e r s i t a r i a , aunque s i a l a s 

l l a m a d a s guarderías i n f a n t i l e s , y aunque no hace r e f e r e n 

c i a a l a s d i m e n s i o n e s de l o s mismos, suponemos que sería 

a p l i c a b l e l a legislación r e l a t i v a a l r e s p e c t o , e s t o e s , / 

l a O.m. de 14 de Agosto de 1975, ya comentada. 

Como medida que a f e c t a a l a construcción de c e n t r o s 

e s t a t a l e s , constatamos una Orden de 23 de Febrero de 1978, 

( 3 0 6 ) , por l a que se abre un p l a z o para s o l i c i t a r subven

c i o n e s de obras en c e n t r o s no e s t a t a l e s , a s i como l a s con

d i c i o n e s para o b t e n e r l a s . Decimos que a f e c t a a l o s e s t a t a 

l e s porque todo e l d i n e r o que e l Estado dedique a l o s cen

t r o s p r i v a d o s s i e m p r e va en merma de l o s e s t a t a l e s . B i e n 

es c i e r t o que no por e l l o ha de c o n s e n t i r s e que l o s cen

t r o s no e s t a t a l e s se e n c u e n t r e n en e s t a d o r u i n o s o o que / 

c a r e z c a n de l o s e s p a c i o s y s e r v i c i o s mínimos, pero una / 

política de a p u n t a l a m i e n t o de e s t o s c e n t r o s impide nece

s a r i a m e n t e que en su l u g a r se c o n s t r u y a n o t r o s que a l me

nos se a j u s t e n a l o s programas de n e c e s i d a d e s arquitectó

n i c a s e x i g i d o s a l o s c e n t r o s e s t a t a l e s , con l o que también 

l a c a l i d a d de l a enseñanza, a l menos en su a s p e c t o mate

r i a l se ve f a v o r e c i d a . En e s t e s e n t i d o van l a s dos d i s p o 

s i c i o n e s que seguidamente c o n s t a t a m o s , pues e l Estado de

be f a v o r e c e r y p o t e n c i a r primeramente l o s c e n t r o s que d i 

re c t a m e n t e dependen de él. 

(306) A r a n z a d i , 1978 R. 781. Uer Apéndice. Anexo 53. 
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Asi pues, por una Resolución de 14 de lílarzo de 1978 

(307) se dictan normas para l a transformación de unidades 

escolares estatales, llamadas habilitadas, en d e f i n i t i v a s . 

Este tipo de unidades se autorizaban de forma p r o v i s i o n a l , 

ante la gran demanda de plazas escolares en los centros / 

estatales, dándose el caso de autorizarse en locales,en / 

la mayoría de los casos,inadecuados, tales como cocheras/ 

o almacenes que se dividían artificiosamente s i n condicio

nes mínimas de funcionamiento, o en los propios centros / 

existentes, ocupando p a s i l l o s , despachos o almacenes. A / 

esto nos referíamos anteriormente, ya que toda, política / 

de subvenciones a l a privada iba en detrimento de l a esta 

t a l . Por eso justificamos l a Orden de 22 de lYlayo de 1978 

(308) , que establece un programa de necesidades didáctico-

arquitectónicas, mínimo e x i g i b l e para los centros no esta

tales de E.G.B. y Preescolar, que desde l a promulgación / 

de l a Ley General de Educación de 1970, se afirmaba que / 

tanto para l a autorización de funcionamiento, como para / 

la percepción de subvenciones, debían poseer unos mínimos 

espaciales que nunca llegaban a exigirse del todo. Esta / 

medida tiende a l l e n a r ese vacio, y en lineas generales / 

las dimensiones y denominaciones de espacios se ajustan / 

0 las contenidas en l a O.HÍl. de 14 de Agosto de 1975, que 

las establece para los esta t a l e s . 

Destaca la rebaja de sup e r f i c i e s totales para las / 

aulas (no i n f e r i o r e s a 35 metros cuadrados), o e l labora

torio (30 metros cuadrados), es decir, que las exigencias, 

son comparativamente i n f e r i o r e s a las exigibles para los 

centros estatales. Es una política de parcheo que conduce 

tan solo a perpetuar una situación insostenible. 

(307) Aranzadi, 1978 R. 968. Uer Apéndice. Anexo 54 a) 

(308) Aranzadi, 1978 R. 1218. Uer Apéndice. Anexo 54 b) 
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Un Decreto de Agosto de 1978 (309) establece la or

denación de los s e r v i c i o s de Medicina e Higiene Escolar, 

y entre las Funciones que establece para tales s e r v i c i o s , 

destaca, en relación con nuestro tema: 

"a) Exámenes periódicos de salud de l a pobla-/ 

ción escolar y del profesorado. 

b) Educación s a n i t a r i a en e l medio escolar, tan

to a los alumnos como a los padres y e l profesorado. 

c) Estudio y propuesta de corrección de las cojn 

diciones higiénico-sanitarias del entorno escolar y 

del ámbito escolar y s o c i a l en el que se encuentre / 

ubicado e l centro. 

d) Higiene de l a alimentación y de l a educación 

física. 

e) Acciones preventivas de las enfermedades trans

misibles en e l medio escolar." (310) 

Decimos que destaca sobre todo l a función c) porque / 

de su aplicación depende en muchos casos que la práctica / 

escolar se d e s a r r o l l e en condiciones higiénicamente corre£ 

tas. Podemos contar el caso lamentable que personalmente / 

vivimos en un centro escolar, cuyas ventanas daban just a 

mente encima de un criadero de cerdos, que ya estaba ubi

cado (probablemente s i n autorización) en ese lugar antes 

de construirse e l centro, y cuyas malas olores, aparte de 

la p o s i b i l i d a d de transmisión de enfermedades, hacían que 

e l rendimiento y l a capacidad de atención de los escolares 

bajaran grandemente. (311) 

(309) Aranzadi, 1978 R. 2294 

(310) Id. 

(311) Uer fotografía a l respecto en pág. siguiente. 
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Ub-ícación d e l c r i a d e r o c i t a d o j u n t o a l c e n t r o . 

F i o , I J 

Otro D e c r e t o de 2 7 de Octubre de 1978 (312) de P r e - / / 

s i d e n c i a d e l Gobierno, r e g u l a l a coordinación de l a a c t i - / 

u i d a d a d m i n i s t r & t i u a en m a t e r i a de v i v i e n d a s y c o n s t r L i c c i o 

nes e s c o l c j r e s , para l o s polígonos con má;3 de c i e n u i u i e n - / 

das de protección o f i c i a l , a l o s e f e c t o s de c o o r d i n a r l a s / 

r e s e r v a s de s o l a r e s n e c e s a r i o s oara l a ubicación de c e n t r o s 

e s c o l a r e s , y a l o b j e t o de que l a previsión de nuevas c o r s - / 

t r u c c i o n e s de c e n t r o s se haga contarido con e s t e t i o o de // 

c o n s t r u c c i o n e s . 

En relación con l o s órganos adminií: t r a t i v o s g e s t o r e s 

de l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s , d e s t a c a e l Decreto y l a 

p o s t e r i o r Urden íili n i s t e r i a l , r e g u l a d o r e s de l a desconcen

tración de f u n c i o n e s en l a s D e l e g a c i o n e s P r o v i n c i a l e s d e l 

111 i n i s t e r j . o de Educación y C i e n c i a r e s p e c t i v a s -medidas // 

p r e c u r s o r a s de l a s a s u n c i o n e s de conioetencías en m a t e r i a 

(312) A r a n z a d i , 1978 R.2530 
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educativa- ya que todavia no ha nacido oficialmente e l l l a 

mado Estado de las Autonomías, Son estas disposiciones e l / 

R.D. de 1 de Diciembre de 1978 (313), en el que se contiene 

que l a contratación de obras de centros docentes no univer

s i t a r i o s y e d i f i c i o s administrativos cuyo importe no sobre

pase los trein t a millones de pesetas, será hecha d i r e c t a - / 

mente por las Delegaciones Provinciales respectivas y no / 

como hasta entonces por l a Administración c e n t r a l , así co

mo l a instrucción, y resolución de los expedientes de crea_ 

ción, transformación y supresión de unidades escolares en / 

centros ya existentes de Preescolar y E.G.B,, entre otras / 

competencias. 

En l a O.ríl. de 8 de Febrero de 1979 (314), se precisan 

aún más las formas de actuación de las Unidades Técnicas / 

de Construcciones Escolares, en relación con la aprobación 

de los proyectos de obras, estudio de solares y adopción / 

de soluciones arquitectónicas más convenientes a las nece

sidades de l a zona, así como l a coordinación necesaria en

tre esta Unidad Técnica y l a Gunta P r o v i n c i a l de Construc

ciones, Instalaciones y Equipo Escolar. También quedan des

concentradas l a facultades de suministro, de aprobación del 

gasto, adjudicación, formalización, ejecución, recepción y 

almacenaje y distribución de dichos suministros. 

En virtud de e l l o , las citadas Unidades Técnicas de 

las Delegaciones Provinciales del ITlinísterío de Educación 

y Ciencia elaboraron unos proyectos-tipo para cada una de 

las provincias r e f e r i d a s , que han servido de base para la 

construcción de los centros que a p a r t i r de entonces se / 

han construido, ajustados, eso sí, a l a O.fíl. de 14 de Agos

to de 1975, tantas veces citada. 

(313) Aranzadi, 1979 R. 191. Uer Apéndice. Anexo 55 a). 

(314) Aranzadi, 1979 ^S4. Uer Apéndice. Anexo 55 b) . 
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En 1979 se produce un l o a b l e i n t e n t o de cambio de l o s 

programas de n e c e s i d a d e s v i g e n t e s desde 1975, pues e l m i n i s 

t e r i o de Educación y C i e n c i a convocó un "Concurso Públaco de 

S o l u c i o n e s Arquitectónicas de Cen t r o s Docentes", a l que con

c u r r i e r o n 142 equipos de a r q u i t e c t o s p l u r i d i s c i p l i n a r e s , d e l 

que se s e l e c c i o n a r o n 11 t r a b a j o s que servirían de base para 

l a redacción de Futu r o s p r o y e c t o s de ejecución. Pues b i e n , 

una vez r e a l i z a d o e l c o n c u r s o , para l o único que sirvió / 

Fue para montar con e l l o s una exposición i t i n e r a n t e , que 

recorrió l a s sedes de l o s C o l e g i o s de A r q u i t e c t o s de Espa

ña, s i n que ninguno de t a l e s p r o y e c t o s premiados v i e r a l a 

l u z en ningún momento, ya que en uno de l o s v a i v e n e s de / 

l o s g o b i e r n o s de U.C.D. todo e s t e p l a n t e a m i e n t o Fue a do r 

mir e l sueño de l o s j u s t o s , y sólo sirvió para que con l o s 

s e s e n t a m i l l o n e s de peset a s en premios, se montara una de 

l a s e x p o s i c i o n e s más c a r a s de l a h i s t o r i a . 

C i e r t a m e n t e se e s t a b a a un año v i s t a de l a Fu r u r a / 

Ley Orgánica por l a que se r e g u l a e l E s t a t u t o de C e n t r o s 

E s c o l a r e s , hoy p r o n t a a d e s a p a r e c e r y s e r s u s t i t u i d a por 

l a Ley Orgánica d e l Derecho a l a Educación, y por t a n t o , 

e s t a b a ya en p r o y e c t o a l g o que aún hoy no termina de ha

c e r s e r e a l i d a d : e l e s t a b l e c i m i e n t o de l o s Programas Reno

vados para l a E.G.B. y l a transformación de l a s Enseñanzas 

medias y por e l l o , pensamos, e s t e i n t e n t o no logró h a c e r s e 

r e a l i d a d , porque en e l fondo t r a t a b a de p e r p e t u a r un mode

l o e d u c a t i v o que pretendía s e r s u s t i t u i d o ; e l e s t a b l e c i -

.miento d e l modelo graduado de enseñanza, modelo tardío, s i 

se c o n s t a t a que t r a t a de i m p l a n t a r s e desde comienzos d e l 

s i g l o XX. La i d e a , pues d e l m i n i s t e r i o e r a i m p l a n t a r o t r o 

modelo, y para e l l o se n e c e s i t a r l a de un t i p o de c e n t r o / 

d i s t i n t o d e l que se pretendía p e r f e c c i o n a r . (315) 

(315) V/er l o s t r a b a j o s premiados en e l Apéndice. Anexo 56. 
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.Veamos l a s p a l a b r a s d e l P r e s i d e n t e d e l Consejo Supe

r i o r de l o s C o l e g i o s de A r q u i t e c t o s , p u b l i c a d a s en e l nS 

24 de l a R e v i s t a d e l c i t a d o C onsejo de 24 de fílayo de 1979, 

y una muestra de l o s t r a b a j o s premiados en e l c o n c u r s o (316 

(316) Extraído d e l Programa de l a exposición i t i n e r a n t e . 

CONCURSO PUBLICO 
DE 

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE CENTROS 
DOCENTES CONVOCADOS 

POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO 

SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS 

La arquitectura escolar en nuestrolí , ' .Tenernos sobre nosotros una preocu- , difícil dentro de.nuestro campo. Exige 
pais no ha tenido, precisamente, eso . p a n t e situación de paro; vemos asalaria- para .una solución lo q u e - u n político, 
que suele llamarse '-buena prensa'-. La [..tíos en empresas qu0 no logran encajar • para jsü profalerha. ha-señalado como 
ordenación V el equipamiento escolar no las condiciones de sus contratos con lo "imaginación y coraje " . Y también cierta 
han.'salido bien.parados dei lárice;'La^.esjaBtecí'tó^^^ Hace unos días se 
cxistericia del suelo adecuado en calif i - . glamef)toS;>-yruijós^ qué\se • reunían en e). Consejo los arquitectos 
cacióny sitio, el equipamiento suficiente . feúneri:'en-Asambieásíqón^^^ intencíóri.'que en este año cumplen las bodas de 
y la calidad de la arquitectura y.demás ." de estabieCer Tas bases'de sus relacio-' oro con la profesión; En las palabras do 
datos del problema deben de afectarnos " ngs con'lá AdrpjnístraciófiV'- .y 7^1" bienvenida y felicitación' que les dirigí 
como ciudadanos y hemos de aceptar., 'r. El estudió dé estás írés situaciones,-' hicealusión^a íá mala cafa de la profe-
como arquitectos una parte de la critica,, paro, " asalariados v y- fíinciónarloá; " e s sión eri el mom-nto a a u a l : paro.Vece-
Pero ya es tiempo de dejar.a quien co-- - tema prjori.tarío.da.estudio por.parte del siiin económica, faíta de inversión, etcé-
rresponda, esto es a Jos políticos y 'adrí; ConsejdiiSuriíhteiel pre^sénte^i3ño.v¡i;:,-• -tera 
ministradores,, los'asentarnientos y. 'laV • P>icsbieñ;.iodo ello entra.'de líenb en narios me contestó: "Cuando termina-
programación, y llevar al mejor término el tema'central.del ijresente número y ; mos la.carrera coincidió con la depre-
io que es nuestra competencia. se .presenta dentro del contexto de sión de! año 1229 y; Cóñ sus palabras, 

De esta intención arranca nuestra r e - . nuestras relaciones con la Administra-, "no se ponía un ladrillo encima de otro" , 
laciori conjel Ministerio-do Educacióri y , ción, la mayor,promotor3 del país en. la Hasta 1935 tampoco'se dieron condi-
Ciencia V los trabajosquo han dado lu- que, animados por la confianzaresoera- ciones precisamente óptimas para el 
gar ol Cóncorsü convocado.V que.pueae mps v e r a l g u n a solución a lo: graves trabajo y,, por fin 'para ayudarles", vino 
serejpri^mér.pasQ,.en"ur\carn¡na que net^.í- problemas p l a n t e a d o 3 . . . . , \ < . , : ; ¡ / " ; ; ; ¿ - i a guerra. Claro que báyjajgo^ que c a m - , 
cesafiarnénttí detíetnífe'rtácer, ..v'';̂ '̂;̂ ^̂ ^̂ ^ El momento qué vivirfiós es sin düdlr Bia sustancialmehte el piióbFémá, Nó sé • 
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cuantos arquitectos habla entonces; hoy 
somos casi 10.000. Por todo ello es 
obligado que nos preocupemos por 
nuestras; competencias, por ocupar 
puestos de trabajo, por defender núes-' 
tros intereses. Es algo absolutamente 
legítimo y que no admite demoras. ' : 

El Concurso convocado por el Minis
terio de Educación y Gencia puede ser 
un primer paso del camino que debe
mos andar. Creo que tiene impoaancia 
conocer ia gestión que indujo a ía con
vocatoria del mismo. Y tier>e importarv-
cia porque determinadas reservas, lógi
cas por otra parte, sobre nuestras rela
ciones con la Administración, quedaron 
eliminadas en el desarrollo del proceso y 
ante los resultados que se han dado. 

En el Pleno del Consejo Superior ce
lebrado el 29 de noviembre de 1977, el 
consejero del Colegio de Andalucía Oc
cidental y Badajoz dio lectura a la si
guiente propuesta de acuerdo: 

"El Consejo Superior de los colegios 
de arquitectos tiene conocimiento de 
que, por parte de inisterio de Educa
ción y Ciencia, se proyecta para 1978 la 
inversión de más de setenta mil millo
nes de pesetas en edificación escor. 

Este volumen de obra, que viene a tri
plicar el que actualmente gestiona la 
Junta de Construcciones Escolares del 
citado Ministerio, exigirá evidentemente 
una solución técnica —en proyecto, 
construcción y dirección— distinta de la 
que ha venido realizándose hasta ahora. 
• Los Colegios de Arquitectos han 
planteado repetidamente a la Adminis
tración^ la preocupación causada por el 
sistema de funcionamiento de la Junta 
de Construcciones Escolares que ha su
puesto: la desvinculación entre el autor 
del provecto y la ejecución del mismo, y 
un exceso de trabajo en las plantillas de 
Arquitectos del Ministerio. La experien
cia ha demostrado, por otra parte, los 
perjuicios concretos causados por esa 
práctica en la calidad y seguridad de los 
edificios,, perjuicios que en algunos ca
sos ha llegado a dañar la imagen de la 
profesión. 

Al mismo tiempo este Consejo debe 
d(:"exponer ante la Administración la ac
tual situación de paro y desempleo exis-
.lente entre los Arquitectos y. de un 

modo especial, entre los jóvenes profe
sionales. 

Por todo ello, el Consejo Superior de 
los Colegios de Arquitectos acuerda; Ex-
ptMier ante la Administración los SÍT 
guientes criterios sobre el Programa de 
Construcciones Escolares para 1978. 
- .1.° El aumento de inversión en edifi

cación escolar no se dirige exclusiva
mente a la resolución del problema edu
cativo, sino que busca al mismo tiempo 
una absorción parcial del paro en ei sec
tor de la construcción. Congruentemen
te con este objetivo, la programación de 
estas construcciones deberá realizarse 
de modo que sea asimismo paliado el 
paro y subempleo existente en la profe
sión de arquitecto, distribuyéndose ade
cuadamente ios correspondientes en
cargos. 

2. En este mismo sentido, y en el 
caso de que se realicen encargos de 
proyectos tipo, la dirección facultativa 
debería recaar en arquitectos residentes 
en la provincia en que se sitúe el centro 
escolar, sin perjuicio de que el autor del 
proyecto participe en esa dirección. La 
Administración debería, por tanto, re
nunciar a la concesión de la dispensa a 
que se refiere el Decreto del Ministerio 
de la Vivienda 462/71. 

3. " En cuanto a la eventual utiliza
ción de construcción industrializada, es 
necesario considerar la obligatoria inter
vención fíe los arquitectos, tanto en el 
proyecto como en la dirección, puesto 
que la naturaleza de las mismas no di
fiere del concepto de arquitectura, he
cho por otra parte recogido en las nue
vas Tarifas (Decreto 2512/1977). 

Dado que el tema no puede ser deba
tido con toda amplitud, el señor Luque 
retira su propuesta, encomendando el 
Pleno al Presidente que realice una ges
tión en este sentido ante los órganos de 
la Administración pertinentes." 

Con este acuerdo se inició un cami
no, no demasiado largo, que ha tenido 
como final un concurso, el "Concurso 
Público de Soluciones Arquitectónicas 
de Centros Docentes para el Ministerio 
de Educación y Ciencia", al que se han 
presentado 142 equipos de arquitectos 
y pluridisciplinares y de los que se han 
seleccionado 11 trabajos que servirán 

de base para ia redacción de futuros 
proyectos de ejecución. 

V esto es todo y esto es mucho. Mu
cho porque ta propuesta de Andalucía 
Occidental y Badajoz contenía tres preo
cupaciones de los Colegios y de los Ar
quitectos. La necesidad de una solución 
técnica adecuada a tan importante in
versión, la desvinculación entro autor de 
proyecto y ejecución dei mismo, y en úl
tima instancia apuntaba a la solución 
del problema del paro. Mucho, porque la 
Administración no siempre ha recogido 
propuestas que le han sido dirigidas 
desde la profesión, aunque es obligado 
decir que tampoco la profesión ha dado 
respuesta convincente en algunos inten
tos, y porque este Concurso puede mar
car e! inicio de formas de colaboración 
que empiezan ya a sustanciarse. Es obli
gado hacer constar la actitud mantenida 
por el director general de Programación 
e Inversiones, Francisco Arance, y del 
subdirector (ármelo Oñate. 

Es mucho porque el Ministerio actua
ba de otra forma. Es mucho porque se 
ha llegado a la convocatoria de un con
curso fiable: 142 equipos inscritos. 

El acta del jurado en un comentario 
final hace constar I? alta calidad general 
de los trabajos ap<jrtados. Una evalua
ción global ha permitido establecer una 
selección de once soluciones que res
ponden en alto grado a las exigencias 
del concurso. 

Las propuestas premiadas han apor
tado una amplia gama de tipologías ar
quitectónicas, como respuesta a las di
versas condiciones climatológicas, cul
turales y sociales, que se planteaban en 
las bases. 

De igual forma los trabajos seleccio
nados han dado una adecuada integra
ción de los aspectos docentos y arqui
tectónicos. 

Asimismo hace constar las relevantes 
aportaciones arquitectónicas, pedagógi
cas o tecnológicas de algunas propues
tas, que por responder solo a aspectos 
parciales de lo expresaao en Izz bases 
no han podido ser seleccionadas. 

JAVIER MARQUET ARTOLA 

f. 
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EXPOSICIÓN DE LOS P R O Y E C T O S S E L E C C I O N A D O S EN EL " C O N C U R S O PUBLICO 
DE S O L U C I O N E S ARQUITECTÓNICAS DE C E N T R O S D O C E N T E S DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA" 

ORGANIZADA POR EL C O N S E J O SUPERIOR DE LOS C O L E G I O S DE ARQUITECTOS 
D E ESPAÑA 
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«DE LA UTOPIA A LA EXPOSICIÓN 
PASANDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA» 

Que el Ministerio de Educación y Ciencia convocara un concurso de proyectos básicos para cons
trucciones escolares, 

Que a los seleccionados en ese concurso se les encomendara el proyecto de esas construcciones y. 
Que los arquitectos de las diíerentes provincias pudieran colaborar, de una forma u otra, en esos 

trabajos, 
Era para unos una utopia. Para otros era una utopia posible. 
En cualquier caso merecía la pena tener fe, realizar un esfuerzo y comprometerse con la Administra

ción en la elaboración de las bases y en todo cuanto pudiéramos aportar para que el concurso se lle
vara a cabo. 

Y se hizo. 
Durante meses se trabajó colaborando con la Administración y buscando, por un lado, las condi

ciones mínimas para que la participación fuera amplia y, por el otro, que el resultado, la obra, respon
diese a los requerimientos que la arquitectura escolar hace del arquitecto. 

El concurso fue convocado y los interrogantes que acompañaban a la utopia se desvanecieron. 
La respuesta de los profesionales a la convocatoria seguía avalando el camino iniciado. 
Ciento cuarenta equipos presentados merecieron en el acta que contenía el fallo del jurado el 

siguiente comentario: 

"Las propuestas premiadas han aportado una amplia gama de tipologías arquitectónicas 
como respuesta a las diversas condiciones climatológicas, culturales y sociales que se plantean 
en las bases. 

El jurado se congratula de la convocatoria de este concurso de soluciones arquitectónicas 
de centros docentes, tanto por el rigor y profundidad en el planteamiento de aquél como del alto 
nivel de respuestas obtenido, felicitando a la Junta de construcciones, instalaciones y equipo es
colar por su convocatoria. 

Por todo ello el jurado verla con agrado: 
1. " El mantener para actuaciones sucesivas de la Junta de Construcciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia el sistema de concursos de proyectos básicos, previa actualización periódica 
de las bases. 

2. " Recomendar que en el desarrollo de los proyectos de ejecución y dirección de obras de 
los centros, de acuerdo con las soluciones seleccionadas en este concurso, se considere la cola
boración de sus autores en la forma que oportunamente se establezca. 

3. " Igualmente se- considera positiva la colaboración de expertos en tecnología de la edu
cación como asesores docentes, tanto en el desarrollo de estos proyectos como de la normativa 
vigente. 

4. " El jurado considera de interés la posible construcción, con carácter singular y no repe
titivo, de algunas soluciones no seleccionadas, pero de indudable interés específico." 

Después quedaba para la Administración lo que parece más fácil, esto es, respetar el fallo. Ser 
coherentes con sus recomendaciones, y asi: 

— Los proyectos seleccionados se construirían, 
— Los arquitectos que se habían empeñado, en la doble vertiente de su esfuerzo y de su dinero, 

trabajarían y, 
— En las diferentes provincias, por acuerdo entre la delegación del Ministerio de Educación y 

Ciencia y de nuestros Colegios, el trabajo se repartiría. 

A la vez, es de esperar, la arquitectura escolar alcanzaría una dignidad que se contrastaba en 
las cotas de un concurso que mereció el fallo citado. 

Pues bien: 
La exposición de proyectos premiados a la que acompañan estas lineas es el final de nuestra utopía. 
NI proyectos, ni construcciones, ni reparto. 
El esfuerzo de tantos arquitectos y el mucho dinero invertido se ha reducido a esto. Sin duda, a 

una de las exposiciones de proyectos más costosas de la historia. 
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EQUIPO 11 
ZONA W-B 

EQUIPO 20 
ZONA Y C 

EQUIPO 22 
ZONA Y-C 

EQUIPO 22 bis 
ZONA W-B 

EQUIPO 60 
ZONA W-C 7 EQUIPO 108 

ZONA X-A 10 
EQUIPO 30 
ZONA W-C 

EQUIPO 84 
ZONA W-A 8 EQUIPO 113 

ZONA X-C 11 
EQUIPO 48 
ZONA X-A 6 EQUIPO 100 

ZONA W-C 9 

ZONAS DE CONCURSO 

ZONA X-A.-Orense, Lugo, Oviedo, 
Bilbao, Vitoria. 

ZONA X-C.—Logroño, Gerona, Sego
via, Guadalajara, Madrid, Toledo, 
Badajoz, Granada. 

ZONA Y-C.—Pamplona, Huesca, Léri
da, León, Burgos, Palencia, Zamora, 
Valladolid, Zaragoza, Avila, Ciudad 
Real. 

ZONA Z-D.—Soria, Salamanca, Te
ruel, Cuenca, Albacete. 

ZONA W-A.—San Sebastián, Santan
der, La Coruña, Pontevedra. 

Zona W-B.—Islas Baleares, Archipié
lago Canario, Ceuta, Melilla, Barce
lona, Tarragona, Castellón, Valencia, 
Alicante, Murcia, Almería, Málaga, 
Cádiz, Huelva. 

ZONA W-C—Sevilla, Córdoba, Jaén, 
Cáceres. 



EQUIPO 11.-ZONA W-B Islas Baleares, Archipiélago Canario, Ceuta, Melilla, 
Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, 
Murcia, Almería, Málaga, Cádiz y Huelva. 

MEMORIA 

La propuesta se adapta a teóricos so
lares de 80 por 100 metros, o superficie 
equivalente con un lado mínimo de 60 
metros, pero en todo caso rectangula
res; Ello lleva a una solución de ortogo-
nalidad en las circulaciones del o de los 
edificios y de sus interconexiones, evi
tando con esto la aparición de superfi
cies residuales si se propusieran solu
ciones de edificios no ortogonales. 

Por la necesidad de dar satisfacción a 
programas tan heterogéneos en cuanto 
a sus dimensionados, la propuesta se 
desglosa en edificio principal y edificio 
complementario, a los que se acceden, 
según exigencias, por porches; sin em
bargo, se resuelve en una volumetría 
conjunta con una determinada unidad. 

Se sitúan rampas en las dos fachadas 
del vestíbulo, para acceso y salida a por
ches V zonas de juego. 

En el edificio principal se ha partido 
de un esquema básico de circulación a 
lo largo del eje longitudinal del mismo, 
ya que de esta forma se reduce al míni
mo la superficie destinada a pasos. Por 
tanto, se desarrollan los programas do
centes a ambos lados del pasillo. 
En planta baja del edificio principal se 
ubican: aula de usos múltiples, secreta
ria, almacén, cuatro aulas, biblioteca, 
cuatro tutorías y aseos. 



ARQUITECTOS: Juan Antonio Ballesteros Figueras. Juan Carlos Cardenal González, Francis
co de la Guardia Conté y Antonio IVliralles Guilló (colaborador). 

En planta primera del edificio princi
pal se sitúan: dos laboratorios con sus 
seminarios, cinco aulas, cuatro semina
rios, dos tutorías, taller número 2 y 
aseos. 

En planta segundíi del edificio princi
pal se colocan: sala de,profesores, sala 
de reuniones, aula de dibujo con semi
nario, un laboratorio con seminario, ta
ller número 1 con seminario, siete aulas 
y aseos. 

Con la creación del gran lucernario, 
que discurre a lo largo de todo el edificio 
principal, se consigue una determinada 
entrada de radiaciones solares en los 
pasos. 

En el edificio complementario se si
túa todo el programa pedido. Como se 
ha dicho, se desglosa en dos cuerpos 
de edificio (uno de una planta y el otro 

de dos) separados por un porche cubier
to que da acceso a ambos cuerpos. 

En el primero, de una sola planta, se 
ubican: el gimnasio con los vestuarios 
de niños y niñas, más el despacho del 
profesor con su aseo. En el otro se si
túan, en planta baja: la cafetería con co
cina, el cuarto de calderas (e instalacio
nes) y almacén. En planta de piso se si
túa la vivienda del conserje. 

El acceso de minusválidos está teni
do en consideración, con la situación de 
rampas y el emplazamiento de un posi
ble ascensor. 

Desde el exterior se accede directa
mente a cocina-cafetería, gimnasio y al
macenamiento de combustible. 
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EQUIPO 20.-ZONA Y-C Pamplona, Huesca, Lérida, León, Burgos, Palencia, 
Zamora, Valladolid, Zaragoza, Avila y Ciudad Real. 

COMO JUSTIFICACIÓN PREVIA 

Nuestro trabajo quizá no puede considerarse como de arquitectura en los términos clási
cos; es más un ejercicio de construcción. La interpretación que hicimos de las bases del con
curso nos llevó por este camino. Partir de las piezas más pequeñas, elaborar con ellas unos 
módulos fundamentales y desarrollar una sintaxis constructiva que permitiera posteriormen
te cerrar espacios con la máxima calidad constructiva y la más amplia gama de posibilidades. 

Sobre nuestras decisiones pesaron de igual modo: las muchas limitaciones de programa 
y de visión pedagógica que el Ministerio introdujo en las bases del concurso. Por todo ello la 
solución presentada ni siquiera pretende determinar edificios combinables entre sí, solución 
frecuente y de resultados siempre negativos; no es un juego de arquitectura. Se trata de seg
mentos, trozos indiferenciados de una posible construcción, a partir de los que sería posible ir 
completando determinadas soluciones. 

presentada de cara a la formalidad del concurso no constituye más que una idea entre 
otras muchas en las que es posible terminar cualquier discurso iniciado tomando como base 
los elementos del sistema. 

El móvil de la definición constructiva de los mismos fue la concepción de un espacio cu
bierto con un sistema de evacuación y alimentación independiente del resto del edificio. Este 
subsistema, al que se le encomendaría la protección frente a la lluvia y el sol, se define con 
unos pórticos y una cubierta a dos aguas en donde se alberga otro subsistema interior inde
pendiente, con el que se constituyen aulas y corredores. 

Creemos que la comprensión del subsistema exterior puede ir ligada a la visión más in
tuitiva de lo constructivo y nos ahorra cualquier otro tipo de explicaciones. 

Su nexo con el subsistema interior es fácilmente legible. Nuestra Intención ha sido prote
ger, y dar sensación de ello, unos espacios móviles y cambiantes al resguardo de una cons
trucción estable y clásica. El clasicismo es hoy, como antes, fachada de los planteamientos 
tecnológicos. 



ARQUITECTOS: Salvador Pérez Arroyo, Julián Salas Serrano (Ingeniero Industrial). Juan Pe
dro Rodrigo Andonegui (Arquitecto), Ana IViuriel Royer (Diseñadora), Rober
to Acero (Ingeniero de Caminos) y Santiago Ruiz de Copegui (Ingeniero In
dustrial). 

La unidad fundamental del proyecto 
es el aula y su corredor correspondiente. 
Sobre este corredor es posible, pero no 

F i g . 20 necesario, adosar otra segunda aula con 
lo que aquél se convierte en eje de si
metría del desarrollo lineal de un edificio 
genérico. Las aulas pueden variar desde 
un fondo mínimo de seis metros a uno 
máximo de 7,20, dando entrada a la luz 
por la longitud mayor del rectángulo for
mado. 

En la parte exterior del aula se han 
previsto unos elementos especiales en 
U propios y característicos de esta solu
ción en los que es posible ubicar todas 
las conducciones verticales y alojar' 
igualmente las evacuaciones de pluvia
les. 

En este plano, y a escala 1/50, repro
ducimos la planta de dos espacios de 
aula con un espacio de comunicaciones 
y servicios. 

Estos quedan a un lado y las escale
ras al otro del corredor, junto a ellos se 
desarrolla el corredor perpendicular de 
comunicación, que cumple una impor
tante función en caso de Incendio, facili
tando el acceso. 

Los mismo puede decirse de la caja 
de escaleras prevista para poder recibir 
luz natural directa y fácil acceso. Hay 
que señalar también que este esquema 
permite cruzar el centro de exterior a ex
terior en plantas bajas. 
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EQUIPO 22.-ZONA Y-C Pamplona, Huesca, Lérida, León, Burgos, Palencia, Za
mora, Valladolid, Zaragoza, Avila y Ciudad Real. 

IDEAS BÁSICAS DEL PROYECTO 

F i g . 21 

20 q 

Las ¡deas básicas que informan sobre 
la presente solución arquitectónica, so
bre un solar de forma rectangular, situa
do en una zona de desarrollo urbano mo
derado con extensas áreas rurales, son 
las siguientes: 

Ordenación ortogonal de los edificios 
principal y complementario en relación 
al porche que, a manera de itinerario 
peatonal cubierto, atraviesa el solar de 
parte a parte, actúa el elemento.verte-
brador de la composición general y sé 
convierte en el nexo de unión del centro 
escolar con el entorno urbano. 

Organización y composición del edifi
cio principal como modelo de arquitectu
ra escolar —conjunto interrelacionado de 
espacios docentes y de relación— más 
que como yuxtaposición de elementos 
de un programa unidos por espacios de 
circulación. 

Inclusión del concepto clásico de es
cuela al aire libre —école á plain air— en 
el edificio principal como enriquecimien
to del programa y de la solución arqui
tectónica. 

Tratamiento del edificio complemen
tario como una secuencia de espacios 
diversos, cubiertos o abiertos, organiza
dos dentro de un muro perimetral a 
modo de contenedor. 

Pluralidad de accesos al recinto y a 
los edificios que, junto a su implantación 
en el solar, convierten el centro escolar 
en un organismo abierto y vivaz, en defi
nitiva, en un trozo de ciudad. 
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En la planta piso, destinada a actividades y recintos comunes, se iia 
enfatizado aún más el posible carácter de diafanidad del espacio, 

compartimentándolo de la forma más ágil posible. La accesibilidad al piso a 
través de varias escaleras evita las circuntancias longitudinales y refuerza 
aún más la imagen del edificio como un filtro abierto preferentemente a los 

recorridos transversales y verticales. 
En el nudo de la articulación entre el porche y el edificio, donde gracias a 

la existencia de una rampa y una escalaera enfrentadas se comunican los 
dos niveles de edificio con el suelo, también se ubican los servicios 

sanitarios y los recorridos verticales de las instalaciones, incluyendo entre 
ellas un posible montacargas. 

ARQUITECTOS: José Antonio Acebillo Marín, Oriol Bohigas Guardiola. Miguel Espinet Mes-
tre, David John MacKay, José María Martorell Codina, Enrique Steegmanrí 
García, Ignacio liana Guardiola y Antonio Ubach Nuet. 

CONSULTORES TECIMICOS: Ibáñez, Marqués y Ovejero. 

De esquema constructivo lineal y de 
sólo dos plantas, el edificio permite que 
las aulas estén situadas en planta baja, 
con una extensión al aire libre hacia el 
exterior y otra hacia iin espacio común 
interior. Esta disposición, que da acceso 
abierto a cada aula desde el exterior, 
convierte el espacio lineal central en un 
ámbito docente de relación y de recur
sos más que en un área de circulación. 
En la compartimentación interior se 
usan el tabique de hormigón ligero pre
fabricado con junta aparente y superfi
cie apta para enlucir y pintar, ta carpin-
teria interior usa preferentemente la 
puerta corredera de grandes dimensio
nes a fin de conseguir fácilmente el cie
rre de un local o la diafanidad de una 
planta. 

20 4 
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EQUIPO 22 bis.-ZONA W-B Islas Baleares, Archipiélago Canario, Ceuta, Me
lilla, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, 
Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Cádiz y Huel-
va. 

PROYECCIÓN ISOMETRICA 

El proyecto del edificio principal obedece más al establecimiento de un 
modelo de arquitectura escolar, entendido como lugar de educación y relacio
nes cívicas que al cumplimiento de un programa de necesidades. 

El modelo propuesto parte del criterio de alcanzar un conjunto interrelacio-
nado de espacios docentes y de relación, eliminando los exclusivamente cir
culatorios, desarrollado linealmente en espiral y de forma continua, para que 
sea susceptible de albergar distintos programas, sea versátil y autónomo, y 
sea fácilmente adaptable a una trama urbana densa que obligue a cegar dos 
de sus cuatro fachadas. 

La solución se obtiene subdividiendo el cuadrado de cada planta convencio
nal en cuatro niveles que mantengan una diferencia de cotas de 85 centíme
tros. 

La totalidad de los planos a distinto nivel quedan comunicados por un pa
tio central con luz natural cenital, que acaba de definirlos cerno espacio único 
no fraccionado. 



ARQUITECTOS: José Antonio Acebillo Marín, Oriol Bohigas Guardiola, Miguel Espinet Mes-
tre, David John MacKay. José María Martorell Codina, Enrique Steegmann 
García, Ignacio Tiana Guardiola y Antonio Ubach IMuet. 

C O I M S U L T O R E S T E C I M I C O S : Ibáñez. Marqués y Ovejero. 

IDEAS BÁSICAS DEL PROYECTO 
— Ordenación ortogonal de los edificios, 

principal y complementario, en rela
ción a un itinerario peatonal que atra
viesa el solar de parte a parte, actúa 
de elemento vertebrador de la com
posición general y se convierte en el 
nexo de unión del centro escolar con 

2 4 el entorno urbano. 
— Organización y composición del edifi

cio principal como modelo concreto 
de arquitectura escolar —conjunto in
terrelacionado de espacios docentes 
V de relación— más que como yuxta
posición de elementos de un progra
ma unidos por espacios de circula
ción. 

— Propuesta del edificio principal como 
modelo arquitectónicp autónomo y 
flexible, susceptible de fácil adapta
ción a solares urbanos, de escasa di
mensión dentro de tramas cerradas y 
compactas. 

— Tratamiento del edificio complemen
tario como una secuencia de espacios 
diversos, cubiertos o abiertos, organi
zados dentro de un muro perimetral a 
modo de contenedor. 

— Pluralidad de accesos al recinto y a 
los edificios que, junto a su implanta
ción en el solar, convierten el centro 
escolar en un organismo abierto y vi
vaz, en definitiva, en un trozo de ciu
dad. 

— Simplicidad y racionalidad en el trata
miento constructivo y estructural, su
jeto a una disciplina modular, tanto 
en la distribución en planta como en 
los alzados que permite la prefabrica-
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INTRODUCCIOIV» Y OBJETIVOS 
Ál ser requerimiento del Ministerio de 

Educación y Ciencia el obtener un mo
delo de centro escolar que pueda, con 
las consiguientes adaptaciones, produ
cirse en numerosas ocasiones, el arqui
tecto no debe dejar pasar la ocasión 
nada frecuente que se le presenta. 

Se trataría de evitar el carácter indife-
renciado que la seriación puede producir 
y conseguir en un edificio que, subra
yando su carácter público, incorpore una 
imagen formal lo suficientemente con
creta y singular para que, a través de su 
presencia repetida a lo ancho de un te
rritorio, procure a sus habitantes el reco
nocimiento inmediato. 

Para conseguir estos resultados se ha 
de recurrir en primer lugar a la coheren
cia geométrica de la figura que se dibuja 
en la planta. 

Otro aspecto que debe ser objeto de 
especial atención es el cerramiento ex
terior de la parcela. Pensando sobre 
todo en las zonas suburbanas, en el ur
banismo de la periferia de nuestras ciu
dades, tan necesitadas sus calles de ele
mentos que las precisen y definan, los 
cerramientos exteriores, a través de los 
cuales, en gran medida el colegio se 
hace presente, no puede limitarse a una 
simple malla metálica que cierre el cole
gio. Es preciso hacer ciudad con el ce
rramiento, dotándolo de mucha mayor 
importancia. 

Y dentro del cerramiento se ha enfati-
zado muy especialmente el punto de ac
ceso principal al colegio. 



ARQUITECTOS: Antonio Cruz Villalón, Antonio Ortiz García, Julio Tirado de Serrano, Ricardo 
Huete Fuentes y Francisco Ortega Andrade. 
Y el Departamento de Departamento de Construcción de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Sevilla. 
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Es en la entrada donde, a través del 
porche, patio y la posibilidad de fácil ac
ceso e incluso incorporación de la zona 
de usos múltiples, están sentadas las 
bases para que el colegio se convierta 
no sólo en un centro de docencia, sino 
en un foco de irradiación cultural a toda 
la zona en que se ubique. 

Y son, en efecto, estos mecanismos 
los que permiten que aceptando plena
mente la repetición y la seriación solida
rias al hecho de que la industrialización 
se produzca con comodidad, se obten
gan resultados que no hagan sentir nos
talgia de edificios proyectados singular
mente. 

Desde un primer momento hemos 
hecho especial hincapié en las solucio
nes en dos plantas, como opción priori
taria, convencidos de que potenciar una 
organización en horizontal permite obte
ner una escuela mucho más legible para 
aquellos que la usan y por tanto relacio
nes que propicien y reconozcan que el 
aprendizaje no sólo se produce en las 
aulas. 

Se ha procurado por todos los me
dios, en una zona de tan elevada lumi
nosidad, tamizar la luz a través de rema
tar con una pérgola la calle-patio central 
con naranjos, y colocar al final de los pa
sillos, allí donde dejan de ser necesarios 
como accesos, unas zonas protegidas 
del soleamiento directo, donde los 
alumnos no podrían acceder más que en 
casos de urgente necesidad de evacua
ción, asegurando así la existencia de ve
getación. 



ALZADO PRINCIPAL 

EQUIPO 48.-ZONA X-A Orense, Lugo, Oviedo, Bilbac y Vitoria. 

IDEA GENERATRIZ 

1. Una vez elegida la zona donde 
deberá situarse el centro, se tomó como 
premisa fundamental, aparte del propio 
funcionamiento del mismo, la inte
gración de este en la arquitectura propia 
del lugar. 

Otro punto de partida ha sido el 
F i g . ¿1 querer dar gran importancia al alumno, 

que, en definitiva, es para quien va 
destinado el centro. Para esto se pensó 
que su espacio propio deberla ser 
situado en un lugar predominante. 
Debido al clima de la zona elegida, 
parece importante el organizar esta 
zona, de recreo, juegos, etcétera, de 
manera que quede protegida de la lluvia, 
y así se crea el espacio cubierto, pero 
abierto, que se sitúa en el centro del 
edificio de una forma similar a la 
utilizada, con distintos usos, en la 
arquitectura vernácula de las provincias 
elegidas. Este espacio es el elemento 
más característico del proyecto. 
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ARQUITECTOS: Alvaro Aritio Armada y Pedro Herrero Pinto. 

2. En cuanto al aspecto funcional, se 
pensó qué por tener que albergar 
distintas funciones, según el tipo de 
centro a que se ha destinado el edificio, 
la solución idónea sería la ^\^e tuviera 
los menos elementos fijos posibles; así 
su flexibilidad sería máxima; es decir, se 
pretende tener un edificio contenedor, 

F i g . 28 pues se consigue el programa requerido 
compartimentado de distinta manera 
según el caso. 

3. El aspecto formal del edificio es el 
resultante de los puntos anteriores. Por 
una parte, el que tuviera solamente un 
eje de circulaciones, y que los demás 
espacios cornuniquen con él para darles 
una máxima flexibilidad y, por otra, 
tener el máximo aprovechamiento de 
superficie, nos lleva a desarrollar el 
edificio dentro de una tipología lineal. 

4. El edificio secundario propuesto, 
surge tanto por requerimiento funcional 
como por respuesta al edificio principal. 
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EQUIPO 60.-ZONA W-C Sevilla, Córdoba, Jaén y Cáceres 
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EXPOSICIÓN DEL TRABAJO 
El proyecto presenta dos soluciones: 

Si y S2 que cubren todas \as posibles 
dimensiones que, fcon Solares de 8.000 
metros cuadrados (según parcela tipo 
de 100 por 80) se pueden presentar. 

La solución Si se emplearía desde 
parcelas sensiblemente cuadradas (89 
por 89), hasta la tipo de 100 por 80, 
mientras que la S2 tendría validez en el 
intervalo entre ta parcela tipo y la más 
desfavorable, según las bases de 60 por 
134. Para este caso de 60 metros de 
lado menor y con el ánimo de cubrir to
das las posibilidades, tanto dimérislona-
les como de orientaciones, se ha diseña
do una tercera solución Sa compuesta 
por las unidades edificatorias de ia S i 
representando en sí por tanto una va
riante adaptada a valores extremos (so
lares estrechos^ con orientación favora
ble en sentido transversal. 

Se representan estas soluciones en 
primer lugar para el caso de que se 
construya el programa de 24 unidades 
(equivalente a), sin especificar uso con
creto (EGB, BUP, FP), y una escala 
(1:250) en la que se contempla la totali
dad del edificio con detalle suficiente 
para su comprensión. 

A continuación, los esquemas de 
adaptación a los tres programas (EGB, 
BUP, FP), los que explican su posible 
construcción por fases (16 unidades a 
24 y 24 unidades a 32), así como es
quemas teóricos de adaptación a la to
pografía. 



ESTRUCTURACIÓN FUNCIONAL 
Las condiciones de flexibilidad fun

cional han impuesto igualmente pautas 

de diseño traducidas en la creación de 
una calle-galerla de circulaciones y ser
vicios, espina dorsal del edificio cuyo 
programa crece o decrece con arreglo a 
aspectos circunstanciales. Calle interior 
donde se reproducen y sintetizan ele
mentos de arquitectura popular (patios 
de una o dos alturas, claroscuros de es
pacios semicubiertos siempre flexibles), 
aglutinadora tanto de los espacios do
centes como de los comunes, adminis
trativos o, incluso, de los posibles com
plementarios, que pueden existir o no 
sin alterar sustancialmente la morfolo
gía del edificio global. 

El eje de relación se polariza en los 
edificios administrativos y comunes por 
un extremo (acceso principal) y zonas 
deportivas, gimnasio, bar-comedor, si se 
realizan, por otro. 

La calle-galería toma así sentido 
como lugar de encuentro. 

Accesos, comienzo y término de las 
galerías de entrada a aulas, escaleras, 
núcleos de aseos y la rampa configuran 
su carácter. 

La estricta circulación se enriquece 
con la secuencia de jardines y sucesivos 
remansos constituyen los porches. 

ARQUITECTOS: Carlos Revuelta Martí, Juan Carlos Albert Atienza y Jaime L. Lorenzo Sálz 
Calleja (colaborador). 
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ADAPTACIÓN A LA ZONA ELEGIDA 

Se pretende crear una estructura ar
quitectónica capaz de generar las mejo
res condiciones físicas que objetivamen
te se puedan presuponer ante el desco
nocimiento del sola^ concreto en el que 
se desarrollaría la propuesta. Se han 
considerado especialmente dos factores 
básicos: la orientación y la climatiza
ción. 

Se ha estudiado una disposición en la 
cual todos los espacios docentes tienen 
la misma orientación, permitiendo, por 
tanto, la situación más favorable del 
conjunto en cada solar concreto (según 
los dos ejes). 

Asimismo, por consideraciones cli
máticas, se ha adoptado el techo alto, 
con rejilla perimetral, que permite venti
lación cruzada constante, impidiéndose 
la acumulación de masas de aire calien
te, actuando de esta forma el propio edi
ficio como climatizador natural de los 
espacios internos. 

Se ha buscado una dispersión en la 
edificación que permitiera la introduc
ción de jardines interiores favorecedo
res. Dos alturas frente a las tres para re
forzar con los recorridos la secuencia es
pacio docente-jardín deseada. 

La propia estructuración se enraiza 
en la arquitectura popular andaluza. 



EQUIPO 84.-ZONA W-A San Sebastián'Santander, La Coruña y Pontevedra. 
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MEMORIA 
El amplio programa, basado siempre 

en unidades pares de 60 metros, y la 
importancia de la capacidad de amplia
ción que deberá tener el edificio, nos lle
vó a la idea de desarrollarlo en base a 
dos ejes paralelos, sobre los cuales apo
yar las direcciones de ampliación, rema
tándolos con los dos edificios secunda
rios. De la diferente colocación de los 
edificios secundarios en relación con el 
edificio principal, aparecen las dos va
riantes que planteamos para adaptarnos 
a los diferentes solares. 

Por otra parte, pensamos que era 
conveniente la separación de las áreas 
docentes (plantas 1 y 2), de los espacios 
comunes (planta baja), que deberán al 
mismo tiempo servir a la comunidad 
donde vaya a estar situada la escuela. 

En cuanto a las orientaciones, trata
mos de resolver el problema mediante 
plantas flexibles que permitan la coloca
ción de las aulas sobre las orientaciones 
más favorables según su uso. Esta flexi
bilidad nos permite al mismo tiempo el 
paso de la enseñanza tradicional, de 
plantas compartimentadas en aulas, a la 
forma de enseñanza que se está experi
mentando sobre todo en el norte de Eu
ropa y que se desarrolla en plantas li
bres, donde todas las unidades confor
man el gran espacio unitario. 

La idea de escuela como ün todo úni
co hemos intentado plasmarla mediante 
un gran "hall" del que participan lastres 
plantas, alrededor del cual se organizan 
todas las circulaciones, convirtiéndose 
así en el centro vital de la escuela. Con 
esta idea hemos querido suprimir las 



ARQUITECTOS: Julio Murias Fernández y Elias Solana Berribchoa. 

F i g . 32 

214 

compartimentaciones por cursos o nive
les, buscando la máxima integración y 
comunicación entre los alumnos. Este 
"hall" se abre al exterior a través del pa
tio de entrada, mediante una gran cris
talera, la cual nos permite un máximo de 
soleamiento en todas las circulaciones y 
ayuda a establecer una mayor variedad 
de secuencias en el tránsito aula-
exterior del edificio. 

La modulación de la fachada es la 
que nos define las dimensiones de los 
huecos; todos ellos llevan el mismo tipo 
de carpintería, basada en dos hojas co
rrederas, dos montantes que permitan 
una ventilación sin molestias y una per-

: sianilla exterior de láminas metálicas y 
sencilla funcionamiento que permita en 
un momento dado tamizar el exceso de 
luz. 

Las instalaciones las hemos centrado 
en el elemento de unión entre los dos 
ejes, discurriendo todos los montantes 
por los patinillos de ventilación de los 
aseos, lo cual permite una fácil conser
vación. Desde estos puntos ramificamos 
las canalizaciones, con lo cual no fija
mos los extremos, y esto nos permite en 
un momento dado, retirar estas canali
zaciones y llevarlas a otra parte del edifi
cio. 

Los cuatro corredores que nos apare
cen en fachada cerrando los patios, y 
que en los esquemas hemos denomina
do como "circulación de emergencia", 
tienen la finalidad de cerrar un circuito 
de circulación en fachada, que permita 
en todo momento una fácil evacuación 
del edificio. 



EQUIPO 100.-ZONA W-C Sevilla, Córdoba, Jaén y Cáceres 
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Queremos hacer la mejor escuela 
dentro de los múltiples condicionantes 
que la realidad existente y cambiante 
nos impone. 

Huimos de lo espectacular, de lo es
cenográfico. El alumno, protagonista 
del espacio, hace suyo el proyecto. 

La articulación de ejes circulatorios 
en torno de un elemento central nos 
produce un esquema claro, sencillo y 
funcional. 

Los elementos de más volumen de 
tráfico, como escaleras y aseos, se des
centralizan, produciendo un efecto dis
pensador que facilita y compensa las 
circulaciones, suprimiendo los puntos 
conflictivos. 

El espacio central articula dichos es
pacios, unificando el conjunto tanto 
horizontal como verticalmente. 

La conexión interna entre edificio 
principal y complementario se realiza a 
través de un eje lineal claro y que ab
sorbe perfectamente el volumen de trá
fico previsto en los supuestos más des
favorables. 

Un punto clave en la concepción del 
proyecto es la rapidez de ejecución que 
nos ha parecido fundamental. 

Tras un estudio exhaustivo, de los 
sistemas europeos de prefabricación, 
llegamos a la conclusión de que la im
plantación de un sistema de prefabrica
ción pesada o semipesada integral del 
edificio era inamortizable en el su
puesto fijado por las bases. 
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ARQUITECTOS: Alberto Campo Baeza y Fernando IMúñez Robles. 

La solución propuesta pretende be
neficiarse de todo aquello que la prefa-
bricación nos ofrece hoy, dejando a un 
lado todos los supuestos utópicos rela
tivos al tema. 

La estructura metálica, totalmente 
prefabricada en taller, cumple todos los 
requisitos propuestos. 

Los forjados pueden resolverse, bien 
con elementos convencionales, bien 
con elementos prefabricados de hormi
gón. 

Los cerramientos se resuelven con 
un mínimo de piezas prefabricadas de 
hormigón ligero que se completan en 
obra. 

La carpintería exterior se hace con 
correderas en aluminio termolacado. 
En las fachadas que asi lo requieran se 
ha previsto la colocación de lamas mo
vibles tipo Llambi que resuelven per
fectamente el problema de control de 
luz y oscurecimiento de aulas. 

La tabiqueria interior se resuelve 
con elementos prefabricados, ya exis
tentes en el mercado, de cartón-yeso, 
que irán tratados hasta 1,70 metros, 
evitando su posible deterioro. 

Los pavimentos en terrazos, de pé
treos aglomerados con resinas sintéti
cas de alta resistencia y fácil conserva
ción. 

La carpintería interior, en huecos 
cargados con montante fijo, se hará en 
madera para pintar. 

Las instalaciones quedan definidas 
en sus correspondientes memorias. 

F i g . 34 

216 



EQUIPO 108.-ZONA X-A Orense. Lugo, 

ARQUITECTOS: Fernando Mandares Fernández, 
Vidal y Francisco Rodríguez de 

Oviedo, Bilbao y Vitoria. 

María Nieves Ruiz Fernández, Javier Ortega 
Partearroyo. 

El proyecto de proto-tipo de centro 
docente que se presenta se basa en la 
aceptación de la normativa y de los ob
jetivos del concurso, y en la considera
ción de que su carácter prototípico, no 
impide la adecuación a las característi
cas de la zona elegida en cuanto ésta 
presenta un cierto grado de homogenei
dad. 

Seha buscado, pues, una tal adecua
ción tanto en los aspectos organizativos 
como en los estilísticos. 

F i g. 35 Así, el colegio se ha entendido como 
unión de tres pabellones: uno, el princi
pal, que aloja los usos propiamente do
centes v que, por su tamaño, convierte 
el conjunto en decididamente longitudi
nal; otros dos, más cortos, alojan los 
usos complementarios y se sitúan per-
pendicularmente al anterior. De este 
modo, los pabellones pequeños transfi
guran por completo el esquema longitu
dinal simple, proponiendo el colegio 
como edificio que se articula en torno a 
una plaza abierta, espacio principal de 
acceso que toma un carácter represen
tativo o institucional. Pero en planta ba
ja, el pabellón longitudinal retranquea su 
límite con respecto a los pabellones 
complementarios, originando así un so
portal que pone en comunicación cu
bierta los dos extremos del edificio con 
la plaza de acceso. Al igual que la confi
guración concreta de los pabellones pe
queños, estos extremos del edificio son 
diferentes: extremo y pabellón pequeño 
del lado Oeste vacían más su volumen, 
en favor de la existencia del soportal, 
que los del lado Este, debido a su proxi
midad a los accesos rodados y secunda-217 
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COLABORADORES: Equipo Pluridisciplinar DICENDO (Diseño de Centros Docentes) 
Francisco Alvarez García (Profesor de EGB), Celso Fernández Gómez 
(Profesor de BUP), Pilar García García (Profesora de FP), Jesús Luis 
García Peláez (Profesor de la Universidad de Oviedo). José Antonio Ga»--
cía Prendes (Aparejador), José Gómez Campo (Ingeniero Industrial), Ig
nacio Herrero Elena (Aparejador), Julio Jiménez Alonso (Ingeniero Téc
nico Industrial), Alfredo Menchaca Suárez (Ingeniero Técnico Industrial) 
V José Luis Riesgo IVIenéndez (Profesor Mercantil). 

rios; del mismo modo que el extremo 
Este y su pabellón correspondiente, que 
contiene el gimnasio, están cercanos al 
espacio dedicado a deportes. 

En síntesis, el colegio se ha entendi
do capaz de generar un conjunto que, en 
cuanto a su volumen y al espacio exte
rior que crea,* se piensa unido al modo 
de entender la edificación en la zona. El 
edificio es un volumen definido por la 
cubierta y la estructura; pero tal estruc
tura, sin dejar que se pierda la definición 
neta y sustancial del volumen, queda 
cerrada o no por los entrepaños, vacián
dose como espacio exterior —como so
portal— allí donde convenga. 

En cuanto a lo estilístico, se ha queri
do compatibilizar un planteamiento mo
derado y realista de la prefabricación 
con una forma edificada que acepta, de-* 
cididamente, configurarse mediante 
aquellos elementos que, dotados de una 
fuerte tradición o de una simple lógica, 
se entienden como los componentes de 
una imagen edificada obvia, entendible 
en el lugar. Cubiertas, aleros, pórticos, 
soportales... construyen así la imagen 
deseada, un tanto conducida mediante 
el diseño hacia una expresión casi em
blemática. 

La planta baja, en contacto inmediato 
con soportales y accesos, aloja los usos 
más públicos, tanto de carácter docente, 
como administrativos o complementa
rios. En las plantas altas del pabellón 
longitudinal se sitúan las aulas, semina
rios y talleres, mayoritariamente dis
puestos hacia el exterior del colegio. 

La organización propuesta permite 
algunas ampliaciones. 
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EQUIPO 113.-Z0NA X-C Logroño, Gerona. Segovia, Guadalajara, Madrid. To
ledo, Badajoz y Granada. 
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El proyecto que se presenta parte del 
criterio de obligado cumplimiento de las 
normas sin poner en cuestión ninguno 
de sus muchos aspectos. 

El prototipo de este que se dibuja es 
un ejemplo posible de un conjunto, ya 
que el criterio seguido es el de encon
trar, no tanto un tipo cuanto un sistema 
capaz de "proyectar" y "construir" una 
serie de colegios que sirvan diferentes 
programas y emplazamientos. Basados 
en sencillos esquemas funcionales, los 
ejemplos del conjunto responden a los 
mismos elementos modulares y siste
mas de conexión, permitiendo la adap: 
tación al mismo sistema constructivo, 
industrializado o no. 

Se distinguen asf tres tipos: el simé
trico -a l que llamaríamos sistema 
"ideal"—, el asimétrico —más flexible, 
con más posibilidades de adaptación al 
lugar— y el compacto —más urbano, 
propio para terrenos no muy amplios y 
para zonas más lluviosas. Tales tipos 
pueden desarrollarse para los progra
mas de F.P., B.U.P., centro tipo y am
pliación de centro de E.G.B., siendo to
dos ellos ampliables y también, en gran 
modo, alterables, sin merma de la inte
gridad del total. 

Se componen de la unión de dos pa
bellones diferentes según cada tipo, el 
principal y de usos propiamente docen
tes, y el complementario y de servicio. 
Tal división, en dos cuerpos separados, 
procura mejor adaptabilidad a las diver
sas condiciones topográficas posibles y 
facilidad de construcción en fases, posi
bilitando que el edificio complementario 
pueda adquirir una situación, y así un 
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carácter, más propiamente urbana, lo 
que es conveniente por la condición 
más pública de algunos de sus usos. 
Asimismo queda abierto un juego de 
composición más diverso a establecer 
entre los dos pabellones y con el terreno 
en que se enclavan, utilizable en benefi
cio de las exigencias que, como forma 
urbana, invite a considerar el lugar con
creto.* 

En cuanto al pabellón principal, y de
bido a desearse una orientación poco 

F i g , 38 soleada (N. o E.) para los locales docen
tes, se ha elegido un edificio lineal que, 
para evitar el excesivo desarrollo y el es
quematismo de la disposición simple
mente seriada, sitúa algunos locales en 
la orientación contraria y protegidos 
mediante el soportal, elemento éste que 
cedería parte de su volumen en caso de 
ampliación. 

Se compone de tres plantas servidas 
por corredor y con bloques de servicios 
en los extremos. En la primera planta, la 
mayor parte de los locales se sitúan a N. 
(o E.), dando lugar en el S. (o W.), al so
portal Y la entrada. En la segunda, los 
despachos situados en la fachada solea
da son de menor fondo que las aulas, 
quedando así protegidos por la segunda 
altura del soportal que se corona con los 

2 2 0 locales situados en tercera planta, que 
pasan a ocupar también esta orienta
ción. Una escalera lineal comunica y or
dena el volumen interior, mientras otra 
helicoidal produce un rápido acceso de 
docentes. 
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Después de uer l a s s o l u c i o n e s arquitectónicas p r e - / 

miadas por e l rílinisterio de Educación y C i e n c i a , creemos 

l o que a n t e r i o r m e n t e afirmamos: se t r a t a b a de p e r f e c c i o 

nar e l s i s t e m a graduado, y r e s u l t a n d o unos c e n t r o s arqui_ 

tectónicamente e n c o m i a b l e s , pero p e r f e c t a m e n t e inútiles/ 

s i de cambiar e l modelo pedagógico que l o s s u s t e n t a b a se 

t r a t a b a . E s t e r a z o n a m i e n t o s e r l a lógico s i l a a g i l i d a d / 

n e c e s a r i a para e s t e recambio se h u b i e r a hecho r e a l i d a d , / 

pero l o c i e r t o es que l a máquina a d m i n i s t r a t i v a e s t a t a l 

no f u n c i o n a ágilmente en relación con l a s demandas que / 

hoy se p l a n t e a n : se s i g u e gobernando una gran fábrica c o 

mo se gobernaba un t a l l e r , y l o s r e s u l t a d o s son poco me

nos que catastróficos, 

mucho ha l l o v i d o desde entonces y todo s i g u e i g u a l 

o peor que hace s e i s años, s o b r e todo cuando l a s p r e t e n 

d i d a s reformas s i g u e n s i n h a c e r s e , porque previamente ti£ 

nen que e x p e r i m e n t a r s e y e v a l u a r s e y e s t a es t a r e a l e n t a 

y difícil, contando además con e l r e l e v o de Gobierno d e l 

año 1982 y por c o n s i g u i e n t e e l cambio de p l a n t e a m i e n t o de 

toda l a política e d u c a t i v a d e l país. 

En e s t e p e r i o d o s i g u e l a política de a p u n t a l a m i e n t o 

de l a enseñanza p r i v a d a . Uéase como muestra l a O.fíl. d e l 

3 de 3 u n i o de 1981 (317) s o b r e a p e r t u r a de p l a z o de s o 

l i c i t u d de s u b v e n c i o n e s de obras para l o s c e n t r o s no es

t a t a l e s , y e l régimen de s u b v e n c i o n e s a l o s c e n t r o s p r i 

vados en l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l Estado de cada 

año, por ejemplo, l a O.ITl. de 16 de Hílayo de 1984 ( 3 1 8 ) , / 

que r e g u l a l a s c o n d i c i o n e s para su obtención ese año. 

(317) A r a n z a d i , 1981 R. 1395. Uer Apéndice. Anexo 57 a) 
(318) A r a n z a d i , 1984 R. 1423. Uer Apéndice. Anexo 57 b) 
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Estamos en 1985 y no quedándonos conformes con l a / 

situación a c t u a l , y en base a l a s n o t i c i a s a p a r e c i d a s re_ 

c i e n t e m e n t e en l a prensa p r o f e s i o n a l a c e r c a de que e l lyii-

n i s t e r i o pretendía cambiar l o s programas de n e c e s i d a d e s / 

didáctico-arquitectónicas, hemos r e a l i z a d o una v i s i t a a 

l a s o f i c i n a s de l a Dunta C e n t r a l de C o n s t r u c c i o n e s , I n s 

t a l a c i o n e s y Equipo E s c o l a r y t e n i d o una e n t r e v i s t a con 

su A r q u i t e c t o - J e f e , D. F r a n c i s c o García de Paredes, a / 

q u i e n conocimos en una v i s i t a que éste realizó a iKlurcia, 

con motivo de l a innauguración d e l nuevo C o l e g i o de Arqu_i 

t e c t o s y nos ha f a c i l i t a d o e x t r a o f i c i a l m e n t e e l p r o y e c t o 

de modificación de t a l e s programas, que no sabemos s i / 

cuando e s t e t r a b a j o vea su l u z estarán ya p u b l i c a d o s o / 

habrán s u f r i d o m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n c i a l e s . Solamente nos 

pudo f a c i l i t a r l a s denominaciones y e l dimensionado de / 

l o s f u t u r o s c e n t r o s que se p r o y e c t a n , no a s i e l t e x t o de 

l a s recomendaciones didáctico-arquitectónicas que s u e l e n 

acompañar a l a s c i t a d a s d i s p o s i c i o n e s . (319) 

Con e s t a base, varaos a t r a t a r de e s t a b l e c e r en e l / 

s i g u i e n t e c a p i t u l o e l e s t u d i o c o m p a r a t i v o de l a s denomi

n a c i o n e s de e s p a c i o s y e l dimensionado de l a s mismas, des_ 

de l o s años c i n c u e n t a h a s t a e s t a última disposición t o d a 

vía "non n a t a " . 

P r e s e n t a e s t e p r o y e c t o nuevas denominaciones, t a l e s 

como: 

1. A u l a s t a l l e r 

• 2. A u l a s de a c t i v i d a d e s artísticas 

3. L a b o r a t o r i o G e n e r a l 

4. A n t e l a b o r a t o r i o 

5. A u l a menor-Seminario 

5. S a l a de Educación Física ( d i s t i n t a d e l comedor) 

(319) Uer l o s datos f a c i l i t a d o s a continuación. 
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PROYECTO DE NUEVO PROGRAfilA DE NECESIDADES 

DIDACTICO-ARQUITECTONICAS PARA CENTROS DE 

PREESCOLAR Y E.G.B. DE 1985 



ANEXO I 
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PROGKAm DE NECESIDADES PARA CENTROS DE E.G.B. 
P r o v i s i o n a l 4 / 5 / 8 4 

PROGRAMA. BÁSICO 

A 

S u p e r f i c i e 
l o c a l 

M2. 

8 Uds . 
10 P r o f e s o r e s 

16 Uds 
20 P r o f e s o r e s 

24 U d s . 
30 P r o f e s o r e s 

PROGRAMA. BÁSICO 

A 

S u p e r f i c i e 
l o c a l 

M2. NS 
l o c a l e s 

Sup 
p a r c i a l 

NO 
l o c a l e s 

Sup 
p a r c i a l 

N2 
l o c a l e s 

Sup 
p a r c i a l 

A u l a ( l e r C i c l o ) 60 2 120 4 240 e 360 

A u l a (22 C i c l o ) 54 3 162 6 324 9 486 

A u l a (3S C i c l o ) 54 2 108 4 216 6 324 

A u l a s T a l l e r 60 1 60 2 120 3 180 

A u l a A c t i v . A r t í s t i c a s 60 1 60 1 60 1 60 

L a b o r a t o r i o G e n e r a l 90 1 90 1 90 2 180 

A n t e l a b o r a t o r i o 15 1 15 1 15 2 30 

A u l a m e n o r - S e m i n a r i o 25 1 25 2 50 3 75 

S a l a de Educación F í s i c a - 1 120 1 180 1 220 

Anexos Educación F í s i c a - 1 70 1 75 • 1 80 

B i b l i o ' ' t e c a - 1 36 1 72 1 108 

A s e o s - 1 36 1 72 1 108 

T o t a l S u p e r f i c i e ú t i l M2. 902 1.514 2.211 

B 

D i r e c t o r y v i s i t a s 20 1 20 1 20 1 20 

T u t o r í a s 10 2 20 4 40 6 60 

S e c r e t a r i a y a r c h i v o - 1 20 1 25 1 30 

S a l a P r o f e s o r e s - 1 20 1 40 1 60 

A s e o s - G u a r d a r r o p a - 1 10 1 20 1 30 

C a l e f a c c i ó n 20 1 20 1 20 1 20 

Contadores 5 1 5 1 5 1 5 

A l m a c é n - T r a s t e r o - 1 10 1 20 1 30 

T o t a l S u p e r f i c i e ú t i l M2. 12 5 190 255 

T o t a l s u p e r f i c i e ú t i l A + B 1.027 1.704 2.466 

C i r c u l a c i o n e s (25%) 257 426 616 

TOTAL 1.284 2 .130 3.082 

12Z muros y t a b i q u e s 154 256 370 

T o t a l S u p e r f i c i e c o n s t r u i d a M2. 1.438 2 .386 3.452 

T o t a l S u p e r f i c i e c o n s t r u i d a n o r m a t i v a 1.9751 1.196 2 .259 3.138 
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ANEXO I ( C o n t i m i a c i ó n ) 

PROGRAMA. DE NECESIEADES PARA CENTROS DE E . G . B . 

P r o v i s i o n a l 4 /5 /84 

PROGRAMA COMPLEMENTARIO OPTATIVO 

C 

8 U d s . 

+ 2 P r e e s c o l a r 

16 U d s . 

+ 4 P r e e s c o l a r 
24 Uds . 

'+ 6 P r e e s c o l a r 

Educación E s p e c i a l 30 1 30 1 30 1 30 

P r e e s c o l a r 

A u l a 60 2 120 4 240 6 360 

P r e e s c o l a r Despacho 9 1 9 2 18 3 27 P r e e s c o l a r 
Aseo n i ñ o s 7.5 2 15 4 30 6 45 

P r e e s c o l a r 

Aseo p r o f e s o r e s 3 1 3 1 3 1 3 

Comedor - 1 50 1 100 1 150 

C o c i n a - o f i c i o - D e s p e n s a - 1 30 1 40 1 45 

Aseo S e r v i c i o 5 1 • 5 1 5 1 5 

V i v i e n d a S u b a l t e r n o 75 1 75 1 75 1 75 

T o t a l S u p e r f i c i e ú t i l 337 541 740 

C i r c u l a c i o n e s 67 108 148 

TOTAL 404 649 888 

12/1 muros y t a b i q u e s -49 78 107 

T o t a l S u p e r f i c i e c o n s t r u i d a M2. 452 727 995 

CENTRO COMPLETO 

T o t a l S u p e r f i c i e c o n s t r u i d a A + B + C 1.890 3.113 4.447 

• Todos l o s c e n t r o s de E . G . B . l l e v a r a n i n c o r p o r a d o un porche de 0 ,5 m 2 / p . e . 

22 5 



A N E X O I I ; 
F i g . 41 

: P R O G R A M A D E N E C E S I D A D E S P A R A C E N T R O S D E E G B . M E N O R E S D E 8 U D S . 

P r o v i s i o n a l 4 /5 /1984 

S u p e r f . 1 U d s . 2 U d s . 3 U d s . 4 U d s . 5 U d s . 6 U d s . 7 U d s . 

I J O C A L E S L o c a l 
N2 de l o c a l e s ( ) M2. l o c a l 

A u l a 12 c i c l o 60 1 1 1 1 1 2 
to 
S) 4J A u l a 22 c i c l o 54 1 1 2 2 
c 
t¡> 

A u l a 3 2 c i c l o 54 1 1 2 2 2 
o A u l a s - T a l l e r 60 1 1 1 1 1 1 1 
m 
0 • L a b o r a t o r i o G e n e r a l 60 1 1 1 1 
U 

Q* 
A u l a - S e m i n a r i o 25 1 1 1 1 

ü) 
U • S a l a de E d u c . F í s i c a 90 1 1 

Aseos - 1 (10) 1(10) 1(15) 1(20) 1(25) 1(30) 1(35) 

m 
(U 

D i r e c c i ó n y Admon. 10 1 1 1 1 1 1 1 
iJ 
c 
(U 

T u t o r í a s 10 1 1 2 2 2 2 
u 
0 •0 

Aseos p r o f e s o r e s - 1 (2) 1 (4) 1 w 1 (6) 1 (6) 1 (8) 1 (8) 

o 
c 

A l m a c é n - t r a s t e r o - 1 (2) 1 (4) 1 (4) 
T 

1 (6) 1 (6) 1 (8) 1 (8) 

T o t a l S u p e r f i c i e ú t i l 84 158 217 375 434 587 652 

C i r c u l a c i o n e s (25%) 21 39 54 94 109 148 163 

TOTAL 105 197 271 469 543 735 815 

12% Muros y t a b i q u e s 13 24 33 56 65 88 98 

T o t a l S u p e r f i c i e c o n s t r u i d a M2. 118 221 304 525 608 82 3 913 

• E l L a b o r a t o r i o g e n e r a l se i n c l u y e a p a r t i r de 4 U d s . , s iempre que se i m p a r t a e l 3 — C i c l o . 

• L a S a l a de Educación F í s i c a se i n c l u y e a p a r t i r de 6 U d s . , s iempre que se Imparta e l 3 ^ C i c l o , 
p o r c o n s i d e r a r que ya hay s u f i c i e n t e n2 de alimmos p a r a que haya un p r o f e s o r de Educación Tlsi 
c a . 

• En l o s c e n t r o s de 2 , 3, 4 y 5 U d s . deberán poder u n i r s e a l menos 2 a u l a s p a r a f o r m a r , 
s i se d e s e a , un e s p a c i o grande de r e u n i ó n . 

L a s u p e r f i c i e de l o s l o c a l e s e s t á programada p a r a > 2 5 a l u m n o s . P a r a menor ntSmero de alvmmos l a 
s u p e r f i c i e s e r á : mínimo 40 m2. p a r a < 20 alumnos y e n t r e 20 y 25 alumnos 2 m2/alvimnos, es d e c l 
e n t r e 40 y 50 m2. 
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A N E X O I I I 
PROGRAMA DE NECESIDADES PARA CENTROS DE PREESCOLAR 

P r o v i s i o n a l 4 / 5 / 8 4 

LOCALES 

S u p e r f i c i e 

L o c a l 

2 U d s . 4 U d s . 6 U d s . 8 Uds . 

LOCALES 

S u p e r f i c i e 

L o c a l 
NS 

l o c a l e s 
Sup 

p a r c i a l 

N2 

l o c a l e s 
Sup 

p a r c i a l 

NS 

l o c a l e s 
Sup 

p a r c i a l 

N 9 

l o c a l e s 
Sup 

p a r c i a l 

A u l a s 60 2 120 4 240 6 360 8 480 

A s e o s n i ñ o s 7,5 2 15 4 30 6 45 8 60 

Despacho 9 1 9 2 18 3 27 4 36 

E s p a c i o común 0 , 5 M 2 / p . e . 1 30 1 60 1 90 1 120 

D i r e c c i ó n y Admon. 9 1 9 1 9 1 9 1 9 

Aseos P r o f e s o r e s - 1 3 1 3 2 6 2 6 

C a l e f a c c i ó n 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

T r a s t e r o - L i m p i e z a - 1 4 1 6 1 8 . 1 • • 10 

T o t a l S u p e r f i c i e ú t i l 193 369 548 7 24 

C i r c u l a c i o n e s (10 7.) 19 ' 37 55 72 

TOTAL 212 406 603 796 

12 7. Muros y t a b i q u e s 25 49 72 96 . 

T o t a l S u p e r f i c i e c o n s t r u i d a M2. 237 455 675 892 

» Las a u l a s e s t a r á n comunicadas a l menos de dos en d o s , p a r a poder i n t e g r a r s e eji—wicigjpacio común. 

*• Todos l o s c e n t r o s de P r e e s c o l a r l l e v a r a n i n c o r p o r a d o un porche de j u e g o s / á e 0 ^ K m 2 / p . e ) 

22 7 1 
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Igualmente presenta como novedad un programa comple

mentar lo ' opta tivo para unidades de Educación Especial y 

de Preescolar, que por primera vez se recogerían en este 

tipo de disposiciones, a s i como comedor, c o c i n a - o f i c i o - / 

despensa, vivienda del subalterno (5 metros cuadrados más 

amplia que l a O.IH. del 75) etc. También presenta un pro

grama de necesidades para centros menores de 8 unidades, 

que es l a primera vez que se contempla. 

Destaca e l hecho en este proyecto de que siempre / 

existen más profesores que unidades de aula construidas, 

a s i en centros de : 

a Unidades 10 profesores 

16 " 20 

24 " 30 " 

S i se contempla l a distribución de dicho profesorado 

en los espacios previstos, se observa que cada profesor / 

estaría ubicado en las aulas y necesariamente entre los / 

siguientes espacios: 

Aulas t a l l e r 

Aula de actividades artísticas 

Laboratorio General 

Antelaboratorio 

Aula menor-Seminario 

Sala de Educación Física 

B i b l i o t e c a . 

Todo lo cual obligaría a l profesorado a no tener un 

aula f i j a y a disponer de un agrupamiento f l e x i b l e de los 

alumnos, en función de l a coordinación de actividades a / 

r e a l i z a r en cada momento, t a l y como recoge e l espíritu / 

de l a reforma metodológica que se está tratando de ensayar 

en este país en este momento. Esperemos que pronto se pue

da hacer realidad. 
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C A P I T U L O I I : 

A N Á L I S I S COn iPARAT IWO DE E S P A C I O S Y 

D i n i E N S I O N E S E N T R E 1 9 5 6 y 1 9 8 5 
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1. P R E A m a U L O Y A C L A R A C I Ó N PREI/ IA 
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1.1. PREAniBULO 

Una uez r e a l i z a d a en e l c a p i t u l o p r e c e d e n t e l a evo

lución histórico-legislativa de l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o 

l a r e s en España, procede a h o r a r e a l i z a r un análisis com

p a r a t i v o por Confrontación d i r e c t a de d a t o s , e n t r e l a s / 

d i s p o s i c i o n e s que se han p r o d u c i d o en e s t e país e n t r e / 

l o s años 1956 y l a a c t u a l p r o y e c t a d a de 1984, aunque és

ta última aún s i n a p a r e c e r o f i c i a l m e n t e . 

Observaremos que e x i s t e n denominaciones de e s p a c i o s 

que no f i g u r a n en todas l a s d i s p o s i c i o n e s comparadas, y 

por t a n t o e s t a s c a s i l l a s quedarán en b l a n c o . 

No hemos i n t r o d u c i d o e l f a l l i d o i n t e n t o de 1979 en/ 

e s t e análisis c o m p a r a t i v o porque su p l a n t e a m i e n t o no obe

deció a un cambio en e l programa de n e c e s i d a d e s , s i n o t a n 

sólo a una remodelación de l o s p r o y e c t o s que debían de s a 

r r o l l a r l o , por t a n t o l o s datos numéricos eran l o s mismos / 

que l o s de 1975, y s i n embargo hemos i n t r o d u c i d o e l a c t u a l 

p r o y e c t o d e l fíl.E.C. por p r e s e n t a r novedosas i n t r o d u c c i o n e s 

con r e s p e c t o a l a n o r m a t i v a de 1975. 

A l mismo tiempo vamosa i r d e s c r i b i e n d o e l uso y u t i 

lización que de e s t o s e s p a c i o s se ha hecho en l o s c e n t r o s 

e s c o l a r e s por e x p e r i e n c i a p r o p i a v i v i d a en l o s mismos en 

mis v e i n t e años de e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l ; y desde 1979 por 

e l c o n t r a s t e l l e v a d o a cabo en e l seno d e l S e m i n a r i o P e r 

manente de Organización de C e n t r o s d e l I.C.E. de l a U n i 

v e r s i d a d de l y i u r c i a , que desde entonces hemos c o o r d i n a d o , 

y a l que pertenecían D i r e c t o r e s y P r o f e s o r e s de toda l a 

Región de n i u r c i a . Ha s i d o pues, una e n c u e s t a v i v a a l o / 

l a r g o de un período d i l a t a d o de tiempo. 
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1.2. ACLARACIÓN PREWIA 

Presentamos primeramente l o s cuadros c o m p a r a t i v o s , 

r e f e r i d o s a cada una de l a s denominaciones de e s p a c i o s 

que han a p a r e c i d o desde hace v e i n t e años, una vez r e c o 

p i l a d a s todas l a s d i s p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s de l a s c o n s 

t r u c c i o n e s e s c o l a r e s ; en donde, por confrontación d i r e c 

ta de datos c o n t e n i d o s en e l l a s , podemos a p r e c i a r l a s d_i 

f e r e n c i a s c u a l i t a t i v a s o c u a n t i t a t i v a s , en cada caso, / 

que e n t r e e s t a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s se producen, y / 

que nos dan p i e para hacer e l c o m e n t a r i o , que r e f e r i d o a 

cada una de e l l a s , a p a rece p o s t e r i o r m e n t e . 

E s t a metodología de análisis, creemos puede dar una 

visión g l o b a l de l a política de c o n s t r u c c i o n e s que se ha 

s e g u i d o en España, prácticamente desde l a Guerra C i v i l . 

Hemos q u e r i d o comparar, p r e c i s a m e n t e sólo e s t a s d i s p o s i 

c i o n e s y no l a s a p a r e c i d a s con a n t e r i o r i d a d ( I I Repúbli

ca, años v e i n t e , e t c . ) porque son e s t o s c e n t r o s l o s que 

aún están en utilización p l e n a , y t a n t o l o s c o m e n t a r i o s 

y p r o p u e s t a s que vamos a h a c e r , podrían s e r v i r , modesta

mente, de base para p r e v i s i b l e s cambios f u t u r o s , o para 

d e j a r l a p u e r t a a b i e r t a a l o s diseñadores a f u t u r a s r e 

modelaciones de l o s mismos, en v i r t u d d e l r e f l e j o que en 

e s t o s c o m e n t a r i o s se m a n i f i e s t a , d e l uso que de l o s e d i 

f i c i o s e s c o l a r e s han hecho l o s p r o f e s o r e s de l o s mismos, 

y que p e r s o n a l m e n t e hemos v i v i d o en n u e s t r o e j e r c i c i o / 

p r o f e s i o n a l . Casualmente he t e n i d o ocasión de t r a b a j a r 

en todos l o s modelos que vamos a comentar y en a l g u n a s / 

o c a s i o n e s , hemos t e n i d o o p o r t u n i d a d de r e a l i z a r p r o p u e s 

tas c o n c r e t a s de cambios o m o d i f i c a c i o n e s , a r e q u e r i m i e n i 

to de al g u n o s a r q u i t e c t o s diseñadores, cuando nos ha s i d o 

s o l i c i t a d o . Esperemos que e s t e p l a n t e a m i e n t o sea útil. 
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Las d i s p o s i c i o n e s r e f e r i d a s que vamos a a n a l i z a r s o n : 

-O.in. de 20 de Enero de 1956 (B.O.E. d e l 8-3-56) (320) 

Dando normas técnicas para l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s 

-O .m. de 10 de Noviembre de 1967 (B.O.E. d e l 29-11-67) (321) 

Dando normas técnicas complementarias de l a s a n t e r i o r e s , / 

pues se e s p e c i f i c a n l a s d i m e n s i o n e s y denominaciones de / 

e s p a c i o s e i n c l u s o l o s co s t o s , que en 1956 no se h a b l a n / 

dado; todo e l l o estando ambas d i s p o s i c i o n e s d e n t r o d e l / 

ll a m a d o I P l a n de C o n s t r u c c i o n e s E s c o l a r e s , que se p r o - / 

duce e n t r e l o s años 1953 y 1971, y que hemos comentado / 

en e l C a p i t u l o I (p. 74-124). 

-O.fñ. de 10 de Fe b r e r o de 1971 (B.O.E. d e l 20-2-71) (322) 

Dando normas para l a redacción de l o s p r o y e c t o s de c o n s 

t r u c c i o n e s e s c o l a r e s para c e n t r o s de E.G.B. y B a c h i l l e r a 

t o , y que s u s t i t u y e a l a CTil. de 10-11-67. 

-O.in. de 17 de S e p t i e m b r e de 1973 (B.O.E. d e l 8-10-73) (323) 

Que aprueba l o s nuevos programas de n e c e s i d a d e s para l o s / 

c e n t r o s de E.G.B. y B a c h i l l e r a t o y que s u s t i t u y e a la^. de / 

10-2-71. 

-O.ni. de 14 de Agosto de 1975 (B.O.E. d e l 27-8-75) (324) 

Que s u s t i t u y e a l a a n t e r i o r de 17-9-73, y por l a que se / 

aprueban l o s nuevos programas de n e c e s i d a d e s para l o s / / 

c e n t r o s de E.G.B. y B a c h i l l e r a t o , y que es l a que en l a / 

a c t u a l i d a d continúa v i g e n t e . 

- P r o y e c t o de nuevo programa de n e c e s i d a d e s de 4-5-84, para 

c e n t r o s de E.G.B., P r e e s c o l a r y Educación E s p e c i a l , f a c i 

l i t a d o p e r s o n a l y c o n f i d e n c i a l m e n t e por D. F r a n c i s c o Gar

cía de Paredes, A r q u i t e c t o - 3 e f e de l a 3unta C e n t r a l de / 

(320) A r a n z a d i , 1956. R. 425 
(321) A r a n z a d i , 1967. R. 2249 
(322) A r a n z a d i , 1971. R. 331 
(323) A r a n z a d i , 1973. R. 1827 y BOIYIEC C o l . L e g i s l a t i v a R.445 
(324) A r a n z a d i , 1975. R. 1714 
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C o n s t r u c c i o n e s I n s t a l a c i o n e s y Equipo E s c o l a r d e l ñliniste-

r i o de Educación y C i e n c i a , en lYladrld, en v i s i t a p e r s o n a l 

r e a l i z a d a e l 11 de J u n i o de 1985. 

Para mayor f a c i l i d a d en l a comparación, hemos a b r e v i a 

do en l o s cuadros c o m p a r a t i v o s l a s c i t a s . Sólo pondremos/ 

l o s años en l o s que se producen t a l e s d i s p o s i c i o n e s , que / 

en e l caso de l a p r i m e r a c a s i l l a a p a rece a s i : 1956/67, por 

r e s p o n d e r a l mismo I P l a n N a c i o n a l de C o n s t r u c c i o n e s Esco

l a r e s ambas D.O.Ufl.Híl, 

En relación con e s t a s dos n o r m a t i v a s , hemos de hacer 

c o n s t a r que l a " r a t i o " e s t a b l e c i d a en l a 0,rfl. de 2G-1-56 

es de 40/1, y s i n embargo en l a O.Pil. de 10-11-67 es de // 

30/1, con l o s c u a l e s se c a l c u l a n l o s metros cuadrados por 

alumno que c o r r e s p o n d e n a cada c e n t r o e s c o l a r . En n u e s t r a 

e x p e r i e n c i a p e r s o n a l hemos comprobado que cuando se d o t a 

ba un c e n t r o de nueva creación de m a t e r i a l didáctico, l o 

era a razón de 40 p u p i t r e s por a u l a , con l o que l a " r a t i o " 

30/1 sólo constituyó un f a c t o r de cálculo, pero nada más. 

Hemos i n t e r c a l a d o ejemplos para aclaración de i d e a s . 

Observación: 

S i se q u i e r e n c o n s u l t a r para mayor aclaración l a s c i 

tadas 0.0.in. éstas se e n c u e n t r a n completas en e l Apéndice 

de e s t a T e s i s D o c t o r a l : 

O.IYl. de 20 de Enero de 1956 Anexo 24 

O.m. de 10 de Noviembre de 1967 " 36 

O.m. de 10 de Febrero de 1971 " 42 

D.IÍl. de 17 de S e p t i e m b r e de 1973 " 45 

O.ríl. de 14 de Agosto de 1975 " 49 

P r o y e c t o de nuevo programa de n e c e s i d a d e s , en 

e l C a p i t u l o I p. 223-227. 
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2 . COmPARACION DE ESPACIOS Y D l m E N S I O N E S 



237 

2.1.1. SUPERFICIE DESTINADA A BIBLIOTECA EN 

CENTROS DE 8 UNIDADES 

1956/67 48 metros cuadrados, como a u l a 
c o m p l e m e n t a r i a 

1971 82 metros cuadrados (.) 

1973 70 metros cuadrados 

1975 30 metros cuadrados 

1984 36 metros cuadrados 

(.) Estos 82 m2. se distribuían a s i : 

B i b l i o t e c a y r e c u r s o s 60 m2, 

Almacén de l i b r o s 22 m2, 

T o t a l 82 m2. 
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2.1.2. SUPERFICIE DESTINADA A BIBLIOTECA EN 

CENTROS DE 16 UNIDADES 

1956/67 48 metros c u a d r a d o s , como a u l a 
c o m p l e m e n t a r i a 

1971 95 metros cuadrados (.) 

1973 100 metros cuadrados 

1975 60 metros cuadrados 

1984 72 metros cuadrados 

(.) E s t o s 95 m2. se distribuían a s i : 

B i b l i o t e c a y r e c u r s o s 

Almacén de l i b r o s 

T o t a l 

73 m2. 

22 m2. 

95 m2. 
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BIBLIOTECA (Comentario) 

Es considerado más como un espacio de actividades comple

mentarias, que como un espacio de uso o b l i g a t o r i o , observan-/ 

dose que e l l o es debido a l a Falta de planiFicación horaria / 

para ser u t i l i z a d o conjuntamente por todo e l centro. Hay una 

mayor utilización por los cursos superiores de l a E.G.B., so

bre todo en actividades de búsqueda o realización de trabajos 

concretos, donde los alumnos, di s t r i b u i d o s en equipos, Forman 

grupos de trabajo. 

Es también u t i l i z a d a para reuniones de profesores o de / 

padres, tales como claustros, reuniones de las APAs, consejos 

de dirección, departamentos didácticos, etc. 

El material de l i b r o s es de procedencia diversa: bien / 

era de procedencia directa del ministerio (según las épocas) 

o bien de procedencia p a r t i c u l a r , o de los propios niños, o/ 

de las Asociaciones de Padres, en otros casos. En otras oca

siones los l i b r o s son aportados por e l propio centro o por / 

otras entidades. La casuística ha sido muy variada, lo que / 

representa una ausencia de una política de dotación coheren

te por parte de los responsables de l a política educativa. 

Este espacio es de una consideración prácticamente t r a 

d i c i o n a l , s i bien no aparece específicamente como t a l denomi

nación en los años 50-60, pero en realidad se usaba como t a l 

algún espacio de los destinados a sala de usos múltiples,/// 

despachos, • aulas complementarias, sobre todo a p a r t i r de / 

centros de ocho secciones. 

Se ha de hacer constar l a reducción drástica de sus d i 

mensiones en 1975 para centros de 8 unidades (30 m.2), que / 

lo hacían prácticamente no u t i l i z a b l e por una clase conjun-/ 

tamente. Esta situación no se produce en otras disposiciones. 

Su uso, s i n embargo, no se puede decir que haya sido muy 

p r o l i j o , debido a l a f a l t a de planificación de actividades / 

fuera del aula t r a d i c i o n a l por parte de los profesores. 
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2.2. LABORATORIO 

1956/67 No se c o n s t r u y e n 

1971 Se c o n s t r u y e n n e c e s a r i a m e n t e 

1973 Se c o n s t r u y e n n e c e s a r i a m e n t e 

1975 Se c o n s t r u y e n n e c e s a r i a m e n t e 

1984 Se c o n s t r u y e n n e c e s a r i a m e n t e (.) 

(.) Se p r o y e c t a n tembién en e s t a disposición, o t r o s 

e s p a c i o s de nueva denominación, l l a m a d o s a n t e l a 

b o r a t o r i o s , de 15 m2., que en r e a l i d a d s e r i a n / 

l a b o r a t o r i o s de p r e p a r a c i o n e s d e l p r o f e s o r . 
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2.2.1. SUPERFICIE DESTINADA A LABORATORIO 

EN CENTROS DE 8 UNIDADES 

1956/67 

1971 115 metros cuadrados (.) 

1973 40 metros cuadrados (..) 

1975 60 metros cuadrados 

1984 90 metros cuadrados 

(.) Se p r o y e c t a una zona de r e c u r s o s de 50 m2. 

(..) Se e s p e c i f i c a n l a s normas de cómo d e b e r l a s e r 

e l l a b o r a t o r i o y l a s i n s t a l a c i o n e s f i j a s . 

La s u p e r f i c i e queda r e d u c i d a a l 34,78 % de 

l a de 1971. ,̂ • 
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2.2.2. SUPERFICIE DESTINADA A LABORATORIO 

EN CENTROS DE 16 UNIDADES 

1956/67 

1971 180 metros cuadrados (.) 

1973 70 metros cuadrados (..) 

1975 90 metros cuadrados 

1984 90 metros cuadrados 

(,) Se p r o y e c t a una zona de r e c u r s o s de 50 m2. 

(..) Se e s p e c i f i c a n normas de cómo d e b e r l a s e r e l 

eq u i p a m i e n t o d e l l a b o r a t o r i o y l a s i n s t a l a c i o 

nes f i j a s . 

La s u p e r f i c i e , queda r e d u c i d a a l 38,88 % de l a 

de 1971. 
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LABORATORIO (Come n t a r i o ) 

E l e s p a c i o d e s t i n a d o a l a b o r a t o r i o nace en l o s c e n t r o s 

de E.G.B. a p a r t i r de l a L.G.E. de 1970, d e s t i n a d o a l a s // 

e x p e r i e n c i a s de C i e n c i a s N a t u r a l e s , Física y Química; mate

r i a s é s t a s dos últimas que se i n t r o d u c e n en l o s programas / 

de l a Educación G e n e r a l Básica como c o n s e c u e n c i a de l a s u - / 

presión d e l B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l . 

La O.m. de 1971 l o c o n c i b e como t r e s e s p a c i o s a b i e r t o s , 

j u n t o a l a zona de 2§ Etapa, dotándolo de mesas móviles y / 

dos p i l e t a s con p o y a t a en paramentos o p u e s t o s . La de 1973 / 

l o s C o n c i b e como e s p a c i o s c e r r a d o s y con menor d i f e r e n c i a - / 

ción i n t e r i o r , con una drástica reducción media de s u p e r f i 

c i e , quedándose en 1/3 aproximadamente en relación a 1971: 

- P a r a c e n t r o s de 16 unidades en 1971 180 m.2 

- " " " " " " 1973 70 m.2 

" " " " " 19 75 90 m.2 

- " " " " " " 1984 90 m.2 

Además en 1971 se disponía de una zona de r e c u r s o s de 

50 m.2. E s t a reducción t a n b r u s c a no t i e n e s e n t i d o pedagó

g i c o , s i n o e s t r i c t a m e n t e económico, puesto que e l u s o se / 

suponía d e b i a s e r e l mismo. E l f a l l o p r i n c i p a l no ha s i d o / 

tampoco e l arquitectónico, s i n o e l humano, pues en 1971 y / 

aún en 1973 ó 1975 no se disponía de p r o f e s o r a d o suficient£ 

mente preparado para t r a b a j a r e s t a s m a t e r i a s en un laborat£ 

r i o . 

Hay que hacer c o n s t a r además, que de b i d o a l a concep-/ 

ción pedagógica que subyace a l a O.líl. de 1971, se c o n s t r u y e 

un e s p a c i o menos que grupos de alumnos de 2- Etapa por cada 

8 u n i d a d e s , para que l o s alumnos e s t u v i e r a n ocupando s i e m p r e 

e l l a b o r a t o r i o como a u l a r o t a t i v a , pero en l a r e a l i d a d se s_u 

primía uno de l o s t r e s e s p a c i o s d i f e r e n c i a d o s de C i e n c i a s Na_ 

t u r a l e s , Física o Química y en él se u b i c a b a n l o s alumnos de 

uno de e s t o s c u r s o s permanentemente, ya q u e e l p r o f e s o r a d o / 
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nunca adoptó un s i s t e m a o r g a n i z a t i v o basado en l a técnica 

d e l "Team T e a c h i n g " , nos atreveríamos a d e c i r , c a s i en l a 

t o t a l i d a d de l o s c a s o s ; a t e n o r de l a e x p e r i e n c i a v i v i d a 

y r e c o g i d a . 

En e l c e n t r o en e l que p e r s o n a l m e n t e yo t r a b a j a b a en 

esa época, que era de l a O.Fil. de 1971, se llegó a t a b i c a r 

p o s t e r i o r m e n t e e l l a b o r a t o r i o y se utilizó uno de l o s es

p a c i o s d i f e r e n c i a d o s p r e v i s t o s , como a u l a c o n v e n c i o n a l , / 

es d e c i r , se aplicó l a distribución t r a d i c i o n a l , pero no 

l a d e l B.O.E. En o t r o s casos c o n s t a t a d o s n i s i q u i e r a se / 

respetó e l l a b o r a t o r i o como t a l , convirtiéndolo en a u l a s . 

Por o t r o l a d o , l a e s c a s e z de tomas de l u z , agua y gas 

y l o s desagües c o r r e s p o n d i e n t e s , contando con mesas móviles 

h a c i a poco o p e r a t i v a l a utilización d e l l a b o r a t o r i o , pues / 

l o s f r a s c o s y m a t e r i a s no se e n c u e n t r a n fácilmente a l a l - / 

canee de quien l a s maneja, a s i como l o s i n s t r u m e n t o s de t o 

do t i p o que se utilizan/én un l a b o r a t o r i o . Es n e c e s a r i o que 

se c o n c i b a cada puesto de t r a b a j o en forma f i j a y con e l / 

m o b i l i a r i o adecuado, t a l y como se h i z o en e l c e n t r o men-/ 

c l o n a d o , contando con una dotación extraña de d i n e r o que se 

pudo c o n s e g u i r , para l a instalación de mesas f i j a s con pun

tos de l u z , agua y gas en todos l o s puestos de t r a b a j o . 

E f e c t i v a m e n t e , e l r e n d i m i e n t o aumentó c o n s i d e r a b l e m e n t e , 

y además tuvimos l a s u e r t e de que l l e g a r a n a l c e n t r o P r o f e 

s o r e s l i c e n c i a d o s en C i e n c i a s , que s u p i e r o n s a c a r todo e l / 

p a r t i d o n e c e s a r i o a l a s a n t e d i c h a s i n s t a l a c i o n e s , de t a l // 

manera que alentamos a o t r o s c e n t r o s a v i s i t a r l o para que / 

h i c i e r a n una instalación s e m e j a n t e . Hemos de d e c i r que en / 

e l año 1977 costó e l c e r r a m i e n t o y e l m o b i l i a r i o e i n s t a l a 

ción menos de 500.000 ptas., l o que para un montante de mu-/ 

chos m i l l o n e s que costó e l c e n t r o no r e p r e s e n t a mucho d i n e r o . 
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES DE LABORATORIOS 

F i g . 43 

AULA-LABORATORIO DE 
FÍSICA ( Y QUÍMICA) 
40 P U E S T O S D E T R A B A J O (10Mj<4P) 

M E S A S T E S T E R O 

2.50 0.63 0.83 

GRIS 

M A D E R A IMPREG. NEGRO A N I L I N A 

2 LABORATORIOS.- E L LABT9 P R O F E S O R INTERMEDIO 

D 

/ l l l 

D 0 1 2 3 4 S 6 7 S Í 9 10 

P I L E T A S DE 10x10 

DESAGÜE 
AGUA 
GAS BUTANO 
ELECTRICIDAD 

I 

9 
T 

GRIFO DE AGUA 

PILA LABORATORIO 30x20x20 

BOTE SIFÓN ICO 

CONDUCCIONES CENTRALES POR EL SUELO 
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5=U GRIFO D E AGUA 

14" 

PILA LABORATORIC 
30x 20x 20 

BOTE SIFONICO 

i ELECTRICIDAD 
A G U A 

GAS BUTANO. 

F i g . 44 

I O O O O 

o o o o 

o O O O 

o o o o 

o o o o o o o o 

I o o o o o o o o 
a 

o o o o o o o o 

L A B I A F Í S I C A M A E S T R . • L A B T A _ F I S 

LABT.fi PROF 

I 
l ' O 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10M. 

http://LABT.fi
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F i g . 45 
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2.3. SUPERFICIE DE LAS AULAS DE TIPO HIEDIO-

COLOQUIAL 

1956/67 48 metros cuadrados (.) 

1971 50 metros cuadrados 

1973 70 metros cuadrados 

1975 56 metros cuadrados 

1984 60/54 metros cuadrados (..) 

(.) Las a u l a s de m a t e r n a l e s y párv/ulos tenían una 

s u p e r f i c i e de 50 m2. 

(..) Las a u l a s de p r e e s c o i a r y c i c l o i n i c i a l tendrían 

una s u p e r f i c i e de 60 m2. 

Las a u l a s d e l c i c l o medio y s u p e r i o r tendrían 

u n a s u p e r f i c i é ' d e 5 4 m 2 . 
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SUPERFICIES DE AULAS DE TIPO rílEDIO-COLOQUIAL 

(Come n t a r i o ) 

D e s t a c a comparativamente en l a O.dil. de 1973^ en relación 

con l a de 1971, e l paso de l a s u p e r f i c i e de l a s a u l a s de t i 

po m e d i o - c o l o q u i a l , a s i p r e f e r i m o s l l a m a r l a s , a u l a s conven

c i o n a l e s , de 50 m.2 a 70 m.2, y e s t o t i e n e una explicación,/ 

que s i n embargo ya no se v u e l v e a r e p e t i r de forma t a n drás

t i c a p o s t e r i o r m e n t e . 

R e s u l t a que, como hemos d i c h o , l a L.G.E. p r e c o n i z a b a l a 

metodología de l o s agrupamientos f l e x i b l e s : gran grupo ( c i c l o ) ; 

grupo m e d i o - c o l o q u i a l ( p r o f e s o r / 4 0 a l u m n o s ) ; t r a b a j o en e q u i 

po de alumnos ( 4 - 5 ) ; y t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o (alumno que t r a 

b a j a i n d i v i d u a l m e n t e ) . A l no a p l i c a r s e de forma g e n e r a l i z a d a 

e s t a metodología y a l r e d u c i r s e drásticamente l a s p a r t i d a s / 

p r e s u p u e s t a r i a s para c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s , como ya comejn 

tamos en e l Cap. I (p. 140-143), en v i r t u d de l a c r i s i s eco

nómica, se consideró que e s t e t i p o de agrupamiento aún p e d i a 

r e a l i z a r s e , pero contando, no con un e s p a c i o e s p e c i f i c o para / 

e l gran grupo, t a l y como se e s t a b l e c e en e l año 1971; s i n o / 

comunicando e n t r e s i l a s a u l a s c o n t i g u a s de un mismo c i c l o / 

(a e s t e r e s p e c t o v e r e l caso d e l Centro P i l o t o de Pil u r c i a , / 

c o n s t r u i d o con a r r e g l o a l a 0.111. d e l 7 3 ) ; pero dándole mayor 

a m p l i t u d a l a s a u l a s de t i p o raedio-coloquial, a F i n de que / 

p u d i e r a r e a l i z a r s e e s t e t i p o de ag r u p a m i e n t o . 

E l r e s u l t a d o no fue e l esperado, pues l o s p r o f e s o r e s s e 

guían s i n a p r o v e c h a r e s t a p o s i b i l i d a d , con s o l u c i o n e s a base 

de a m p l i a s p u e r t a s c o r r e d e r a s e n t r e dos o t r e s a u l a s ; es de

c i r seguían con sus agrupamientos t r a d i c i o n a l e s : e l p r o f e s o r 

en " s u " a u l a con 40 o más niños, con e l a g r a v a n t e de que co

mo en e s t a época se pr o d u j o una gran demanda de p l a z a s e s c o 

l a r e s , y en l a s c i t a d a s a u l a s podían a l b e r g a r s e 50 ó 60 alurn 

nos (es e l caso d e l llamado " a p a r c a m i e n t o de l o s e s c o l a r e s " , 

c i t a d o por e l sociólogo A l b e r t o Moneada), r e s u l t a b a que e r a 
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peor e l remedio que l a enfermedad, y a s i , con muy buen / 

c r i t e r i o , dada l a situación, t a n t o desde e l pundo de vis_ 

ta pedagógico, como económico, su r g e l a Q.m. de 1975 que 

reduce l a s u p e r f i c i e a 56 m.2; e s t o es, 1,4 m.2 por alum^ 

no, a razón de 40 por a u l a , que seguía s i e n d o l a " r a t i o " / 

o f i c i a l m e n t e e s t a b l e c i d a . 

En l a p r o y e c t a d a disposición de 1984 se prev/én 60 / 

metros cuadrados para P r e e s c o l a r y C i c l o I n i c i a l ; e s t o / 

es, 1,5 m.2 por alumno:; y 54 metros cuadrados para e l Ci_ 

cío (Hedió y S u p e r i o r ; e sto es, 1,35 m.2 por alumno, cuan_ 

do l a s recomendaciones mínimas de l a UNESCO se c i f r a n en 

1,5 m.2 por alumno, es d e c i r , aún estaríamos por d e b a j o / 

de l a c i f r a recomendada u n i v e r s a l m e n t e . 

Todo e l l o , r e p e t i m o s , para s e g u i r e stando d e n t r o d e l 

modelo graduado de enseñanza, en donde e l a u l a es e l e l e 

mento modular básico de construcción. Las s o l u c i o n e s p r e 

v i s t a s en 1984 a t i a b a n a l g u n a s s o l u c i o n e s a l t e r n a t i v a s , / 

s o b r e todo por l a consideración d e l p r e e s c o l a r y de l a / 

educación e s p e c i a l , d e n t r o de l o s c e n t r o s de E.G.B. (véa

se Cap. I pág. 225-226), l o c u a l supone l a extensión d e l / 

s i s t e m a básico de enseñanza a l o s n i v e l e s e s p e c i a l e s , cues_ 

tión que has t a ahora no se h a b l a contemplado en disposicÍ£ 

nes a n t e r i o r e s . 

Hemos de c o n c l u i r , l a m e n t a b l e , pero incuestionabl8me_n 

te que seguimos estando en e l modelo " c e l d s and b e l l s " , c j ^ 

tado por P h i l l i p H. Coombs en "La c r i s i s m undial de l a / 

educación", 1971; donde e l núcleo básico para d e t e r m i n a r / 

l a forma y e s t r u c t u r a de l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s es e l a u l a 

r e c t a n g u l a r , d i s p u e s t a para l a lección m a g i s t r a l . E s t e con

d i c i o n a n t e físico-estructural s i g u e s i e n d o e s e n c i a l para / 

c u a l q u i e r configuración didáctico-metodológica que se q u i e -

ra^adoptar. 
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2.3.1. ALTURA DE LAS AULAS DE TIPO [ÍIEDI 0-COLOQUlAL 

1955/67 No se e s p e c i f i c a 

1971 No se e s p e c i f i c a 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 3 metros (.) 

1984 No se e s p e c i f i c a 

(.) E s t a diferenciación se hace f r e n t e a l a 

a l t u r a d e l g i m n a s i o , que era de 4 m. 
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ALTURA DE LAS AULAS DE TIPO HIEDI0-COLOQUI AL (Come n t a r i o ) 

Es c u r i o s o que e s t e c o n c e p t o sea uno de l o s menos r e 

gulados en l a s d i s p o s i c i o n e s que comparamos en e s t e c a p i 

t u l o , no a s i en l a s a p a r e c i d a s con a n t e r i o r i d a d , e s t o es, 

remontándonos cronológicamente en e l tiempo, vemos que en 

l a s d i s p o s i c i o n e s d i c t a d a s en l a I I República, t a n t o e l / 

De c r e t o de 7 de 3unio de 1933 ( 3 2 5 ) , que e s t a b l e c e que l a 

a l t u r a mínima de l a s a l a de c l a s e s e r i a de 3,40 metros y 

l a máxima de 4 m. ; como en l a O.ril. de 28 de J u l i o de 1934, 

( 3 2 6 ) , que f i j a l a a l t u r a en 3,60 metros; o l a a n t e r i o r , / 

de 31 de lYlarzo de 1923 ( 3 2 7 ) , que fijó en 4,5 metros l a / 

a l t u r a de l a c l a s e ; decimos, que no se e n c u e n t r a r e g u l a d a 

s u f i c i e n t e m e n t e l a a l t u r a de l a s a u l a s , y c o n s i g u i e n t e m e n 

te de l a s p l a n t a s d e l e d i f i c i o en g e n e r a l . Haciendo unas / 

m e d i c i o n e s a l e f e c t o , hemos comprobado que e s t a a l t u r a s u e_ 

l e o s c i l a r e n t r e 1956 y 1975 de 2,50 m. a 3 m. Personalmen

te he t r a b a j a d o en a u l a s de 4,50 m., c o r r e s p o n d i e n t e s a / 

c e n t r o s c o n s t r u i d o s en l o s p r i m e r o s años d e l s i g l o , a l g u 

nos hoy todavía en f u n c i o n a m i e n t o , y l a sensación de ampu

l o s i d a d que r e i n a en l a s a l a es p r o p i c i a para l a lección / 

m a g i s t r a l . C l a r o es, que en e s t e c e n t r o r e f e r i d o , también 

se e n c o n t r a b a en e l a u l a una e s t u f a de leña, que por muy / 

c u i d a d a que e s t u v i e r a , siempre producía emanaciones; de / 

a h i que se j u s t i f i c a r a l a a l t u r a y e l c u b i c a j e de 5 m 2. / 

por alumno que se exigía en a q u e l l a época, a p a r t e de l a s / 

razones de ventilación y n e c e s i d a d de a i r e por alumno. 

Una a l t u r a de 3 metros, creemos que es s u f i c i e n t e , / 

si e m p r e que l a ventilación sea l a adecuada y l a renovación 

de a i r e c o n s t a n t e . 

(325) A l c u b i l l a , 1933 p. 542 (Uer Apéndice. Anexo 11) 
(326) A l c u b i l l a , 1934 p. 520 (Uer Apéndice. Anexo 13) 
(327) A s c a r z a , D i o . 1924 p. 370 (Uer Apéndice. Anexo 6) 
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2.3.2. SUPERFICIE Y ALTURA DE LAS VENTANAS 

1956/67 
P r o p o r c i o n a l a l a s u p e r f i c i e de l a s aulas 
y en relación con l a ventilación e i l u m i 
nación de l a s a l a . 

1971 Se a t i e n d e a l a protección s o l a r 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 
E s t a en relación con l a iluminación, ven
tilación y s u p e r f i c i e de e n f r i a m i e n t o y 
c a l e n t a m i e n t o de l a s a l a de c l a s e . (.) 

1984 No se e s p e c i f i c a (..) 

(.) En e s t a O.Til. de 1975 se e s p e c i f i c a también que // 

l o s c r i s t a l e s sean de c o r r e d e r a , s i n paños f i j o s , / 

para f a c i l i t a r l a l i m p i e z a y de c a l i d a d c r i s t a n i n a . 

(..) Los datos f a c i l i t a d o s por e l rílinisterio se r e f i e r e n 

únicamente a l o s d i m e n s i o n a d o s . Puede s e r que en / 

l a publicación, se acompañen normas técnicas que 

contengan algún o t r o c r i t e r i o . 
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SUPERFICIE Y ALTURA DE LAS VENTANAS (Comentario) 

También e s t e a p a r t a d o se e n c u e n t r a r e g u l a d o con bas

t a n t e m i n u c i o s i d a d en d i s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s a l a s que 

en e s t e c a p i t u l o estamos comparando, t a l es a s i que en / 

todas e l l a s -nos r e F e r i m o s a l a s mencionadas con a n t e r i o 

r i d a d - v i e n e a d e c i r s e que e s t a s u p e r f i c i e debe s e r ap r o x i _ 

madamente 1/3 de l a d e l s u e l o de l a c l a s e , y que deberán / 

c o l o c a r s e de manera que l a iluminación p r i n c i p a l se r e c i b a 

por l a i z q u i e r d a de l o s e s c o l a r e s para no p r o d u c i r sombras 

a l e s c r i b i r , contando con que l a mayoria de l o s e s c o l a r e s / 

son d i e s t r o s . 

E s t e a p a r t a d o está en relación d i r e c t a con e l de l a / 

iluminación, ventilación y calefacción, y por s e r c a s i // 

e x c l u s i v a m e n t e técnico se ha dejado en manos d e l a r q u i t e c 

to diseñador d e l e d i f i c i o . 

Las d i s p o s i c i o n e s e n t r e l o s años 1971 y 1975, e s t o es 

l a s de 1971 y 1973 son l a s que prácticamente no a t i e n d e n / 

s u f i c i e n t e m e n t e e s t e punto, dándose e l caso de que l a s au

l a s de e s t o s años son l a s peor i l u m i n a d a s , ya que l a s ven

tanas se c o l o c a n en un s o l o paramento ( e l e x t e r i o r ) , y en 

alg u n o s casos que p e r s o n a l m e n t e he v i v i d o no se c o l o c a r o n 

p e r s i a n a s c o n f i a n d o en que l a s celosías que se c o l o c a b a n / 

en e l e x t e r i o r para l a protección s o l a r f u e r a n s u f i c i e n t e s 

para d i c h a protección. Todos l o s ejemplos que conocemos y 

todos l o s p r o f e s o r e s con l o s que hemos c o n t a c t a d o se han / 

quejado de e s t e extremo, en e l s e n t i d o de que no o f r e c e n , / 

por un l a d o l a protección n e c e s a r i a , y por o t r o l e q u i t a n 

iluminación a l a u l a , l o que unido a que no se p r a c t i c a n // 

o t r o s huecos en e l paramento o p u e s t o , hace que l a i l u m i n a 

ción sea pésima en e s t o s c e n t r o s . E s t a situación se trató 

de r e m e d i a r con l a O.fil, de 1975, que procuró una mayor s u 

p e r f i c i e de ventanas que sus a n t e c e s o r a s y en relación con 

o t r o s c o n c e p t o s . 
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2.3.3. LONGITUD miNI füA DEL LADO filENOR DE LAS AULAS 

1955/67 No debe exceder de 6 metros 

1971 No se e s p e c i f i c a 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 S e r a i g u a l o s u p e r i o r a 6 metros 

1984 

(.) 

(.) No se posee aún información s u f i c i e n t e . 
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LONGITUD ñlINimA DEL LADO filENOR DE LAS AULAS 

(Comentario) 

E s t e concepto puede p a r e c e r de poca i m p o r t a n c i a , pe

ro l o c i e r t o es que r e s u l t a de gran v a l o r a l a hora de e£ 

t a b l e c e r l a s di m e n s i o n e s y Forma d e l a u l a . 

Ya hemos d i c h o que l a forma más g e n e r a l usada en Es

paña es l a r e c t a n g u l a r , de ahí que se t r a t e de r e g u l a r e l 

dimensionado d e l l a d o menor, e s t o es l a anchura de l a mis_ 

ma, dependiendo e l l a r g o de l a s u p e r f i c i e t o t a l . Para l a s 

s u p e r f i c i e s p r e v i s t a s en 1984 r e s u l t a r l a un l a r g o de 10 m. 

en l a s a u l a s d e l p r e e s c o l a r y c i c l o i n i c i a l y un l a r g o de 

9 metros en l a s d e l c i c l o medio y s u p e r i o r , l o que daría / 

unas s u p e r f i c i e s de 60 m2. y 54 m2. r e s p e c t i v a m e n t e . 

Las razones para e s t a consideración son e l que no r e 

s u l t e n l a s a u l a s e x c e s i v a m e n t e l a r g a s , t i p o p a s i l l o , ya / 

que l a atención d e l alumno, e n t r e o t r o s f a c t o r e s , r e s u l t a 

r l a p e r j u d i c a d a . I g ualmente, l a a l t u r a de l a voz d e l prof_e 

s o r , y o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s de t i p o acústico, t a l e s como 

r e f l e x i o n e s que puedan p r o d u c i r ecos, en cuya producción / 

i n t e r v i e n e también muy d e c i s i v a m e n t e e l t e c h o , l a s paredes 

y e l s u e l o , a s i como e l m o b i l i a r i o y número de personas en 

su i n t e r i o r . A e s t e r e s p e c t o c o n v i e n e c i t a r un buen t r a b a 

jo t i t u l a d o "La acústica de l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s " de / 

R a f a e l Fernández-Hubidoro, (328) de n t r o d e l cursó para ex

p e r t o s i b e r o a m e r i c a n o s s o b r e C o n s t r u c c i o n e s E s c o l a r e s , o r 

gan i z a d o por España en colaboración con l a UNESCO, en fila

d r i d , de S e p t i e m b r e a D i c i e m b r e de 1960. 

(328) m i n i s t e r i o de Educación N a c i o n a l , "Cons t r u c c i o n e s 

E s c o l a r e s " . m a d r i d , 1 9 6 Z p . 127-135 
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2.3.4. PUERTAS DE LAS AULAS 

1956/57 l\lü se e s p e c i f i c a en l a D.m. 
Ti e n e n sólo una p u e r t a . 

1971 No se e s p e c i f i c a en l a O.ríl. 
T i e n e n sólo una p u e r t a . (.) 

1973 No se e s p e c i f i c a en l a O.ríl. 
T i e n e n dos p u e r t a s , (••) 

1975 
S i se e s p e c i f i c a en l a O.ríl. 
Una de hojas asimétricas de 0,8X0,3 m. 
Ot r a de emergencia de 0,80 m. , s 

\' • ') 

1984 

(.) E s t a p u e r t a es de c o r r e d e r a y de grandes dimen

s i o n e s para comunicar e l a u l a con e l e s p a c i o de 

t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o / g r a n grupo 

(..) Una de e l l a s semejante a l a a n t e r i o r , pero que 

comunica dos a u l a s e n t r e s i a l s u p r i m i r s e e l e s

p a c i o de t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o / g r a n grupo, y l a 

o t r a a l vestíbulo o p a s i l l o 

(...) Ambas p u e r t a s se e s p e c i f i c a que deben a b r i r h a c i a 

a f u e r a . 
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PUERTAS DE LAS AULAS (Comentario) 

T r a d i c i o n a l m o n t e se l e ha dado poca i m p o r t a n c i a a l / 

tema de l a s p u e r t a s de l a s a u l a s o s a l a s de c l a s e , cons_i 

dorándose tan sólo que debían s e r l o s u f i c i e n t e m e n t e an

chas para que e l paso de l o s e s c o l a r e s no p r o d u j e r a agol_ 

pamientos en l a s e n t r a d a s o s a l i d a s , pero l o c i e r t o es / 

que desde 1971, y bajo e l co n c e p t o de l a s i n t e r r e l a c i o n e s , 

en l o s esquemas orgánicos que acompañan a l a c i t a d a O.ríl., 

se c o n t i e n e l a expresión gráfica de que l o s e s p a c i o s de£ 

t i n a d o s a a c t i v i d a d e s c o l o q u i a l e s deben e s t a r a b i e r t o s en 

un 50 ^ a l gran e s p a c i o por c i c l o de a c t i v i d a d de gran / 

g r u p o / t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o . A s i pues, l o s diseñadores / 

e s t a b l e c i e r o n como solución grandes p u e r t a s c o r r e d e r a s / 

que comunicaban l a s a u l a s con t a l e s e s p a c i o s , aunque s i n 

l l e g a r a l 50 E s t a solución h u b i e r a t e n i d o s e n t i d o s i / 

e f e c t i v a m e n t e t a l e s grandes e s p a c i o s se h u b i e r a n u t i l i z a 

do para l o s f i n e s p r e v i s t o s , pero a l no s e r a s i , esas gra£i 

des p u e r t a s c o n s t i t u y e r o n más un enredo que una buena s o 

lución. Después, en 1973 se s i g u i e r o n diseñando para comu

n i c a r a u l a s c o n t i g u a s y poder r e a l i z a r l a s a c t i v i d a d e s p r e 

v i s t a s en 1971 s i n n e c e s i d a d de d e s p l a z a r s e l o s alumnos, / 

pero nuevamente c o n s t i t u y e r o n un f r a c a s o , pues se seguían/ 

s i n h a c e r a c t i v i d a d e s c o n j u n t a s ; l o s p r o f e s o r e s se q u e j a 

ban de l a s i n t e r f e r e n c i a s a u d i t i v a s que e l t e n e r una gran 

p u e r t a c o r r e d e r a e n t r e dos a u l a s r e p r e s e n t a b a para e l de

s a r r o l l o normal de su a c t i v i d a d en " s u " a u l a . En 1975, a l 

s u p r i m i r d e f i n i t i v a m e n t e l a s i n t e r c o m u n i c a c i o n e s , a l menos 

se tuvo e l a c i e r t o de c o n s i d e r a r que su a p e r t u r a h a c i a e l 

e x t e r i o r s e r v i r l a en casos de emergencia, y además se i n s 

titucionalizó e l que f u e r a n dos y no una s o l a l a s p u e r t a s 

a construir» en cada a u l a . 
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2.3.5. ARMARIOS EMPOTRADOS EN LAS AULAS 

1955/67 
Se e s p e c i f i c a su instalación, pero 

no se expre s a n sus medidas 

1971 No se e s p e c i f i c a 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 
S i se e s p e c i f i c a su instalación. 
D e b e r l a t e n e r 3,5 m2. por u n i d a d . 
1/3 para m a t e r i a l . 2/3 para g u a r d a r r o p a , 

1984 
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ARMARIOS EMPOTRADOS EN LAB AULAS (Come n t a r i o ) 

En l a O.M. de 1957 se e s p e c i f i c a su instalación en 

l a s a u l a s , aunque s i n e x p r e s a r sus medidas c o n c r e t a s . / 

Además de e s t o s a r m a r i o s , que e f e c t i v a m e n t e se construye^ 

ron, e l M i n i s t e r i o e n v i a b a a l o s c e n t r o s de nueva c r e a - / 

ción, o t r o s a r m a r i o s , ya clásicos e n t r e e l p r o f e s o r a d o , / 

con p u e r t a s de c r i s t a l e s o de madera, de c o r r e d e r a . E s t o s 

a r m a r i o s servían para guardar l a pequeña b i b l i o t e c a d e l / 

a u l a , m i e n t r a s que l o s empotrados se u t i l i z a b a n p r e f e r e n i 

temente para g u a r d a r o b j e t o s : mapas, glo b o s terráqueos,/ 

e t c . C u r i o s a m e n t e , l a s dos O.O.M.M. p o s t e r i o r e s no r e g u 

l a r o n l a construcción de a r m a r i o s empotrados en l a s a u l a s ; 

pues t a n t o l a de 1971, como l a de 1973, p r e c o n i z a b a n un / 

t i p o de agrupamiento f l e x i b l e de l o s alumnos, p r e t e n d i e n 

do r e s t a r l e p r o t a g o n i s m o a l a u l a , cosa que no ocurrió, / 

como hemos comentado, por l a f a l t a de preparación d e l pr£ 

f e s o r a d o . 

C i e r t a m e n t e , se echaron en f a l t a l o s a r m a r i o s empo

t r a d o s en e s t a época, pues se n e c e s i t a b a mayor e s p a c i o / 

para g u a r d a r o b j e t o s , e x i s t i e n d o una v e r d a d e r a p i c a r e s c a 

para c o n s e g u i r a r m a r i o s para l a s a u l a s , y a s i , con muy / 

buen c r i t e r i o , l a O.M. de 1975 v u e l v e a c o n s i d e r a r su / 

construcción, aunque en e s t a ocasión f i j a n d o e l t a n t o por 

c i e n t o que d e b i a d e d i c a r s e a cada uso, por l a supresión / 

de l o s e s p a c i o s d e d i c a d o s a g u a r d a r r o p a de alumnos, p r e 

t e n d i e n d o que en t a l e s a r m a r i o s , de 3,5 m2. de s u p e r f i c i e , 

l o s alumnos c o l o c a r a n sus prendas de a b r i g o , l o c u a l r e 

s u l t a t o t a l m e n t e i n s u f i c i e n t e , por l o que en r e a l i d a d se 

u t i l i z a n en g e n e r a l todos e l l o s para guardar o b j e t o s , c o 

locándose l a s perchas generalmente donde s i e m p r e se han / 

c o l o c a d o , esto es, a l fondo de l a c l a s e o en l o s l a t e r a 

l e s . Su función s i g u e s i e n d o pues n e c e s a r i a , pero no para 

p r e t e n d e r s e r e l g u a r d a r r o p a s de l o s alumnos, en todo ca 

so e l d e l p r o f e s o r . 
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2.3.6. ILUfílINACIDN NATURAL Y ARTIFICIAL EN LAS AULAS (LUX) 

1955/67 Se e s t a b l e c e una I n t e n s i d a d de 150 lu> 
( n a t u r a l ) y 200 l u x ( a r t i f i c i a l ) 

1971 
No se e s p e c i f i c a l a c a n t i d a d de l u z ; 
sólo c u i d a r l a protección s o l a r 

1973 No se e s p e c i f i c a 

• 

1975 
Se e s p e c i f i c a que en e l p l a n o de t r a 
b a jo d e l alumno debe s e r de 300/150 lu> 
Los tubos deben i r v i s t o s . 

1984 
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ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL EN LAS AULAS (LUX) 

(Come n t a r i o ) 

Para comprender e l v a l o r que r e p r e s e n t a e s t e tama, / 

desde e l punto de v i s t a higiénico, c o n v i e n e primeramente 

d e f i n i r l a s unidades de iluminación, usadas en fotometría. 

La u n i d a d de i n t e n s i d a d es l a v i o l l e , que es l a c a n t i d a d / 

de l u z e m i t i d a normalmente por un c e n t i m e t r o cuadrado de / 

p l a t i n o f u n d i d o en e l momento de s u solidificación. Pero / 

como e s t a unidad es muy grande, l a más usada es l a bujía, 

que es l a vigésima p a r t e de l a v i o l l e : 

1 bujía = 1/20 de una v i o l l e 

Se l l a m a f l u . i o l uminoso l a c a n t i d a d de l u z e m i t i d a / 

por segundo en todas d i r e c c i o n e s por una f u e n t e l u m i n o s a 

d e t e r m i n a d a . La unidad,de f l u j o l uminoso es e l lumen, que 

es e l f l u j o l u m i n o s o r e c i b i d o por una s u p e r f i c i e de 1 m2. 

uniformemente i l u m i n a d a por una f u e n t e de una bujía, s i 

tuada a 1 m. de d i s t a n c i a . 

La iluminación de una s u p e r f i c i e es l a relación d e l 

f l u j o l u m i n o s o con e l área que l o r e c i b e ; es e l f l u j o por 

unidad de s u p e r f i c i e . La iluminación más u t i l i z a d a es e l 

l u x o bujía metro. A s i pues, un l u x es l a iluminación p r o 

d u c i d a s o b r e una s u p e r f i c i e de un metro cuadrado por un / 

flu . j o u n i f o r m e de un lumen. 

Después de numerosos e s t u d i o s , c i t a d o s por E l Dr. Se-

rigó S e g a r r a ( 3 2 9 ) , en su a r t i c u l o "La iluminación en l a / 

e s c u e l a " , se l l e g a a l a conclusión de que una iluminación 

de 100 a 200 l u x s e r i a n l o s v a l o r e s s o b r e l o s que ésta / 

tendría que o s c i l a r , que. son l o s que se e s t a b l e c e n en / 

l a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s que comentamos. 

(329) rílinisterio de Educación N a c i o n a l "Cons t r u c c i o n e s 
E s c o l a r e s " . Filadrid, 1962 p. 257-261 
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F i g . 46 
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Instituto Laboral de Alf aro (Logroño) ^ . , „ 

r i g . 47 

EDEfílPLOS DE CUBIERTAS Y ENVOLTURAS DE CENTROS 

CONSTRUIDOS CON ARREGLO A LA O.M. DE 1956/67 



26S 

CANTIDAD DE ILUmiNACION DE UN AULA SEGÚN EL HUECO DE 

VENTANAS PRACTICADO 

F i g . 48 

V E N T A N A C O N T I N U A 1 0 0 % 

V E N T A N A - A G U J E R O S 4 6 % 
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INFLUENCIA DE LA ANCHURA DEL AULA EN LA I LUPil INACIO N 

F i g . 49 

B 

s • 

3.0:1 , ^ " ^ ^ 
i • . 2 8 X 

i -
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INFLUENCIA DE LAS REFLEXIONES EN LA ILUMINACIÓN DEL AULA 

(La e x p e r i e n c i a se h i z o p i n t a n d o de negro s u c e s i v a m e n t e 

p a r t e s de l o s paños de pared) 

F i g . 50 

PLANTA PLANTA 

1—1—1—r~i—n 
1 1 1—1— 

0 0 % 

72% 

100% 

50% 

67% 
J e 

68% 

67% 

49% 

D 
62% 

39% 
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I N F L U E N C I A DE LAS V I S E R A S O P A R A S O L E S EN LA I LUm I N A C 1 0 N 

DEL A U L A p-.g^ 5 1 

• SIN V ISERA 

íffffft TIT 
lillllllillllllllllllllllillll 

- i l .30: l -

M W V I S E R A D E Oteo, 

3 — ' 
-14%, 

2.4:1-

0 

^ V I S E R A D E I 'ZOM. 

3 - " 
_24%. 
•2.3:1- fTTTTtí ~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiri 

^ V I S E R A D E I 'QOH. 

39% 

Con v i s e r a por un 

s o l o l a d o 

Con v i s e r a por ambos 

l a d o s 
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INFLUENCIA DE LA ILUmiNACIDN EN EL AULA SEGÚN EL TIPO 

DE VENTANA, VISERA Y CLARABOYA. 

F i g . 52 
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INFLUENCIA DE LA UENTILACION E I LUfil I NA CIO N EN EL AULA 

SEGÚN LOS HUECOS PRACTICADOS Y SEGÚN LA ALTURA DEL TECHO 

F i g . 54 

• T E C H O .DE 3 6 0 - T E C H O J)E 2 4 0 - . | T E C H O J)E 3 6 0 - . I t E C H O D E 2 4 0 . 
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2.3.7. PERSIANAS EN LAS AULAS 

1956/67 
Se recomiendan mecanismos de o s c u r e 

c i m i e n t o de l o s e s p a c i o s . 

1971 No se e s p e c i f i c a (.) 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 
Se e s t a b l e c e que todos l o s huecos e x t e 
r i o r e s deberán t e n e r p e r s i a n a s e n r o l l a -
b l e s a l e x t e r i o r . 

1984 
• 

(.) E l c e n t r o en e l que p e r s o n a l m e n t e t r a b a j a m o s , 

de A l g e z a r e s no disponía de ninguna p e r s i a n a , 

t e n i e n d o que i n s t a l a r s e con p o s t e r i o r i d a d . 
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PERSIANAS EN LAS AULAS (C o m e n t a r i o ) 

La instalación de p e r s i a n a s está d i r e c t a m e n t e r e l a 

c i o n a d a con l a uentilación, iluminación y calefacción. / 

Se t r a t a en d e f i n i t i v a de mecanismos de regulación de e s 

tos c o n c e p t o s . Aparentemente no r e p r e s e n t a n mayor p r o b l e 

ma que e l que sean d u r a d e r a s , pero su t o t a l a u s e n c i a , co

mo ha o c u r r i d o en l a s O.G . f i l . f i l . de 1971 y 1973, ha p r o v o 

cado l a extrañeza d e l p r o f e s o r a d o en g e n e r a l . Se creía / 

que con l a s s o l u c i o n e s adoptadas de p a r a s o l e s , no era / 

n e c e s a r i a l a instalación de p e r s i a n a s . E f e c t i v a m e n t e , s i 

l o s p a r a s o l e s h u b i e r a n estado c a l c u l a d o s exactamente a / 

l a inclinación de l o s rayos s o l a r e s , no h u b i e r a s i d o ne

c e s a r i a l a instalación de p e r s i a n a s por e s t e c a p i t u l o , / 

pero r e s u l t a que s i n p e r s i a n a s no e x i s t e p o s i b i l i d a d de 

o s c u r e c e r e l a u l a para r e a l i z a r p r o y e c c i o n e s , y aún a s i , 

se n e c e s i t a r l a que d i c h a s p e r s i a n a s p e r m i t i e r a n e l o s c u 

r e c i m i e n t o y l a protección s o l a r s u f i c i e n t e . Conocemos / 

e l caso de que a p e s a r de l a instalación de p e r s i a n a s , / 

son n e c e s a r i a s c o r t i n a s de o s c u r e c i m i e n t o para e n c o n t r a r 

l a s c o n d i c i o n e s idóneas para r e a l i z a r p r o y e c c i o n e s de / 

c i n e o d i a p o s i t i v a s . Caso muy d i s t i n t o s e r i a s i cada / 

a u l a d i s p u s i e r a de un a p a r a t o de televisión y un s i s t e m a 

de v i d e o , ya que e s t e medio no n e c e s i t a o s c u r e c i m i e n t o / 

para su utilización, pero e s t o es a l g o que todavía se / 

e n c u e n t r a b a s t a n t e l e j o s de h a c e r s e r e a l i d a d de una f o r 

ma g e n e r a l . 

En l a a c t u a l i d a d son p r e f e r i b l e s l o s s i s t e m a s de / 

p e r s i a n a s e n r o l l a d l e s a l e x t e r i o r , con s i s t e m a manual / 

de s u b i d a y b a j a d a , f r e n t e a l a s de s i s t e m a mecánico con 

m a n i v e l a , ya que e s t a s últimas se e s t r o p e a n demasiado. 
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No r e s u l t a c a p r i c h o s o e l d e c i r que son p r e f e r i b l e s 

l a s p e r s i a n a s e n r o l l a b l e s a l e x t e r i o r , ya que l a misión 

de l a s p e r s i a n a s es p r o t e g e r e l a u l a de l o s rayos i n f r a 

r r o j o s p r o c e d e n t e s d e l s o l . En un e s t u d i o s o b r e e l v i d r i o 

en l a e s c u e l a , t i t u l a d o " E l v i d r i o y l a e s c u e l a " d e l Dr. 

A r q u i t e c t o A n t o n i o Camuñas ( 3 3 0 ) , e s t a b l e c e c l a r a m e n t e / 

l a s r a z o n e s técnicas de que se deban i n s t a l a r l a s p e r s i a 

nas a l e x t e r i o r , ya que una vez que l o s rayos i n f r a r r o j o s 

p e n e t r a n por l a v i d r i e r a , no es p o s i b l e su detención, pues_ 

to que se r e f l e j a n en sus láminas y en l a s mochetas de l a 

v e n t a n a . "Habremos - d i c e - o b l i g a d o a l o s rayos a un mayor 

r e c o r r i d o y a mayores r e f l e x i o n e s , pero no l e s hemos impe

dido p e n e t r a r , que es de l o que se t r a t a " . 

A s i pues, s i uno de l o s o b j e t o s de l a s p e r s i a n a s es 

e l e v i t a r e l c a l o r - e l o t r o puede s e r l a reducción de l a 

c a n t i d a d de l u z - e s t o no se c o n s i g u e con c o l o c a r l a s p e r 

s i a n a s en e l i n t e r i o r d e l l o c a l , de a h i l a recomendación 

de que se c o l o q u e n en e l e x t e r i o r . 

(330) [Ílinisterio de Educación N a c i o n a l "Cons t r u c c i o n e s 

E s c o l a r e s " M a d r i d , 196Z p. 99-105. 
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2.3.8. VENTILACIÓN DE LAS AULAS 

1956/67 Sí se r e g u l a específicamente 

1971 NQ se r e g u l a específicamente' (.) 

1973 No se r e g u l a específicamente 

1975 
Sí se r e g u l a específicamente. 
Ha de s e r n a t u r a l y d i r e c t a . (..) 

1984 

(.) Se e n t i e n d e que l o no r e g u l a d o en e s t a O.Tíl. 

d e j a i n t a c t a s l a s recomendaciones a n t e r i o r e s . 

(..) Se añade que deberá s e r s rn p r o d u c i r e n f r i a 

mientos bruscos n i c o r r i e n t e s de a i r e . Debe 

ha c e r s e por,medio de r e g i s t r o s que p e r m i t a n 

l a aireación s u p e r i o r . 
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VENTILACIÓN DE LAS AULAS (Comentario) 

La O.rí l. de 1956 expresa que para c o n s e r v a r l a p u r e 

za d e l a i r e i n t e r i o r de l a c l a s e , e l volumen de ésta no 

debe s e r i n f e r i o r a 5 m3. por e s c o l a r , c i f r a que se r e 

d u c i r l a a 4 m3. s i l a ventilación f u e r a t r a n s v e r s a l , es 

d e c i r , con huecos en dos paramentos o p u e s t o s . Los d i s p o 

s i t i v o s de ventilación deben a s e g u r a r a l menos t r e s r e 

n o v a c i o n e s h o r a r i a s , con una v e l o c i d a d de circulación / 

d e l a i r e rio s u p e r i o r a 0,60 metros por segundo, a f i n de 

e v i t a r c o r r i e n t e s m o l e s t a s . En r e a l i d a d e l s i s t e m a a / 

a d o p t a r depende d e l c l i m a en e l que se ubique e l c e n t r o . 

A s i , en l o s c l i m a s fríos han de p r o t e g e r s e de forma con

v e n i e n t e l a s j u n t a s de l a s v e n t a n a s . 

E l tema de l a ventilación r e s u l t a de gran i m p o r t a n 

c i a en e l proceso de enseñanza-aprendizaje, pues quién / 

no ha e n t r a d o en un a u l a mal v e n t i l a d a en tiempo de c l a s e 

y ha r e c i b i d o una d e s a g r a d a b l e impresión a l r e s p i r a r en / 

su i n t e r i o r , d e b i do a l exceso de anhídrido carbónico. / 

C i e r t a m e n t e nos sorprenderíamos s i comprobáramos l o s nive_ 

l e s de CO2 que se mantienen en una c l a s e mal v e n t i l a d a . / 

Los e s t u d i o s técnicos p e r t i n e n t e s e s t i m a n que l a mejor / 

forma de v e n t i l a r una c l a s e es l a aireación s u p e r i o r , ya 

que es en l a p a r t e s u p e r i o r d e l a u l a donde se c o n c e n t r a / 

e l a i r e c a l i e n t e v i c i a d o , cuya t r a y e c t o r i a se puede modi

f i c a r t a l y como se p r e s e n t a en e l esquema p o s t e r i o r , en 

v i r t u d de l a instalación o no de v i s e r a s en l a p a r t e ex

t e r i o r d e l e d i f i c i o . 

Hemos de d e c i r , que en l a mayoría de l o s c e n t r o s que 

conocemos, sean de l a disposición que sean, l a ventilación 

de l o s mismos a d o l e c e de no p r a c t i c a r huecos en paramentos 

opuestos con i n d e p e n d e n c i a de l a s v e n t a n a s . Para que l a / 

renovación f u e r a c o n s t a n t e habría que p r a c t i c a r r e g i s t r o s 

i n d e p e n d i e n t e s de l a s ventanas^ de t i p o abatíble. 
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F i g . 55 

C O m P O R T A m i E N T D D E L V I E N T O A N T E UN C U E R P O S O L I D O DE P A R E D 

C O ñ l P O R T A m i E N T O D E L V I E N T O ANTE UN CUERPO S O L I D O DE P A R E D 

EN LA QUE SE PRACTICAN ABERTURAS 
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C O r n P D R T A i n i E N T O D E L V I E N T O F R E N T E A UN CUERPO DE A U L A S 

CON V I S E R A S P R A C T I C A D A S EN EL HUECO DE VENTANA Y S I N 

V I S E R A S 

F i g . 55 
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2.3.9. CALEFACCIÓN EN LAS AULAS 

1956/67 Es o p t a t i v a l a instalación 

1971 Es o b l i g a t o r i a l a instalación (.) 

1973 Es o b l i g a t o r i a l a instalación 

1975 Es o b l i g a t o r i a l a instalación 

1984 Es o b l i g a t o r i a l a instalación 

(.) S i n embargo, a pes a r de l a o b l i g a t o r i e d a d , en 

e l c e n t r o en e l que p e r s o n a l m e n t e trabajamos 

en a q u e l l a época no se realizó l a instalación, 

s i e n d o c o n s t r u i d o con l a O.M. de 1971. 
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CALEFACCIÓN EN LAS AULAS (Com e n t a r i o ) 

C i e r t a m e n t e en l a s l a t i t u d e s d e l s u r y s u r e s t e e s 

pañol más tendríamos que h a b l a r de reFrigeración que de 

calefacción, pues son contados con l o s dedos de una s o l a 

mano l o s días que l a calefacción se n e c e s i t a v e r d a d e r a 

mente en l o s c e n t r o s . I n s t a l a r todo un s i s t e m a de c a l e 

facción en n u e s t r a s l a t i t u d e s es más un d e s p i l f a r r o que 

una buena solución, pero l o c i e r t o es que s i no se hici£ 

ra así l a s p r o t e s t a s en esos días c l a v e serían mucho más 

r u i d o s a s que l a s que a c t u a l m e n t e se producen. 

Con todo l o que pueda p a r e c e r de d i s p a r a t e s e r i a / 

mucho mejor l a instalación de a p a r a t o s i n d i v i d u a l e s de 

calefacción/refrigeración, que podrían s u s t i t u i r y aún 

e q u i v a l e r a un s i s t e m a de calefacción c e n t r a l i z a d a , con 

l o s r i e s g o s de almacenamiento de c o m b u s t i b l e que e s t e / 

s i s t e m a comporta y que ya ha o r i g i n a d o a c c i d e n t e s , de / 

todos c o n o c i d o s t r i s t e m e n t e . 

En c u a l q u i e r caso se deben e v i t a r l o s s i s t e m a s de 

combustión de o x i g e n o , como e s t u f a s de butano, leña o / 

carbón, por l o que suponen de pérdida de o x i g e n o neces£ 

r i o para l a respiración. 

La O.ríl. de 1956 e s t a b l e c e que e l s i s t e m a de calefa£ 

ción que se emplee debe a s e g u r a r una t e m p e r a t u r a consta_n 

t e d e n t r o d e l a u l a de 14 grados centígrados, en l a s peo

res c o n d i c i o n e s de c l i m a e x t e r i o r , y l a O.M. de 1975 f i j a 

18 grados en e s p a c i o s c e r r a d a s y 14 en p a s i l l o s y c i r c u l a ^ 

c l o n e s . S i esto es a s i d e b e r l a a p l i c a r s e para e l tiempo / 

c a l u r o s o , pues r e s u l t a peor t r a b a j a r con e x c e s i v o c a l o r / 

que con e x c e s i v o frió. E s t a es n u e s t r a e x p e r i e n c i a . 
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2.3.10. PROTECCIÓN SOLAR DE LAS AULAS 

1956/67 
Debe e v i t a r s e e l s o l e a m i e n t o d i r e c t o 

de l a s a u l a s . 

1971 
La protección s o l a r se debe hacer 

de acuerdo con l a orientación. 

1973 No se r e g u l a específicamente (.) 

1975 No se r e g u l a específicamente (.) 

1984 

(.) Desde 1971 se p r o y e c t a a base de p a r a s o l e s , 

aunque no se e s p e c i f i q u e en l a s recomendacio

nes c o n s t r u c c t i v a s . 
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PROTECCIÓN SOLAR DE LAS AULAS (Come n t a r i o ) 

La protección s o l a r de l a s a u l a s y e s p e c i e s docentes 

debe h a c e r s e a base de l o s l l a m a d o s p a r a s o l e s o párteseles, 

i d e a d e b i d a a l g e n i a l Le C o r b u s i e r , a l a p l i c a r e l p r i n c i 

p i o de l a l o g i a i t a l i a n a para d e j a r l o s huecos d e l e d i f i 

c i o en sombra, e l i m i n a n d o p a r c i a l m e n t e e l r e t r a n q u e o de / 

l a f a c h a d a ; su técnica impone su instalación por d e l a n t e 

de l a v / i d r i e r a , para d e j a r juego a l a s láminas g i r a t o r i a s 

v e r t i c a l e s capaces de a b r i r o c e r r a r e l paso de l a l u z . 

Hemos observado, no o b s t a n t e , que l o s i n s t a l a d o s en 

l o s c e n t r o s españoles a p a r t i r de l a O.fíl. de 1971 no po

seen e s t a s láminas g i r a t o r i a s , de a h i que no c o n s i g a n e l 

o b j e t i v o p r e v i s t o y produzcan un ensombrecimiento e x c e s i 

vo d e l a u l a , t a l y como hemos comentado en e l punto r e l a 

t i v o a l a iluminación en l o s c e n t r o s de 1971 y 1973. Pero 

no todo e l s o f o c a n t e c a l o r que p e n e t r a en n u e s t r o s l o c a l e s 

e s c o l a r e s d u r a n t e e l e s t i o l o hace a través de l a s v i d r i e 

r a s ; una gran p a r t e procede de l a absorción de l o s ra y o s 

i n f r a r r o j o s por l o s muros y c u b i e r t a s , que a l o f r e c e r s e / 

i m p e n e t r a b l e s a e l l o s , d i c h a absorción l o s t r a n s f o r m a en 

c a l o r , que por radiación l l e g a a l i n t e r i o r de l o s e s p a c i o s . 

E l mejor a i s l a n t e c o n o c i d o es l a f i b r a de v i d r i o c o n o c i d a 

por " v i t r o f i b " , que a través de l a inclusión de numerosas 

b u r b u j a s de a i r e e s t a n c a s e inmóviles, se oponen a toda / 

transmisión v i b r a t o r i a por convección, además de o t r a s / 

v e n t a j a s técnicas. Su r e d u c i d o e s p e s o r no es obstáculo / 

para c o n s e g u i r grandes c o e f i c i e n t e s de a i s l a m i e n t o . A s i / 

cada c e n t i m e t r o de f i b r a de v i d r i o e q u i v a l e a: 

5,5 cm. de madera seca 
10,0 " " fábrica de l a d r i l l o hueco 
17,0 " " fábrica de l a d r i l l o macizo 
35,0 " " fábrica de hormigón armado 
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Veamos algunos ejemplos de p a r a s o l e s , c o l o c a d o s 

según l a orientación de l a Fachada. 

Figura 6 
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F i g . 58 

ORIENTACIÓN SW. ORIENTACIÓN S. • ORIENTACIÓN E . 

Figuro 7 

Figura 8 

PARASOL LAíllINAR VERTICAL PARA ORIENTACIÓN E - ÜJ 
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2.3.11. AlSLAfilIENTO TERruICO Y ACÚSTICO 

1956/67 

Se recomienda protección térmica según 
e l c l i m a , por e l s i s t e m a de cámaras de 
a i r e . Igualmente l a acústica con l o s r e 
v e s t i m i e n t o s adecuados. 

1971 No se e s p e c i f i c a 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 S i se t i e n e en cuenta (.) 

1984 

(.) Se e s p e c i f i c a que ha de a t e n e r s e a l D. 1490/75 

de 12 de 3 u n i o (B.O.E. 11-7-75) para e l a i s l a 

miento térmico, y para e l a i s l a m i e n t o acústico 

l a s "Normas acústicas en l a edificación" d e l 

I n s t i t u t o "E. T o r r e j a " para e d i f i c i o s de l a 

categoría B. " 
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AISLAMIENTO TERdílICO Y ACÚSTICO (Comentario) 

Según l o s datos a n t e r i o r e s l o lógico s e r i a que se r e 

comendara l a F i b r a de v i d r i o para l a protección térmica y 

acústica, s o b r e todo por l o que supone de d e s c a r g a de pe

so en muros y t e c h o s , pero s i n embargo se hace por medio 

de cámaras de a i r e , para l o que hay que c o n s t r u i r una do

b l e pared de l a d r i l l o . 

No solamente e l tema d e l a i s l a m i e n t o térmico y acús

t i c o ha de s o l u c i o n a r s e en l a construcción d e l e d i f i c i o ; 

nos r e f e r i m o s a l hecho de l a ubicación p r e v i a , es d e c i r , 

e l que l o s c e n t r o s de enseñanza no se i n s t a l e n j u n t o a l a s 

c a r r e t e r a s , fábricas o t a l l e r e s , e t c . que produzcan g r a n 

des r u i d o s , ya que por muy p e r f e c t o que sea e l s i s t e m a de 

a i s l a m i e n t o , e v i t a n d o su instalación en t a l e s l u g a r e s , se 

evitarán l o s r u i d o s r a d i c a l m e n t e . I g u a l m e n t e , en cuanto a l 

a i s l a m i e n t o térmico, se ha de b u s c a r un l u g a r no e x c e s i v a 

mente c a l u r o s o o frío, según e l c l i m a de cada l o c a l i d a d o 

b a r r i o . A e s t e r e s p e c t o , l a s normas técnico-higiénicas de 

l o s años 1905 y 1923 c o n t i e n e n elementos s u f i c i e n t e s de / 

recomendación que en g e n e r a l no se han t e n i d o nunca muy / 

en c u e n t a , s o b r e todo por l a e s c a s e z de s o l a r e s a p r o p i a 

dos en l a mayoría de l o s c a s o s , para c u m p l i r con e s t a s r e 

comendaciones. P e r s o n a l m e n t e hemos t e n i d o que t r a b a j a r en 

e d i f i c i o s c o n s t r u i d o s j u n t o a a s e r r a d e r o s , t a l l e r e s y c a 

r r e t e r a s de gran tránsito, y verdaderamente, l a e f i c a c i a 

d e l p r o c e s o de enseñanza-aprendizaje dejaba mucho que de

s e a r en relación con o t r o s c e n t r o s en l o s que también he

mos t r a b a j a d o , c o n s t r u i d o s en zonas de a r b o l a d o y a i s l a 

dos de toda producción de r u i d o . En a l g u n a s o c a s i o n e s , / 

era t a l e l r u i d o e x t e r i o r , que h a b l a que d e t e n e r toda a c 

t i v i d a d en e l a u l a . E s t e es un a s p e c t o que se debía v a l o 

r a r c o n v e n i e n t e m e n t e . 
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E J E m P L O DE C U B I E R T A S A I S L A D A S CON " U I T R O F I B 

F i g . 59 

Insthíito Laboral de Alfaro (Logroño). 



288 

DIAGRAMAS SOBRE EFECTOS ACÚSTICOS 

F i g . 60 
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UMBRALES DE AUDICIÓN SEGÚN DISTINTOS TIPOS DE SONIDOS 

MEDIDOS EN DECIBELIOS 
F i g . 61 
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F i g . 62 
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E J E M P L O : 
UN M U R O DE H O R M I G Ó N D E 10 CM. D E 20 DE 

S U P E R F I C I E ( E S C A L A l) / 50 d t de A I S L A M I E N T O 
( E S C A H 4 ) , DA ON Í N D I C E D E R E L A C I Ó N ( I .R . ) D E 
Z O O ( E S C A L A 2 ) . 

U N A P U E R T A EM DICHO M U R O D E 2 M ' COH 30 
d b D E A I S L A M I E N T O , D i UM I.R. D E 2 .000 . 

I . R . T O T A L » 2 . 2 0 0 

U N L O C A L S E P A R A D O P O R D I C H O M U R O , C O N 
80 H* DE SUPERFICIE I N T E R I O R T O T A L Y UN C O E F I 
C I E N T E DE A B S O R C I Ó N (o.) DEL 10y. {a = o. i ; P A : 
0.1>80 = 8 M * U N I D A D E S D E A B S O R C I Ó N ( U . A . ) 
( E S C A L A 5 ) . U N I E N D O E L P U N T O 2.2O0(2) C O N 
8 ( S ) , S E T I E M E E L A I S L A M I E N T O G L O B A L D E 
3 S d b ( E S C A L A 3 ; . 

N O T A S : 
a ) H U E C O S . SI HAY O R I F I C I O S O H U E C O S 
( A I S L A M I E N T O - O d t ) S 0 6 R E EL M U R O , M U L T I P L l -
Q U E S E LA S E C C I Ó N DEL M U R O (EN «») POR 100 1.0OO 
oMO.OOO y P O N Í A S E E L R E S U L T A D O ( E S C A L A 1). 
SE UNE E L P U H T O C O R R E S P O N D I E N T E C O N 20 30 
o 4 0 dl. ( 4 ) y S E T I E N E S O B R E ( Z ) EL I.R. SE 
A LOS I.R. D E LOS D E M A 5 COMPONENTES DEL 
MURO . E L RESTO S E CALCULA COMO EN EL EJEM
PLO ANTERIOR. 

b ) SI L A S U P E R F I C I E I N T E R N A DE LA H A B I T A 
C I Ó N R E C E P T O R A N O E S H O M O G É N E A , L A S 
U . A . ( S ) S E C A L C U L A N P O R L A F O R M U L A . 

JTam. Sh. 
D E D O N D E S1.S2 S O N L A S Á R E A S P A R 
C I A L E S y a, a» sus A B S O R C I O N E S R E S 
P E C T I V A S . 
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F i g . 63 

A B A C O S PARA EL C A L C U L O RÁPIDO DE A I S L A M I E N T O S 
ACÚSTICOS. - I N S T I T U T O T É C N I C O D E L A C O N S T R U C C I C J N 

Y D E L C E M E N T O . 

A I S L A M I E N T O D E T A B I Q U E S Y M U R O S . 

UMBRAL SENSACIÓN DOLOROSO 

M O T O R AVIÓN A 6 M . 

TALLER MECÁNICO MUY RUIDOSO 
P A S O DE UN T R t M 
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R E S T A U R A N T E L L E N O 
O F I C I N A R U I D O S A 
M U E B L E S C L I M A T I Z A D O R E S 
C O N V E R S A C I Ó N N O R M A L A T M . 

A P A R T A M E N T O R U I D O S O 

RADIO B A J O V O L U M E N 

C A L L E R E S I D E N C I A L 

J A R D Í N T R A N Q U I L O 

S U S U R R O 

LADRILLO I PIE-I-5 CM. LANA DE 
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VIDRIO+LADRILLO % PIE 

K M A M P O S T E R I A 4 0 CM. 
T A B I Q U E D O B L E E N L U C I D O 

Fon 
2Q-1- ESTUDIOS RADIO Y CINE 

INTENSIDAD SONORA 
"MÍNIMA" EN RESIDENCIA 

PARTICULAR 
H O S P I T A L E S 

25 

MURtí 
MURO"! 
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IRMIGON 20CMS. ENLUCIDO 

30 

• • DORMITORIOS 
T E A T R O S y CINES 
RESIDENCIA T R A N Q U I L A . 
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HORMIGÓN L 1 G E « 0 Tc-.+ a c » . 
LAMA VIBRIO+4MÍ»v^mRA MADERA 

MADERA DURA 4cM> 
LAMINA VIDRIO 5M.n> 

C O N T R A C H A P A D O 3 M.M. 
C O R T I N A J E P E S A D O 

C O R T I N A J E L l & E R O 

O J GRAN PUERTA ABIEKTA 
2 

35 

A5 

S A L A DE E S T A R 
O F l C m A OE P R O V E C T O S 

O n c i N A N O R M A L 

A P A R T A M E W T O S 
OFICINA M E C A N O G R A F I C A 

• L O C A L DE T R A B A J O 
( V A R I O S E M P L E A D O S ) , 

E S C U E L A S 
O F I C I N A S P U B L I C A S 

- T A L L E R N O R M A L 

R E S T A U R A N T E S 

E T J E M P L O : 
PABA A I S L A R UNA E S C U E L A (42 Fon. E S C A L A 3) D E U N T A L L E R M E C Á N I C O MUY R U I D O S O (l20 Fon E S C A L A O 
U Ñ A S E COH UNA RECTA LOS PONTOS C O R R E S P O N D I E N T E S , L A I N T E R S E C C I Ó N C O N LA E S C A L A Z M U E S T R A 
H A Y Q U E C O L O C A R U N K U R O O E M A M P O S T E R I A D E 4-0 C M S . (78 FOtl), 
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2.4. PORCHES 

1956/67 
Se e s t a b l e c e l a denominación: r e c r e o 

c u b i e r t o , e q u i v a l e n t e a p o r c h e . 

1971 Se e s t a b l e c e n l o s porches a p a r t i r 
de c e n t r o s de 15 unidades 

197 3 
Se e s t a b l e c e n con una anchura mínima 

de 3,60 m. 

1975 Se p r o y e c t a n n e c e s a r i a m e n t e 

1984 
Se p r o y e c t a n 0,5 m2. por alumno j 
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2.4.1. SUPERFICIE DESTINADA A PORCHES EN CENTROS DE 

OCHO UNIDADES 

1956/67 160 metros cuadrados (.) 

1971 No se p r o y e c t a n porches en 8 u. 

1973 60 metros cuadrados 

1975 180 metros cuadrados 

1984 160 metros cuadrados 

(.) Se e n t i e n d e por porche l a denominación: 

r e c r e o c u b i e r t o . 
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2.4.2. SUPERFICIE DESTINADA A PORCHES EN CENTROS DE 

16 UNIDADES 

1956/67 320 metros cuadrados 

1971 300 metros cuadrados 

1973 120 metros cuadrados (.) 

1975 240 metros cuadrados 

1984 320 metros cuadrados 

(.) En l a O.m. de 1973 existían o t r a s dos modalidades 

de c e n t r o s cuyas s u p e r f i c i e s e s t a b l e c i d a s e r a n : 

C e n t r o s de 11 unidades 90 m2. 

C e n t r o s de 22 unidades" 150 m2. 
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2.4.3. SUPERFICIE DESTINADA A PORCHES EN CENTROS DE 

22/32 UNIDADES 

1956/57 540 metros cuadrados ( c e n t r o s de 32 u.' 

1971 320 metros cuadrados ( c e n t r o s de 22 u. 

1973 150 metros cuadrados (en 22 ó 24 u.)^^ 

: 1975 300 metros cuadrados ( c e n t r o s de 22 u) 

1984 480 metros cuadrados ( c e n t r o s de 24 u) 

(.) Destaca como l a 0.111. que menos metros cuadrados 

por alumno d e s t i n a a porches c u b i e r t o s . 
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PORCHES (Come n t a r i o ) 

E s t e concepto v i e n e aplicándose desde muy a n t i g u o en 

l a s recomendaciones c o n s t r u c t i v a s y en l a s normas técnicas 

que han r e g u l a d o l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s desde e l s i 

g l o pasado, s i n embargo no s i e m p r e l o s c o n s t r u c t o r e s han / 

cumplido a l p i e de l a l e t r a con e s t a s recomendaciones. He 

t r a b a j a d o en c e n t r o s de nueva construcción en l o s que no 

se ha c o n s t r u i d o n i un s o l o metro cuadrado de porche, y / 

p r e c i s a m e n t e en una zona como Cataluña en l a que l a s l l u 

v i a s e r a n f r e c u e n t e s , dándose e l caso de l l o v e r f r e c u e n t e 

mente a n t e s de l a e n t r a d a de l o s niños de l a t a r d e y haber 

quedado t o t a l m e n t e empapados a l e n c o n t r a r s e e l c e n t r o con 

l a s p u e r t a s i n t e r i o r e s c e r r a d a s , en un l u g a r completamente 

descampado en l a s a f u e r a s de l a l o c a l i d a d . 

Digamos que e s t e es un caso de n e c e s i d a d de porches 

para l a protección de l a s i n c l e m e n c i a s d e l tiempo. I g u a l 

mente podemos d e c i r para l a protección d e l s o l en l o s días 

c a n i c u l a r e s . 

O t r a s a p l i c a c i o n e s de l o s porches son e l comunicar / 

p a b e l l o n e s o bloques a i s l a d o s de un mismo c e n t r o , t a l y 

como a p a r e c e en l a f i g u r a que presentamos a continuación. 

En e s t o s momentos, a l i g u a l que en l a 0.111. de 1955, 

se p i e n s a que su a p r o v e c h a m i e n t o puede s e r más como c l a s e 

a l a i r e l i b r e o como e s p a c i o para l a práctica de l a gimna

s i a , d i n desdeñar l o s o t r o s usos p r o t e c t o r e s apuntados an

t e r i o r m e n t e . 

Son también un l u g a r p r o p i c i o para l a s r e l a c i o n e s s o 

c i a l e s de l o s alumnos, n e c e s a r i a s , cómo no, en todo p r o c e 

so e d u c a t i v o c o m p l e t o , t a l y como se o b s e r v a en l a imagen 

que presentamos d e l I n s t i t u t o L a b o r a l de A l f a r o (Logroño). 
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EJEÜflPLO DE PORCHE DE COMUNICACIÓN ENTRE BLOQUES 

F i g . 64 
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EJEfílPLOS DE PORCHES EN LA EDIFICACIÓN ESCOLAR 

F i g . 65 

Instituto Uboral de Alfaro (Logroño). 

B o n i t o marco p a r a l a s r e l a c i o n e s s o c i a l e s de l o s 

alumnos. 
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E3EÍÍ1PL0 DE PORCHE VESTIBULAR (3UNT0 AL BLOQUE EDIFICADO) 

F i g . 66 

GIHHASIO : 
I * Ot» 

ra 
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2.5. PROTECCIÓN SÍSMICA DEL EDIFICIO 

1956/67 No se menciona expresamente 

1971 
Se menciona que ha de t e n e r s e en cuen

t a l a Norma 5 i s m o r r e s i s t e n t e P.G.S, 

1973 No se menciona expresamente 

1975 No se menciona expresamente 

1984 
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PROTECCIÓN SISfílICA DEL EDIFICIO (C o m e n t a r i o ) 

La única O.PÍl. que a t i e n d e expresamente e s t e punto es 

l a de 1971, que menciona que ha de t e n e r s e en cuenta l a / 

Norma S i s m o r r e s i s t e n t e P.G.S. C o n s u l t a d a d i c h a norma, co_n 

t i e n e e s p e c i f i c a c i o n e s de carácter técnico, t a l e s como l a 

r e s i s t e n c i a de l o s m a t e r i a l e s , mapas de l a ubicación de / 

l a s zonas de mayor r i e s g o de t e r r e m o t o s en l a península,/ 

y demás c o n s i d e r a c i o n e s que no es o b j e t o de c o n s t a t a r en 

e s t e t r a b a j o (331). 

A f o r t u n a d a m e n t e , podemos d e c i r que aunque estamos en 

e s t a Región de [ílurcia en una zona de a l t o r i e s g o de que / 

se produzcan t e r r e m o t o s , no r e s u l t a n muy f r e c u e n t e s y de 

mucha i n t e n s i d a d , pero c i e r t a m e n t e , hasta que no se p r o 

d u j e r a un c a t a c l i s m o , no podríamos comprobar s i se ha / 

a p l i c a d o o no l a norma o f i c i a l y s i ha cu m p l i d o o no e l / 

o b j e t i v o para e l que se promulgó. E s t e t i p o de n o r m a t i v a s 

de t i p o técnico, a l i g u a l que l a s c i t a d a s a n t e r i o r m e n t e , 

son promulgadas por e l m i n i s t e r i o c o r r e s p o n d i e n t e a l a / 

v i v i e n d a y l a s obras públicas para o b l i g a d o c u m p l i m i e n t o 

por l o s diseñadores, y son una garantía de que l o s míni

mos que en e l l a s se e s t a b l e c e n cumplen l o s o b j e t i v o s de 

s e g u r i d a d que todos l o s e d i f i c i o s públicos y p r i v a d o s / 

deben t e n e r , para que no se produzcan s i t u a c i o n e s d e s a s 

t r o s a s que todos tendríamos que l a m e n t a r . 

(331) A r a n z a d i , 1969 R. 217 
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2.6. TRATAMIENTO DE LOS PARAMENTOS 

1956/67 No se e s p e c i f i c a 

1971 Se recomienda e l empleo de m a t e r i a l e s 
d u r o s . 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 
Se e s p e c i f i c a que l o s paramentos i n t e 
r i o r e s serán t r a t a d o s h a s t a una a l t u r a 
de 1,65 m. con m a t e r i a l r e s i s t e n t e a ro
z a d u r a s , g o l p e s y arañazos. 

1984 
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TRATAMIENTO DE LOS PARAMENTOS (Come n t a r i o ) 

E l r e v e s t i m i e n t o de l o s paramentos i n t e r i o r e s d e l 

e d i f i c i o e s c o l a r r e s u l t a de gran i m p o r t a n c i a de c a r a a 

su conservación ( d u r a b i l i d a d ) y de c a r a también a su / 

a s p e c t o d e c o r o s o , digamos a su presentación, puesto que 

e l c o n s t a n t e manuseo y l a acción c o n t i n u a de l o s escola_ 

r e s ; sus c o n s t a n t e s r o c e s , g o l p e s y arañazos d e t e r i o r a n 

c o n s t a n t e m e n t e l o s r e v e s t i m i e n t o s de l a s p a r e d e s . 

Para e v i t a r e s t e d e t e r i o r o es muy i m p o r t a n t e b u s c a r 

un t i p o de m a t e r i a l duro y a l mismo tiempo d e c o r a t i v o , / 

pues no olvidemos que l a decoración forma p a r t e i n t e g r a j n 

te d e l p r o c e s o e d u c a c i o n a l d e l alumno. E s t e es también / 

un a s p e c t o b a s t a n t e o l v i d a d o por l o s diseñadores, pero / 

que t r a d i c i o n a l m e n t e ha s i d o recomentado desde e l pasado 

s i g l o , quizá con mayor e s p e c i f i c i d a d en épocas pasadas / 

que en l a s a c t u a l e s . E l a s p e c t o frió y d e s o l a d o r que prB_ 

s e n t a n algunos c e n t r o s no es e l más p r o p i c i o para c o n s i 

d e r a r l a e s c u e l a como una prolongación de l a v i v i e n d a / 

f a m i l i a r . T r a t a m i e n t o de l o s paramentos y decoración son 

pues dos a s p e c t o s que deben de i r u n i d o s . Hemos v i v i d o / 

pe r s o n a l m e n t e l a e x p e r i e n c i a de paredes e n l u c i d a s s o l a / 

y e x c l u s i v a m e n t e con yeso, que a l poco tiempo de funciona, 

miento d e l c e n t r o p r e s e n t a b a n un d e p r o r a b l e a s p e c t o , tají 

to por l a acción de l o s p r o p i o s niños, como por e l r o c e 

c o n t i n u a d o de l o s r e s p a l d o s de l a s s i l l a s , s o b r e todo en 

a u l a s de 48 metros cuadrados donde se a l b e r g a b a n a p r e t a 

damente más de c u a r e n t a e s c o l a r e s , y donde era práctica

mente i m p o s i b l e t r a s l a d a r s e por e l l a s s i n r o z a r de a l g u 

na manera con l a s pa r e d e s . E l promedio de 1,2 metros cua_ 

drados por alumno» no dejaba l u g a r a o t r a a l t e r n a t i v a . 
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2.7. PINTURA DE L«S PAREDES 

1956/67 Se recomiendan c o l o r e s c l a r o s 

1971 No se e s p e c i f i c a 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 No se e s p e c i f i c a 

1984 
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PINTURA DE LAS PAREDES 

D i c e t e x t u a l m e n t e l a D.ríl. de 1956: 

" C o n d i c i o n e s cromáticas de l o s e d l F i c i o s . - E l c o l o r 

de l a s paredes, t e c h o s , pavimentos y m o b i l i a r i o se e s t u 

diará por e l A r q u i t e c t o de forma que e l ambiente e s c o l a r 

sea l o más g r a t o y a l e g r e p o s i b l e , se aproveche mejor e l 

e f e c t o de iluminación y se aminoren l o s c o n t r a s t e s y b r i ^ 

líos p e r j u d i c i a l e s . Son a c o n s e j a b l e s encerados de c o l o r / 

verde o s c u r o . Los c o l o r e s f a t i g o s o s y e n e r v a n t e s no deben 

e m p l e a r s e " ( 3 3 2 ) . 

Desde e l d i c t a d o de e s t a n o r m a t i v a en 1956 ningún / 

o t r o P l a n de C o n s t r u c c i o n e s ha t e n i d o en c u e n t a o t r a s r£ 

comendaciones en cuanto a l tema que nos ocupa. T a l y como 

declamos a propósito d e l a n t e r i o r d e l t r a t a m i e n t o de l o s 

paramentos, e s t e a s p e c t o forma p a r t e de un p l a n de ambiejí 

tación g e n e r a l d e l e d i f i c i o , que debe obedecer, no a l c a 

p r i c h o de l o s diseñadores, p r o f e s o r e s o p a d r e s , e t c . s i n o 

a l o s r e s u l t a d o s de l o s e s t u d i o s s o b r e e l c o l o r y e l r e n 

d i m i e n t o o f a t i g a l l e v a d o s a cabo por e s p e c i a l i s t a s en / 

Psicología I n f a n t i l . En v i r t u d de e l l o s debe quedar s i e n i 

pre en toda n o r m a t i v a que e l c o l o r de l a s paredes debe / 

s e r c l a r o y suave: verdes o a m a r i l l o s c l a r o s , mejor que 

b l a n c o puro. 

Conocemos p e r s o n a l m e n t e c o l o r e s de a u l a s y paredes / 

o c r e s o s c u r o s , n a r a n j a s f u e r t e s y s i m i l a r e s , que hacen, / 

a l poco de e s t a r en e l e d i f i c i o , que se produzca una s e n 

sación poco a g r a d a b l e . Qué d e c i r de q u i e n tenga que s o p o r 

t a r l o d u r a n t e ocho o d i e z años. 

(332) A r a n z a d i , 1955 R. 425 p. 417 Apdo. 3). 
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2.8. CUBIERTA DEL EDIFICIO 

1956/57 
Se h a b l a de l a c u b i e r t a en relación 
con e l _ a i s l a m i e n t o térmico. 

1971 
Se d i c e que en su elección se tendrán 
en c u e n t a l a s p e c u l i a r i d a d e s de l a r e 
gión y su buena conservación. 

1973 No se e s p e c i f i c a ninguna recomendaciór 

1975 
Se d i c e que debe e s t a r en relación cor 
e l c l i m a de l a l o c a l i d a d y a t e n d i e n d o 
a su conservación. Deberá l l e v a r f o r 
jado . 

1984 
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CUBIERTA DEL EDIFICIO (Comentario) 

Ya se comentó en e l punto r e l a t i v o a l a i s l a m i e n t o / 

térmico que l a c u b i e r t a debía c o n t e n e r elementos a i s l a n 

tes de l a s r a d i a c i o n e s de l o s rayos i n f r a r r o j o s , que son 

l a s que producen c a l o r por convección. E s t o s a i s l a m i e n t o s 

se producen por l a colocación de láminas de f i b r a de v i 

d r i o o por l a colocación de cámaras de a i r e , e t c . En e l l o 

también i n f l u y e e l c o l o r de l a s c u b i e r t a s , a p a r t e de l o s 

m a t e r i a l e s empleados. Conocemos e l caso f r e c u e n t e de c o 

l o r e s marrones o s c u r o s en n u e s t r a s l a t i t u d e s , que para / 

p r o d u c i r e l e f e c t o de reflexión de e s t o s rayos i n f r a r r o 

j o s , no creemos que sea e l c o l o r más idóneo, y que s o b r e 

todo debe p r i m a r s o b r e e l c r i t e r i o estético. 

La conjunción debe e s t a b l e c e r s e e n t r e l a c u b i e r t a / 

y l a l u c h a c o n t r a l o s agentes atmosféricos: frió, c a l o r , 

l l u v i a , tormentas ( g r a n i z o ) , n i e v e y v i e n t o ; a p a r t e , y / 

en o t r o s c a s o s , de c o n s e g u i r s i s t e m a s de iluminación c e 

n i t a l . Debe p r o p o r c i o n a r a i s l a m i e n t o s térmicos, acústi-/ 

eos, de humedades y c o n d e n s a c i o n e s e i n c l u s o c o n t r a e l / 

fuego, f a c i l i t a n d o l a evacuación de aguas de l l u v i a , de/ 

l a n i e v e , r e s i s t i e n d o e l peso p r o p i o de e s t a s s o b r e c a r - / 

gas, e i n c l u s o de personas que, en caso de p r a c t i c a b i l i -

dad, deben a t e n d e r a sus r e p a r a c i o n e s . De e s t a forma se 

c o n v i e r t e n en elementos importantísimos a l a hora de d i 

señar e l e d i f i c i o . 

Presentamos a continuación algunos t i p o s y s o l u c i o 

nes de c u b i e r t a s , a s i como t a b l a s para c a l c u l a r su c o s t e , 

r e a l i z a d a s en Estad o s Unidos por A l o n z o H. Harriman.(333) 

(333) M i n i s t e r i o de Educación N a c i o n a l . " C o n s t r u c c i o n e s 

E s c o l a r e s " . Píladrid, 1962 p.121-126 
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La elección d e l m a t e r i a l de c u b i e r t a v i e n e d e t e r m i 

nada por l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l c l i m a , p r i n c i p a l m e n t e // 

por l a c a n t i d a d de l l u v i a c a l d a , que e x i g e m a t e r i a l e s // 

muy impermeables en r e g i o n e s de l l u v i a s i n t e n s a s y f r e - / 

cuentes y m a t e r i a l e s menos impermeables en zonas s e c a s . / 

Cada c l a s e de c u b i e r t a r e q u i e r e una d e t e r m i n a d a p e n d i e n t e 

para e v i t a r que e l agua e n t r e por l a s j u n t a s de unión de 

l a s p i e z a s que l a s c o n s t i t u y e n , empujadas por e l v i e n t o . 

E l i d e a l s e r l a h a c e r una c u b i e r t a s i n j u n t a s , para e v i t a r 

g o t e r a s , pero e s t o r e s u l t a i m p o s i b l e de r e a l i z a r con ma

t e r i a l e s pétreos o cerámicos, ya que a causa de l a s grajn 

des v a r i a c i o n e s termohigrométricas a que se h a l l a sometí, 

da l a c u b i e r t a , l a s d i l a t a c i o n e s y c o n t r a c c i o n e s s u f r i d a s 

darían l u g a r a r o t u r a s por tracción de e s t o s m a t e r i a l e s . 

La solución es pues, hacer l a c u b i e r t a con p i e z a s pe

queñas, encajadas o s o l a p a d a s unas con o t r a s , p e r m i t i e n d o 

e l l i b r e movimiento d e l c o n j u n t o s i n romperse. 

Ti p o s de m a t e r i a l e s empleados: 

- P i z a r r a s . E x i g e gran p e n d i e n t e . 

- T e j a s de fábrica. 

-Chapas p l a n a s y o n d u l a d a s . 

- P l a c a s metálicas y de f i b r o c e m e n t o . 

- C r i s t a l . P r o p i o de c l a r a b o y a s . 

-Plásticos duros y r e s i s t e n t e s . 

-Láminas asfálticas. 

- F i e l t r o s y c a r t o n e s l a m i n a d o s . 

- V i g u e t a s y r e l l e n o s f o r j a d o s . 

- F o r j a d o s cerámicos o de hormigón armado. 
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EJEftlPLOS DE CUBIERTAS Y PARAMENTOS DE VIDRIO NO APTOS 

PARA NUESTRAS LATITUDES MERIDIONALES 

F i g . 67 

Grupo E s c o l a r en H e r r e r a d e l P i s u e r g a 

e s c u e l a s en VILLE3UIF ( c e r c a de París) 
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E3E(yiPLDS DE CUBIERTAS 

F i g . 68 

SECCIOMES DE ESCUELAS MODERNAS 

(D (D 

CALIFORNIA USA.- ALA NORTE. CALIFORNIA U S A . - A L A S U R . 

T i 
RHODE ISLAND USA. ESPAÑA, 

1 1 
FLORIDA USA. ARtZOMA USA. 

® (D 

ESPAMA . 

KAMSAS USA. CALlFORNíA USA. 

® 

CALIFORNIA USA. CHAVILLE (FRANCIA). 

® 1 

GINEBRA. TARIFA . 
(G . P A B L O S ) 

VISTA (CALIFORNIA) 
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F i g . 69 

D E T A L L E S DECUBIERTAS DE E 9 C Ü E L A 9 . 

BOVEDILLA DE RASILLA 
E M T R E VIGUETAS 

PLETINA 

T E J A CURVA 

T A B L E R O RASILLA 

PLAMCHAS 
FIBROCEMEKITO MB.ALLETE 

VIGUETAS'H. A. 

C A R G A D E R O D E 

- REMATE DE METALfALUMINIO), 

5 R A V A . 
XIAS/O DE 7.5 CMS. 

BROCEMCNTO 

AORTEROYESO CELULAR 2.5 CMS. 

M I C R O E S C U E L A S . 

« c o o o o PLANCHAS C 
° 9 ^ y rASFÁLTICAS. / 

RASTREL 
MADERA 
CREOSOTADA 

CANALÓN ZINC. 

- H O R A Í l G O N 

SISTEMA AMERICANO 

FORJADO HOAMICOM 
AUMADO 

^SUAAMEaOOr CHLUCtCO 

V. DE CASTRO. 
ÛSISTRO 

CAMALOM 2IMC 

LAMINA A G D A L 
ALUMIHIO AsrAlTICO 

TERRAZA A LA CATAUMA 
eou IMPERMEABIUIAHTE 

AISLAMIENTO 
TEUMICO 

HORMIGÓN POBRE 

JACENA 

AISLAMIENTO 

•ORJAOO 

TENDIDO YESO 

G.BEMITO T F. P IRLA 

ATA DO 

GUARNECIDO 
y ENLUCIDO 

, VIERTE AGUAS 
BAUCOSIN CATALÁN 

V. DE CASTRO. 

CHArA ONDULADA D6 
nOROCEMEN-IO. 

TABLERO PE RASILLA 
DOBLADOOON CEMENTO 

TAB1C0NESA60CAÍS. 
NUDILLOS DE SUJtCCION. 

NAU3N 
' ZINC . 

PINTADO Y FrHUlDOBRO. 

PINTADO Y F-HUIOOBRO 
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F i g . 70 

P E N D I E N T E DE L A C U B I E R T A E N R E L A C I Ó N C O N E L 
M A T E R I A L D E C U B R I C I Ó N . 

C L A S E DE PENDIENTE DE DETALLE CONSTRUCTIVO.-ESCALA V.ÍO. MATERIAL UCUBIERTA. vw. t;3>-nu« ...tw. 

r i Z A R R A S Y 
EMPAJADOS. 70-100 ' / , 

TEJA PLANA 50 -80 '/, 

TEJA ÁRABE 40-S0 % 

CHAPAS OMDULADAS 
FIBROCEMEKITO 2 0 * 6 0 'Á 
y METAUCAS 

C R I S T A L . 30-60 y. 

A Z O T E A S 
CUBIERTAS PLANAS 2-6 '/o 

ASFÁLTICAS. 
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C U B I E R T A S L A M I N A R E S . 

BÓVEDAS DE DOBLE CURVATURA RADIOS DE DIFERENTE BÓVEDA IMVERTIOA 
EN EL MISMO SENTIDO. LONGITUD 

C U B I E R T A S F O R M A D A S C O N 4 P A R A B O L O I D E S HIPER.BOL1COS, 

y CUBIERTAS PLEGADAS. 
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F i g . 72 

E S T U D I O S S O B R E C O S T E R E A L I Z A D O S P O R 
A L O N Z O J . H A R R I M A N E N M A I N E U . S . A . 

R - S 
LOSA DE HORMISON. 
VIGAS U S E R A S D t 
ACERO. 
CIELO RASO.LlSrONES 

y yeso. 

R-4 . 
ENTABLADO SOBRE. 
VIGUETAS LIGERXS 
DE A C E R O . 
CIELO R A S O . 

W-1. 

R - 3 
E S T R U C T U R A D E W A D E 
RA A DOS V E R T I E N T E S . 
VISTA PO11EL1MTCR.10R. 
Y P I N T A D A . 

VENTAMASMtTAU-eiSTiiaquts CEVI-
titia. 

W-2. 
VtXrAHAS DOBLES 
DE MADERA. 

R - 2 
VIGUETAS DE M A D E W . 
ENTARIMADO C L A V A - ^ . 

VENTADAS SCMCl-
LUSDEMADCHA. 

D O . 

R - 1 
C U B I E K . T A A D O S F A L 
D O N E S C O N C U C H I L L O S 
D E M A D E R A . 
C I E L O R A S O S O B R E 
T I R A N T I L L A S . 

TIPO A. 
2 PLANTAS. 

TIPO B. 
1 PLANTA 

TIPOC. 

1. - EXCAVACIÓN. 

2. -aMEMTAClON. 

J.-ALBAÑILERIA, 

4. - CERRAJERÍA. 

5. - CARPINTERÍA, 

S^- VIGUETAS. 

7. - ENLISTdlJADO. 

a . - CUBIERTA. 

9.- BALDOSAS. 

MODULO Oí 
COMPARACIÓN. 

AMAUSIS DEL COSTE. 

CUBIERTA I PARED | SO°.VT. 

R-1 
W-1 3,3S 

R-1 W-2 3.2S R-1 
W-3 2.89 

R-2 
W-1 3.52 

R-2 W-2 3.42 R-2 
W-3 3.0S 

R-3 
W-1 3.49 

R-3 W-Z - 3.39 R-3 
W-3 3.03 

R-4 W-1 3.56 
1 R-5 W- 2 4.34 

TIPO A. 

TIPOB. 

C U Í I Í R T A D S M A D E R A . J Q - C A L E F A C C I O M Y 
• V E N T I L A C I Ó N . 

11.-LOSAS HORMiqON. 

TIPOC 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE CUBIERTAS DE GKilNASIO 

Grupo escolar en Herrera de Phuerga. F1Q 73 
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CUBIERTA DE GirilNASIQ EN EL GRUPO ESCOLAR DE HERRERA 

DEL PISUERGA (O - f i l . de 1956/67) 

F i g . 74 
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2.9. AULAS ESPECIALES 

1956/67 
S a l a de usos múltiples. Comedor. 
C l a s e s c o m p l e m e n t a r i a s . 
C l a s e de t r a b a j o s manuales. 

1971 

Zona de r e c u r s o s en 2§ Etapa de 50 m2. 
Zonas de t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o , para 
oran grupo por c i c l o s . 
Siala de ffledios A u d i o v i s u a l e s , (fil. A . U. ) 

1973 
C e n t r o de r e c u r s o s : b i b l i o t e c a , r e c u r 
s o s , fondo de l i b r o s y m.A.U. 

1975 
P r e t e c n o l o g i a . 
S a l a de orientación f a m i l i a r . 

198A 

A u l a de a c t i v i d a d e s artísticas. 
A u l a - s e m i n a r i o de 25 metros cuadrados. 
A u l a de Educación E s p e c i a l . ( O p t a t i v o ) . 

(.) Las a u l a s de p r e e s c o i a r , que son o p t a t i v a s , 

l l e v a n a n e j o s un despacho y aseos de niños y 

p r o f e s o r e s i n d e p e n d i e n t e s . 
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AULAS ESPECIALES (C o m e n t a r i o ) 

Pueden r e c i b i r l a denominación de a u l a s e s p e c i a l e s , 

l a s que normalmente no se d e d i c a n a l o que podríamos de

nominar enseñanza t r a d i c i o n a l o c o n v e n c i o n a l ; e s t o es, / 

l a s denominadas s a l a s de usos múltiples, zonas de a g r u - / 

pamiento por c i c l o s de alumnos, s a l a s de p r e t e c n o l o g i a o 

t r a b a j o s manuales, según l a acepción t r a d i c i o n a l ; o b i e n 

l a l l a m a d a s a l a de medios a u d i o v i s u a l e s , d e s a p a r e c i d a des 

de 1973. En e l a c t u a l p r o y e c t o d e l I T l i n i s t e r i o se prevé / 

una l l a m a d a a u l a de a c t i v i d a d e s artísticas y una s a l a de 

s e m i n a r i o , de sólo 25 metros cuadrados, para r e u n i o n e s en 

grupos r e d u c i d o s de alumnos. 

En r e a l i d a d e s t o s e s p a c i o s son l o s que dan un carác

t e r e s p e c l f i QD y d i f e r e n c i a d o r a l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s , 

en función d e l c o n c e p t o y utilización que se haga de es

tos e s p a c i o s , porque ya sabemos que e l agrupamiento t r a 

d i c i o n a l congrega en l a s l l a m a d a s a u l a s c o n v e n c i o n a l e s , / 

o s i se p r e f i e r e , a u l a s de a c t i v i d a d c o l o q u i a l , e s t o es / 

d e l grupo medio 30/40 alumnos, bajo l a tutoría de un s o 

l o maestro o p r o f e s o r , r e s u l t a n d o e s t o s e s p a c i o s , " l o s que 

e l grupo s a l e de c l a s e " , en c o n o c i d a y r e p e t i d a f r a s e , y 

se d i r i g e a o t r o l u g a r no h a b i t u a l , para r e a l i z a r " o t r o / 

t i p o de a c t i v i d a d " , -subrayamos e s t a s a c e p c i o n e s , porque 

son l a s que se u t i l i z a n en e l l e n g u a j e de una enseñanza / 

t r a d i c i o n a l - . E s t a " s a l i d a " a o t r o s l u g a r e s no está exen

ta de una c i e r t a expectación por p a r t e de l o s alumnos, // 

además de p r o v o c a r una distensión o relajación de l a l l a 

memos "presión" a l a que se e n c u e n t r a s o m e tido en " s u " / 

a u l a . E s t a situación s u e l e p r o v o c a r un c i e r t o " j o l g o r i o " 

en l o s alumnos, no exenta de preocupación en e l p r o f e s o r 

a n t e e l "qué dirán" de l o s demás p r o f e s o r e s . De a h i que, 

s i no se a c e p t a o d e f i n e p r e v i a m e n t e e l p a p e l que e s t a s 
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a u l a s r e p r e s e n t a n en l a organización de l a enseñanza en 

e l c e n t r o , su uso se ve r e s t r i n g i d o p a u l a t i n a m e n t e , y / 

te r m i n a n por c o n v e r t i r s e en a u l a s también c o n v e n c i o n a l e s , 

a n t e l a demanda de p l a z a s e s c o l a r e s o l a a u s e n c i a de l a / 

construcción de p a r v u l a r i o s o a u l a s de educación e s p e c i a l , 

como lamentablemente conocemos que ha o c u r r i d o en l a mayo_ 

ría de l o s c e n t r o s con l o s que hemos t e n i d o c o n t a c t o , por 

no d e c i r en l a práctica t o t a l i d a d . 

C o n t r a s t a n t e e l cuadro p r e s e n t a d o a n t e r i o r m e n t e , ve

mos que e f e c t i v a m e n t e ha habido un balbuceo c o n s t a n t e por 

p a r t e d e l diseñador, a l a hora de p r o y e c t a r e s t e t i p o de 

e s p a c i o s . Algunos de e l l o s se contemplan en una d i s p o s i 

ción, y a l o s dos años d e s a p a r e c e n d e f i n i t i v a m e n t e , l o / 

c u a l es r e f l e j o de i n s e g u r i d a d a l a hora de su concepción, 

puesto que también se e n c u e n t r a en una i n s e g u r i d a d perma

nente l a concepción de l a organización de l a enseñanza / 

que t i e n e n l o s r e s p o n s a b l e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a po

lítica e d u c a t i v a o l o s p r o p i o s p r o f e s o r e s , dado e l a c t u a l 

y d i s p a r a t a d o s i s t e m a de t r a s l a d o s y ac c e s o a l a función 

d o c e n t e , como ya hemos comentado en a n t e r i o r e s o c a s i o n e s 

de e s t e t r a b a j o y que no vamos a r e i t e r a r a q u i . Esto es / 

f r u t o de l a gran descoordinación e x i s t e n t e e n t r e l o s p l a -

n i f i c a d o r e s y l o s r e a l i z a d o r e s de l a enseñanza. Tílientras 

e s t a situación no se c o r r i j a , no habrá s o l u c i o n e s válidas 

y d u r a d e r a s . 

En l o s últimos años no hemos contemplado a ningún / 

Gobierno n i a ningún equipo m i n i s t e r i a l con v e r d a d e r a s / 

i n t e n c i o n e s de p r o d u c i r e s t e cambio. Preguntamos: ¿de qué 

s i r v e n l a s p a l a b r a s s i luego no se t r a d u c e n en r e a l i d a d e s ? 

Es n e c e s a r i a l a política d e l h a c e r , f r e n t e a l a política 

d e l d e c i r , y para e l l o es p r e c i s o c o o r d i n a r l o s diseñado_ 

res y r e a l i z a d o r e s . Todo l o demás son p a l o s de c i e g o . 
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.9.1. A u l a s de p r e t e c n o l o g i a y t a l l e r e s 

1956/57 
Se denomina: c l a s e de t r a b a j o s manua

l e s . Tiene 48 metros c u a d r a d o s . 

1971 No e x i s t e específicamente 

1973 No e x i s t e específicamente 

1975 Se p r o y e c t a un e s p a c i o de 90 m2. a 
p a r t i r de c e n t r o s de 16 unidades 

1984 
Se p r o y e c t a un a u l a - t a l l e r de 60 m2. 

por cada 8 unidades que tenga e l c e n t r e 
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AULAS DE PRETECNOLOGIA Y TALLERES (Comentario) 

Hemos e l e g i d o como r e p r e s e n t a t i v a s de e s t e t i p o de 

a u l a s e s p e c i a l e s , l a s de p r e t e c n o l o g i a / t a l l e r e s , porque 

e s t a s enseñanzas se e n c u e n t r a n i n c l u i d a s n e c e s a r i a m e n t e 

en e l c u r r i c u l u m d e l p l a n de e s t u d i o s de l a E.G.B., prác

t i c a m e n t e desde s i e m p r e , regulándose en al g u n o s c a s o s , / 

como se puede v e r en e l cuadro a n t e r i o r , su construcción 

y en o t r o s casos no, con l o que se e n t i e n d e que s i se / 

t i e n e n que i m p a r t i r e s t o s c o n o c i m i e n t o s para l a a d q u i s i 

ción de l a s h a b i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s , su a c t i v i d a d / 

ha de d e s a r r o l l a r s e n e c e s a r i a m e n t e d e n t r o d e l a u l a c o n 

v e n c i o n a l . 

En e l caso de que e f e c t i v a m e n t e se p r o y e c t e n , nos / 

preguntamos:¿era s u f i c i e n t e un s o l o e s p a c i o para todo e l 

c e n t r o ? Pensamos que no. Por eso, t a l vez con muy buen / 

c r i t e r i o , e l a c t u a l p r o y e c t o d e l lílinisterio prevé un e s 

p a c i o por cada b l o q u e de 8 unidades que tenga e l c e n t r o . 

E s t a es quizá una de l a s mejores p r e v i s i o n e s que se hayan 

hecho últimamente. 

Por o t r o l a d o , hemos de p r e g u n t a r n o s , a l i g u a l que 

l o h i c i m o s con l a b i b l i o t e c a y con e l l a b o r a t o r i o , que / 

no sólo hay que preocupa¡rse de su concepción, s i n o de su 

c o r r e s p o n d i e n t e dotación de m o b i l i a r i o , m a t e r i a l e s p e c i 

f i c o e i n s t a l a c i o n e s n e c e s a r i a s , cuestión no r e g u l a d a con 

a c i e r t o h a s t a e l momento. Desde 1971 e l fílinisterio v i e n e 

dotando de un a r m a r i o de p r e t e c n o l o g l a por c e n t r o , que / 

pensamos que está b i e n equipado, s i se h i c i e r a para cada 

ocho u n i d a d e s , pero en c e n t r o s de 16 ó más unidades con

t i e n e e s c a s a s h e r r a m i e n t a s y u t e n s i l i o s para t a n t o s alum

nos como t i e n e n que u t i l i z a r l o s . Otro a s p e c t o es l a r e p o 

sición y man t e n i m i e n t o , cuestión no p r e v i s t a . 
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EDEfilPLOS DE FACHADAS, SECCIÓN Y ALZADO DE TALLERES 

III iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiliii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

1 1 

1 0 í 2 % t 5 6 7 8 9 10 M. 

SECCIÓN 

I 
< O 1 2 3 < 5 6 7 
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TALLER DE CARPINTERÍA DE UN CENTRO DE FORJACIÓN PROFESIONAL 

iVtCV. I 

2CV 
S.C. 

I 
T IV2CV. 

TP MAQUINAS 

RG. 

LB. 

g HE 
CARPINTERÍA 

a 

I 

i 

1̂  
I 

I 

1 

l a . 
BANCOS 

l i 

l i 

B. 

B. 

B. 

B. 

B. 

i l 

A L M A C É N 

F i g . 76 

TALLER DE CARPINTERÍA 

20 BANCOS 1.80 a44 a82 
1 SIERRA DE CINTA (60 cm.VOLANTE) 2 CV 
1 UNIVERSAL 15 CV 
2 TORNOS 1,5 CV 
1 ELECTROAFILADORA 0.5 CV 
1 PIEDRA DE AGUA 
1 AFILADORA DE CINTAS 
1 SOLDADORA 
1 PUESTO DE COLA ELÉCTRICO 

l -

r 
MAESTRÍA 

UNIVERSAL 
L A S I A D O R A 

R E G R U E S A D O R A 

TUPÍ 

CEPILLADORA 
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CUBIERTAS DE TALLERES EN BASE A LOS LLAfilADOS "DIENTES DE 

SIERRA" 

F i g . 77 

ARRIOSTRAMIENTOS 

D E T A L L E C U B I E R T A 

"AGDAL" V RUBEROID HESIFAL m 
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F i g . 78 

V 
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F i g . 79 

m m-

VIGAS P A R A L E L A S A LOS 

D I E N T E S D E S I E R R A 

• ^ 
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2.9.2. ZONA DE TRABADO PERSONALIZADO 

1955/67 No se p r o y e c t a 

1971 
Se p r o y e c t a como zona i n d e p e n d i e n t e . 
(Una por cada c i c l o para cada 8 u.e.) 

(.) 

1973 
Se p r o y e c t a i n c l u i d a en l a zona de 

a c t i v i d a d c o l o q u i a l ( a u l a c o n v e n c i o n a l ) 

19 75 No se p r o y e c t a 

1984 No se p r o y e c t a 

(.) Se p r o y e c t a b a para l o s 2 c i c l o s de l a 1^ E t a p a , 

A s i , l o s c u r s o s 19, 2S y 32 tendrían una zona, 

y l o s c u r s o s 4S y 59 tendrían o t r a zona. 

La 2§ Etapa no disponía d e - e s t a zona, pero tam

bién podría r e u n i r s e completa en e l l o c a l de / 

a c t i v i d a d e s múltiples de 300 m2. 



328 

ZOMA DE TRHBA30 PERSONALIZADO (Comentario) 

Hemos q u e r i d o d e d i c a r un punto e s p e c i f i c o a e s t a de

nominación, por r e p r e s e n t a r un concepto c l a v e en l a s 0.0. 

m.M. de 1971 y 1973, que son l a únicas que l o contemplan, 

y dar una explicación adecuada a e s t e hecho. 

Ya hemos comentado a n t e r i o r m e n t e que e s t e e s p a c i o / 

cumplía una do b l e f i n a l i d a d ; e s t o es, por un l a d o se con

s i d e r a b a que para l l e v a r a cabo e l s i s t e m a pedagógico l l a _ 

mado educación p e r s o n a l i z a d a , se p r e c i s a b a n de unos rinc£ 

nes o zonas con m a t e r i a l e s p e c i f i c o para cada una de l a s 

áreas d e l a p r e n d i z a j e . Por o t r o l a d o , e l s i s t e m a de a g r u 

pamiento de l o s alumnos c o n s i d e r a b a e l c i c l o como una uni_ 

dad pedagógica. Para c u m p l i r con ambas f i n a l i d a d e s , se con 

sideró l a n e c e s i d a d de l a e x i s t e n c i a de un gran e s p a c i o , / 

capaz de a l b e r g a r conjuntamente a l o s alumnos de todo e l / 

c i c l o , para que, a l modo d e l "Team T e a c h i n g " a m e r i c a n o , e l 

p r o f e s o r "master" d i e r a l a explicación g e n e r a l a cada tó

p i c o o tema, y l u e g o , l o s alumnos pasaran a una f a s e de / 

t r a b a j o i n d i v i d u a l , p r e c i s a m e n t e en e s t o s r i n c o n e s , cada 

uno a su p r o p i o r i t m o . Luego, pasarían a l a puesta en co

mún en l o s o t r o s e s p a c i o s , más r e d u c i d o s de a c t i v i d a d co

l o q u i a l de 50 m2. con sus t u t o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s . Como 

q u i e r a que se pensaba que l a s a u l a s de a c t i v i d a d c o l o q u i a l 

no podrían c o n t e n e r para cada grupo de 30/40 alumnos e l / 

m a t e r i a l n e c e s a r i o , su ubicación sería en ese gran espa

c i o por c i c l o , l l a m a d o zona de t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o . E l 

e r r o r , como ya hemos d i c h o fue c o n s i d e r a r que e l p r o f e s o 

rado i b a a a d o p t a r t a l s i s t e m a como aquí se ha d e s c r i t o . 

A l no s e r a s i , l a O.üíl. de 1973 l o i n c l u y e en e l a u l a , que 

pasa de 50 m2. a 70 m2. denominándose: zona de a c t i v i d a d 

c o l o q u i a l - t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o . La O.Til. de 1975 s u p r i m e 

d e f i n i t i v a m e n t e e l concepto y con él su metodología. 
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2.9.3. CENTRO DE RECURSOS 

1956/67 
No se p r o y e c t a con e s t a denominación, 

en todo caso como a u l a c o m p l e m e n t a r i a . 

1971 
Se p r o y e c t a una zona de 50 m2. para 

l a 23 Etapa. (.) 

1973 
Se i n c l u y e en l a zona de l a b i b l i o t e c a 
y Fondo de l i b r o s . (..) 

1975 Se une a l a denominación de b i b l i o t e c a , 

1984 No se p r o y e c t a . 

(.) En c e n t r o s de 22 unidades se p r o y e c t a n dos zonas 

de 50 m2. 

(..) En c o n j u n t o se l e a s i g n a n 70 m2. en c e n t r o s de 8 

100 m2. " " " 16 

100 m2. " " " 24 
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CENTRO DE RECURSOS (Come n t a r i o ) 

E l concepto de c e n t r o de r e c u r s o s se puede e n t e n d e r 

de dos formas: b i e n como un l u g a r para almacenar materia_ 

l e s didácticos que no están a l a l c a n c e y utilizadión d i 

r e c t a por l o a alumnos -en e s t e caso s e r l a sólo a c c e s i b l e 

a l o s p r o f e s o r e s - ; o b i e n como un e s p a c i o próximo a l a / 

zona de t r a b a j o de l o s alumnos, donde se u b i c a r l a e l ma

t e r i a l más n e c e s a r i o y de uso i n m e d i a t o . 

Ambos e s p a c i o s , pensamos que son n e c e s a r i o s , y no / 

comprendemos porqué a p a r t i r de 1973 no se p r o y e c t a n i / 

uno s o l o de e l l o s . No es p o s i b l e pensar que l a b i b l i o t e c a 

s u p l a en ningún modo e s t e c e n t r o de r e c u r s o s , n i aún t e 

niendo p r e v i s t o un almacén de l i b r o s . Echando un v i s t a z o 

a l programa p r e v i s t o en 1984, sólo vemos un almacén t r a s 

t e r o de 10 m2. de s u p e r f i c i e por cada 8 unidades que t e n 

ga e l c e n t r o , pero en modo a l g u n o puede s e r c o n s i d e r a d o / 

como un c e n t r o de r e c u r s o s . Esto supone, e n t r e o t r a s co

s a s , que e l t r a b a j o d e l alumno y su a c t i v i d a d se deben / 

ver r e d u c i d a s a l i n t e r i o r d e l a u l a , l o que está p r e f i g u 

rando un t i p o de a c t i v i d a d didáctico-metodológica poco / 

a c t i v a , a no s e r que l o s p r o f e s o r e s descubran que l a l l a _ 

mñda a u l a menor-seminario de 25 m2. sea empleada como un 

c e n t r o de r e c u r s o s . Lo que estamos d i c i e n d o es una vez / 

más,que l a configuración arquitectónica está p r e d e t e r m i 

nando un t i p o c o n c r e t o de metodología a emplear. E s p e r e 

mos de nuevo que e l fílinisterio l a e x p l i q u e en su debido 

momento. No pretendemos s e r muy n e g a t i v o s , pues, aunque 

seguiríamos estando en e l modelo " c e l d s and b e l l s " , l a / 

construcción de l a b o r a t o r i o , a n t e l a b o r a t o r i o , un a i j l a - t a _ 

11er, a u l a menor-seminario y s a l a de educación física, / 

pueden ayudar a l alumno a " l i b e r a r s e " por algunos momen

tos de l a enseñanza t r a d i c i o n a l . 
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Tampoco pretendemos d e c i r que, de p r o n t o , todos l o s 

p r o f e s o r e s de E.G.B. de e s t e p a i s se c o n v / i r t i e r a n en pa

l a d i n e s de una enseñanza a c t i v a a u l t r a n z a , t a l y como / 

l a e x p e r i e n c i a de Pñandayona (Guadala j a r a ) pretendió cons_ 

t a t a r . Veamos e l p l a n o de e s t e c e n t r o mencionado, donde/ 

n i s i q u i e r a se c o n s t r u y e r o n paredes a l a s a u l a s , para // 

que l o s alumnos s a l i e r a n y e n t r a r a n l i b r e m e n t e de e l l a s , 

t e n i e n d o acceso a s i a l c e n t r o d e l e d i f i c i o , c o n s i d e r a d o 

como un gran c e n t r o de r e c u r s o s : 

COLEGIO NACIONAL EXPEPaMENTAL DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

AULA ABIERTA 
Mandayona (Guadalajara) 

Arquitecto; Julio Vídaurrc Jotre. 

F i g . 80 
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2.9.4. SALA DE filEDIOS AUDIOVISUALES 

1955/57 
Se recomienda l a construcción de un au-
d i t o r i u m o s a l a de usos múltiples. 

1971 
Se p r o y e c t a un e s p a c i o i n d e p e n d i e n t e 
y e x c l u s i v o de medios a u d i o v i s u a l e s . ( . ) 

1973 
Se i n c l u y e en e l c e n t r o de r e c u r s o s , b i 
b l i o t e c a y fondo de l i b r o s . 

1975 
IMo se p r o y e c t a específicamente, pero se 
d i c e que se puede u t i l i z a r e l comedor. 

1984 No se p r o y e c t a ningún e s p a c i o específi
co para l o s medios a u d i o v i s u a l e s . 

(.) Las d i m e n s i o n e s de e s t e e s p a c i o p r e v i s t o en 

forma i n d e p e n d i e n t e e r a n : 

C e n t r o s de 8 unidades 94 m2. 

C e n t r o s de 16 " 94 m2. 

C e n t r o s de 22 " 188 m2. 

(En dos zonas .de 94 m2.) 
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S A L A DE r í l ED IDS A U D I O V I S U A L E S ( C o m e n t a r i o ) 

No podemos negar l a i m p o r t a n c i a que e l poseer una sa_ 

l a de medios a u d i o v i s u a l e s t i e n e para un c e n t r o e d u c a t i v o , 

pero debemos v a l o r a r adecuadamente s i es i m p r e s c i n d i b l e / 

que hoy d i a se ded i q u e un e s p a c i o e s p e c i f i c o a e s t e mene£ 

t e r . Creemos que ha pasado l a época de l a s d i a p o s i t i v a s y 

d e l c i n e e s c o l a r , c o n s i d e r a d o más como un espectáculo, que 

como un medio e d u c a t i v o . La introducción de l a s nuevas te£ 

n o l o g i a s : v i d e o e informática, o b l i g a n a r e p l a n t e a r l a ne

c e s i d a d o no de poseer un e s p a c i o e s p e c i a l m e n t e d e d i c a d o / 

a e l l o . 

La c a n t i d a d de s u p e r f i c i e que en e l mejor de l o s c a 

s o s , como l a O.rn. de 1971, d e d i c a b a n a l a s a l a de medios / 

a u d i o v i s u a l e s , no permitían mayor agrupamiento que un c i 

c l o de alumnos, por t a n t o e s t a b a p r e v i s t o que su u t i l i z a 

ción f u e r a e x c l u s i v a m e n t e didáctica, programando pro y e c c i o _ 

nes para l a s a c t i v i d a d e s d e l c u r r i c u l u m de un mismo c i c l o . 

S i e s t e p roceso metodológico-organizativo se q u i e r e s e g u i r 

u t i l i z a n d o hoy d i a , consideramos que sí r e s u l t a n e c e s a r i a 

una s a l a para p r o y e c c i o n e s a u d i o v i s u a l e s , pero s i o r g a n i 

z a t i v a m e n t e no se prevé e s t e t i p o de a c t i v i d a d , más habría 

que pensar en d o t a r a l a s a u l a s de a p a r a t o s de v i d e o e i n 

c l u s o de ordenadores para t r a b a j a r con e s t o s medios d e n t r o 

d e l a u l a . R e s u l t a pues p r e v i o d e f i n i r a n t e r i o r m e n t e qué / 

uso se va a hacer de l o s medios a u d i o v i s u a l e s en un c e n t r o 

y b u s c a r después e l e s p a c i o que para e l l o se va a n e c e s i 

t a r . Aclaremos que no se t r a t a de c o n s t r u i r e l c e n t r o y / 

luego añadirle l o s e s p a c i o s que se c o n s i d e r e n n e c e s a r i o s , 

pero n o r m a t i v i z a r l a construcción de c u a l q u i e r e s p a c i o / 

r e q u i e r e p r e v i a m e n t e d e f i n i r s i e f e c t i v a m e n t e se va a u s a r 

o no y en función de e l l o o b l i g a r su construcción. E s t e / 

p l a n t e a m i e n t o s e r i a i g u a l m e n t e válido para l o s demás. 
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2.9.5. SALA DE APLICACIÓN MÚLTIPLE - COÎ VEDOR 

S u p e r f i c i e e s t a b l e c i d a para c e n t r o s de 16 unidades 

1956/67 220 metros cuadrados (.) 

1971 300 metros cuadrados 

1973 140 metros cuadrados 

1975 120 metros cuadrados 

1984 l o o metros cuadrados ( o p t a t i v o ) : 

(.) En e s t e dimensionado se i n c l u y e l a c o c i n a . 
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SALA DE APLICACIÓN MÚLTIPLE - COCEDOR (Come n t a r i o ) 

E s t e e s p a c i o , podriamos d e d i r un poco h u m o r i s t i c a m e n 

te que es como l a c h i s t e r a d e l mago, de donde se pueden / 

s a c a r m i s t e r i o s a m e n t e m i l y una a p l i c a c i o n e s ; es un esp a 

c i o de r e c u r s o . T r a d i c i o n a l m e n t e , l a p r i m e r a aplicación / 

que se l e a t r i b u y e es l a de comedor e s c o l a r . S i nos p a r a 

mos a c o n s i d e r a r e s t e hecho, veremos que s i e f e c t i v a m e n t e 

f u n c i o n a e l comedor en e l c e n t r o , l a s o t r a s a p l i c a c i o n e s / 

p o s i b l e s quedan muy r e d u c i d a s , ya que desde e l punto de / 

v i s t a higiénico no cabe pensar que por l a s mañanas pueda 

s e r u t i l i z a d o como g i m n a s i o , s a l a de t r a b a j o s manuales o 

s a l a de r i t m o , en p r i m e r l u g a r porque e l l o o b l i g a r l a a l / 

d e s p l a z a m i e n t o d e l m o b i l i a r i o , l i m p i e z a d e l mismo y nue

va colocación con e l menaje c o r r e s p o n d i e n t e , para inmedi£ 

tamente después de l a j o r n a d a m a t i n a l c o n v e r t i r s e en co

medor. Esto no es i m p o s i b l e de hacer, pero r e s u l t a de una 

gran incomodidad para to d o s . O t r a cosa s e r l a l a r e a l i z a 

ción de r e p r e s e n t a c i o n e s t e a t r a l e s o m u s i c a l e s por l a // 

t a r d e o en días no l e c t i v o s , suponiendo que l a c a p a c i d a d 

p e r m i t i e r a a l b e r g a r a todos l o s alumnos, e i n c l u s o a l o s 

pa d r e s . S i observamos l a s s u p e r f i c i e s a s i g n a d a s en l a s / 

s u c e s i v a s O.O.rn.Híl., vemos que excepto en l a época de ma

yor g r a t u i d a d de e s p a c i o s , e s t o es l a o.Híl. de 1971, no / 

es p o s i b l e pensar que pueda s e r v i r para t a l e s m enesteres, 

pues en l a O.ITl. p r e v i s t a en 1984 quedarían 0,15 m2. por 

alumno, s i n c o n t a r l o s p a d r e s , f a m i l i a r e s o amigos. Que

da pues r e d u c i d o a l comedor y poco más, contando con que 

sólo un número r e d u c i d o de alumnos podría hacer uso d e l 

comedor, o b i e n e s t a b l e c i e n d o v a r i o s t u r n o s de comidas, 

l o que p l a n t e a problemas o r g a n i z a t i v o s de grandes dimen

s i o n e s . E l l o no es obstáculo para que a l g u n o s c e n t r o s se 

tengan que ver o b l i g a d o s a h a c e r l o , como conocemos e l ca_ 
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so de v a r i o s de e l l o s en l a p r o v i n c i a , por e l c o n t a c t o / 

que tenemos a través d e l S e m i n a r i o Permanente de O r g a n i 

zación E s c o l a r d e l I.C.E. 

A s i pues, vemos que l a s u p u e s t a magia de e s t e espa

c i o se c o n v i e r t e en cruda r e a l i d a d , con unas l i m i t a c i o n e s 

más que e v i d e n t e s a l a hora de una utilización r a c i o n a l / 

d e l mismo, debido a l a s s u c e s i v a s r e d u c c i o n e s de sus d i 

mensiones en l a s O.O.iyi.lVl. que han i d o a p a r e c i e n d o . No // 

q u i e r e e s t o d e c i r que aboguemos por su supresión, a n t e s 

a l c o n t r a r i o , propugnamos por su ampliación, ya que pen

samos que s i g u e r e s u l t a n d o n e c e s a r i o c o n t a r en l o s c e n t r o s 

e s c o l a r e s públicos de e s t e p a i s con un e s p a c i o de mayores 

dimen s i o n e s que l o s demás, a l que siempre se l e puede s a 

c a r provecho e d u c a t i v o . Todo l o que sea c r e a r p o s i b i l i d a 

des de uso debe s e r b i e n v e n i d o . 

E n t r e l o s usos que consideramos deben a p l i c a r s e a / 

e s t e e s p a c i o tenemos: 

- T a l l e r de t e a t r o , mimo, e t c . 

- S a l a de p r o y e c c i o n e s 

-Comedor 

- S a l a de c o n f e r e n c i a s 

- S a l a de g i m n a s i a , j u d o , e t c . 

- S a l a de b a l l e t 

- S a l a de r e u n i o n e s s o c i a l e s de l o s alumnos 

- S a l a de reunión (asambleas, e t c . ) 

- S a l a de tecnología (informática, v i d e o ) 

- S a l a de t r a b a j o s manuales y artísticos 

- C e n t r o de r e c u r s o s 

- T a l l e r de enseñanza doméstica 

- E t c . 



337 

2.10. TRASTEROS 

1956/67 No se e s p e c i f i c a 

1971 No aparece e s t a denominación 

1973 
Se p r e s e n t a n englobados con e l r e s t o 

de l o s s e r u i c i o s g e n e r a l e s 

1975 
Se p r o y e c t a n conjuntmente con l o s a l 

macenes y zonas de depósito (.) 

1984 Se p r o y e c t a n juntamente con l o s almace
nes (. .) 

(.) S u p e r f i c i e d e s d i n a d a a t r a s t e r o s : 

C e n t r o s de 8 unidades 20 m2. 

"16 " 30 m2. 

" "24 " . 30 m2. 

( . . ) S u p e r f l e l e d e s t i n a d a a t r a s t e r o s : 

C e n t r o s d,q 8 unidades 10 m2. 

"16 " 20 m2. 

"24 " 30 m2. 
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2.11. ALMACENES 

1956/67 l\)o se e s p e c i f i c a n 

1971 Se e s t a b l e c e e s t a denominación en forma 

de almacenes v a r i o s (.) 

1973 
Se p r o y e c t a con l a misma denominación 
que e l t r a s t e r o , englobados en l a zona 
c o m p l e m e n t a r i a de s e r v i c i o s g e n e r a l e s . 

1975 
Se p r o y e c t a con l a misma denominación 

que e l t r a s t e r o (, .) 

1984 
Se p r o y e c t a con l a misma denominación 

que e l t r a s t e r o (...) 

(.) S u p e r f i c i e d e s t i n a d a a almacenes: 
C e n t r o s de 8 unidades i . 5 0 m2, 

" 1 6 " 73 m2. 
" 2 2 " 73 m2. 

(..) S u p e r f i c i e d e s t i n a d a a almacenes: 
C e n t r o s de 8 unidades 20 m2. 

" 1 6 " 30 m2. 
" 24 " 30 m2. 

(.,.) S u p e r f i c i e d e s t i n a d a a almacenes: 
C e n t r o s de 8 unidades 10 m2. 

" 1 6 " 20 m2. 
" Z4 " 30 m2. 
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TRASTEROS Y ALMACENES (Comentario) 

E s t o s e s p a c i o s de uso no didáctico son también de / 

gran a p r o v e c h a m i e n t o en l o s c e n t r o s , pues en e l l o s se // 

guardan m a t e r i a l e s d i v e r s o s de uso no muy c o t i d i a n o , o// 

que han quedado i n s e r v i b l e s para e l uso a l que en p r i n 

c i p i o e r a n d e s t i n a d o s , l o que no q u i e r e d e c i r que más / 

a d e l a n t e no puedan t e n e r una aplicación i n s o s p e c h a d a . 

Comparativamente, r e s a l t a e l hecho de l a reducción 

p a u l a t i n a de e s p a c i o d e s t i n a d o a e s t e f i n en l a s s u c e s i 

vas 0.0.m.m. desde 1971 en l a que aparecen por p r i m e r a / 

vez. C i e r t a m e n t e de 50 m2. c o n s i g n a d o s en 1971 para c e n 

t r o s de 8 unidades, a l o s 10 m2. p r e v i s t o s en 1984, van / 

40 m2. de d i f e r e n c i a , no j u s t i f i c a d a , s i se c o n s i d e r a / 

que s i g u e n s i e n d o n e c e s a r i o s . Igualmente, s i comparamos/ 

l o s c e n t r o s de 22/24 u n i d a d e s , vemos que de 73 m2. p r e 

v i s t o s en 1971,a l o s 30 m2. de 1984, l a d i f e r e n c i a es de 

43 m2., que no se j u s t i f i c a de ningún modo que no sea por 

razones e x c l u s i v a m e n t e económicas. 

Tampoco debemos c o n s i d e r a r e s t o s e s p a c i o s como e l / 

cajón de s a s t r e donde se amontonan s i n orden l o s más d i 

v e r s o s o b j e t o s , s i n o que también pueden s e r c o n s i d e r a d o s 

como l u g a r e s de r e c u r s o s de m a t e r i a l d i v e r s o para e l em

p l e o en t a l l e r e s , e i n c l u s o como m a t e r i a l básico para // 

l a s r e p a r a c i o n e s de todo orden que n e c e s a r i a m e n t e hay que 

hacer en un c e n t r o c o n t i n u a m e n t e . E l orden y l a c l a s i f i c a ^ 

ción m i n u c i o s a de todo cuanto en e l l o s se pueda c o n t e n e r , 

debe s e r l a norma p r i n c i p a l a t e n e r en c u e n t a . 
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2.12. CUARTO DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO 

1956/67 
No se e s p e c i f i c a l a dimensión, pero se 
h a b l a de l a e x i s t e n c i a de calefacción 
c e n t r a l . 

1971 
Se e n c u e n t r a englobado con e l r e s t o de 

almacenes. 

1973 
Se e n c u e n t r a mencionado con e l r e s t o 

de s e r v i c i o s g e n e r a l e s . 

• 1975 Se p r o y e c t a un e s p a c i o de 10 m2. (.) 

1984 Se p r o y e c t a un e s p a c i o de 20 m2. (..) 

(.) La c a p a c i d a d d e l depósito d e b i a p e r m i t i r una 

autonomía de 45 días. 

(..) Se p r o y e c t a por p r i m e r a vez un e s p a c i o de 5 m2. 

para l o s c o n t a d o r e s . 
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CUARTO DE CALEFACCIÓN DEL EDIFICIO (Co m e n t a r i o ) 

Realmente, e s t e e s p a c i o es de utilización e x c l u s i v a 

mente técnica, pero hemos q u e r i d o t r a t a r l o en e s t e t r a b a 

jo por l a s r e p e r c u s i o n e s l a m e n t a b l e s que pueda t e n e r para 

l a s e g u r i d a d de l o s e s c o l a r e s . 

N a t u r a l m e n t e , siempre que se p r o y e c t e calefacción / 

c e n t r a l a base de agua c a l i e n t e y sus r a d i a d o r e s c o r r e s 

p o n d i e n t e s en un e d i f i c i o e s c o l a r habría que t e n e r p r e - ^ 

v i s t a l a instalación de l a c a l d e r a y e l depósito de com

b u s t i b l e n e c e s a r i o s para su f u n c i o n a m i e n t o . Lo que s e r i a 

útil p l a n t e a r es s i ambos deberían e s t a r unidos o s e p a r a 

dos c o n v e n i e n t e m e n t e de l a s a u l a s y demás e s p a c i o s docen

tes d e l c e n t r o , ya que l a c a s u a l i d a d o e l d e s c u i d o i n v o 

l u n t a r i o pueden p r o v o c a r a c c i d e n t e s l a m e n t a b l e s . Pensamos 

que ningún s i s t e m a puede o f r a c e r garantías a b s o l u t a s de / 

s e g u r i d a d para que su instalación tenga que hace r s e en e l 

mismo blo q u e d e l e d i f i c i o . Hemos podido comprobar p e r s o - / 

nalmente que l a c a l d e r a de distribución se e n c u e n t r a en / 

e l c u a r t o c o r r e s p o n d i e n t e , j u n t o a l a c o c i n a . No sabemos/ 

s i técnicamente e s t a debería s e r su ubicación más c o r r e c 

ta pero pensamos que s e r l a d e s e a b l e una ubicación d i f e r e n 

t e , p r e c i s a m e n t e por l a p o s i b i l i d a d de un escape da g a s , / 

l o que haría i r r e m e d i a b l e una explosión a gran e s c a l a , c o 

mo l a que ocurrió en O r t u e l l a ( V i z c a y a ) ; por eso p l a n t e a 

mos e s t a cuestión como una i n t e r r o g a n t e , para que l o s téc

n i c o s r e f l e x i o n e n s o b r e e l l a y pueda a d o p t a r s e l a solución 

más c o r r e c t a . S e r i a d e s e a b l e emplear un s i s t e m a de c a l e - / 

facción eléctrico, que a l a l a r g a pensamos que pueda r e - / 

s u l t a r i n c l u s o más económico, pues l a s p l a c a s de r a d i a - / / 

ción podrían encenderse i n d i v i d u a l m e n t e , p r o d u c i e n d o un / 

a h o r r o de consumo d e l c o m b u s t i b l e l i q u i d o o gaseoso. 
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2.13. IMTERRELACIONES DE ESPACIOS 

1956/67 No se menciona e s t e punto. 

1971 
Se t i e n e expresamente en c u e n t a todo 

t i p o de i n t e r r e l a c i o n e s de e s p a c i o s . ( . ) 

1973 No se menciona e s t e punto. 

1975 Se recomienda l a concentración. 

1984 

(.) Hay que hacer c o n s t a r que e l t i p o de metodolo

gía que se p r e c o n i z a b a a s i l o exigía. 
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IIMTERRELACIONES DE ESPACIOS (Comentario) 

La acepción de i n t e r r e l a c i o n e s de e s p a c i o s se i n t r o 

duce en l a s n o r m a t i v a s r e g u l a d o r a s de l a s c o n s t r u c c i o n e s 

e s c o l a r e s a raíz de l a O.ril. de 1971, ya que l a c o n s t r u c 

ción e s p e c i f i c a de e s p a c i o s i n e x i s t e n t e s a n t e r i o r m e n t e / 

h a c i a p r e c i s a una s e r i e de recomendaciones de p r o x i m i d a d 

y e s p e c i f i c a c i o n e s de uso que h a s t a entonces no se h a b l a n 

c o n s i d e r a d o . Todas e l l a s d e s a p a r e c e n d e f i n i t i v a m e n t e en / 

l a O.M. de 1973 y en l a s p o s t e r i o r e s , porque l o s modelos 

didácticos que l a s s u s t e n t a n v u e l v e n a c o n s i d e r a r e l a u l a 

t r a d i c i o n a l como e l e s p a c i o p r i n c i p a l de l a a c t i v i d a d d e l 

alumno. La mayoría de l a s recomendaciones de l a c i t a d a 0. 

M. de 1971 se c e n t r a n en l a situación e i n t e r r e l a c i o n e s / 

de unos e s p a c i o s con o t r o s , porque e s t e es e l fundamento 

de l a enseñanza en equipo y de l a educación p e r s o n a l i z a d a . 

La O.M. de 1973 sólo nombra de pasada en su preámbu

l o e l tema de l a s i n t e r r e l a c i o n e s de e s p a c i o s , cuando d i 

ce: " E s t a norma r e p r e s e n t a un paso a d e l a n t e (mejor d e b e r l a 

haberse d i c h o atrás) en e l s e n t i d o de que se suprime l a / 

división que d i f e r e n c i a b a l a a c t i v i d a d c o l o q u i a l de l a / 

zona de t r a b a j o p e r s o n a l i z a d o , manteniendo l a s n e c e s a r i a s 

i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e c u r s o s y áreas..." ( 3 3 4 ) . 

La O.M. de 1975 tan sólo recomienda e s t a n e c e s i d a d . / 

en función de razones económicas, cuando d i c e : " 1 . 6 . Debe

rá r e a l i z a r s e un e s t u d i o r a c i o n a l de l a e s t r u c t u r a para -

e v i t a r e n c a r e c i m i e n t o s i n n e c e s a r i o s . E l mismo p r i n c i p i o / 

de economía debe p r e s i d i r e l e s t u d i o de l a s i n s t a l a c i o n e s , 

e v i t a n d o l a r g o s r e c o r r i d o s " . (335) 

(334) O.M. de 1973. BOMEC, 1973 C o l . Leg. R. 445 p.838-839 
( E l subrayado es n u e s t r o ) 

(335) O.M. de 1975. A r a n z a d i , 1975 R. 1714 p. 2853 
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2.14. E f i l P LAZA r i l I ENTO D E L C E N T R O 

1956/67 Se recomienda específicamente 

1971 Se recomienda específicamente 

1973 No se recomienda específicamente (.) 

1975 No se recomienda específicamente (.) 

1984 

(.) Tanto l a O.PÍl. de 1973, como l a de 1975 h a b l a n 

tan sólo de l a p a r c e l a o s o l a r y su relación 

con l a urbanización de l a zona. 
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EHÍIPLAZAI^IIENTO DEL CENTRO (Comentario) 

E l tema d e l emplazamiento d e l c e n t r o e s c o l a r ha s i 

do históricamente uno de l o s más e s p e c i f i c a d o s en l a s / 

n o r m a t i v a s r e g u l a d o r a s de l a s c o n s t r u c c i o n e s e s c o l a r e s / 

y en l o s escasos manuales e x i s t e n t e s , pero con más intejí 

s i d a d en l a s n o r m a t i v a s a n t e r i o r e s a 1936 y pos t e r i o rme_n 

te h a s t a 1971. En g e n e r a l en e l l a s se h a b l a de que e l // 

e d i f i c i o e s c o l a r debe em p l a z a r s e en un l u g a r sano, s i n / 

e x c e s i v a inclinación, separado de l a s vías de tráfico // 

rodado, l e j o s de l o s c e m e n t e r i o s , h o s p i t a l e s , c e n t r o s de 

espectáculos y c o m e r c i a l e s , c u a r t e l e s (ya comentamos es

te hecho en e l Cap. l ) e i n s t a l a c i o n e s i n s a l u b r e s , e t c . 

Creemos que en g e n e r a l se han t e n i d o en cuenta e s t a s 

recomendaciones, pero c u r i o s a m e n t e , a p a r t i r de 1973 y a / 

no se menciona expresamente e s t a s e r i e de r e c o m e n d a d o - / 

nes. La explicación que l e damos a e s t e hecho es que ya 

no S o n t a n t a s l a s p o s i b i l i d a d e s que en a q u e l l o s momentos 

existían de e l e g i r e l emplazamiento, debido a l a e s c a s e z 

de s o l a r e s adecuados, t a n t o en extensión como en sitúa-/ 

ción, a t e n d i a n d o sólo a e s p e c i f i c a c i o n e s de orden u r b a - / 

n i s t i c o , jardinería y c e r r a m i e n t o d e l s o l a r . E s to es a s i 

porque e l s o l a r p a t r i o cada uez está más u r b a n i z a d o , e s 

casean l o s s o l a r e s e d i f i c a b l e s , y l o s e s p a c i o s h a b i t a b l e s 

y l a s zonas de expansión de p u e b l o s y c i u d a d e s ya se en

c u e n t r a n sometidos a p l a n e s g e n e r a l e s urbanísticos, don

de l a legislación que l o s r e g u l a ya prevé l a r e s e r v a con 

v e n i e n t e para l a s zonas de s e r v i c i o público c o m u n i t a r i o , 

e n t r e l a s que se e n c u e n t r a n l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s . Los 

metros cuadrados que se d e d i c a n a e l l o s pensamos que se / 

e n c u e n t r a n muy a j u s t a d o s en d i c h o s p l a n e s , l o que d i f i c u _ l 

t a l a p r e v i s i b l e ampliación f u t u r a de l o s mismos. 



346 

2.15. NUfiTERO DE UNIDADES ESCOLARES QUE SE PROYECTAN EN 

LOS CENTROS DE E.G.B. 

1956/67 
lílixtas, u n i t a r i a s , de 2, 4, 6, 8, 16, 

y 32 unidades 

1971 De 8, 16 y 22 u n i d a d e s . 

1973 De 8, 11, 16, 22 y 24 u n i d a d e s . 

1975 De 8, 16 y 24 u n i d a d e s . 

1984 De 8, 16 y 24 u n i d a d e s . (.) 

Se p r o y e c t a n un a u l a de educación e s p e c i a l y 

dos de p r e e s c o i a r por cada ocho u n i d a d e s , en 

forma o p t a t i v a , con sus despachos y s e r v i c i o s 

c o r r e s p o n d i e n t e s . 
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NUITIERO DE UNIDADES ESCOLARES QUE SE PROYECTAN EN 

LOS CENTROS DE E.G.B. (Come n t a r i o ) 

S i comparamos numéricamente l a s unidades e s c o l a r e s 

e s t a b l e c i d a s en l a s d i s t i n t a s O.fíl., observamos que l o s 

únicos t i p o s que están c o n t e n i d o s en todas e l l a s son / 

l o s de 8 y 16 u n i d a d e s , l o c u a l t i e n e una explicación:/ 

l o s c u r s o s e s t a b l e c i d o s en l a E.G.B. son ocho, que coin_ 

c i d e n además con l o s años de e s c o l a r i d a d o b l i g a t o r i a . / 

Las v a r i a n t e s de 22-24 unidades r e p r e s e n t a n e l aumento 

de o t r o s t a n t o s bloques de 6-8 u n i d a d e s , destacando l a s 

O.O.fil.rfl. de 1967 y 1973 como l a s que mayor número de va_ 

r i a n t e s c o n t i e n e n . 

D e l análisis de e s t o s datos observamos e l gran de-/ 

f e c t o que e l e s t a b l e c i m i e n t o de l a E.G.B. l l e v a b a c o n s i . / 

go, e s t o es l a a u s e n c i a de o b l i g a t o r i e d a d de construcción 

de p a r v u l a r i o s y a u l a s de educación e s p e c i a l , que muy acer_ 

tadamente contempla ya e l p r o y e c t o a c t u a l d e l m i n i s t e r i o , 

aunque sólo l o s e s t a b l e c e de Forma o p t a t i v a . 

Ya hemos hecho r e f e r e n c i a a l a s c o n s e c u e n c i a s que es_ 

ta situación ha t e n i d o y s i g u e t e n i e n d o para l a o r g a n i z a 

ción d e l agrupamiento de l o s e s c o l a r e s ; e s t o es, l a u t i l i 

zación de o t r o s e s p a c i o s d e s t i n a d o s a o t r o s f i n e s para // 

u b i c a r allí l a s unidades de párvulos y educación e s p e c i a l 

que seguían autorizándose, con l a c o n s i g u i e n t e supresión / 

de b i b l i o t e c a s , l a b o r a t o r i o s , s a l a s de p r o f e s o r e s , s a l a s 

de medios a u d i o v i s u a l e s , e t c . Se ha q u e r i d o s o l u c i o n a r S £ 

lapadamente una situación que exigía poner l o s medios ad£ 

cuados, contando con e l poco c o e f i c i e n t e de uso de e s p a - / 

c i o s d e s t i n a d o s a o t r o s f i n e s . Es una situación l a m e n t a b l e 

que deseamos se s o l u c i o n e con l a construcción a p o s t e r i o r i 

de l o que se t e n i a que haber hecho a p r i o r i . 
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2.16. RELACIÓN CLIlTlA-ARQUITECTURA 

1956/67 Se r e g u l a específicamente. 

1971 No se r e g u l a específicamente. 

1973 No se r e g u l a específicamente. 

1975 S i se r e g u l a específicamente. (.) 

1984 

Aunque se menciona que ha de t e n e r s e en cu e n t a 

e s t a relación, s i n embargo no se hacen p r o y e c 

t o s - t i p o d i f e r e n t e s en función d e l c l i m a . 
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RELACIÓN CLIfílA - ARQUITECTURA (Come n t a r i o ) 

Todas l a s O. O*, fil. fil. que c o n t i e n e n recomendaciones ge

n e r a l e s t i e n e n en cuenta e s t e punto, en e l s e n t i d o de cori_ 

s i d e r a r l a s d i s t i n t a s s i t u a c i o n e s climáticas que e x i s t e n 

en España, a l a hora de l a construcción de un c e n t r o edu 

c a t i v o . La 0.111. que más se ha preocupado de e s t e a s u n t o , 

es l a de 1956/67, que forma p a r t e d e l I P l a n N a c i o n a l de 

C o n s t r u c c i o n e s E s c o l a r e s , en p l e n a época de Franco, pues 

se convocó un c o n c u r s o de p r o y e c t o s - t i p o , t e n i e n d o en // 

cuen t a 7 zonas climáticas, t a l y como hemos t r a t a d o en / 

e l c a p i t u l o preced e n t e . También l a D . I Í l . de 1975 c o n t i e n e 

recomendaciones c o n c r e t a s en e s t e s e n t i d o , l o que se plas_ 

mó en e l f a l l i d o i n t e n t o de 1979, que i g u a l m e n t e hemos c£ 

mentado. 

Es e s t a una consideración que e s t i p u l a m o s básica, / 

por l o que supone de a h o r r o , por un l a d o de Índole econó

mica, y por o t r o de racionalización arquitectónica. No es 

l o mismo c o n s t r u i r un c e n t r o en G a l i c i a que en l a Co s t a / 

füedi terránea, o en e l A l t o Aragón que en C a n a r i a s . Creemos 

pues, que f u e r o n muy a c e r t a d a s l a s O.O.IKI.fíl. que a s i l o t u 

v i e r o n en c u e n t a , y por e l c o n t r a r i o , un gran d e s a t i n o , / 

l a s de 1971 y 1973, que no c o n s i d e r a r o n para nada e s t e / 

c o n d i c i o n a n t e e s e n c i a l . Esperemos que cuando a p a r e z c a l a 

p r o y e c t a d a de 1984 v u e l v a a c o n s i d e r a r s e e s t a n e c e s i d a d / 

lógica. Tampoco creemos que sea n e c e s a r i o hacer un gran / 

número de d i f e r e n c i a c i o n e s climáticas, pues h a b r i a que / 

p a r t i r de un hecho e v i d e n t e : en g e n e r a l tendrían que con

s i d e r a r s e básicamente dos p u n t o s : l a España seca y l a Es

paña húmeda, y a l g u n a s v a r i a n t e s e n t r e e l l a s , t a l e s como 

l a zona fría de montaña y l a zona e x c e s i v a m e n t e cálida. 

Todo e l l o tendría r e f l e j o en l a elección de m a t e r i a l e s , 

y e l e s t i l o arquitectónico. 
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2.17. RELACIÓN ENTRE ECONOfíllA Y CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

1956/67 Recomienda que se tenga en c u e n t a . 

1971 
Filenciona que se tenga en c u e n t a a l a ho
ra de l a elección de l o s m a t e r i a l e s para 
que sean d u r a d e r o s y de fácil mantenimiento 

1973 No se menciona e s t e punto 

1975 
Se menciona que deberán e v i t a r s e l o s 

e n c a r e c i m i e n t o s i n n e c e s a r i o s . 

1984 
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RELACIÓN ENTRE ECONOFÍIIA Y CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN 

( C o m e n t a r i o ) 

Es una lógica p o s t u r a por p a r t e de l a Administración 

o f i c i a l recomendar que en toda construcción e s c o l a r se teri 

ga en c u e n t a e s t a relación, ya que se t r a t a de una i n v e r - / 

sión pública, cuya r e n t a b i l i d a d debe quedar b i e n a s e g u r a d a . 

Pero una cosa es b u s c a r e l máximo a h o r r o en e l gasto públi

co y o t r a m a l g a s t a r l o s escasos fondos que e l Estado d e s t i 

na a e s t o s f i n e s , de ahí que se t r a t e de b u s c a r e s t e e q u i 

l i b r i o e n t r e a h o r r o y c a l i d a d , muy difícil de c o n s e g u i r en 

e l caso de una construcción arquitectónica. 

Hemos v i s t o c e n t r o s c o n s t r u i d o s en 1911 en buen e s t a 

do de conservación y c e n t r o s c o n s t r u i d o s en 1960 c o m p l e t a 

mente d e s t r o z a d o s . Esto es sinónimo de una mala aplicación 

de l a relación e n t r e economía y c a l i d a d de l a construcción. 

E s t o s c e n t r o s a l o s que nos r e f e r i m o s , de p r i n c i p i o s de s i 

g l o e s t a b a n c o n s t r u i d o s a base de p i e d r a , l a d r i l l o m a c i z o / 

y h i e r r o , p r e s e n t a n d o un sólido a s p e c t o aún a s i m p l e v i s t a . 

Los c e n t r o s de l o s años 60 tenían un p r e d o m i n i o de l a d r i l l o 

hueco y r e v e s t i m i e n t o de yeso. No entramos en d e t a l l e s téc

n i c o s de formas y s i s t e m a s c o n s t r u c t i v o s , pues reconocemos 

que ese no es n u e s t r o campo, pero s i decimos que es p r e f e 

r i b l e e l empleo de un m a t e r i a l r e s i s t e n t e y d u r a d e r o , aun

que sea más c a r o en e l momento de l a construcción, pero se 

tenga l a garantía de su l a r g a duración, que e l empleo de / 

o t r o t i p o de m a t e r i a l más b a r a t o pero de poca d u r a b i l i d a d . 

Se d i c e v u lgarmente que l o b a r a t o es c a r o y muy b i e n se po

dría a p l i c a r a l caso que nos ocupa. Los c e n t r o s e d u c a t i v o s 

se prevén para una l a r g a duración, y aún en e l caso de que 

no sean d e s t i n a d o s en e l f u t u r o a l a enseñanza, si e m p r e se 

pueden r e c o n v e r t i r en o t r o s usos. La c a l i d a d es p r i m o r d i a l . 
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2.18. C A R A C T E R Í S T I C A S DE L O S fflATERIALES 

1956/67 Adaptación a l a l o c a l i d a d . 

1971 Se busca l a d u r a b i l i d a d . 

1973 No s e. e s p e c i F i c a . 

1975 Se busca l a estética. 

1984 
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C A R A C T E R Í S T I C A S DE L O S rílATERlALES ( C o m e n t a r i o ) 

No ha e x i s t i d o una l i n e a c l a r a en l a s recomendaciones 

m i n i s t e r i a l e s s o b r e e s t e punto, pues cuando se habla de l o s 

m a t e r i a l e s a emplear en l a construcción de un c e n t r o púbico 

e d u c a t i v o , en l a s O.O.HÍl.m. que estamos comparando, se hace 

r e f e r e n c i a a l a adaptación de d i c h o s m a t e r i a l e s a l a l o c a 

l i d a d , o a que hay que buscar c r i t e r i o s estéticos en l a / 

construcción de l o s c e n t r o s , e x c e p t o en l a O.IYl. de 1971. 

Los c e n t r o s que conocemos, r e l a t i v o s a l a s órdenes mi

n i s t e r i a l e s que comentamos, son una comprobación de que / 

e f e c t i v a m e n t e se han cumplido e s t a s recomendaciones. Los / 

dos c e n t r o s c o n s t r u i d o s en l a p r o v i n c i a de Fílurcia con a r r e 

g l o a l a n o r m a t i v a de 1971, e s t o es, e l C P . "Saavedra Fa

j a r d o " de A l g e z a r e s y e l C P . " B a r r i o m a r 74" de m u r c i a , // 

p r e s e n t a n un a s p e c t o mucho más sólido que c u a l q u i e r o t r o / 

r e l a t i v o a l a s O.O.m.m. que estamos comparando. 

C i e r t a m e n t e que es lógico que se recomiende que d i c h o s 

m a t e r i a l e s deben e s t a r adaptados a l a l o c a l i d a d , l o que s i ^ 

n l F i c a que se deben emplear l o s t i p o s de elementos que nor

malmente se usen en l a s demás c l a s e s de c o n s t r u c c i o n e s de / 

l a l o c a l i d a d de que se t r a t e , pues no es lógico, por un l a 

do que se empleen p i z a r r a s para c u b r i r l a s c u b i e r t a s de l o s 

e d i f i c i o s en'una zona sec a o poner una c u b i e r t a de t e r r a z a 

p l a n a en G a l i c i a , l o lógico es hacer un t i p o de c o n s t r u c - / 

ción semejante y con m a t e r i a l e s s i m i l a r e s a l o s empleados 

en e l l u g a r de l a construcción, t a n t o para que no destaque 

e l e d i f i c i o e s c o l a r e n t r e l o s demás, como para a p l i c a r c r i 

t e r i o s c o n s t r u c t i v o s y técnicas s e m e j a n t e s . Veamos a l g u n o s 

ejemplos de adaptación de l a construcción a l a s caracterís

t i c a s de l a zona. 
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EDEmPLO DE ADAPTACIÓN DE LOS fílATERIALES A LA LOCALIDAD 

F i g . 81 

Dos escuelas y des viviendas en Orbiso (Álava). 
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F i g . 82 

Otro punto de vista de la misma escuela de Contrasta, acusando su accidentad^ tooografia y la 
necesidad de situar el a c c e s o a la vivienda de maestro por voladizo del cosfacío, y el de la 

esuela, por la fachada posterior, Undante con la calle del pueblo. 
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2.19. CRITERIOS ESTÉTICOS 

1956/67 

F u n c i o n a l i d a d , adaptación a l o s m a t e r i a 
l e s l o c a l e s , t r a z a y e s t r u c t u r a c l a r a y 
e l e m e n t a l , economía en l a construcción. 

1971 
A r q u i t e c t u r a f u n c i o n a l que i n c o r p o r e 
p i n t u r a , e s c u l t u r a y jardinería, i n t e 
grando l a persona en l a a r q u i t e c t u r a . ( . ) 

1973 No se hace mención de e s t e punto. 

1975 
Se procurará que se adapte a l a s c a r a c 
terísticas de l a l o c a l i d a d . 

1984 

(.) Igualmente se recomienda que se ambiente l a 

a r q u i t e c t u r a a l p a i s a j e , procurando i n c o r p o 

r a r l o s v a l o r e s que c a r a c t e r i z a n l a expresión 

r e g i o n a l . 
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CRITERIOS ESTÉTICOS ( C o m e n t a r i o ) 

E s t e concepto ha estado s i e m p r e muy unido en l a s d i s 

t i n t a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s , a l de adaptación de l o s ma_ 

t e r i a l e s a l p a i s a j e y a l a a r q u i t e c t u r a l o c a l , t a l y como 

hemos mostrado en l a s fotografías a n t e r i o r e s ; pero a p a r t e 

de e s t a lógica adaptación y armenia que debe p r e s i d i r e l / 

diseño y construcción de todo e d i f i c i o e s c o l a r , con e l pai^ 

s a j e y e l t i p o de m a t e r i a l e s que se u t i l i c e n en l a l o c a l i 

dad, e l c r i t e r i o estético es mucho más i m p o r t a n t e desde e l 

punto de v i s t a p s i c o - f o r m a t i v o . 

Los t r a t a d i s t a s s o b r e e s t e tema, t a l e s como A n t o i n e / 

B a i l l y (335) o Georges Mesmin ( 3 3 7 ) , a f i r m a n que e l niño / 

debe e n c o n t r a r en l a a r q u i t e c t u r a que l e rodea e l e q u i l i - / 

b r i o psíquico n e c e s a r i o para que se vayan formando y d e s a 

r r o l l a n d o armónicamente l a s d i s t i n t a s etapas de l a i n t e l i 

g e n c i a , según P i a g e t , que se basan p r e c i s a m e n t e en l a obse£ 

vación y en l a e x p e r i e n c i a , que en e s t e a s p e c t o l o c o n s t i 

tuyen l a configuración d e l e s p a c i o y de l a a r q u i t e c t u r a que 

l e r o d e a . Igualmente A. lYloles (338) a f i r m a y demuestra l a / 

relación tan i m p o r t a n t e que e x i s t e e n t r e l a información y / 

l a percepción estética. Por todo e l l o , l o s c r i t e r i o s esté-/ 

t i c o s en l a concepción y configuración d e l e s p a c i o e s c o l a r , 

t i e n e n mucha más i m p o r t a n c i a f o r m a t i v a que l o s c r i t e r i o s que 

se puedan a p l i c a r a o t r o t i p o de construcción. E l niño pasa 

un gran número de horas a l día en l a e s c u e l a , y e l l o hace / 

que haya que buscar l a mayor c a l i d a d estética en l a constru£ 

ción d e l e d i f i c i o e s c o l a r , 

(336) BAILLY , A n t o i n e ,"La percepción d e l e s p a c i o urbano" 
Ed. I n s t i t u t o de E s t u d i o s de Administración 
L o c a l , lyiadrid, 1978 

(337) rílESmíN, Georges " L ^ e n f a n t , 1 ' A r c h i t e c t u r e , e t l ' E s p a c e 
Ed. Casterman. París, 1973 

(338) filOLES, A. "Teoría de l a información y percepción esté
t i c a " Ed. Dúcar. ff l a d r i d , 1976 ( c i t . por B a l 
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COIÍIO S E P U E D E A P R E C I Á R M E O S C R I T E R I O S E S T É T I C O S 

H A N U A R I A D O D E S D E P R I N C I P I O S D E S I G L O H A S T A 

N U E S T R O S D Í A S . 

En l o s gráficos s i g u i e n t e s podemos a p r e c i a r 

c e n t r o s c o n s t r u i d o s a p r i n c i p i o s de s i g l o 

en B a r c e l o n a y c e n t r o s p r o y e c t a d o s en 1 9 7 9 t 
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CENTROS PROYECTADOS EN 1979 

F i g . 85 

Sevilla, Córdoba. Jaén y Cáceres. 

Islas Baieáfes, Archipiélago Canario/ Ceuta. Mefilla^ 
Barcelona. Tarragona, Castellón, Valencia/ Alicante, 

i^Mürcia, ¡Almería, Málaga, Cádiz y Huelva. 
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2.20. SUPERFICIE CUBIERTA El\l I^IETROS CUADRADOS POR ALUMNO 

EN CENTROS DE 15 UNIDADES. 

1955/67 4,4 m2 / alumno (.) 

1971 4,3 m2 / alumno 

1973 3,5 m2 / alumno 

1975 3,53 m2 / alumno 

1984 3,72 m2 / alumno J 

(.) Cada sección de graduada o unidad e s c o l a r se 

proyectó en e s t a O.fiU para 30 alumnos por a u l a , 

m i e n t r a s que en l a s r e s t a n t e s l o fué a razón de 

40 alumnos por a u l a . 
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SUPERFICIE CUBIERTA EN filETROS CUADRADOS POR ALUfílNO 

EN CENTROS DE 16 UNIDADES (Comentario) 

Según l o s c r i t e r i o s a n t e r i o r e s , un c e n t r o de 16 u n i 

dades de l a O.IYl. de 1956/67 t e n i a 480 alumnos, m i e n t r a s / 

que en l a s r e s t a n t e s O. O. ííl. fíl. t e n i a 640 alumnos. En l a / 

r e a l i d a d , no se respetó l a r a t i o e s t a b l e c i d a en 1956/67,/ 

a l b e r g a n d o l o s c e n t r o s 40 ó más alumnos por unidad e s c o l a r . 

A s i pues, s i a p l i c a m o s l a s c i f r a s r e a l e s , l a proporción / 

en 1956/67 era de 4 metros cuadrados por alumno de s u p e r 

f i c i e c u b i e r t a en c e n t r o s de 16 u n i d a d e s . 

Hemos tomado como modelo c o m p a r a t i v o un c e n t r o de 16 

unidades porque creemos, basado en n u e s t r a p r o p i a experie_n 

c i a y en l a c o n t r a s t a d a con l o s miembros d e l S e m i n a r i o Per_ 

manante de Organización de C e n t r o s d e l I.C.E. de lYlurcia, / 

que un c e n t r o de 16 unidades es e l tamaño i d e a l para que / 

no e x i s t a una masificación e x c e s i v a y tampoco unas c o n d i - / 

c i o n e s en l a s que no se puedan formar l o s equipos docentes 

con números escasos de p r o f e s o r e s . Unu c e n t r o mayor, de 22 

ó 24 unidades ya empieza a s e r i n g o b e r n a b l e . 

La comparación de e s t a s 0.0.Til . [ í l . nos hace ver que l a 

banda de 3,5 m2 / alumno a 4 m2 / alumno, es en l a que se 

han movido e s t a s últimas d i s p o s i c i o n e s . La p r o p u e s t a en / 

1984 de 3,72 m2 / alumno, es pues l a media más aproximada 

e n t r e e l l a s . ¿Cuál es l a c i f r a i d e a l ? ¿Bajo qué c r i t e r i o s 

se c o n s i g u e ? Es difícil dar una r e s p u e s t a a c e r t a d a a e s t a 

cuestión, pues en e l l o entrarían una s e r i e de v a r i a b l e s / 

que irían desde e l t i p o de método pedagógico que se p i e n 

se a p l i c a r , h a s t a e l número de alumnos por a u l a o l a can-

d i d a d de e s p a c i o s p r e c i s o s en función de ese método. D i g a 

mos que para e l t i p o de enseñanza graduada 3,5 es un i n d i -

ce n o r m a l . 



364 

2.21, ALTURA TflAXIñlA DEL EDIFICIO (PLANTAS) 

1956/67 No se e s p e c i f i c a 

1971 
Se e s p e c i f i c a que será como máximo 

de 2 p l a n t a s 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 
Se e s p e c i f i c a que será de 2 á 3 p l a n t a s 

1984 
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ALTURA MAXIlllA DEL EDIFICIO (ComDntario) 

La a l t u r a d e l e d i f i c i o e s c o l a r está en relación d i 

r e c t a con e l número de alumnos y unidades e s c o l a r e s que 

contenga y con l a s d i s p o n i b i l i d a d e s d e l s o l a r que ha de 

a l b e r g a r l o . En Espafia, en l a s d i s t i n t a s épocas que hemos 

t r a t a d o , l a a l t u r a d e l e d i f i c i o no s o b r e p a s a l a s 4 p l a n 

t a s , pero l o normal es que tenga dos, contando con l a // 

p l a n t a b a j a y e l p r i m e r p i s o ; en l a época de p r i n c i p i o s / 

de s i g l o , l o s grandes grupos e s c o l a r e s de B a r c e l o n a , l l e 

gaban a t e n e r c u a t r o p l a n t a s . La I I República normativizó 

t r e s p l a n t a s , y p o s t e r i o r m e n t e ha o s c i l a d o e n t r e l a s dos 

y t r e s p l a n t a s , t a l y como mostramos en l o s gráficos pos

t e r i o r e s . 

E x i s t e n s o l u c i o n e s d i v e r s a s para c e n t r o s urbanos con 

poco e s p a c i o de s o l a r , que l l e g a n hasta u b i c a r en l a a z o 

tea l a zona de a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s . No es a c o n s e j a b l e 

mayor a l t u r a que dos o t r e s p l a n t a s , ya que en caso con

t r a r i o se produce una sensación de c l a u s t r o f o b i a y e n j a u -

l a m i e n t o poco p r o p i c i a s para c r e a r un ambiente n e c e s a r i o 

para e l proceso e d u c a t i v o . E l c e n t r o e s c o l a r no es una / 

cárcel de alumnos, t a l y como mostramos en un gráfico c o 

r r e s p o n d i e n t e a un c o n c u r s o de c e n t r o s e s c o l a r e s r e a l i z a 

do en A r g e n t i n a para c o n s t r u i r un c o l e g i o en V i l l a Devoto 

que r e s u l t a l o más p a r e c i d o a una galería c a r c e l a r i a o a 

un c e n t r o c o m e r c i a l . E s t e ambiente no se c o n s i g u e con au

mentar l a a l t u r a d e l e d i f i c i o , s i n o p r e c i s a m e n t e con su / 

disminución. Los c e n t r o s más avanzados se c o n s t r u y e n de / 

una s o l a p l a n t a ( b a j a ) , b i e n en un s o l o b l o q u e a en v a - / 

r i o s , donde l a s c i r c u l a c i o n e s h o r i z o n t a l e s aumentan, pero 

en d e t r i m e n t o de l a s v e r t i c a l e s , l o c u a l también r e s u l t a 

b e n e f i c i o s o por razones de s e g u r i d a d y evacuación. 
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F i g . 85 
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F i g . 86 

SOLUCIONES DE UESTIBULOS Y CIRCULACIONES EN UN CENTRO DE 

ARGENTINA (Lo más p a r e c i d o a una g a l e r i a c a r c e l a r i a o a 

un c e n t r o c o m e r c i a l . ) 
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SOLUCIÓN DE INSTALACIONES DEPDRTIl/AS EN LA TERRAZA DEL 

CENTRO EN ARGENTINA ( P a r a s o l a r G S con es c a s a s d i m e n s i o n e s ) 
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C E N T R O D E C U A T R O P L H N T A S E N B A R C E L O N A A P R I N C I P I O S 

D E S I G L O ( C u a t r o p l a n t a s ) 

En l o s c e n t r o s urbanos con poco s u e l o e d i f i c a b l e , 

l a construcción e s c o l a r se p r o y e c t a más en a l t u r a 

que en extensión. 

F i g . 88 

n S C O L A L L I Í S V I V K S 

I " A C V N ' A I . A T r. lí A t. i : S C A t . A 1/200 
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CENTRO CONSTRUIDO DURANTE LA I I REPÚBLICA EN fílADRID 

(TRES PLANTAS) 

F i g . 89 

GRUPO ESCOLAR 

VICENTE BLASCO IBAÑEZ" 
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COLEGIOS DE TRES PLANTAS DE LOS AÑOS 1956/67 

F i g . 90 

tí l u i d 

ALZADO DE CLASES 

M i •!—IH», 

i 
• fTu:uti 

L 
1 
1 

A L Z A D O P R I N C P A I . 



^Barceloi|a, Tarragona, Castellón, Valenciia. Alicante, ° 
^ Murcia. Almería, Málaga, Cádiz y Huelva.: «V ; 

CENTRO PRErílIADO EN EL CONCURSO 

DE 1979, c o r r e s p o n d i e n t e a l 

P l a n de c o n s t r u c c i o n e s de 1975 

(Tres p l a n t a s ) 

F i g . 91 

372 

MEMORIA 

La propuesta se adapta a teóricos so
lares de 80 por 100 metros, o superficie 
equivalente con un lado mínimo de 60 
metros, pero en todo caso rectangula
res. Ello lleva a una solución de ortogo-
nalidad en las circulaciones del o de los 
edificios y de sus interconexiones, evi
tando con esto la aparición de superfi
cies residuales si se propusieran solu
ciones de edificios no ortogonales. 

Por la necesidad de dar satisfacción a 
programas tan heterogéneos en cuanto 
a sus dimensionados, la propuesta se 
desglosa en edificio principal y edificio 
complementario, a los que se acceden, 
según exigencias, por porches; sin em
bargo, se resuelve en una volumetria 
conjunta con una determinada unidad. 

Se sitúan rampas en las dos fachadas 
del vestíbulo, para acceso y salida a por
ches y zonas de juego. 

En el edificio principal se ha partido 
de un esquema básico de circulación a 
lo largo del eje longitudinal del mismo, 
ya que de esta forma se reduce al míni
mo la superficie destinada a pasos. Por 
tanto, se desarrollan los programas do
centes a ambos lados del pasillo. 
En planta baja del edificio principal se 
ubican: aula de usos múltiples, secreta
ria, almacén, cuatro aulas, biblioteca, 
cuatro tutorías y aseos. 



píarJta primera del edificio princi
pal se sitúan: dos laboratorios con sus 
seminarios, cinco aulas, cuatro semina
rios, dos tutorías, taller número 2 y 
aseos. 

En planta segunda del edificio princi
pal se colocan: sala de profesores, sala 
de reuniones, aula de dibujo con semi
nario, un laboratorio con seminario, ta
ller número 1 con seminario, siete aulas 
y aseos. 

Con la creación del gran lucernario, 
que discurre a lo largo de todo el edificio 
principal, se consigue una determinada 
entrada de radiaciones solares en los 
pasos. 

En el edificio complementario se si
túa todo el programa pedido. Como se 
ha dicho, se desglosa en dos cuerpos 
de edificio (uno de una planta y el otro 

de dos) separados por un porche cubier
to que da acceso a ambos cuerpos. 

En el primero, de una sola planta, se 
ubican: el gimnasio con los vestuarios 
de niños y niñas, más el despacho del 
profesor con su aseo. En el otro se si
túan, en planta baja: la cafetería con co
cina, el cuarto de calderas (e instalacio
nes) y almacén. En planta do piso se si
túa ia vivienda del conserje. 

El acceso de minusválidos está teni
do en consideración, con la situación de 
'hampas y el emplazamiento de un posi
ble ascensor. 

Desde el exterior se accede directa
mente a cocina-cafetería, gimnasio y al
macenamiento de combustible. 
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CENTROS DE DOS Y TRES PLANTAS CORRESPONDIENTES A LA 

0. ríl. DE 1975 (Concurso de p r o y e c t o s de 1979) 

"EQUIPO 108.-ZONA X-A Orense;;La^o. Oviedo, Bilbao y Vitoria. ^ 

ARQUITECTOS:. Fernando^Nanclare^ Fernánde^,(4i4aría Nieves Ruiz Fernández, Javier Ortega' 
^ . , Vidal y Francisco Rodríguez de •Partearroyo. ' < 
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2.22. T IPO lyiODULAR DE CONSTRUCCIÓN PREDOrilI NA NTE 

1956/67 R e c t a n g u l a r o l o n g i t u d i n a l 

1971 R e t i c u l a r (.) 

1973 R e t i c u l a r (.) 

1975 R e t i c u l a r . (.) 

1984 R e t i c u l a r (,) 

(.) Aunque l a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s recomiendan 

l a construcción a base de una retícula modular 

se c o n s t r u y e n a l g u n o s c e n t r o s en forma l o n g i t u 

d i n a l . 
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T I P O mODULAR DE C O N S T R U C C I Ó N PREDOrfl I NA NTE ( C o m e n t a r i o ) 

A p a r t i r de l a 0.111. de 1971 l a s recomendaciones con -

t e n i d a s en l a s s u c e s i v a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s r e c o m i e n 

dan que l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s se c o n s t r u y a n en base a // 

una retícula modular, e s t o es un módulo c u a d r a n g u l a r , ge

neralmente cuadrado, a l r e d e d o r d e l c u a l se vayan d i s t r i b u 

yendo todos l o s e s p a c i o s y dependencias d e l c e n t r o . Esto / 

s i g n i f i c a que se tome l a orientación que se q u i e r a , no t o 

dos l o s e s p a c i o s puedan t e n e r l a orientación s u r , o l o que 

es l o mismo, que n e c e s a r i a m e n t e habrá l o c a l e s que no estén 

mirando h a c i a donde a c o n s e j e n l a s c o n d i c i o n e s climáticas / 

d e l l u g a r , f r e n t e a l t i p o de construcción a n t e r i o r , de t i 

po l o n g i t u d i n a l , que s i t u a b a generalmente l a s a u l a s o r i e n 

tadas a l s u r , para mejor a p r o v e c h a m i e n t o de l a l u z , con un 

p a s i l l o o r i e n t a d o a l n o r t e que permitía su a c c e s o ; c l a r o / 

es que en ésta y a n t e r i o r e s d i s p o s i c i o n e s , no existían t a l 

c a n t i d a d de e s p a c i o s n e c e s a r i o s como a p a r t i r de 1971, bas

tando una distribución l o n g i t u d i n a l para d i s t r i b u i r l a s au

l a s , elemento modular básico en aquél e n t o n c e s . 

Conocemos e l caso de a u l a s o r i e n t a d a s permanentemente 

a l n o r t e , e s t e u o e s t e , que apenas t i e n e n l a iluminación / 

s u f i c i e n t e , y en donde ( s o b r e todo l a s o r i e n t a d a s a l n o r t e ) 

se han c o n s t r u i d o p a r a s o l e s de regulación de l o s rayos s o 

l a r e s , c i r c u n s t a n c i a que meteorilógicamente es i m p o s i b l e / 

que se p r o d u z c a jamás, con l a c o n s i g u i e n t e pérdida de c a 

p a c i d a d l u m i n o s a en d i c h a s a u l a s . La solución r e t i c u l a r / 

puede t e n e r l a s v e n t a j a s de l a economía y l a concentración 

de e s p a c i o s , e v i t a n d o l a r g a s c i r c u l a c i o n e s , pero p r e s e n t a 

o t r o s i n c o n v e n i e n t e s que s i no se e l i m i n a n , e s t o es, no se 

d e d i c a l a orientación n o r t e para despachos u o t r a s depen

d e n c i a s , e s t a s v e n t a j a s no son t a l e s desde e l punto de v i s 

ta didáctico-arquitectónico. 
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UEAFilOS ALGUNAS SOLUCIONES DE LOS TIPOS lílODULARES 

DE CONSTRUCCIÓN DE CENTROS OFICIALES ESPAÑOLES Y 

ALGUNOS EXTRANJEROS DE TIPO MODULAR, DE DONDE SE 

COPIO ESTA DISTRIBUCIÓN. 
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E3E r i l P L0 S DE T I P O S M O D U L A R E S DE C O N S T R U C C I Ó N 

F i g . 94 

mSPOSICIOW IIREAI, HECIA O C D R 7 A . . _ ICSPOSICIOH COMPACTA 

Biimiin5naamim»iiajnns!R!;n;!!.nRimisiiinBqiii 

i!::::::::::!!!:!::::;!:ÍÍIÍi llllljiiliijlljjjj::;:::;;;:!! 

EEPRESEHTACION ESQDBÍATICA. 
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SERIE LINEAL SENCILLA 

F i g . 95 

SERIE SEHCIUiA 

Escuela de Eelst)erg.- Luoema. 
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F i g . 96 
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F i g . 97 
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F i g . 98 

KH SERIE lOBLE. 

Sección 4 . 5 . 4 . 3 . 

SERIE DOBLE COtl \ASÍAS PLANTAS. F i g . V X I I . 
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F i g . 99 

EH SERIES (SEITCILIAS O DOBIES) PARALELAS 

1 

ESQUEMAS. ne. IT. Pig. V. 

Seccljn por las clases. 

Planta.' 

Escuela Primaria en Can-tofte (Arq.. A. Jaoobsen) 
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F i g . l o o 

ESTA DISPOSICIÓN ES LLAfílADA TAfilBIEN RETICULAR 
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F i g . 101 

D I S P O S I C I Ó N C O H C S I I T a A J A . E J E M P L O S D E P L A N T A C I R C U I i A R . 

Escuela en San Angelo. Texas. 

6.1. 
Planta 

Sección. 

6.2. 

• Jardín de infancie 

Cocina, 
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F i g . 102 

• DISPOSICIÓN COnCEKTRASA EN VARIAS PLANTAS. 
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F i g . 103 

.MSPOSICIOH MIITA. COMBIHACIOH DE BISIRIBüCIOiréa-IJITEAT.TIS T COHCEITTHAEAS. 

9>1. Ssciiela en Basllea. 

9 . 2 . Escuela ̂ ^AmerioanA. 
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F i g . 1G4 

J I S F O S I C I O H C O H C E N T R A I A . B I S I R I B Ü C I O N E H C L A U S T R O Y B L O Q U E S . 

?lanta alta. 

Planta baja. 

BSíSiSMHUrI 

-'ti--- ©.11-

8.1. Escuela en Hunataitton. 

I B : } ÍB DS ̂  

8.2. 
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EJEfílPLOS DE CONSTRUCCIÓN RETICULAR (U.S.A.) 

F i g . 105 

CUADRÁNGULO D E L A M P H E R E 

Combinando ]os principios de 
espacio maleable y convertible, 
el aula doble de ambos lados del 
centro se puede dividir por un 
tabique plegable. Y aún subdivi-
dirse mediante la erección de 
una «pared aérea», consistente 
en paneles de madera, manteni
dos en su sitio mediante unio
nes de goma hinchable. 



390 
f i g . 106 

C O N J U N T O A B I E R T O D E L A C I U D A D D E C A R S O N 

Un espacio abierto equivalente a cuatro aulas ordinarias rodea un núcleo 
central de servicios. Estos espacios, a su vez, son adyacentes a una superfi
cie con fines múltiples. El conjunto abierto permite una mayor adaptabi
lidad para las agrupaciones y libertad de movimientos que en un edificio 
del tipo «cells and bells» (celdas y campana.s). 
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OTROS EOEmPLOS DE CONSTRUCCIONES RETICULARES 

CORRESPONDIENTES A LA O.IKI. DE 1971. (España) 
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F i g . 107 

COLEGIO «SAN ESTANISUO DE KOSTKA-

Vlllafranca del Castillo (Madrid) 

ÁREA EDUCACIONAL PARA EGB 

PLANTA BAJA 

T R A B A J O P E R S O N A L I Z A D O 

M l l l l l l l l l l l 
«llllllllllll 

LOOUIALESI 341^ 

A C T I V . 
C0LOOUIAl.ES 

T R A B A J O 
P E R S O N A L I Z A D O 

11 
1 

C E N T R O 
D E 

R E C U R S O S 

T R A B A J O P E R S 0 N A U 2 A D O . ' ' A C T I V . 

^ ' C O L O Q U I A L E S 

tlííMllí 

4a 
ACTIV. 

COLOQUIALEá 

Hipil l ini l l l l l 
U l l l l l l l l l l l l l l 

T R A B A J O P E R S O N A L I Z A D O 

— Espado cbI:rto con capacidad para los seis primeros cursos de EGB. 
— Suelo de moqueta. 

— Las separaciones de espacios ee consiguen a basa de unidades móviles do 
armarlos y de mamparas. 

Inaueuracien: 1972. 
Capacidad: i.500 (del conjunto) 
Credos: Preescolar, E. G. B. y Bachillerato. 
Arquitectos: Emilio García de Castrt) y Gonzalo González. 

http://C0LOOUIAl.ES
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F i g . 108 

COLEGIO «SAN ESTANISLAO DE KOSTKA. 

Viliafranca del Castillo (Madrid) 

ÁREA EDUCACIONAL PARA EGB 

PLANTA ALTA 

ÍO 

— Suelo de moqueta en zonas de medios audiovisuales. 
— Suelo de goma en el resto. 
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F i g . 109 

ESCUELA ESPIGA 

Lérida 

Ineuguraclón: En proyecto. 
Capacidad: 320 + Preescolar. 
Credos: Preescoiar + E. G. B. 
Arquitectos: Mies Naves. Sos Llauradó y Segarra Ballesch 
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CONSTRUCCIÓN LONGITUDINAL CON ARREGLO A LA O-líl. DE 1971 

F i g . 110 

• 
PROTOTIPO DE CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 16 UNIDADES 

Sección tugada. Escala 1: 50. 

Arquitectos: José Manuel López-Peláez y Julio VIdaurre. 
Colaboradores; Javier Frechilla y Eduardo Sánchez. 

PROTOTIPO DE CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 16 UNIDADES 

NíVe/ tonas comunes. Escala I : 100. 

1. VMenda conaerie.—2. Almacén.—3. Calefacción.—4. Contadores.—8. Aseo».—9 Actividades de uso» múltiples.—10. Biblioteca.-11. Zona de recurso».— 
12. Despacho.—13. Secretarla.—K. Sala de profesores.—IS. Orientación familiar.—16. Vestuario».—17. Gimnasio—18. Porches cubiertos.—19. Cocina-oficio. 

Arquitectos: José Manuel López-Peláez y Julio VIdaurre. 
Colaboradores: Javier Frechilla y Eduardo Sánchez. 
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PLANTA Y CUBIERTA RETICULAR El 

F i g . 113 

EL CONCURSO DE 1979 

PLANTA TIPO 

::::::::::: :::::::::::::í::::::i: ::::::::::: ::::: 

Los niveles se suceden en forma 
helicoidal y van, por tanto, ascendiendo 
de una nrianera insensible. El hecho de 
que cada dos niveles sucesivos estén 
separados sólo por cinco peldaños 
produce la sensación de que el edificio es 
un plano continuo a pesar de su 
desarrollo en altura. Ello permite adaptar 
a la organización vertical, sin menoscabo 
de la calidad formal y funcional, las 
ventajas conocidas de la organización 
horizontal. La altura de (os 85 
centímetro» entre niveles contiguos 
coincide con una altura de plano de 
trabajo, lo cual facilita la continuidad de 
uso$. Unas plataformas niveladoras 
permitirán superar los desniveles cuando 
la presencia de minusválidos lo recabe. 

PLANTA CUBIERTA 
El itinerario ascendente de espacios 
docentes y de relación acaba en la 
cubierta plana en cuatro niveles, que 
recupera como porche cubierto parte de 
su extensión. Este espacio junto al porche 
de ingreso cubren las necesidades 
previstas en el programa sin necesidad de 
construcción auxiliar alguna. 
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2 . 2 3 . J A R D I N E R Í A Y U R B A N I Z A C I Ó N D E L C E N T R O 

1 9 5 6 / 6 7 Se e x i g e sólo a r b o l a d o . 

1 9 7 1 No se e s p e c i f i c a . 

1 9 7 3 No se e s p e c i f l e a . 

1 9 7 5 Se e s p e c i f i c a n v a r i o s c onceptos (.) 

1 9 8 4 

(.) Se e x p l i c a n en e l c o m e n t a r i o p o s t e r i o r . 
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J A R D I N E R Í A Y U R B A N I Z A C I Ó N D E L CENTRO (Comentario) 

No han s i d o muy e x i g e n t e s l a s d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 

con e s t o s c o n c e p t o s c o n s t r u c t i v o s . Tan sólo l a O.IYl. de 1 9 5 6 

recomienda que e l e d i f i c i o e s c o l a r debe t e n e r e l consiguiejí 

te a r b o l a d o c i r c u n d a n t e , s i n mayores e s p e c i f i c a c i o n e s . Es l a 

O.fA. de 1 9 7 5 l a que mayores recomendaciones de e s t e t i p o co_n 

t i e n e , pues h a b l a de l a utilización r a c i o n a l d e l s o l a r , e s t o 

es, no sólo para f a c i l i t a r l o s juegos de l o s e s c o l a r e s , s i n o 

también para p e r m i t i r f u t u r a s r e m o d e l a c i o n e s y a m p l i a c i o n e s 

d e l c e n t r o . E s t a O. fil. que comentamos de 1 9 7 5 e s t a b l e c e que / 

debe i n c l u i r s e en e l p r e s u p u e s t o t o t a l d e l c e n t r o l a u r b a - / 

nización d e l t e r r e n o en g e n e r a l , dedicando e s p e c i a l atención 

a l a l l a m a d a zona r e p r e s e n t a t i v a , o s e a , l a fachada p r i n c i 

p a l y a c c e s o s , de t a l manera que se d i c e expresamente: 

"En cada p a r c e l a debe p r o y e c t a r s e un a c c e s o de vehí

c u l o s y un a p a r c a m i e n t o con t a n t a s p l a z a s como unidades 

de 40 alumnos tenga e l c e n t r o " ( 3 3 9 ) . 

También se e s t a b l e c e por p r i m e r a vez que l o s c e n t r o s 

dispondrán de una a c e r a de 1 , 0 0 metros de ancho a l o l a r g o 

de todo s u perímetro. En cuanto a jardinería se e s t a b l e c e / 

que también se deberá p r o y e c t a r n e c e s a r i a m e n t e , procurando 

un bajo c o s t o de m a n t e n i m i e n t o , pero con l a o b l i g a t o r i a i n s 

talación de l a red de r i e g o . 

Por l a s e s p e c i f i c i d a d e s que c o n t i e n e , e s t a O.ilíl. r e p r e 

s e n t a e l mayor l o g r o en e s t e país en cuanto a urbanización 

y jardinería se r e f i e r e , r e s u l t a n d o c i e r t a m e n t e l o s c e n t r o s 

de 1 9 7 5 con una b e l l e z a e x t e r i o r , un acabado e x t e r n o y una 

presentación que h a s t a entonces no se hablan c o n s e g u i d o . 

( 3 3 9 ) O.ríl. de 1 4 de Agosto de 1 9 7 5 ( B . O . E . de 2 7 - 8 - 7 5 ) 

Recomendaciones c o n s t r u c t i v a s . 6 . 1 . 6 . 4 . 
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2.24. CERRAPilIENTO DEL TERRENO 

1956/67 No se e s p e c i f i c a . 

1971 No se e s p e c i f i c a . 

1973 Se contempla su instalación. 

• 1975 
Se p r o y e c t a con p u e r t a s i n d e p e n d i e n t e s 
de vehículos y p e a t o n e s . Deberá t e n e r 
nua a l t u r a de 1,70 metros. 

1984 
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CERRAMIENTO DEL TERRENO (Comentario) 

Entendemos por c e r r a m i e n t o d e l t e r r e n o l a e x i s t e n c i a 

de una u a l l a que l o c i r c u n d e a todo s u - a l r e d e d o r . De l a / 

c o n v e n i e n c i a , t i p o y a l t u r a quisiéramos hacer a l g u n a s pre 

c i s i o n e s . R e s u l t a muy u s u a l que l a v a l l a e s c o l a r sea ese 

elemento c o n s t r u c t i v o de l o s c e n t r o s que s i e m p r e está r o 

t o , d e t e r i o r a d o o l e f a l t a n grandes t r o z o s de su composi

ción. ¿Por qué esto es a s i en l a mayoría de l o s casos? 

En p r i m e r l u g a r , creemos que l o s m a t e r i a l e s con l o s / 

que se c o n s t r u y e n l o s c e r r a m i e n t o s no son l o s u f i c i e n t e 

mente sólidos para que r e s i s t a n l a acción de d e t e r i o r o / 

c o n s t a n t e a l a que se someten d i a r i a m e n t e l a s v a l l a s de / 

n u e s t r o s c e n t r o s e s c o l a r e s . Pero, ¿ por qué son sometidas 

t a n t o a una acción d e v a s t a d o r a ? Pensemos que, s o b r e todo 

en l o c a l i d a d e s o b a r r i o s , e l c e n t r o e s c o l a r es uno de l o s 

pocos l u g a r e s donde l a población i n f a n t i l puede j u g a r du

r a n t e e l tiempo no e s c o l a r , y debido a l a a u s e n c i a o e s c a 

s e z de zonas "ad hoc" para e l e s p a r c i m i e n t o y e l juego, es_ 

to es, parques, j a r d i n e s o zonas verdes r e s e r v a d a s en l a / 

urbanización g e n e r a l d e l b a r r i o o l o c a l i d a d , se ven en l a 

n e c e s i d a d v i t a l de " a s a l t a r " m a t e r i a l m e n t e su c o l e g i o para 

poder r e a l i z a r sus j u e g o s . Por o t r o l a d o , d e b ido a que l a 

mayoría de l o s c e n t r o s no t i e n e n v i v i e n d a d e l c o n s e r j e , és

tos permanecen en l a más a b s o l u t a s o l e d a d , p r o p i c i a para es_ 

ta acción de a s a l t o . Cuando e l boquete está hecho e l d e t e 

r i o r o ya no es tan rápido, pero también hemos v i v i d o e l c a 

so de d e s a p a r e c e r t o t a l m e n t e l a v a l l a por robo, para vendejr 

l a a l peso. 

La función d e l c e r r a m i e n t o pensamos que es d o b l e : t a n t o 

para i m p e d i r que l o s niños abandonen e l c e n t r o d u r a n t e l a S 
horas e s c o l a r e s , como para i m p e d i r que p e n e t r e n en él. 
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2. 25. ACERA CIRCUNDANTE 

1956/67 No se e s p e c i f i c a 

1971 No se e s p e c i f i c a 

1973 No se e s p e c i f i c a 

1975 
Se p r o y e c t a e s p e c i f i c a m e n t e una a c e r a 
de Im. a l o l a r g o de todo e l perímetro 
e x t e r i o r d e l e d i f i c i o . 

1984 
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2.26. TIPO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

1956/67 Recreo c u b i e r t o - Gimnasio (.) 

1971 
Dos p i s t a s p o l i d e p o r t i v a s s i n d i m e n s i o 
nado. Gimnasio de 330 m2. Porches c u b i e r 
tos de 300 m2. (..) 

1973 
E s p a c i o c e r r a d o de 70 m2. 

P i s t a s p o l i d e p o r t i v a s de 36 x 18 m. 

1975 
P i s t a s p o l i d e p o r t i v a s de 36 x 18 m. 
Porches c u b i e r t o s de 120 m2. cada 8 u.e. 

1984 
S a l a d o Educación Física de 120 m2./ 8 u. 
" " " " " 180 m2./l6 u. 

" 220 m2./24 u. 

(.) E l Gimnasio es de 320 m2. a p a r t i r de c e n t r o s 

de 8 unidades e s c o l a r e s ( u . e.) y campo e s c o l a r . 

..) También se p r o y e c t a n un p a s i l l o de c a r r e r a s y 

un foso para s a l t o s . 
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2.26.1. ESPACIOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

1956/67 
Campos e s c o l a r e s 

Gimnasio 

1971 
Gimnas i o 

Porches 

1973 
E s p a c i o c e r r a d o j u n t o a l a s a l a de 
aplicación múltiple. 
P i s t a s p o l i d e p o r t i v a s . 

19 75 
Porches c u b i e r t o s 

P i s t a s p o l i d e p o r t i v a s 

1984 
S a l a de Educación Física 

Anexos de 75 m2. en c e n t r o s de 15 u. e. 
(.) 

(.) En c e n t r o s de 8 u.e. l o s anexos son de 70 m2. 

En c e n t r o s de 24 u.e. l o s anexos son de 80 m2. 
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2.25.2. VESTUARIOS DE ALUMNOS 

1956/67 
Se i n c l u y e n en l a zona d e l g i m n a s i o 

a p a r t i r de c e n t r o s de 8 u n i d a d e s . 

1971 
Se i n c l u y e n en l a zona d e l g i m n a s i o 

a p a r t i r de c e n t r o s de 16 u n i d a d e s . 

1973 
E x i s t e un v e s t u a r i o de a c t i v i d a d e s de

p o r t i v a s de 30 m2. en todos l o s c a s o s . 

1975 
E x i s t e un v e s t u a r i o de a c t i v i d a d e s de-

p o r t i v v a s de 30 a 40 m2. 

1984 
Sólo se e s p e c i f i c a n "anexos" de educa

ción física (.) 

(.) C e n t r o s de 8 unidades 

" " 16 " 

II II 24 " 

70 m2. 

75 m2. 

80 m2. 
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TIPO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (Comentario) 

Las i n s t a l a c i o n e s d e p o r t i v a s en un c e n t r o e d u c a t i v o 

son a l g o c o n s u s t a n c i a l con e l mismo. C i e r t a m e n t e en todas 

l a s d i s p o s i c i o n e s r e g u l a d o r a s de l a s c o n s t r u c c i o n e s esco

l a r e s en n u e s t r o p a i s nos encontramos con normas de cons

trucción y dimensionados p r e c i s o s para t a l e s t i p o s de ins_ 

t a l a c i o n e s . E l l o es a s i porque no se c o n c i b e l a educación 

s i n l a d o b l e Faceta de educación i n t e l e c t u a l y educación 

Física, para hacer r e a l i d a d e l a f o r i s m o g r e c o - l a t i n o de: 

"mens sana i n c o r p o r e sano". Pero s i n d e j a r de c u m p l i r es_ 

te p r i n c i p i o , sí podemos o b s e r v a r , a través de l a compara

ción p r e c e d e n t e , que su regulación ha s u f r i d o cambios s u s 

t a n c i a l e s a través d e l p e r i o d o e s t u d i a d o , r e s u l t a n d o más / 

grave aún l o o c u r r i d o en alg u n a s épocas. A s i pues c o n s t a 

tamos que en l o s c e n t r o s de 1956/67 son muy esc a s o s l o s / 

c e n t r o s c o n s t r u i d o s que poseen g i m n a s i o , aunque se e s p e c i 

f i c a b a su construcción. En l o s c e n t r o s de 1971 también ocu

r r e l o mismo. No hemos c o n o c i d o c e n t r o s que l o pose y e r a n / 

de l o s c o n s t r u i d o s en M u r c i a y B a r c e l o n a , que es en l o s que 

d e s a r r o l l a m o s en esa época n u e s t r a l a b o r docente en e l n i - / 

v e l de E.C.B. Destaca i g u a l m e n t e l a drástica reducción que 

l a n o r m a t i v a de 1973 t i e n e en l a s dimensiones y ubicación 

d e l g i m n a s i o ; a s i , m i e n t r a s que l a O.IYl. de 1971 e s t a b l e c e 

e l g i m n a s i o en un pabellón i n d e p e n d i e n t e , l a de 1973 l o i n 

c l u y e en e l bloque c e n t r a l d e l e d i f i c i o , con a p e r t u r a a l a 

zona de usos múltiples-comedor, dándole solam e n t e 70 m2. de 

e s p a c i o e s p e c i f i c o , s i e n d o e l r e s t o l a zona común de usos / 

múltiples y con e l i n c o n v e n i e n t e que e s t o r e p r e s e n t a , que / 

ya comentamos a propósito d e l comedor. La O.Pil. de 1975 l o / 

suprime d e f i n i t i v a m e n t e , para v o l v e r a a p a r e c e r en e l p r o 

y e c t o d e l Itl.E.C. de 1984 como " s a l o de educación física". 

E s t a s r e d u c c i o n e s a f e c t a n también a l o s v e s t u a r i o s y p o r c h e s . 



408 

2.27. CAPILLA - ORATORIO 

1955/67 No se c o n s t r u y e 

1971 No se c o n s t r u y e 

1973 Se c o n s t r u y e una zona de 20 m2 en 16 u. 

(.) 

1975 Se c o n s t r u y e una zona de 20 m2 en 16 u. 

(.) 

1984 No se c o n s t r u y e 

(.) E s t a zona se e n c u e n t r a a n e j a a l a s a l a de usos 

múltiples - comedor. 
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ORATORIO - CAPILLA (Comentario) 

Aunque l a O.ril. de 1956 ha b l a en su preámbulo de que 

l o s e d i f i c i o s e s c o l a r e s deben t e n e r p o s i b i l i d a d de c e l e 

b r a r a c t o s r e l i g i o s o s e l e m e n t a l e s , s i n embargo l a O.ñl. / 

de 1967, que e s p e c i f i c a l o s e s p a c i o s de construcción o b l i 

g a t o r i a , no r e s e r v a ninguno de e l l o s específicamente para 

o r a t o r i o c a p i l l a , debiendo e n t e n d e r s e que s i éstos se de

bían c e l e b r a r , tenían que h a c e r s e en l a s a l a de usos múlt_i 

p i e s . Tampoco l a Q.M. de 1971 t i e n e un t r a t a m i e n t o mayor 

a l tema de una c a p i l l a - o r a t o r i o en l o s c e n t r o s e s c o l a 

res de E.G.B., s i e n d o a p a r t i r de 1973 cuando e s t a r e s e r 

va se e s t a b l e c e , considerándose un e s p a c i o j u n t o a l a s a 

l a de usos múltiples a e s t e menester. Heves v i s i t a d o d i 

v e r s o s c e n t r o s de ésta y p o s t e r i o r disposición y si e m p r e 

en e l l o s hemos comprobado que ha s i d o d e s t i n a d o a almacén 

de m a t e r i a l d i v e r s o , generalmente de m a t e r i a l d e p o r t i v o . 

C i e r t a m e n t e que para e s t e aprovechamiento no era p r e 

c i s o una r e s e r v a e s p e c i f i c a bajo l a denominación de c a p i 

l l a - o r a t o r i o , pues l a práctica r e l i g i o s a , s i es que és

ta debe r e a l i z a r s e en e l c e n t r o e s c o l a r , puede h a c e r s e dejn 

t r o de l a c l a s e , en l a zona de usos múltiples o en c u a l - / 

q u i e r o t r o l u g a r ( i n c l u s o a l a i r e l i b r e ) , s i se t r a t a de 

un a c t o m u l t i t u d i n a r i o . 20 metros cuadrados para práctica 

r e l i g i o s a no r e p r e s e n t a n ningún a c i e r t o , t a l es a s i que e l 

a c t u a l p r o y e c t o d e l m.E.C. de 1984 ya no contempla su u b i 

cación e s p e c i f i c a . Por o t r o l a d o una dedicación e s p e c i f i c a 

de e s p a c i o a e s t e f i n p r e s e n t a r l a problemas d e r i v a d o s de / 

l a p l u r a l i d a d de o p c i o n e s r e l i g i o s a s , por e l l o es p r e f e r i 

b l e que l o s c e n t r o s no e n t r e n en e s t e a s u n t o , que debe es

t a r r e s e r v a d o a l o s templos de l a s d i s t i n t a s c o n f e s i o n e s . 


