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1.1. Politics de las construcciones escolares

La politica de las construciones escolares consists en las directi-
ves impresas por las autoridades pare construir, ampliar, mejorar, re-
parar y/'+ consevar los edificios dedicados a is action educativa.

Podria establecerse una distincion semantica entre politics y poll-
ticas, utilizando la primera expresion pars presentar los fines de la
misma. La segunda puede aplicarse como equivalente a estrategias o
sea formes determinadas de encarar puntos muy acotados y especificos.

La politica y las estrategias de las construcciones escolares atacan
el problems deade distintas perspectivas, sin limitarse a algunos aspec-
tos parciales. En el piano socio-politico no as restringe a conducir el
sector estatal sino que concurre a orientar indicativamente el privado
con las herrgunientas pertinentes como puede ser el caso de una de-
terminada lines de creditos pare inversions.

Si bien as trata de una politica sub-sectorial, conviene recordar
que cualquier action de fondo que as pretends realizar on las construe-
clones escolares supone siempre una directiva politica explicita o im-
plicita, acerca del sistema educativo y su ambito jurisdictional, sin is
cual es practicamente imposible operar en forms rational. Dichas lineas
de politica deben tomarse sobre is base de estudios previos acerca de

situaciones existentes, tendencias y objetivos, evitando caer en inttd-
clones mss o menos caprichosas. Eats es precisamente is finalidad del
presente trabajo: estudiar los factores y areas implicados en el proceso,
conocimiento adecuado de la situation, posibilidades de actuar, lignites
condicionantes y otros mss que permitan llegar a un listado de reco-
mendaciones.

Estos estudios previos que permitan ilegar a alternativas de decision,
estrategias o politicas aztteriormente definidas, tienen que partir a au vez
de los objetivos que pretenda la politica sectorial. En nuestro caso as
pueden adelantar algunas caracteristicas que se deben tomar como pre-
mises de los trabajos a realizar.

a) El hecho mismo de hablar de una politica de las construcciones
escolares implica una toma de position por parte del Estado,
con o sin participation del sector privado en su gestation, de
conducir y tomar los recaudos imperativos y motivacionales pa-
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ra que- se cumplan sus directives en todo el ambito del pais y
en todos los sectores implicados.

b) Se postula muy especialmente is active participation de is co-
munidad en la construction y conservation de las escuelas, es
decir, comprometer operativamente a la sociedad destinataria,
con las e< ideates ventajas para partes de los resultados
multiplicadores de este action.

c) Un tercer postulado to el que se refiere a la reforma educative
en estudio, con intervention de la Oficina Sectorial de Desarro-
llo-EducaciOn (O.S.D.E.) y a las etapas y metes previstas pare
implementarla. La Prquitectura escolar debe amoldarse y acom-
pafier eficazmente ei proceso de cambio, debiendo encontrar tor-
mules adecuades pars una cierta anticipaci6n ejecutiva pars der
lugar al tiempo propio de toda construcci6n, previo a su utili-
saci6n.

d) Es un imperativo de politics general el lleVar adelante tareas
de planeamiento. El gobierno de la RevoluciOn Argentina ha es-
tablecido por Ley un sistema national de planeamiento.

e) El equilibrio regional y la promociOn de las zones menos desarro-
Hades, debe ser logrado.

f) La selecci6n de los instrumentos de tipo arquitectonico, tecno-
16gico y operativo se hard atendiendo al mayor rendimiento de
las inversions destinadas a ese fin.

En resumer y sin perjuicio de otras finalidades que pueden detec-
terse a lo largo del trabajo y su analisis final, is actual politics pro-
puesta, que permitira elaborar las poilticas concretes en cada aspecto
especifico y fijar las prioridules, postula:

a) Orientation energies y decidida en la materia.

b) ParticipaciOn de Is comunidad.

c) Adecuacian a la reforms educative.
d) Planeamiento.

e) Equilibrio regional.

f) Maximo rendimiento de los recursos.

1.2. Mecinica de is politics

La politics de las construcciones escolares es up escal6n aentro
de un proceso aunque el mis importante y fundamental. Es la base de
cualquier paso posterior y sin ells no se puede avanzar.

El proceso aludido configure una eerie de etapas, como quedan re-
gistradas en el grifico siguiente:
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La primera etapa de este capitulo sirve de punt* de partida pars la
politica y no es una mera elucubracion mental, sino que se basa en una
aproximacion a la realidad a tray& de la evaluacion de las realidades
hist6ricas y las necesidades a cubrir.

La politica no puede Ilevarse adelante sin un planeamiento que la
concrete, es decir, sin un estudio rational de la accion a poner en mar-
cha. Esta tares, de gran escala y compleja, implica tener bien en claro
los siguientes aspectos:

a) Objetivos del plan. Deben determinarse primeramente los limiter
y el campo de accion del plan. Los objetivos consisten en un (s-
cale descendente dentro de las decisions a tomar. Concreta-
mente en una aped= de la politica en aspectos especificos.

b) Evaluackin de las necesidades.

C) Determination de los r8C10108.

d) Estrategias, alternatives y prioridades.

e) Programa de implementation con sus metas (objetivos cuantifi-
cados) y calendario.

Sin un plan, coherente y flexible, es cast imposible Ilevar adelante
una politica. El planeamiento es la herramienta mis eficaz a tener en
cuenta, pues pre* la acci6n, evita errores y afina el rendimiento.

La organizacion para el mismo debe coordinarse dentro del siste-
ma nacional de planeamiento creado por ley. Dentro del piano institu-
cional hay que tener muy en cuenta los distintos niveles de planeamien-
to y el campo de trabajo especifico de cada uno de ells: el nacional, el
provincial y regional, el local y el de cada edificio escolar. El trabajo
en cads nivel se articula con el siguiente y no deben sobreponerse.

En nuestro caso la vinculacion con el contenido pedagagico y so-
cial as realiza a tray& de la Oficina Sectorial de Desarrollo-EducaciOn
(O.S.D.E.). Esta mantiene a an vez conexiones con la Secretaria del Con-
sejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y con el Consejo Nacional de
Segmids.d (CONASE). El CONADE traduce y compatibiliza at campo
educativo todos los otros componentes de la realidad nacional como la
economia, los transporter, etc. y vuelca a sus campos los proyectos del
sector educacion.
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La Direcccian Nacional de Arquitectura Educacional (DINAE) se
conecta a su vez con los responsables en cads area de la education
pare desarrollar sus tareas de planeamiento.

1.3. lectern de politica

Asi como en el orden temporal se consideraba al planeamiento como
el instrumento ideneo, desde un punt° de vista estructural puede divi-
dirse el campo de lag construcciones escolares en cuatro areas.

1.-- PedagOgico-social.

Los conceptos de Tondo del edificio escolar son determinados por
los sectores especializados dentro de los cuales juegan, como parte de los
equipos interdiscipilinarios, los expertos en construcciones escolares.

En is medida que los determinantes cuantitativos y cualitativos de
is education Bean claramente expresados, mils seriedad y apoyo tendrin
los estudios posteriores de planeamiento y diseno. Hecho que se acen-
the en is situation actual en is que se programa un cambio radical en
el sistema educativo que afecta inclusive a la mama estructura.

El crecimiento de is matrlcula incide en is cantidad de aulas y
construcciones a realizar. Los aspectos cualitativos hidden en el diseno
del edificio escolar o en is manizacian de un conjunto de ellos. Ambos
coinciden en cuanto a influir en is localizaci6n, tanto urbana como ru-
ral, de los establecimientos.

2. EconOmico-financiero.

Eats area oomprende varios niveles que van desde la unidad colegio
haste los months globales de inversion, y su explicitacian detallada en
el plan anual de obras pablicas.

En primer Lugar cabe Wittier el costo del edificio escolar, resul-
tante de Is cantidad de metros cuadrados por alumno, materiales y pro-
cedimientos de construction, gastos de mantenimiento y operativos, du-
racion del edificio.

En segundo Lugar is cantidad de dinero dedicada a sectores espe-
cificos de Is education o provincias, ciudades y regions. En esta clasi-
ficaci6n del destine de fondos pueden hacerse prioridades y porcentajes
pars mantenimiento, reparaci6n, ampliacian u obra nueva de edificios;
clasificacian a tener muy en cuenta ell los planes de obras publicas, pues
implican estrictas directives tanto de politica como de planeamiento.

Finalmente debe tenerse en cuenta el problems financier°, es decir,
el origen de los fondos, su composici6n, plazos e intereses de amortize-
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ci6n. Pueden ser fondos estatales o privados, combinados en distinta
proportion o prestamos de institutions internacionales.

3. Fisico-espacial.

Es el tipo de estudios y realizations inherentes, especificamente
a una ofcina de constructions escolares. Debe delimitarse con precision,
porque interesa en este informe, cull debe ser la profundidad de traba-
jo en el nivel national. Una oficina central no puede ni debe hacer pia-
nos detallados y exhaustivos de edificaci6n sino tram* los rasps mis ge-
nerales de todos los aspectos interesantes. Dos lineas a seguir pueden
re'narcarse:

a) La investigacion en puntos muy concretos que puede desarroUar
la oficina o encargarse a laboratorlos u otras oficinas de estudio.
La investigaci6n es is (mica forma de it acrecentando conocimien-
too y pulirlos nesde las inveatigaciones bisicas huts las rea-

lizaciones photo paaando por las tecnologicas y aplicadas. Este
tipo de tareas se realizan al margen del trabajo habitual y buro-
critic°, requiriendo un equipo especiallzado que profundice los
temas a investigar pare luego ser incorporados al trabajo de ru-
Una.

b) El otro camino, que tambien es investigation, consiste en el es-
tudio y postulation de modelos que sirvan de punto de partida
pars el diseno. Los modelos son en clerto sentido juegos abs-
tractos que permiten estudiar los problemas en estado casi puro,
y ver los prototipos que pueden forjarse por via de hip6tesis.

Los tipos de modelo podrian clasificarse en la siguiente forms:
1. De las funciones minimas, que neva por respuesta generalmente

al use de un rine& molar o de un mueble.

2. De is sintesis de varies de estas unidades nace un espacio fi-
sico minim° o local, que implies una respuesta superior de or-
den constructivo.

3. De varies de estos nace el edificio y con el, el problema de rti-
lizaciOn del terreno.

4. En un conglomerado urbano se traman organizations de va-
rios edificios escols.res, formando una unidad aut6nonaa de ma-
yor complejidad o emplazamientos racionalmente diversificados.

5. En el orden regional, provincial y national surgen otros tipos
estructurales.

Cada uno implicit un conjunto de modelos, prototipos o esquemas
funcionales que szttian como teoria de fondo para las realizations pos-
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teriores. La realized& directs de algunos edificios por via de wiped-
mentacian asi como el de planes restringidos, es imprescindible pars
mantener contacto con is realidad y no manejarse en un plan ut6pico.

4. Aspectos operativo-institucionales.

Con las tree perspectives anteriores no se encuentran agotados los
campos de estudio r decision de las constructions escolares. En el es-
tadio de implementaci6n pueden fallar muy buenos planteos si los instru-
mentos juridico-institucionales y administrativo-operativos no han lido
adecuados a las solutions propuestas.

El conocimiento de la estructura institutional en sus aspectos de
planeamiento y realizacion es muy complejo e implica un conocimiento
detallado de todas estas articulaciones. Esto no solo te6ricamente sino
para el movimento real y cotidiano de las oficinas, jurisdictions, etc.
Un manejo vago del problems conduce a una centralizacilm deformadora
o a complicar los tramites administrativos.

1.4. Sentido del trabajo

Se aclar6 repetidas veces que el presente trabajo tiene por finalidad
el ser una herramienta atil para disefiar una politica de las construe-
clones escolares, y en sums, aspire a proponerla para ser sancionada
por la superioridad.

Para cumplir tal fund& debe realizarse una descripciOn y analisis
de todos los aspectoe involucrados en el proceso, indica.ndo los pantos
remarcables. A continuacion debe evalorar y hacer compatibles a todos
ellos denim de una estructura organica. Por fin, en un esfuerzo de sin-
tesis, desarrollar un listado de propositions con las altrenativas de
estrategia pars, ser convertidas en politica.

El metodo consiste en agrupar en un plan general todas las ex-
periencias acumuladas en largos silos de trato con eats materla. No
es pues una mera deducci6n sino una inducei6n que parte de is realidad.
Para hacer mis fuerte esta tendencia es que este trabajo debe ser con,
siderado como un anteproyecto para ser discutido a fondo. Solo Lei, lue-
go de una probada veracidad, debera ser formulado el documento de-
finitivo.

La estructura implica:
a) Una introducciOn formulando los conceptos tearicos mis impor-

tantes.
b) Un primer esbozo de planeamiento en el cual se adelanten eva-

luations sobre is realidad, los recursos y probables alternatives.
c) Un estudio avanzado de modelos y prototipos, como area especi-

fica de trabajo de eats oficina.
d) Esbozo de una politica.
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El primer peso para desarrollar una action sostenida y coherente o
cualquier tipo de planeamiento, es el de elaborar una politica de cons-
trucciones escolares que le sirva de base. Este politica es un reflejo de
politicas mas generales que tocan a diversos aspectos de la vida nacional
as' como de objetivos emanados de una large experiencia en la materia
como es el caso nuestro.

La politica de las constructions escolares fija objetivos al pla-
neamiento y a su vez encuentra en este el canal logic° para Heger k
realizarse. El primer objetivo pues es el de obligar a la elaboration de
planes nacionales de arquitectura escolar con las caracterfsticas et-
guientes:

1. Duration quinqueaiial de cada plan como tiempo eptimo que per-
mite llevar a la practica las metal propuestas.

2. En una primers etapa realizar el plan global de distribution es-
trategica de los recursos de acuerdo a as neceside Sea de cada
provincia y brindarles de acuerdo a la capacidad operativa de
cada una el tipo de apoyo que le conviene (1).

3. En una segunda etapa cada provincia debe confeccionar su propio
programa incluyendo cada proyecto particular, los cuales deben
ser aprobados por el orden nacional. Finalmente viene la reali-
zacien de los reordenamientos escolares, la mantencien del capi-
tal y la reposition y ampliacien de la capacidad instalada.

Por via del planeamiento debe cumplirse uno de los objetivos mas
importantes de la politica nacional, el de lograr un coherente equilibrio
regional. En primer lugar romper con la marginalidad de regiones o
areas subdesarrolladas y lover un beneficio compensatorio como as el
de la education. En segundo lugar porque la education es precisamente
uno de los factores desencadenantes del desarrollo integral de las regio-
nes. El planeamiento nacional debe ser la integracien de los planeamien-
tos regionales, es decir no as una deduccien aprioristica sino la const

(i) El plan nacional comprende una distribuciOn regional de inversions@ y el apoyo
Wank° de models, prototipos y recoznendaciones para los proyectoa especificoa
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cuencia de un movimiento que parte de abajo y que encuentra en la
regiOn de desarrollo el nivel intermedio mat; importante.

En la actual coyuntura nacional, los primeros planes de arquitectura
escolar deben tener en cuenta un factor cualitativo de importancia como
es la reforma educative. En especial el cambio de la estructura por los
cinco silos de elemental, cuatro de intermedia y tres de bachillerato mo-
dalizado. Este cambio supone un reordenamiento escolar y la satisfaction
de la future demanda Je acuerdo a la reforma prevista. En particular
supone una adecuacion dei espacio escolar a un nuevo curriculo y a nut.-
vos m6todos. Fundamentalmente radica este cambio en el aumento de
talleres y laboratorios de acuerdo al &Ions eientifico y tecnolOgico de.
los nuevos planes.

Se debe tender a organizer el sistema nacional de arquitectura esco-
lar que agrupa diversos niveles y modalidades asi como los sectores publi-
co y privado: Deben cuidarse en 61 los procesos operativos para lograr
una mejor eficacia (ver anexo a la ley de Const. Escol. /grafico).

A tal fin debe lograrse una activa integraci& del sector privado,
especialmente en el edificio estatal no solo en cuanto al use que pued
racer la comunidad del mismo sino a la participation de las cooperado-
ras escolares en la construction y mantenimiento de los mismos.

Deben aclararse dentro del sistema diversos aspectos operativos pare
que este funcione correctamente:

a) Creaci& del responsable local o departamental en el aspecto ins-
talacion fisica de la education o en su defecto en lo educativo.

b) Creed& en el sector provincial de la oficina de Arquitectura
Educational.

c) CoordinaciOn regional, en contacto con las oficinas regionales de
CONADE, aprovechando la recientemente institucionalizada Con
ferencia Nacional de Ministros de Education.

d) Relevancia del organismo nacional especializado en la materia
(DINAE) con funciones de planeareiento, supervision, control,

normatizaciOn e investigation.

A efectos de lograr una mayor operatividad del subsistema estatal
debe buscarse un maxim° de descentralizaciOn en beneficio y response-.
bilidad de las provincias. A tal fin pueden clasificarse las provincial,"
seem su capacidad operative on autosuficientes, con apoyo y centraliza-
dam. Las primeras solo se entienden con Is Ned& de acuerdo a las fun-
clones previstas para la DINAE, las segundas reciben un apoyo que
puede ser mss o menos grande y las terceras reciben practicamente tOCIO.

La Nadal debe guarder a su cargo las siguientes funciones:
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a) Planeamiento global (de coordination regional).
b) Normatizacion.
c) Supervision y control.

La normatizacion debe ser elastica y abierta, no casuista, y enfocar
diversos aspectos: metros cuadrados por alumno seem totales y par-
dales, coeficientes de confort (iluminacion, ventilacilm, sonido), instala-
clones complementarias, localizaci6n. Dentro de la elasticidad de las nor-
mos debe darse preferencia a las caracteristicas regionales como ser. el
clima, materiales, etc.

La supervision supone la aprobaci6n de planes y pianos de acuerdo
a sus modelos y prototipos. El control se refiere a la marcha de obra y
a la evaluacion del use del edificio, o de la operatividad e implementa-
ei6n de los planes.

La estructuracion del sistema nacional de arquitectura escolar asi
como de sus tnodalidades operativas, planes, agentes de responsabilidad
y formas del financiamiento deben ser conformados por una Ley Nacio-
nal de Construcciones Escolares. La misma compone organicamente to-
dos los aspectos que hacen a la materla y recopila e incluye los antece-
dentes de valor como el rondo Escolar Permanente.

Debe planificarse de acuerdo a las necesidades que arroja la pro-
yeccion de la demanda escolar, teniendo en cuenta el salto que significa
el aumento de la obligatoriedad escolar. Esto significa conseguir un
auniento de los recursos en forma sustancial, igualmente del sector pri-
vado y capacitar al sistema como para poder aprovecharlo con eficacia.

Esto, desde tin punto de vista tecnico, demanda la elaboration teori-
ca y practica de una arquitectura de sistemas que permita construir en
forma masiva. La investigation toma tin papel muy importante por cuan-
to permite acelerar y mejorar la productividad del sistema nacional dc
arquitectura escolar, y esto en dos aspectos:

1. La investigation basica que permita lograr nimieros basicos del
planeamiento y habitabilidad de los edificios: m2 por alumno.
coeficientes de iluminaci6n, ventilation y calefacci6n.

2. Las investigations aplicadas sobre los sistemas constructivo.,
modelos espaciales de unidades y conjuntos, localizaciOn de edi .
ficios, instalaciones, etc.

Los grupos de desarrollo de las constructions escolares especiali-
zados en estas investigaciores aplicadas deben fomentarse incluso en el
nivel regional. El grupo nacional debe coordinar a &tog y mantener una
estrecha vinculacion con CONESCAL y el supersistema latinoamericar u
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pant conseguir aportes tecnicos y brindar su solidaridad a quien to ne-
cesite (1).

Esta u otra politica tendria que ser definida y decidida por la auto.
ridad en la materia, con el asesoramiento y participacion de las entitle-
des intermedias, a efectos de oriental. en general la action y servir
punto de partida al planeamiento.

Po 'Rica de Constructions gecolares (ainteeia).

Planeamiento. Quinquealial.
ColaboraciOn provincial y
gional.

Equilibrio regional. Plan nacional = integration
de planes regionales.

Reforma educativa. Nueva estructura.
Nuevos metodos y curriculo.

Sistema nacional de Participacion de la comuni-
arquitectura escolar dad.

Descentralizacion operative
en las provincial.
Centralization gerencial en la
Nacion.

Ley Nacional de Construcciones Escolares.

Construed& masiva.

Arquitectura de sistemas.

Investigations &micas y aplicadas.

Difusion.

(1) Quads a cam del Grupo de Desarrollo Is funcion vital de inforinar y comunicar
a los interesados sobre los distintos aspectos que hacen a las construcciones es-
colares en especial is investigaci6n.
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1- ANALISIS DE LOS

SISTEMAS ACTUALES

ANALISIS DE LOS SISTEMAS DE ARQUITECTURA
ESCOLAR EN USO. EN FUNCION DE LA NUEVA
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LOS
LINEAMIENTOS GENERALES DR LA REFORMA.

. deseripeidn del sistema E.R./65 y E.R./66

4, description del sistema Modulo/67

description del sistema CONET



1.1. Descripci& del :listen* E. R./65 y E. E./66

La Direction General de Arquitectura del Consejo Nacional de Edu-
aide% previa su unificaciOn en la Direction Nacional de Arquitectura
Educticional de la Secretaria de Estado de Cu lttus y Education, tenia
a su cargo, ademis de otras tareas, las de mantenintiento de los edifi-
cios existences como asi tambien las de planificar, programar, proyeu
tar, licitar, contratar y dirigir las obras de construction de los edificios
escolares, bajo jurisdiction del Consejo Nacional de: Education.

Si se tiene en cuenta que las escuelas primaries nacionales as ha-
llaban diseminadas en toda la Repfiblica, podra comprenderse la mag-
nitud de las tareas que dicha Direction General debia afrontar. Su Ca-
pacidad operativa as vela limitada por su centralization en Capital Fe-
deral y por no contar con representacian tecnica en el interior del pats.
Los problemas miss complejos han sido, sin duda, el estado obsolete de
gran porcentaje de los edificios (40%) y la falta de aulas. El sihtema
nacional y provincial habla absorbido en 1964 el 88,6% de la poblaci&
de 6 a 14 anos; para llegar al 95%, meta fijada por el CONADE, se
necesitaba prever, la construction de nuevos edificos en progrtunas si-
multimeos con la reparaci& de las aulas en regular estado y la sustitu-
don de las que estaban en mal estado.

El esfuerzo nacional y provincial y el aporte de las cooperadoras,
valioso y constants, resultaba insuficiente. Se necesitaba una action pla-
nificada, integral y previsora que encarase el problema desde la raiz,
para todos los establecimientos del Consejo Nacional de Education.

A fines del alio 1961, as habia establecido un regimen de convenios
con Provincias y Municipalidades para la ejecucien de los proyectos, el
Ilamado a licitacien y la direction de las obras. Los proyectos y docu-
mentaciones debian ser sometidos a la aprobacien de la Direction Ge-
neral de Arquitectura. Este regimen de convenios, si bien era eficaz en
cuanto a is descentralizacion de la action de la Direction General de
Arquitectura, en su rendimiento, 6610 ha sido efectivo en algunas provin-
cias. Era imperativo, por lo tanto, echar manos a otras posibilidades.

La falta de investigaci& sobre necesidades, recursos, diseilo, pro-
gramis, costos, etc. y la ausencia de una experiencia debidamente eva-
luada, redundaba en mayores costos y dificultaba la utilization adecua-
da de1os litnitados recursos finincieros.
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Hacia fines del ano 1963, la Organizacien de las Naciones Unidas
para la Educacien, la Ciencia y la Cultura UNESCO habia instalado
en MOW() con la cooperaci6n de ese pais, el Centro Regional Latino-
americano para las Construcciones Escolares (CONESCAL). Su Director
Gonzalo Abad Grijalba, visite a las autoridades del Consejo Nacional
de Educacien para explicar los objetivos de esa nueva entidad y la co-
laboracion que el Centro ofrecia a los paises de la region latinoameri-
cana.

En setiembre de 1964, el Arq. Ramon Vargas Mera, Jefe de Inves-
tigaciones del Centro, llegaba a colaborar con el C.N.E. Simultineamente
se concretaba una gestien del mismo Consejo para que el experto en
construcciones escolares Arq. Ignacio Zubizareta, contratado por la
UNESCO con Tondos de Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas, a
peticion del entonces Ministerio de Educacion y Justicia, pasara a cola-
borar en la 6rbita de la educacion primula nacional.

Los trabajos as iniciaron el 2 de octubre del afio 1964 y concluye-
ron el 26 de enero del afio 1965.

En dicha oportunidad, el Arq. Vargas Mera, propuso a las autori-
dades del C.N.E. un esquema bisico para realizar una programacien pa-
ra el Plan de Construcciones Escolares. Esta tarea fue dirigida por el
Arquitecto Ignacio Zubizarreta y realizada en coordinacion por la Uni-
dad de Planeamiento y la Direccien General de Arquitectura.

Colaboraron, ademis, en esta tarea, la oficina de Estadistica Educa-
tiva y la Inspeccien General de Escuelas del C.N.E., la Direccien Gene-
ral de Arquitectura y Trabajos Pfiblicos del Ministerio de Educacion
y el CONADE (Consejo Nacional de Desarrollo).

Del eatudio realizado surgio el documento "Plan de las Construccio-
nes Escolares" que consta de los siguientes capitulos:

La situacion actual.
La poblacien que demanda educacien.
Los recursos disponibles.
Los deficits actuales de aulas.
Nuevos disefios y sistemas constructivos.
Los mapas de Ordenamiento escolar.
Programacien de las inversiones.

El primer capitulo esti dedicado al estudio de la situacion del pais
en los aspectos directamente vinculados al desarrollo de las construccio-
nes escolares (geofisicos, de vies de comunicacien, sanitarios, de pobla-
don, econ6mico-sociales; caracteristicas y estructura del sistema edu-
cativo). Ademis hay una parte dedicada al estudio de los disenos y de
los sistemas y costos de construction de las eacuelas existentes.

El segundo capitulo_esti dedicado a la determinaciOn de la deman-
da en materia de constructions escolares, considerando el deficit de
poblacien no atendida y el increment° durante el periods) 1965.1972. .
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El tercer cf.pitulo se dedica al estudio estimativo de los posibles
recursos dispoiables del pais para el desarrollo de un plan de construc-
ciones escolares entre ellos los edificios existentes, los planes de forma-
don de personal docente y los recursos econ6mico-sociales.

Respecto al personal docente disponible, elevado en niunero y que se
incrementa ano a afio, no puede ser absorbido por el sistema.

No obstante ello, existe una gran desproporcion con respecto al sis-
tema entre los egresados de las Escuelas Normales Nacionales y los
egresados de las Escuelas Norma les Regionales.

Hubo de tenerse en cuenta que sobre el total de aulas existentes
el 47,6% correspondia a aulas rurales en. tanto que sobre el total de egre-
sados el 94% correspondia a Escuelas Norma les Nacionales y solamente
el 6% a Escuelas Norma les Regionales.

En cuanto a los recursos econdmicos, se establecie que si bien el
incremento de los mismos fue considerable en el afio 1964 (15.436 mi-
Hones de pesos) con respecto al afio 1959 (4.502 millones de pesos) se
observ6 que dicho incremento no respondid en general a la ampliacidn
del sistema sino a la elevacion de las retribuciones del personal docente.

En lo referente a los edificios escolares existentes, se determin6
el 'timer°, estado y propiedad de los locales. Tambien se estableci6 Is
equivalencia de las aulas teniendo como base la cantidad de 30 alumnos
por aula y 1,50 m2 de superficie por alumno.

De este estudio surgio que el C.N.E. contaba con 26.747 aulas que
representan 19.806 aulas eauivalentes.

Del total de aulas el 57% funcionaba en locales aiquilados y del res-
to, el 40 % (4.613 aulas) en muy malas condiciones debian ser sustitut-
das, y el 30°k (3.459 aulas) necesitan reparacion urgente.

Otro capitulo del documento esti dedicado al estudio de nuevos di-
seilos de escuelas. En base al anilisis de los disefios y costos de los
proyectos utilizados pasta ese momento en la distintas regions del pais,
se decidi6 elaborar cuatro nuevos disefios de escuelas:

Escuela rural unitaria, con vivienda para el maestro (1-2-3 y 4
aulas).
Escuela hogar de 12 a 42 grados, para 80 alumnos.
Escuela primaria de doble escolaridad, pare 1.200 alumnos.
Escuela primaria comfit' urbana para 440 alumnos por turno.

Estos proyectos, que no pretendieron ser modelos tipicos, por los
conceptos pedagogicos y arquitectinicos desarrollados facilitarian la ela-
boraciin ajustados a las tendencias educativas del momento.

La preocupacion central fue lograr menores costos de construccion
y de mantenimiento, mis de acuerdo con los escasos recursos econdmi-
cos, a fin de posibilitar la edificacidn decorosa y digna para mayor nu-
mero de nifios.
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Ademis, se pretendie obtener sistemas constructivos que facilitaran
la. colaboraciOn de la mano de obra de la comunidad, especialmente en
las regions rurales.

En el capitulo sexto se dan las normas para la elaboration de los
mapas de ordenamiento escolar.

El capitulo *Um° esti dedicado al programa de sock% teniendo
en cuenta las necesidades, los recursos, las tendencies hist6ricas obser-
vadas y las responsabilidades atribudas al Consejo Nacional de Educa-
tion y a los Gobiernos Provinciales por la ConstituciOn y las leyes en
materia de constructions escolares.

Debido al corto tiempo en que se desarrollaron. los estudios y se
elaboro el documento preliminar, as estim6 que algunos aspectos del Plan
debian ser complementados y revisados a base de investigaciones m:ts
detalladas y discutidas con los organisnios nacionales y provinciales in-
volucrados.

La Ultima parte del documento contiene recomendacion,es en cuanto
a la distribuciOn y ocupaciOn de la poblacilm escolar, al sistema educativo,
al sistema de constructions escolares, a la formaciOn y perfecciona-
miento del personal docente, a los diselios y colaboraciOn comunal y a
los recursos economicos disponibles.

Las autoridades del C.N.E. comprendieron que ese trabajo era el
comienzo de una tarea que debia continuarse. No obstante ello, era im-
portante comenzar inmediatamente con la ejecuciOn de lo programado,
pues urgia construir.

La decision de comenzar a construir no significaba qtte debia sus-
penderse la labor de investigaciOn, mss bien se entendia que Bata debia
continuar paralelamente a la ejecuciOn.-

&cuts Rural Unitaria
. Para el proyecto de escuelas rurales de maestro finico as tuvieron
en cuenta las dificultades que dichas escuelas debin afrontar, tales co-
mo el aislamiento, >a falta o escasez de servicios bisicos, la incomuni-
caciOn, la pobreza ambiental, etc.

Si bien conviene organizar estas ecuelas de manera que cantribu-
yan a superar esas dificultades, durante mucho tiempo la escuela de
maestro Anico tendri que servir a nicleos de poblacion dispersa en la
inmensa extension del pais.

Para la elaboraciOn del proyecto se parti6 de la siguiente premisa:
el espacio educativo no es solo el area comprendida entre los cerramien-
tos o wrecks; poseen importancia pedagOgica similar las areas adya-
centes.

Por lo tanto eorrespondla considerar como una unidad pedagOgica,
ademas del edificio en si, la huerta, el jardin, el corral pars animales,
el apiario, las fosas de arena, las areas deportivas y demis lugares de
recreacion y de esparcimienta
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Para el programa arquitectenico se ha tenido en cuenta la hetero-
geneidad de la poblacien y sus necesidades, agregando al aula un espa
cio adicional ficilmente conectado con el exterior pare el desarrollo
las pequefias industries caseras y practices artesanales, como ensam-
blaje de maderas, reparacidn y afilado de herramientas, sencillas ins-
talaciones electricas, cuidado y cura de animales domesticos. En est
espacio .denominado "area de usos milltiples", se han previsto estante-
ries pare muestras de artesania, muestras biolegicas y demes tareas
afines con las necesidades del nino en su medio fisico y cultural.

El dick° inicial de la escuela se ha proyectado con una sofa aula
pero se ha previsto su crecimiento haste 4 aulas, de acuerdo a la de-
manda de la poblacidn.

Puesto que la escuela unitaria, es en su zona generahnente el unite
medio con que cuenta la sociedad campesina para satisfacer su aspire-
cion de obtener educacidn primaria completa, ya que se trata de micieoc
de poblacidn diseminada o migratoria, pertenecientes a comunidades
agricolo-ganaderas o industriales de muy escaso desarrollo, se ha dise-
ilado el aula con caracteristicas especiales. Ademis de permitir una Cia-
tribucion variable del mobiliario para ciertas actividades que requieten
libertad, se ha previsto que tenga suficiente espacio como pare ciividir
el total de nifios, ordenados por edades y grados en por lo menos cuatre
grupos convsenientemente ubicados y con focos de atencien diferentes.
instalando pizarrones en distintos lugares del aula.

Este tipo de distribucidn permite que el maestro, desde cuaiquiet
lugar del aula, pueda supervisar a todos los alumna, pudiendo trabaja:
con:

Todos los grupos a la vez.
Un grupo independiente y dos grupos a la vez.
Cada uno de los grupos independientemente.
Grupos en el area de usos multiples y grupos en el aula.

Grupos en las areas adyacentes y grupos en el aula.

En la programacion tambien se ha dado especial importancia a la
vivienda pare el maestro. Se partid del principio que el representa lb
culture en la comunidad, tanto los valores de la education como lab leyez
y norms de la Nacffin y que tiene gran reaponsabilidad con respecto a
la comunidad donde enseria. La vivienda, aunque modesta, esti provist'
de las comodidades indispensables.

El programa arquitectenico se ha estudiado, edemas, en relation
directa con los costos de construction.

Los proyectos elegidos se adecuan tanto a las necesidades del sis-
tema educativo y a sus probables cambios como asi tambien a la poli .
bilidad econemica inmediata del pals.



El diseno funcional ha lido estudiado para escuelas de zona tem-
plada y zona fria.

En las escuelas para clima templado, los sanitarios para alumnos,
se han previsto separados del bloque de la escuela, evitando abi los
problemas inherentes a la falta de provision de agua. El area de uso
multiples, esti dispuesta de manera de permitir la ventilation cruzada
como asi tambien la comunicacien del interior con las diferentes area:
exteriores.

En las escuelas pant clima frio, se ha buscado una mayor concen-
traci& de los servicios, incluyendo los sanitarios en el bloque de la
escuela. Ademis se ha suprimido la ventilation cruzada, lo que contri-
buye a calefaccionar mss econemicamente la escuela.

La tipificacien funcional de estas escuelas, as debe al gran ntimerc
de edificios similares a conatruir.

En cuanto al sistema constructivo, el adoptado responde a tecnicas
de construction ampliamente conocidas y en pleno desarrollo en el paiii,
pues es importante, por lo menos al principio, contar con la celaboracion
y colaborar al miamo tiempo con las industrial que sostienen el aisteuia
econdmico existente.

El sistema debia posibilitar la solution del importante deficit de
escuelas rurales. Es decir, permitir la solution del problema en t.1 min
corto plazo y al mss bajo costo.

Como primera etapa se estudio el sistema constructivo para edifi-
cios escolares de zona templada habiendose previsto para una Begun&
etapa el estudio del aistema constructivo que se adecile a zonas 1 rias y
con condiciones climaticas rigurosas.

Los estudios realizados en oportunidad del Plan de Construcciones
para adoptar un sistema constructivo para escuelas rurales, ha silo la
base para concretar el llamado aistema constructivo "E. R. 65" y nos-
teriormente con la experiencia adquirida, obtener el "E. R. 66" con ligc-
ras variantes respecto al primero.

La esencia del sistema proyectado lo constituye una aerie de ele-
mentos prefabricados listos para ser ensamblados.

Para lograr este sistema constructivo as tuvo por objetivo:

RACIONALIZAR LA PRODUCCION DE EDIFICIOS MEDI ANTA Li.
COMBINACION DE:

El uso de las tecnicas industriales existentea a nivel regional y
national para fabricar los elementos constructivos que el medio
rural no posee, sin necesitar una inversion initial en fabricas,
miquinas, instrumentos u operarios especializados.
El uso de las tecnicas artesanales locales y los materiales regio-
nales para fabricar paredes, pisos y armar los elementos indus-
triales.
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LOGRANDO CON ELLO ECONOMIA DE COSTO POR:

Licitaciones masivas de elementos.
Eliminacion de intermediarios, pues los elementos se licit= se-
paradamente.
Posibilidad de licitaciones zonales, disminuyendo la incidencia del
transporte y promoviendo industrias locales.
Congelacion de costos, asegurando un "stock" permanente de
elementos.
Posibilidad del use de mano de obra no especializada, por ser
muy simple el montaje de los elementos, permitiendo ademks
la participation de la comunidad.
Aprovechamiento de materiales y tecnicas locales para la eje-
cuci6n de paredes y pisos.

El sistema constructivo "E.R./66" se compone de los siguientes ele-
mentos prefabricados:

Estructura: Columns
Vigas y viguetas
Bttlones y tuercas para uniones

Cubierta: Chapas de aluminio corrugadas (0.8 mm. esp)
Cielorraso: Chapas de aluminio corrugadas (0.6 mm. esp.)
Aislaci6n armies: Colch On de lana de vidrio o mineral que se inter-

pone entre la cubierta y el cielorraso
Puertas: Exteriores de chapa

Interiores de madera y hardboard
Ventanas: Corredizas de aluminio, que se adosan a premar-

cos de perf lies metklicos
Inst. Sanitaria: Cafieria de !guile° P.V.C. rigido, reforzado de

piezas standard preensambladas en taller, nece-
sitando un minimo de uniones en obra.

Herramientas, bulones, grampas, tornillos: para el montaje de los ele-
mentos.

Estos elementos representan aproximadamente el 60% del costo to-
tal de la construcci6n. El 40% restante lo constituye la obra comple-
mentaria y en la que se estima valiosa la colaboracion de la comunidad
particularmente en lo que se refiere a la mano de obra.

La obra complementaria consiste en:

Plataforma: De hormigon de cascote o piedra.
Piso: De cement() alisado.
Paredes: Del material mks usual de is zona (piedra, ladrillo,

madera, bloque, adobe, etc.).
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Las etapas de armado y complementacian de la construccian son
las siguientes:

1° NivelaciOn del terreno y replanteo.
2° Armado de la estructura (siguiendo las instrucciones del "Ma-

nual de Armado").

32 Colocaci6n de puertas y ventanas.
42 Llenado de bases.
52 Colocaci6n de cubierta, cielorraso y aislaciOn termica.
6° EjecuciOn del piso.
72 EjecuciOn de paredes.
8° Colocaci6n de instalaciones.

Estes operaciones se pueden realizar con personal no especializado,
bajo la supervision de un tecnico. El manejo de los elementos mlis peaa-
dos, puede ser hecho por dos personas.

Si Bien este sistema constructivo ha sido concebido para escuelas
de 1, 2, 3 y 4 aulas, por rezones de urgencia y economia, ha sido utili-
zado aatisfactoriamente en escuelas de mayor cantidad de aulas. Como
ejemplo se puede citar la escuela "Bandera Argentina" que cuenta con
30 aulas, site en la zona portuaria prOxima a la estacion Retiro y des-
tinada a servir a la poblaciOn escolar de una villa de emergencia.

Otro ejemplo lo constituye la escuela "Cildafiez" de 10 aulas ubi-
cada en el Parque Almirante Brown, prevista para atender una poblacion
similar a la anterior.

Escueias Hogares

Se han proyectado pare su ubicacion en zones fries con poblaciOn
diseminada.

El programa formulado abarca dos tipos de establecimientos con
objetivos complementarios aunque diversos.

Hogares escuelas para nifios de 1° a 4° grado, proyectados de
acuerdo con su escala pedag6gica y social. Estos establecimientos deben
abarcar en forma simultinea los aspectos te6ricos y practicos de la
ensenanza y ester ubicados proximos al hogar de los ninos, pare per-
mitir contactos frecuentes" con su medio familiar.

El proyecto contempla la recepcion de un maxims° de 80 alumnos,
de los cuales 50 alumnos aproximadamente, asistirin como semi-internos
y los 30 restantes como internos, proyectando para estos filtimos el Ells-
tema de hogar-escuela.

El Hogar- Escuela ester's, administrado, en lo posible, por un ma-
trimonio de docentes. Su residencia se ha previsto en el mismo edificio
y atenderlan a los nifios tanto en las horns de clase como fuera de las
mismas. Ademis de la vivienda para el matrimonio responsable del gru-
po se han previsto areas ,de vivienda para un empleado mas.
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Con respect* a la utilizacien de areas, son validos los mismos prin-
cipios sefialados para la escuela rural unitaria.

Dentro del complejo arquitectenico, se ha concedido tanta importan-
cia al hogar como a la escuela. Por esta razen, todas las ideas del com-
plejo as integran en un attic° espacio, pues se considera que unas son
dependientes de las otras, pudiendo ser utilizadas indiscriminadamente.

Hogares escuelas prevocacionales para 59, 69 y 70 grados.
La escala de este edificio es mayor que la anterior, puesto que debe

servir a mayores areas de influencia.
Estos establecimientos nuclearan la poblacidn de la zona y a los alum-

nos provenientes de los Hogares-escuelas, del primer ciclo de enaefianza
primaria, ubicados en el radio local de accibn. El equipamiento de eslas
escuelas debe responder a las necesidades de una ezusefianza teerico-pric-
tics de orientacidn. Deberan, asimismo, prestar asistencia medics y cul-
tural a la comunidad circundante.

Los hogares-escuelas prevocacionales abarcarin varias unidades de
escuelas hogares de 12 a 42 grados. Funcionara ademis en ellos con
caricter accesorio y alcance limitado, un sector para nifios que deoen
cursar del 19 a 49 grado y que residan en la comunidad.

Ademis de la ensefianza primaria, as impartirin a los alumnos ense-
fianzas variadas relacionadas con el medio y con intend& prevocational.
A tal efecto, ademas de los talleres previstos, as estime convenieni4 que
el area del terreno de la escuela, en ningfin caso, sea menor de 20 a 30
ha. con tierras aptas para cultivos, cria experimental de animales, expe-
riencia de aroorizacien, etc. Los servicios medico y de biblioteca, cuya
:mien as extiende a la comunidad, integran el programa arquitectenico
previsto.

Como en el caso anterior, se ha tratado 'de integrar en un mismo
espacio, todas las actividades del nifio, con el fin de otorgarles unidad
y lograr al mismo tiempo una mayor economia en el costa de construe-
den y de mantenimiento del edificio.

Cada escuela ha sido prevista para una capacidad de 320 altunnoa.

&muck; primaria completa de doble eacolaridad.

Ha sido estudiada teniendo en cuenta que debia servir, por el mo-
ment°, a un of urbano muy demo con precaria y deficiente condi-
e'en econdmica y social. Posteriormente, en otra etapa de urbanizacien
del Parque Aimirante Brown seria uno de los edificios escolares que
integrarian dicho sector.

Como en todas los casos, el programa fue realizado con la colabo-
racien estrecha de educadorez, especialistas en sanidad escolar, asnsteu-
tes sociales, autoridades del Plan Regulador de la Ciudad de Buenos
Aires, arquitectcs e ingenieros.
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Ademas del ciclo primario, se ha previsto el ciclo pre-primario para
ninos de 4 a 6 anos de edad.

La escuela, dentro de su programa de action, proyecta el intercam
bio con la comunidad y la provision de las comodidades necesarias para
el desarrollo de programas de extension comunal. En ese sentido se prea-
tit especial atenciOn a la ubicaciOn de los servicios medicos y dentales,
para el control de la salud del alumnado y para su utilizacitm por la
comunidad, sin interferir en el normal funcionamiento de la escuela.

Con algunos ajustes de programaciOn y ligeras variantes de tab'.
queria interior este edificio se halla actualmente en construction. El nfx-
mo as desarrolla en dos plantar con una superficie total de 4.747 m2 y
emplazado en un terreno cedido, al efecto, por la Municipalidad de is
Ciudad de Buenos Aires, para servir a 925 alumnos correspondiendo una
superficie de 5,22 m2 por alumno.

En la planta baja se han proyectado: los servicios asistenciales, par-
te de la administration, la cocina, el nude() de jardin de infantes 4
aulas y dependencies, 11 aulas comunes, el aula de mfisica y el area
de usos multiples y ademis un grupo de servicios sanitarios incluidos
vestuarios y duchas.

La section de jardin de infantes, si bien se halla comunicacia con
el resto de la escuela, posee entrada independiente a fin de no interferir
en el funcionamiento del nivel primario.

Ademis del jardin de infantes, todas las aulas de planta bay" po-
seen su extension al aire libre, pues por su ubicaciOn estan destinadas
a los grados inferiores.

La Bala de minim, que puede ser utilizada cmno escenario, as halla
estrategicametite ubicada de manera de permitir su uso, ya sea desde el
area de usos multiples o bien desde el exterior del edificio para actos
al sire libre.

En la plants. alta as han proyectado 16 aulas comunes, 1 aula espe-
cial, 2 talleres, la biblioteca, parte de la administraciOn y la viviendr.
pant el portero.

Debido a la escala de este edificio 27 aulas comunes y 4 de jardin
de infantes as considerO necesario sectorizar las areas por grupos de
aulas con su respectivo nude() sectional, agrupamiento que restuta efi-
caz desde el panto de vista pedagOgico-educativo.

Un vacio sobre el area de usos multiples interrelaciona las dos plan.
tar lo que contribuye a una integracitm espacial del total del edifice -.

Las escaleras eaten convenientemente ubicadas teniendo en cuenta
las distancias a servir.

Tambien, as ha prestado especial atenciOn a la organizacion de las
areas exteriores por considerarselas de gran valor en la formation del
nitro. Ademits, la ubicaciOn de las areas deportiva y recreativa permite
su uso por la comunidad sin interferir en las areas de ensefianza.
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Las areas exteriores del jardin de infantes, poseen un tratamiento
particular de acuerdo a las actividades a desarrollar por los nirios de
ese ciclo.

Es importante mencionar el interes puesto en la concepciOn total del
proyecto de modo de pennitir modifications en la organization de los
espacios.

Si bien, tanto en este como en los demis proyectos realizados. In
previeron en carte las modifications del sistema educativo, conenderan-
do Ia constante evolution de la ciencia de Ia educaciOn se pretendi6 dar
la mayor flexibilidad, tanto al diserio como a la estructura de los nue-
vos proyectos a fin de facilitar dichos cambios.

El sistema constructivo adopted° as el tritdicional con estructura de
hormigen armado, pues, con exception del sistema constructivo pare es.
cuelas rurales, tanto para este proyecto como para los restantes, no se
dispuso del tiempo necesario para estudiar un sistema que pudiera con-
siderarse recomendable pare este tipo de escuelas.

Para la election de los materiales de la construcion se pens6 en los
costos tanto initial como de mantenimiento pues la economia debe reali-
zarse en un todo, as decir, pensando en la vide OM del edificio.

Ramie la primaria caragn.

El area de la escuela proyectada as la indispensable pare el total y
normal desarrolo de los programs's educacionales-pedag6gicos.

Se proyect6 un area minima de ubicaci6n del edificio con respecto
al terreno, con el objeto de obtener superficies libres suficientemente
grandee para recreation y juego.

Se redujeron al maxim° las areas de circulaciOn y el ahorro obte-
nido permiti6 Ia dotacion de un area suficientemente grande para usos
mfiltiples. Se logr6 ficil conexiOn y buena relation de las areas interio-
res y exteriores.

Se centraliz6 la ubicaci6n de los servicios sanitarios en beneficio de
una mayor economia. La escalera esta ubicada de acuerdo con una buena
relation de distancias a servir.

Las aulas proyectadas, por su superficie, permiten al alumno reali-
zar en ellas tareas mfiltiples.

El proyecto de esta escuela as ha desarrollado en dos nlantas con
el objeto de reducir en lo posible, la ocupacion del terreno.

Se han previsto en plants baja: la administraci6n, la cocina, un gru-
po de sanitarios para alumnos, el aula de mrisica, el area de usos multi-
ples, eine° aulas comunes y un pequerio nude() de 2 aulas para jardin
de infantes. Este posee acceso independiente desde el exterior.

Las aulas de esta plants serin destinadas a los grados inferiores.
Todas ellas cuentan con Salida directs al exterior y en today se incluye
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un espacio para biblioteca de tal modo que is relacidn nino-libro se lope
en el medio natural del alumno.

En la planta alta se proyectaron 6 aulas comunes, para los grados
superlores, un taller de manualidades compartimentado y equipado para
actividades pricticas femeninas y masculinas, la biblioteca que se in.
tegra al area de usos multiples, un grupo de sanitarios y la vivienciv
para el portero.

En el aula-taller, ademis de las actividades concordantes con el
sexo, los alumnos de los idtimos grados realizarin las experiencias in-
cluidas en los programas de Fisica, Quhnica y Ciencias Natura les y as
prepararin intelectual y vocacionalmente para las exigencies de la escue-
la media.

En el programa as incluyen 2 aulas de jardin de infantes por con
siderar que el sistema debe comenzar con la education pre-escolar.

En el area de usos multiples as preven vitrinas para la cOlocacion
de elementos de exposition que estimulen de un modo espontineo la ea-
pacidad de observaciOn y el interes cientifico y artistico de los alumnos,
de este modo dicha area cumpliri tambien una fund& instructivat

En este caso, como en los demis, ha sido tenida en cuenta la orga-
nizacian de las areas exteliores.

En cuanto al sistema constructivo adoptado es, como en el caso ante-
rior, el traditional con estructura de hormigan armado.

Los materiales utilizados, han sido seleccionados rigurosamenee te-
niendo en cuenta, no solamente la economia de inversion sino tambien su
comportamiento en el tiempo de modo de obtener asimismo economia en
el mantenimiento. Por esta raze% as ha tratado de evitar al maxim° los
revestimientos. Ademis, las instalaciones tanto sanitarian como de ago,
gas y de electricidad, as han proyectado a la vista.

En cuanto a la conception espacial, es similar a la de la esctiela de
doble escolaridad. La estructura resistente as solamente ordenadora de
los espacios.

El control del desarrollo del perimetro exterior del edificio, permital
disminuir su incidencia econamica y obtener el mejor rendimiento de 1
area interior tanto para su use actual como pare las modficaciones que
exijan los cambios educacionales.

Este proyecto, tambien como en el caso anterior, con ligeras varian-
tes internas ha sido construido como experiencia piloto pars la escue-
la N9 45 de Lomas de Zamora. Ha sido terminado y habilitado a comien-
zos del ano en curso.

Esti previsto para 380 alumnos por turn. Su superficie cuoierta
total as de 1.911 m2, lo que representa 5 ni2 por alumno.

Si bien ha sido previsto pars doble turn°, el equipamiento de su
cociaa permite ficilmente su transformation para doble escolaridad.
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La capacidad estipulada para esta escuela como para la anterior se
ha hecho tomando como base las aulas de 30 alumnos y considerando
ocupadas solamente las aulas comunes.

Para jardin de infantes se consider6 25 alumnos por aula.

Estudios de localizaciOn y mapas de ordenamiento escolar.

Para encarar el problema de las construcciones escolares en el sec-
tor rural fue tenido en cuenta el catastro de los edificios escolares efec-
tuado en el ario 1964 por el C.N.E. en coordination con el CONADE que
acusaba 2.050 cscuelas "tipo rancho", de urgente reemplazo.

Para definir el plan de action se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios:

Criterio de regionalization

A los efectos de definir prioridades para el plan de construcciones
rurales se delimit6 el problema por regiones que representarin caracte-
risticas similares.

Criterio de localizaciOn

Para lograr una mayor operatividad del sistema constructivo elegido
se seleccionaron dos departamentos de aquellas provincias que acusa-
ban mayor deficit de escuelas rurales "tipo rancho".

Como exper:encia previa y para localizar la action se tuvo en cuenta:

Que los departamentos esten pr6ximos a centros importantes pa-
ra facilitar el envfo de los elementos constructivos.
Que cuenten con irks de comtmicacien para un acceso posible en
la mayor parte del ario.
Que dichos departamento cuenten con un alto porcentaje de es-
cuelas "tipo rancho" o que por su antigiiedad o estado hayan
superado la vida util de los edificios.

Criterio de rationalization del sistema educativo

El aprovechamiento al maxim° del sistema educativo, de acuerdo con
los recursos y requerimiento para el logro de un desarrollo socio-econo-
mico, se ban en el concepto de "area educativa".

El estudio de la misma comprende:

Mapas de ordenamiento escolar;

Proposition de reubicacien de escuelas;
Proposition de micleos escolares;
diserio de escuelas centrales y albergues.
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Los mapas de ordenamiento escolar permiten conacer la distribu-
c:fin de las escuelas y las caracteristicas sociales, econ6micas y geogra-
ficas predominantes y la demanda educational a nivel primiuio.

En ellos se establece la ubicacifin exacta de las escuelas nacionales
y provinciales por departamento, teniendo en cuenta:

Propiedad de los edificos: fiscales y alquliados.
Estado de los edificios: buenos, regulares y malos.
Poblacion escolar que atiende: nfimero de alumnos y tendencia:
creciente, eatable, decreciente.

Nfimero de afilas existentes.

Radio de influencia de cads escuela, en un limite entre 3 y 5 Km
para determinar el grado de superposicifin con establecimientos
proximos.

Los mapas de reordenamiento escolar, elaborados sobre la base de
los primeros, proponen la reubicacion de las escuelas reuniendo aquellas
que por las conditions precarias de sus edificios y su escasa poblacifin
escolar, pueden ser asimiladas por otras que cuentan con un buen edi-
ficio y que no distan de estas filtimas mks de 3 Km.

Los mapas escolares permiten en una segunda etapa la determina-
cifin de los nficleos rurales en Arne& de los accidentes geograficos, dis-
tancia a recorrer y densidad de pobla,cifin escolar a atender.

El programa arquitechfirdco preve la elaboracifin de los anteproyec-
tos arquitectfinicos de-las escuelas centrales que con las asociadas con-
forman el nficleo escolar.

1.2. Descripcifin del Sista= DIfidulo 67

La ex Direcan General de Arquitectura y Trabajos Pfiblicos de la
Secretarfa de Estado de Cullum y Education, hasta su transformacifin y
adecuacifin como Direccifin Nacional de Arquitectura Educational, (Dcto.
N2 /68), proceso desarrollado en los afios 1968/1969, atendia solo
los edificios de cultura y ensefianza media, especial y superior. Hasta la
Bandon de la ley 17.271 en el ado 1967 solo podia fiscalizar (reprobar
o aprobar) los proyectos de obras nuevas, ampliaciones y remodelacio-
nes cue eran confeccionados por la Dfreccifin Nacional de Arquitectura
de la Secretarf a de Estado de Obras Pfiblicas o por otros organismos
provinciales o municipales y elaborar programas que sometfa a consi-
ders,cifin de la superioridad.

A la situation orgdnico-funcional debe agregarse el deterioro de los
recursos disponible' debido a la recepcifin partial y no inmediata de los
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asignados al "Fondo Esco lar Permanente", que en ese entonces ingress-
ban a "Rentas Genera les" de la Naci6n. A la falta de independencia
econ6mica y organizativa debe agregarse la situacion tkcnico-construc-
tiva que fue la catalizadora de los problemas anteriormente expuestos,
ya que al evaluar las obras realizadas se presentaban siempre similares
consecuencias negativa,s:

a) La ineficacia de la arquitectura producida.

b) El costo elevado de las construcciones.

c) La demora de las obras.

41%, A o
Los proyectos se elaboraban sobre la base de conceptos y criterios ar-

quitectonicos anticuados, poco aptos para nuestra epoca. Se mantel& un
catheter "monumentalista" que requeria de 12 a 14 m2. por alumno y
tan tratamiento anti-econ6mico de materiales e instalaciones, que hacian
de los edificios escolares construcciones costosas en su realizaci6n, fun-
cionalidad y mantenimiento.
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ESTABLECIMIENTO Proyecto Kjecucidn Dimeasio-
aamiento

Total
In'

olaR-
oil* ms
alumno

Cole& Nacional de Oberst
Pcia. de Misiones S.E.O.P. S.E.O.P. 12 aulaa

y gimnasio 5.160 li,2

Colegio Nacional de San
Carlos de Bariloche
Rio Negro

S E.O.P. S.E.O P. 12 aulas 4.530 18

Colegio Nacional y Anexo
Comercial de Rutin°
Pcia. Santa Fe

S.E.O.P. 8 aulas
y gimnasio 4.350 17,8

Colegio Nacional y Anexo
Comercial de Burin()
Pcia. Santa Fe

DINAE DINAE 12 aulas 2.450 5,8

Colegio Nacional y Anexo
Comercial de Rutin°
Pcia. Santa Fe

DINAE 12 as
Y gimnaulasio

3.200 7,6

Colegio Nacional "Juan
B. Alberdi ", Venado Thar-
to, Pcia. Santa Fe

S.E.0 P. 12 aulas
y glmitasio 4.100 I),8

Colegto Nacional "Juan
B. Alberdi ", Venado Thar-
to, Pcia. Santa Fe

DINAE DINAE 12 aulas 2.450 5,8

Colegio Nacional "Juan
B. Alberdi ", Venado Thar-
to, Pcia. Santa Fe

DINAE 12 aulas
y gimnasio 3 . 2o0 7,6

Escuela Nacional de Ca
mercio, Rosario, Zona
Norte, Pcia. Santa Fe

S F.O.P. 12 aulas
(chicas) 2 NO A 3

Escuela Nacional do Co-
mercio, Rosario, Zona
ilor..o, Pc's. Santa Fe

DINAE DINAE 12 aulas 2.450 5,8



La action que podia desplerst la Direccion General de Arquitectura
y Trabajos Pfiblicos, hasta esos momentos, era insuficiente y antifun-
cional en todos los sontidos. Lentos triunites, falta de recursos, proyectos
confeccionados por organismos o profesionales no expertos en la mate-
ria y en definitiva, ausencia de una verdadera arquitectura educacional.

fue lo realizado para auperar la trims?

En lo orgdnico funcional:

1. Por Ley N° 17.271 (5/5/67) se asigna expresa competencia a la
S. E. C. E. en materia de planificacion, proyPcto y construction de los
edificios de su jurisdicciOn.

2. Se establece (alio 1967) por Decreto No 5.633/67 un Rigimen de
Convenios (basado en las Leyes Nros. 16.727 y 17.764) o consorcios con
Asociaciones Cooperadoras u otras entidades intermedias. Mediante eite
tipo de convenios se pone en marcha, en au faz operativa, el "aistema
Modulo/67". Esta forma operativa fue consecuencia en gran parte de la
muy buena experiencia que diera, en relaciOn a la participation de la
comunidad como administradora de los recursos entregados por el &La-
do, el operativo Res/65, posteriormente el Res/67 y otros convenios fii-
mados por la D.G.A.T.P. con establecimientos para ampliaciones o nue-
vos edificios.

3. La unification (aiio 1968) de los tree organismos que entendian
sobre arquitectura educacional.

a) DirecciOn General de Arquitectura y Trabajos Pdblicos.
b) Direcci6n General de Arquitectura del Consejo Nacional de Edc-

caciOn. t.

c) Departamento de Edification Escolar del CONET.

En 7.a economico-financeiro:

El control efectivo sobre los recursos que integraban el Fondo Esco-
lar Permanente y la aplicacidn integral e hunediata de los fondos obte-
nidos mediante su manejo directo por intermedio de la Secretaria de Es-
tado de Cultura y EducaciOn, lo que evita el deterioro del poder ad
quinftivo.

En lo tOcnico-constructivo: varios factores se unieron a su solucidn:

1. Madurez y conocimiento por parte de los directivos, profesiona-
les y personal en general de la D.G.A.T.P. de los probiemas y las posi-
bles soluciones existentes a nivel national para realizar una efectiva y
funcional arquitectura educacional.
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2. En el sub 1967 la Argentina adhiere al "Centro Regional de Cons-
tructions Escolares para America Latina" (CONESCAL). Esto trap
por lo menos dos consecuencias importantes:

a) La asistencia de profesionales y directly°s becados, a los cur-
sos de perfeccionamiento;

b) La creation del Grupo Nacional de Desarrollo, que en' sue ea-
mienzos funciond con tree subgnipos, uno por cada uno de los
organismos que entendian en arquitectura escolar, teniendo co-
mo coordinador al Director General de la D.G.A.T.P.

3. La formation especializada de directivos y profesionales en
"Arquitectura Escolar" mediante el aprovechamiento de cursos y semi-
narios. Uno de los mks importantes fue el producido gracias a la visits del
arquitecto Swain, bajo los auspicios del Consejo Britanico. Este profesio-
nal, especialista en la materia, no solo aport6 sus amplios conocimientok
sino que, en fructiferas reunions de trabajo, se conocieron e intercasn
biaron ideas y experiencias entre los profesionales que sobre arquitectura
educacional trabajaban en las distintas reparticiones especialiladas.

4. El establecimiento de un Programa Permanente de Bacaa pars
capacitacidn y perfeccionamiento de profesionales con vistas a -especia-
lizarlos en arquitectura escolar.

En lo referente a la conservation y mentenimiento de los edificios
se continua con operativos similares al Ftes./65 (Res./67 y Res./69) y en
cuanto al problema de los nuevoe edificioa, se programa estudid y desa-
rroll6 un sistema de arquitectura educacional: Sistema de Arquitectura
Educational "Modulo/67". Este sistema involucra tree subsistemas o
aspectos diferenciados -que haven a su puesta en marcha:

:

1. Subsistema de programacion programa de necesidad°9----, Disp.
615/D.G.A.T.P./67.

2. Subsistema tecnico-constructivo Disp. 370/D.G.A.T.P./67.
3. Subsistema operativo - Regimen de convenios.

Experienciaa previas al "Mddulo/67".

La D.G.A.T.P. con anterioridad a la puesta en marcha del sistema,
realiz6 varies experiencias de anteproyectos, proyectos y constructions
de nuevos establecimientos. Estas dieron base firme al sistema "M6du-
lo/67", pues permitieron:
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a) Adquirir experiencia practica a los profesionales de la D.G.A.T.P.
b) Advertir la disminucidn note-'- a is relaciou m2/alunthe que

surge dg respetar fielmente la programacion de necesidades:



c) Apreciar la importante diaminucion de los costos de obra debi-
dq a la adecuada especificacion de los materiales, detalles e ins-
talaciones y la concentration de la direccilm de la obra.

d) Demostrar y evaluar la practicidad, funcionalidad y economia
que otorg6 definitivamente la Ley N9 17.271 (Ley de Compc
tencia).

Algunos trabajos :vaiizados:

Colegio Nacional de Vicente Lopez anteproyecto.
Colegio Nacional de Berazategui anteproyecto, proyecto y di-
reccion.
Colegio Nacional de Moron anteproyecto.
Escuela Normal N9 10 anteproyecto.
Escuela Comercial de Qui lmes anteproyecto.
Instituto Nacional del Profesorado de Jardin de Infantes "Sala
C. de Eccleston" anteproyecto, proyecto y direction --.
Colegio Nacional de Lanus anteproyecto, proyecto y direction.

&stems de Arquitectura Educacional Modulo/67

Fines peraeguidos con su catudio y deaarrollo:

La edificaciOn escolar en el pais se desarrolla sobre la base de con-
ceptos y criterios poco aptos, pues no logr6 resolver los acuciantes pro-
blemas que plantean las permanentes transformations pedagogicas que
obligan a una elistica concepcitm del espacio educativo.

Las investigations modernas en materia de arquitectura y cons-
tructions escolares ban llegado internacionalmente a un grado de pro-
fundidad, madurez y calidad tan amplia que brindan variantes y alter-
nativas acordes con los avances tecnologicos y criterios sociologicos del
presente, suficientemente experimentadas y seguras.

El conocimiento de las mismas y su confrontation con la realidad
argentina, en particular con las necesidades de los servicios que presta
la SECS, determinaron la adopciOn de una politica para las construe-
clones escolares a ser implementada por el sector public° mediante la
concurrencia del sector privado. En directa relaciOn con la soluciOn de
los problemas planteados por la ensefianza media, se adopt6 una politica
cuyo instrumento se denomin6 "Sistema de Arquitectura Educacionai
Modulo/67".

Un diagnhatico primario deatacd laa aiguientes deficiencies en la arqui
Whoa educational previa al "Modulo/61".

a) Rigidez en. el funcionamiento de los espacios educativos (espe-
cialmente las aulaz).
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b) UtilizaciOn de onerosos sistemas de construction.

c) Alto costo funcional del edificio, que queda determinado por la
relaciOn m2/alumno.

d) Caprichosa e individualista conception del proyectista.

e) Falta de flexibilidad para futuros crecimientos.

f) Sobresale por su magnitud y gravedad, el problems economic° re-
sultante no solo del elevado costo initial de las obras, sino ac
todas las deficiencies anteriormente anotadas agravadas por el
mantenimiento oneroso.

Los criterios o pautas previas at comienzo de los estudios, fueron
ampliamente discutidos y fijados como los siguientes:

1. Criterios =no-trams:

a) De programacion, mediante una ajustada enumeration de las ne-
residades.

b) De diserio, obteniendo una organization del espacio que elimine
locales poco usados y superfluos (los locales deben usarse por
lo menos en un 60 % de su tiempo potencial).

c) De construction, utilizando materiales y sistemas seleccionados
y adecuados al uso escolar.

d) De mantenimiento, reduciendo los costos derivados de conserva-
tion y reparaciones.

e) De flexibilidad y elasticidad, que depende directamente del disent
y hace posible el bajo costo de futuras ampliaciones y remod .-
iaciones.

2. Normalization y sistematizacichs: La modulaciOn y repetition do
elementos constructivos y unidades espaciales que permitan (por sums
o adicion de elementos) industrializar obras de catheter seriado, con be-
neficios tecnicos y operativos que tambien signiflean economia.

3. RacionalizaciOn: El uso estricto de la calidad y cantidad de ma-
teriales necesarios y la coordinaciOn y concentration de las instalacionear
complementarias que lleve a su nal mantenimiento y conservaci6n.

4. Libertad de disetio: Evitar el "piano tipo", para que las coua-
trucciones se adapten a las conditions del terreno, clima, modandades
pedagogicas cambiantes y a diversos regimenes de gobierno y adminis-
tracion.

5. Elasticidad: El edificio debe poder sufrir variations a lo Largo
del tiempo, sin que eso signifique realizar esfuerzos de destrucciOn y cons-
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truccien; programando desde las necesidades iniciales hasta un dimen-
sionamiento eptimo miutimo; previendo el aumento de poblacien escolar
y por ende la extension de sus servicios, como asi tambien cambios de
la estructura educativa.

DeseripciOn del aistema.

El "sistema de Arq. Educ. Modulo/67" engloba tres subsistemas;
eada uno de ellos tiene independencia propia y la caducidad de uno no
signifies la invalidez de los demits:

1. Subsistems de programacion. Programa de necesidades Disp.
615/r.G.A.T.P./67

Inciuye:

a) Memoria descriptiva.
b) Estudio de programa de necesidades funcionales " Modelo Cen-

tro Integral de Educacien" (C.LE./67) y "Mode lo Centro Cic lo
Basico" (C.C.B./67) cada uno de ellos divididos en distintos sec-
tores con grupos funcionales diferenciados (sector nivel mecho,
grupo administrativo; sector nivel primario, grupo actividad do-
cente, etc.).

c) Anexos con cilculos y planillas para el estudio de aulas espe-
dales.

2. Subsiatema tecnico-construetivo Disp. 370/D.G.A.T.P. /67.
Inciuye:

a) Memoria descriptiva.

b) Pianos tipo del modulo estructural-constructivo estudiado y su
aplicacien al sector Nivel Medio: Grupo administrativo. acti-
vidad docente teerica y actividad docente practica.

c) Pianos, planillas y calculo de la estructura de H. A^ prevista pare
el modulo estructural (variante enviguetado).

d) Guia e instrucciones pare los profesionales actuantes.

3. Subsiatema operativo. Regimen de Convenios (basados en las
Leyes Nros. 16.727 y 17.764).

Incluye:

a) Decreto N9 5.633/67.
b)' Normal anexaa.
c) Normas complementarias y de interpretacien.

Disp Nros . : 504/D.G.A.T.P./67; 300/D .G.A.T.P. /68; 429/
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&Materna de ProgratnaciOn - Programa de necesidades fuscionalea

Las tradicionales modalidades educativas de is ensellanza media na-
cional (Escuelas Norma les; Colegios Nacionales; Limos; Escuelas de
Comercio) determinaron concepciones arquitectonicas programadas pars
cads diversidad, donde luego, por el apremio derivado del crecimiento
vegetativo de la poblacion estudiantil, as dio cabida a min de una moda-
lidad, en diversos turnos. La adopciOn del "ciclo blew" no repercutio
en los proyectos arquitectOnicos y en muchos edificios concebidos pars
una determinada modalidad de ensefianza conviven varios establecimien-
tos o curios anexos, acomodados, con arreglos de emergencia, sacrifi-
cando pare usos administrativos locales especialmente realizados pars
use docente o viceversa.

En correlation con el estudio del programa de necesidades pare el
sistema de Arq. Educ. "M./67" fue necesario replantear, con el apoyo de
los esquemas funcionales y administrativos que guardan relation con las
actuales tendencias, las modalidades operativas de un edificio pars la
ensefianza media nacional.

Premisaa de estudio:

1. El edificio debe servir a todaa las modalidades.

2. El use de los espacios debe tender al maxim° (por lo menos en los
talleres, ya que los actuales programas y directives de Is Admi-
nistracion Nacional de Education Media y Superior no permiten
la rotation de las aulas titulares).

3. Lograr una programacion de necesidades que permits el creci-
miento gradual del edificio sin grandee modifications de los
espscios basicos.

4. Fijar un limite al crecimiento de los establecimientos partiendo
de una (mica unidad administrativa.

5. Prever en lo posible la previsible modification del sistema edu-
cativo vigente.

Centro Integral de Education. 01.11.167.

Con arreglo a tales premisas fue adoptada is denominaciOn "Centro
Integral de Education" pare caracterizar un establecimiento de ense-
fianza, donde, con una (mica unidad administrativa, as desarrollan o pue-
den desarrollarse miffs de una modalidad educativa de los estudios de
nivel medio, asi como tambien estudios de nivel primario y actividades
preescolares, curios de aplicaci6n e initiation vocational del magisterio
y, eventualmente, curios auperiores de profesorado.
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El C.I.E./67 fue dimensionado en forma de atender la siguiente po-
blacien estudiantil por turno:

Poblacidn Esdueliantd
(por turnot.

Minima Media nmMdzia

por :cc. total por sec. total por sec. total

2 secciones pre-escolar 12 24 16 32 20 40

14 sec. nivel primario 20 280 350 30 420

24 sec. navel medio 30 720 35 840 40 960

TUTALT, POR TURNO 1.024 1.222 1.420

Del grafico se desprende que un C.I.E./67 tiene una maxima pobla-
cien estudiantil de 1.420 alumnos por turno, desglosados en: 1) Dos sec-
ciones de preescolar; 2) 14 secciones de nivel primario; 3) 24 sectio-
ns de nivel medio.

Este tipo de edificio atiende las necesidades de grandee colegios y
es el DIMENSIONAMIENTO MAXIMO p-:evisto por la DINAE. No de-
ben existir establecimientos de mayor capacidad docente a manejar con
una (mica unidad administrativa. Esto se establece no solo para los edi-
ficios nuevos, sino tambien, para regular el crecimiento de los ya mob-
tentes.

El dimensionamiento adoptado responde a los siguientes criterios:

a) El C.I.E./67 debe configurar un establecimiento modelo.
b) Las secciones de actividades preescolares pueden ser subdividi-

das en grupos (mesas de trabajo) de 4 alumnos cada una.
c) Las 14 secciones de nivel primario permiten dos cohortes cora-

pietas conforme al actual sistema escolar argentino y permitira
dir; mer de 2 locales extras para otros usos (mas talleres), eh
cab de reducirse el curriculum a solo 8 afios de duracien.

d) Las 24 secciones de nivel medio posibilitan 4 cohortes completas
de 6 silos de estudio cada una, atendiendo a la tendencia' de uni-
ficacien del ciclo basic() y la prolongation a 3 afios de todas las
modalidades vocacionales y permite atender los siatemas vigentes.

e) Todas las secciones pueden seguir con el regimen de horario
actual, es decir, escolaridad en un solo turno y apt ovechamiento
del imnueble en hasta 3 turnos .(mafiana, tarde y vespertino - noc-
turno) ; pero puede irse a una doble escolaridad, sin mengua del
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ntimero de alumnos atendidos, mediante el use alternado (entre
el turno mariana y tarde) de los locales pare actividades docen-
tes tearicas, practices y de education Mica. Para ello el local
"cantina" se considera como base de futuros servicios de me-
rienda o refrigerio.

f) E' flamer° de alumna por section y sus 3 variables (minima-
is., a y maxima) tiene en cuenta situaciones actuales, exigencies
econamicas y modalidades tecnico-pedagogicas.

g) Los locales pars, Education Venice, despues del ciclo basic°, se-
rail motivo de analisis posterior previendose ser resueltos como
grupo autonomo.

Centro Ciclo Basic° C.C.B./67.

En correlation con el estudio de necesidades funcionales pare un
C.I.E. /67, se quiso fijar un modelo pare establecimientos de ensefianza
media de ciclo basic°, para poblaciones estudiantiles de haste 420 alum-
nos por turno (Modelo Centro Ciclo Basico/67) que por otra parte ha
respondido claramente a las necesidades mar inmediatas de la ensenanze
media, ya que practicamente el 80 % de los edificios iniciados mediante
este 3perativo responden a esa programacion.

Este planteo organizativo responde al deseo de obtener un dimen-
sionamiento minimo con un rendimiento maxim° casi optimo, pare edi
ficios escolares que sirvan en ciudades que eaten entre 20.000 y 40.000
habitantes.

Poblacidn Estudiantil
(por turno)

Minima Media Mdxima

por sec. total por ace. tome por sec. total

12 sec. nivel medlo 30 360 35 420 40 480

TOTAL POR TURNO 360 420 480

Description del Uodelo C.I.B./67.

Su estudio tuvo por objeto fijar un modelo como hipatesis de tra-
bajo para ser motivo de una consideration exhaustive que sirva de base
pare proyectos inmediatos y para el desarrollo meadmo de edificios exis-
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tentes que requieren ser ampliados. Para todos los calculos fue adoptado
el dimensionamiento."medio" (1.222 alumnos por turno).

El modelo adoptado preve 4 secciones por cada uno de los tres anos
del ciclo basic°, 12 secciones en total y otrs.s 12 distribuidas entre Ma-
gisterio, Bachillerato o Liceo y Comercial. Esta distribuciOn atiende a
las acuales modalidades y produce las siguientes posibilidades.

A B C
MAGISTERIO 2 1 1
BACHILLERATO 1 2 1

COMERCIAL 1 1 2

12 AULAS 4 4 4

Se debe tener en cuenta que a pesar de tener la misma cantidad de
secciones por aiio de basic° y de modalidad vocational esta subdivision
es ideal, y el n(imero total de aulas tiene en cuenta la posible apli-
each% a 6 aiios de la ensenanza media; por lo que en el , ciclo superior
sobrarian I aulas que se utilizarian para desdoblamiento de idiomas,
o para reforzar las secciones del ciclo basico.

A los efectos del cilculo de las necesidades de espacio, fue dividido
el conjunto de necesidades funcionales en 7 grandes sectores:

A Sector Nivel Medio.
B Sector Nivel Primario.
C Sector EducaciOn Fisica.
D Sector EducaciOn Tecnica (a ser estudiado).
E Areas Libres para Nivel Medio.
F Areas Libres para Nivel Primario.
G Areas Libres para Education Fisica.

El calculo de las necesidades requeridas por cada sector y elemen-
to, se lo presenta en m2 y en MODULOS-ESTRUCTURALES-CONS-
TRUCTIVOS-B&SICOS, del subsistema tecnico-constructivo propuesto
por el sistemir de Arq. Educ. "M/67", para facilitar asi la distribution
de areas y sectores en los proyectos.

El modelo de C.I.E./67 adoptado presenta tras este estudio, simul-
tineamente las siguientes caracteristicas:

1. El Sector "A" para actividades de nivel medio tiene 4.000 m2
(80 Md) incluidos muros y tabiques, lo cual representa un promedio de
4,70 m2 por alumno. El grupo para actividades tedricas requiere el 30%
del total o sea, 24 Mds. y 1.200 'n2; el grupo para actividades docentes
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prdcticas requiere el 19' del total o eta, 15 Mds. y 770 m2; el grupo
direction y administration requiere el 6,6% del total o sea, 6,5 Mds. y
265 m2; el grupo extension social y cultural requiere el 0,5% o sea, 4 Mds.
y 200 m2 y finalmente el grupo espacios complementarios y de sewiclo
requiere el 39,5 % o sea 31,5 Mds. y 1.575 m2.

2. Para el calculo de m2 del grupo aulas docentes teOricas se fij6
un valor de 1,2 a 1,4 m2 por alumno que aplicados a los 35 alumnos
del axle representa aproximadamente 50 m2 ( a un modulo estruc-
tural-constructivo). El mismo calculo en el subgrupo de aulas docentes
practices se realist) fijando, para cada taller en forma diferenciada, se-
em su actividad, valores que van desde 1,2 m2 a 1,8 m2 por alumno
siempre aplicado a los 35 alumnos a atender por taller.

Nunes se calculan las areas de acuerdo a cantidades reales de alum-
nos, sino, aplicando la variable media fijada (35 alumnos por section).

3. El sector "B" para actividades de nivel primario y pre escolar
Uene 1.600 m2 lo que significa 32,5 Mds. incluidos muros y tabiques,
con un promedio de 4 m2 por alumno. La programaci& de este sector,
como asi tambien los valores de m2 por aula y por taller en relaci& a
is cantidad de alumnos fueron consultados con la DirecciOn General de
Arquitectura del Consejo Nacional de EducaciOn.

4. El sector "C" para educaciOn fisica supone un area de 750 m2
o sea 15 Mds. que debe see tratado en forma de servir como sal& de
actos y reunions.

, , z
5. Las areas fibres, Sectores "E", "P' y "G", requieren 3.400 in2 0

sea 70 Mds. Sumadas a las areas requeridas por los sectores "A", "B"
y "C" en 3,2 y 1 niveles o pisos de construction respectivamente, dan
6.350 m2, es deeir 63,5% de is Hectarea; quedando un remanente de
36,5% pars reserver a EducaciOn Tecnica y extensiones verdes.

Para lograr un maxim° de utilized& de los locales de ensefienra
practice, as realizaron estudios en base al curriculum actual en graficos

y cuadros (Diap. 615/D.G.A.T.P./67) teniendo en cuenta las variables A,
B y C, o sea mayor incremento del Magisterio, del Bachillerato o del
Comercial.

1 i

El C.C.B/67, as deaglos6 del programa anterior y atiende las siguien-
tes posibles necesidades:

a) 6 sections de ciclo basic° - 2 por afio y turno.
b) 6 sections pare modalidades repartidas en 2 sections pot afro.
Por lo Canto permite terser diferenciados en los 2 bums clasicos
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(maftana y tarde) las 3 modalidades, teniendo siempre como premiss
la elevacien a 6 afios de la ensefianza de nivel medio.

42 59 69

BachIllerato 1 1 1

TURNO MASANA
Comercial 1 1 1

TOTAL 6 secciones == 2 2 2

49 52 52

Magisterio 2 2 2
TURNO TARDE

TOTAL 6 secciones

El terreno:

En cuanto a los terrenos para elevar los edificios se tomb como ba-
se la Hectirea (10.000 m2) aue de un porcentaje de 36% de areas libres
destinadas a ensefianza techica y areas verdes, de acuerdo a los estu-
dfos realizados de edificios tipo.

La Hectirea no Burgle como medida caprichosa o arbitraria. En
oportunidad de la exposicien sobre "Arquitectura Escolar" reallziada
por el Bouwcentrum Argentina, se mostraron estudios realizados pur iv
DINAE sobre ese concepto. Se tomaron tres terrenos tipo, 1 Hectirea,
1/2 Hectirea y 1/4 de Hectfirea. Sobre dichos terrenos se dfstribuyeron
edificios escolares similares al que posteriormente fue el C.C.B./67 (12
Rules). En media Hectitrea es dificil ubicar el gimnasio y en 1/4 de
Hectirea imposible. Mucho menos entonces si pretendemos que cads es-
tablecimiento tienda a ser en un futuro (dimensionamiento maximo) un
C.LE./67 (24 aulas).

Este ideal as muchas veces escatimado, sobre todo por el deseo de
los interesados de plantar el edificio escolar en el centro mils importan-
te del sector urban. Fue dificil, pero se consiguie el cambio de crite-
rio de Asociaciones Cooperadoras y Entidades Intermedias. Es pre-
ferible contar con un amplio terreno aunque as encuentre algo alejado
del centro del nude() urban.

En areas grandemente urbanizadas son aceptables terrenos de 1/2
y 1/4 de manzana, ya que el costo de la tierra es sumamente elevado
y ademis es dificil encontrarlos con mayor firm

Todo lo relacionado con la programa.cien de necesidades de un
C.I.E./67 y de C.C.B./67 as encuentra en la Diap. 615/D.G.A.T.P./67.

Subsistema arquitectanico-oonatructivo.

El edificio escolar no puede seguir Mend° conoebido y construido
como un elemento estatico, puss la dinamica del tienipo presents hace
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que deje de tenet actualidad al dia de ser habilitado por la aparici6n de
nuevas modalidades pedagOgicas, nuevas tecnicas y nuevas necesidades.
El "edificio escuela", especialmente en paises en acelerado proceso de
urbanizaciOn y acrecentida demanda de escolaridad, debe ser encarado
con arreglo a las exigencias de la denominada "Arquitectura flexi',:e".
Ella introduce posibilidades de dinamismo al edificio asi concebido, rom-
pendo las caracteristicas esencialmente estiticas de toda construction.

El caso que dio posibilidad para estudiar la aplicaciOn de estos con-
ceptos fue el Profesorado de Jardin de Infantes, "Sara C. de Eccleston",
de cuyo anteproyecto, proyecto y d'areccion de obra se encarg6 el "Gru-
po de Desarrollo", como obra piloto, por convenio especial con la Aso-
ciaciOn Cooperadora de dicho establecimiento.

Estructura de horinigOn artnado.

Teniendo en cuenta los criterios expuestos, fue formulada como pri-
mers y mis importante hip6tesis crear una unidad estructural (o modu-
lo estructural) que tuviera las dimensions del aula tipo para ensefianza
media. Como dicho modulo seria de uso casi exclusivo en ireas urbanas,
se decidi6 emplear el H' A' como material resistente, el cual por otra
parte, es de uso corriente en toda la extension del pais. Las lutes o dis-
tancias a des de columns fueron fijadas despues de estudios sobre dis-
tintos espacios escolares posibles (7,30 m. x 7.30 m. 53,29 m2. a eje
de columnas).

La conveniencia de poder dividir y cambiar en el tiempo las divi-
sions interiores, determin6 la adopci& para las loses y en primera ins-
tancia, de un casetonado que permite apoyar paneles separadores en el
techo y en el piso, siguiendo logicamente el cuadriculado previsto, que
se crea al entrecruzarse las viguetas. Con esto el interior puede subdi-
vidirse en locales menores o mayores que el mismo modulo alternada-
mente y Begin las necesids.des.

En cuanto a encofrados, de alto costo pars este tipo de estructuras.
la D.G.A.T.P. pens6 en la posibilidad de adquirir casetones phisticos que
podian ser dados en prestamo a las distintas entidades intermedias ya
que por la cantidad de los usos posibles as hacen sumamente econ6micos.
Este tipo de encofrado brinda al hormig& armed° una termination muy
Lisa por lo cual puede dejirselo a la vista sin necesidad de acabados com-
plementarios. Este idea seri experimentada y probada en maid& del Pro-
fesorado de Jardin de Infantes "Sara C. de Eccleston" y por lo tanto
la D.G.A.T.P. en su oportunidad (Disp. 370/D.G.A.T.P./67) brind6 la posi
bilidad de que el casetonado pudiera ser reemplazado por viguetaa en un
solo sentido u otro tipo de estructura modular independiente que brin-
dara un unto piano inferior de vigas y viguetas, concepto que hace po-
sible la :subdivision de los ambientes de igual modo.
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En cuanto a la estructura, esta debe preverse con sobrecargas de
cdlculo que contemplen la posibilidad de cambios dentro del caracter
general del edificio (incidencia de tabiques sobre viguetas).

Como el disefio del edificio debe preverse para el dimensionamiento
maximo que en general y salvo en casos especiales de terrenos muy esca-
sos, es de 24 aulas te6ricas, y solo para su estudio funcional se lo reduce
al dimensionamiento inmediato (11 etapa: 6, 12 6 16 aulas) su estruc-
tura sera prevista para aquel futuro crecimiento. La soluciOn mks usada
es la de prever cadenas de expansiones laterales y un piso mils de cons-
truccion. El costo inicial es ampliamente amortizado por las ventajas
de un crecimiento edilicio posible.

La estructura de HP AP es el element° matt importante y primer°
a definer por el arquitecto interviniente para conseguir una obra que
entre dentro de los criterios y principios one la DINAE establecio. Ella
eliminara o aumentara los problemas de construction, de instalacionei
y de mantenimiento que plantee el futuro edificio.

El paso de instalaciones, la forma de calzar de los tabiques y car-
pinterias como asi su forma de ajuste y medidas previstas deben tenersa
en cuenta palm la definition de la estructura, no en el detalle, pero si
como criterio general basico. Deism poder pasar tales cafierias, debe
poder fijarse un tabique en cada punto de cruce de viguetas, pero no
necesario saber cad es el conducto que pasa ni tampoco conocer el ta-
bique a fijar.

Esto hace posible que aprobado el anteproyecto y destinada la par-
tida de fondos se pueda iniciar la obra de inmediato. Se confeccionan
entonces solo los *pianos de estructura de HP AP, aprobados los mismos y
fijadas dos cotas horizontales con respecto a las lineas municipales y
una cote vertical con respecto + 0,00 relativo de vereda, se iniciara la
obra, sin necesidad de esperar la documentaciOn complete, que siempre
requiere un tiempo extra.

Esta forma de operar implantada por la DINAE, satisf ace a las
comunidades, pues permite concretar repidamente el inicio de las cons-
trucciones respondiendo al empuje propio de toda empresa comunitaria.

Aclarado en general el problema estructural, los aspectos mas im-
portantes que se atacaron desde el punto de vista constructivo fueron
los referentes a:

1. Materiales de terminatiOn: Revoques, revestimientos y pinturas.
2. Inatalacicmes especiales: Sanitarian, dectricidad, calefaccion, gas.
3. Muros divisorios interiores.

1. En cuanto al primer punto se considera su exelusiOn del edificio
escolar, por el elevado costo de mantenimiento, por su escasa durabili-
dad, por su envejecimiento ripido y los revoques sobre todo, por lo
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5,61 que son de dafiar en el uso constante e intensivo de los locales
escolares. Los revestimientos se deben 1:mitar en lo posible a los locales
sanitarios, para asegurar su limpieza ripida. Las pinturas deben utili-
zarse fuera del alcance de mans y uso y si no es asi puede reempla-
zarselas por pinturas especiales.

La sustitucion de los revoques debe realizarse con materiales aue
puedan quedar a la vista o por elementos livianos facihnente reempla-
zables.

ter. caso (Materiales de paredes a la vista): Paredes de ladrillos, de
bloques o de elementos prefabricados de H9 alveolar.

2do. caso (Tabiques livianos) : Divisions entre locales con panetes
con tratamiento interor y exterior que aseguren buena termination y
acindica.

Las pinturas de superficies al alcance de la mano y el uso, deben ser
en lo posible de tipo duras o plasticas (ejemplo: MATCOSOL, GLASCO-
TE, etc.) evitando el deterioro de su superficie por el uso y limpieza
continuos.

Los cielorrasos, si bien as propone que queden de H9 a la vista, pue-
den ser blanqueados, aclarados o emparejados por pinturas comunes que
puedan asegurar tambien una mayor reflexion de la luz, con la conse-
cuente economia.

En relaciOn a las carpinterias. el ideal para evitar su continuo pin-
tado, seria usar altumnio o acero inoxidable, pero por su alto costo ;se
encuentran en general fuera del alcance de los recursos disponibles.

2. `De que sirve tener una estructura independiente de su posterior
subdivision en locales, si las instalaciones especiales as encuentran de-
terminadas por an primer destino?

La solution de este problema es lograr que todas las instalaciones as
encuentren a la vista o accesibles y Bean facilmente removibles a pesar
del mayor costo initial de las mismas.

Esto es necesario por los siguientes puntos:

a) Permitir el cambto de uso, forma y tams& de los espacios pro-
yectados.

b) Bajar el costo de ampliaciones y remodelaciones futures.
c) Bajar el costo de reparations de instalaciones sobre todo las

sanitarias y de calefaccien que permanentemente necesitan arre-
glos por el uso intensivo que se hace de las mismas en el edificio
escolar.

Asi como la estractura de H9 A9 debe preverse para el futuro cre-
cimiento del edificio, las instalaciones tambien deben estudiarse con re-
lack% a dicha previsiOn Este concepto hace variar en muy poco las di-



mensiones de los ramales de alimentation, maquinarias en general,
tableros y sala de miquinas.

3. En cuanto a los muros divisorios los mismos saran, si los fondos
previstos lo permiten, livianos, modulares o sea repetitivos en cuanto a
medidas y de facil cambio de lugar.

Este concepto es el que mas interviene en la conception flexible del
espacio en la arquitectura escolar.

Su diseno implica 2 elementos:

1. Estructural: en general solucionados por tubos o perfiles de car -
pinterla metilica.

2. Pandas: que deben reemplazar en lo posible en termination y
aciistica a una pared de 10 cm. de ladrillo hueco revocada.

Las viguetas o casetones de la estructura de H9 A9 saran su base
de apoyo para el diseno y montaje.

La plaza comercial ofrece muchas variantes excelentes de tabiques
livianos acomodables a los usos del edificio escolar.

Los dernis puntos que hacen al subsistema arquitectonico cons-
tructivo a respetar por los proyectistas as encuentran expresados en
la "gala e instructions para profesionales actuantes" confeccionada por
la DINAE en junio de 1968 y en la Disp. 370/D.G.A.T.P./67.

El Sistema de Arquitectura Educational "MOdulo/67" resulta ser,
en su faz arquitectionica-constnictiva, un espacio predimensionado y va-
do, con gran ductilidad que permite al proyectista y al realizador utiti-
zarlo, con arreglo a su inventiva, como una herismienta que acelera las
etapas de gestion y construction y permite una gran economfa, que inte-
grada a una correcta programacion de necesidades y de organization del
espacio, brinda un positivo avance en la edification escolar para nivel
medio con rebid& al estado anterior de la misma.

El subsiatema arquitectonico-constructivo del "Modulo/67" pretende
lograr cabalmente las necesidades dinimicas del moderno edificio escolar
pues as exige que sea una vez materializado:
Flexible: o sea dinimico, cambiante en el tiempo (estructura indepen-

diente, muros divisorios livianos, instalaciones removibles, etc.).
Mick): pars diversas modalidades de trabajo (espacios y talleree de

usos multiples, etc.).
Versatil: para usos alternativos (distintas modalidades- en un mismo

edificio).
Polivalente o convertible: .para adecuarse a nuevos usos (constantes

transformations pedagogical; hacen variar cualitativa y cuantits.-
tivamente los espacios).

Expansible: parts poder crecer (el crecimiento vegetativo de la Poblacion
estudiantil, cambio de curriculum o estructura educational, etc.).
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"Dismlos tipo" para pampa himeda.

Para completar los principios arquitectinicos y constructivos que
determinan al sistema fue necesario y en primera instancia como veri-
ficaci6n de posibilidad de proyecto dc un edificio escolar con estas ca-
racteristicas, disefiar "escuelas tipo" de, 6, 12, 16 y 24 aulas. Dichos di-
setios responden a etapas posibles y consecutivas que el edificio escolar
puede seguir para su crecimiento.

Los diserios fueron de gran importancia para la DINAE, pues ase-
guraron la validez de los principios sustentados en la programaciin de ne-
cesidades y en los aspectos arquitectinicos-constructivos y de diserio.
Pero lamentablemente fueron deformantes en algunos casos, ya que die-
ron un partido viable que mita que una guia fue coersitivo a la Libre
creation de los proyectistas. Fue ardua la labor para posibilitar y hacer
entender cuintas otras soluciones es posible atender con el "sistema de
Arq. Educ. M/67".

DISEROS SIMILLRES A LOS
"TIPO"

Colegio Nacional de Pehuajo,
Pvcia. de Buenos Aires.

Colegio Nacional de Carlos Ca-
sares, Pvcia. de Buenos Aires.

Colegio Nacional de 9 de Ju-
lio, Pvcia. de Buenos Aires.

DISESOS DIFERENTES A LOS

Prof. de Jardin de Infantes
"Sara C. de Eccleston", Cap.

Escuela de Comercio de Rosa-
rio. Z. Norte Pvcia. Santa Fe.

Colegio Nacional de Saladillo,
Pvcia. de Buenos Aires.

Escuela de Tarija, Bolivia.

Colegio Nacional de Tres Arro-
yos, Pvcia. de Buenos Aires.

Subsistema operativo

Uno de los puntos mis importantes para la realization de las otras
a encararse por este sistema es su operatibilidad. Varias experiencias
previas a la puesta en marcha del sistema lo avalaron.

Desde el ario 1965 as comenz6 en la D.G.A.T.P. un tipetWo para
reparacicnes de edificios que se previ continuar cada dos arios; fueron
hasta hoy el Res/65 y Res/67 y esti por ponerse en marcha el Res/69.

En este tipo de operativos las cooperadoras escolares que qaieran
participar en ellos actuan como administradoras de los fondos que la
S.E.C.E. por intermedio de la DINAE les pone a su disposiciin en dos
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cuotas, la primera del 4050 como anticipo y el recto al iniciarse los tra-
bajos. El presupuesto de las obras a encararse es formulado por la aso-
ciaciOn cooperadora y la direction del establecimiento. Se formula sobre
la base de los trabajos a realizar y los costos de la localidad. Dicho
costa es sometido a la DINAE aue decide sobre el manta final a inver-
tir. La realisation de los trabajos es fiscalizada al terminarse, por ins-
pectores de la DINAE.

Ademis del Res/65 y Res/67 se firmaron en otras oportunidades
convenios especiales de colaboracilm que pormitieron a algunos colegios
construir nuevos pabellones o importantep, ampliaciones e inclusive nue-
vos edificios.

La- excelente experiencia resultante permitio elaborar el Decreto
N2 5633/67, que regula este tipo de convenios basado en las previsiones
de las leyes N2 16.727 (Fonda Escolar Permanente) y N2 17.764.

El Convenio-Decreto 5633/67 es el que pace posible en lo relacio-
nado con las constructions a realisar en colaboracion con la comunidad,
la ley N9 17.271 de competencies particuleres de la S.E.C.E.; es uno de sus
instrumentos.

Todas las previsiones del "Rigimen de Convenios" se encuentran
en una publicacion que con dicho nombre se emiti6 en el afio 1968 e in-
cluye:

a) Decreto N2 5.633/67.
b) Normas Anexas.
c) Normas complementarias y de interpretation.
d) Disposiciones: N9 504/D.G.A.T.P./67, N° 300/D.G.A.T.P./68.

N2 429/DINAE., 68.

En el apartado "Normas Anexas al articulo 22" (pig. 5 de dicha
publication) se definen los esenciales puntos de este tipo de convenio
y define:

1. El convenio sera celebrado entre un funcionario que designe la
DINAE en representation de la S.E.C.E. y la entidad intermedia,
que puede ser:

a) Gobierno Provincial y/o sus reparticiones.
b) Municipalidad y/o su reparticiones.
c) Asociacion cooperadora o cooperative escolar (comisiOn pro-edi-

ficio).

2. Aportes de la S.E.C.E., pueden ser:
a) Sumas de dinero.
b) Materiales.
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c) Terrenos, sin transmisiOn de dominio.
d) Transporte de materiales.

3. Aportes de is entidad intermedia:
a) Sumas de dinero.
b) Materiales.
c) Mano de obra.
d) Terrenos y/o edificios libres de graviunenes e inhibiciones.

4. La direction del establecimiento seri la fiscalizadora de la obra sin
perjuicio de la intervention de la DINAE.
5. Las entidades intermedias se harim cargo de toda la documentation

tecnica indispensable de la obra a realizar; pianos de proyecto, especi-
ficaciones, presupuestos, estimation de costae totales, materiales y ma-
no de obra con aue contribuye, valor del edificio o terreno -que aporte,
apellido y nombre y titulo del o de los profesionales que dirigiran la
obra, plazo de ejecucien, etc. y deberan acompailar las actas de done-
don de los blenes eon que contribuyen, debiendo comprometerse, si sal
correspondiera a suscribir la correspondiente escritura traslativa de do-
minio

6. La DINAE, estudiarL la documentation tecnica que se formule y
dictaminark sobre su procedencia, pudiendo prestar asistencia tecnica
con arreglo a sus posibilldades.

7. Si por causes no imputables a la DINAE as detuvieran las obras
por mas de 30 dias, el organismo tomara inmediata posesion de todos
los b:enes y elementos existentes en la misma y de las sumas de dinero
no invertidas, pudiendo Iniciar lag acciones legales que correspondan.
8. Cuando las entidades no oficiales, no seen personas juridicas, los

&mantes serail responsables personalmente de su cumplimiento.
9. En todos los casos se tratark de que las obras no supongan inte-

rrupciones ni inconvenientes en la marcha del establecimiento.
El use del convenio haste ahora as ha limited° a constructions

necesarias, ya seen: remodelaciones, ampliaciones o edificios nuevos.
En todos los casos in DINAE se eniarga de fiscalizar y aprobar las

particles, anteproyectos, proyecto definitivos, terrenono y plan de inversio-
ns de cads obra.

Pasos previoa a la aprobaciens del convenio-decreto 56345167 en relacidn
al "Materna de Arq. Edw. "If/67".

1. Contar con terreno propio o ser propiedad fiscal national.
2. Adherirse al convenio de colaboracien.
3. Firmar el convenio-decreto 5633/67 con la parte de aportes a

realizar y la obligation de hacerse cargo del proyecto, direction y admi-
nistracien de las obras y de los fondos que constituyea el aporte de la
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S.E.C.E. Esto imptica la contrataciOn por parte de la entidad intermedia
de un profeeonal responsable de las obras.

Si la Direction de la DINAE aprueba por disposici& el Convenio-
Decreto y a su vez lo ratifica el Secretario de Estado de Cultura y Edu-
ca.ciOn, la parte primera y fundamental del operativo este, en marcha,
pues es la que decide la erection de la °bra."

De alli se bifurcan dos caminos: uno, el que proveeri los fondos
o partidas necesarias para la construed& y el otro que aprobara el
proyecto definitivo. Estos dos caminos se manejan por dos distintas do-
cumentaciones:

1. Documentation contractual que contiene todas las medidas de
gobierno que hacen al desarrollo de la construction:

a) Aceptacion del Convenio.
b) Dimensionamiento.
c) Valor de las obras.
d) Cuotas de aportes de la S.E.C,E.

2. Documentation Monica, que contiene:
a) Terreno y su ubicacian.
b) Estudios socio-economicos.
c) Aceptacild del Convenio. -

d) Dimensionamiento: maxim° e inmediato.
e) Anteproyecto.
f) Proyecto de estructura de 112 A2.
g) Proyecto definitivo.
h) Computo y presupuesto.
i) Inversions de las diferentes cuotas de aportes.

Palos previos a la aprobacidn del anteproyecto:

1. La DINAE realiza el dimensionamiento del futuro edificio. Di-
mensionamiento inmediato, dmensionamiento maximo o definitivo, costo
previsto para el dimensionamento inmediato y en la mayoria de los ca.
sos propone un emplazamiento de los volumenes en el terreno. Todo es-
to previo conocimiento del terreno, condiclones de use del edificio, can-
tidad de alumna y analisis de otros edifidos escolares del lugar, su
distribution en el nficleo urbano y at zena de influencia. Estas ultimas
investigaciones se realizan por tree vias posibles:

a) Pueden proveerlas las Inspections Regionales que la DINAE
tiene en Mendoza, Cordoba, 'Tucuman y Rosario.

b) Pueden realizarse por intermedio de inspections al lugar.
c) ,Puede proveerlas is entidad intermedia por intermedio del Direc-

tor del establecimiento.
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2. Una vez informada la entidad intermedia de lo dispuesto en
cuanto a dimensionamiento y emplazamiento por la DINAE y girados
a dicha entidad la Disp. 615/D.G.A.T.P./67 programs de necesidadea:
la Disp. 370/D.G.A.T.P./67 elementos tecnicos-constructiyos; los esque-
mas de disenos tipo y la guia de instructions para profesionales ac-
tuantes, dicha entidad debe enviar o traer personalmente por intermetiio
del profesional actuante el partido o esquemas previos.

3. Una vez aprobados los esquemas previos el profesional esti habi-
litado para realizar el anteproyecto de la obra, el cual debe enviarse en
3 juegos completes de copias, uno para el archivo de 1a DINAE, otro
pant la documentaciOn ticnica y el ultimo pant devolver conformado y
aprobado a la entidad intermedia.

Pasos previos para la aprobacion definitiva del proyecto y puesta en
marcha de la obra:

1. Una vez aprobado el anteproyecto la entidad intermedia enviara,
para acelerar el comienzo de la obra, el disefio y cilculo de la estructura
de He A9 o el proyecto total definitivo para su aprobacion, siempre en
3 juegos de copias.

2. Aprobado el diseno y calculo de is estructura, se autoriza el co-
mienzo de los trabajos y su llamado a licitacion y se giran los Tondos.

3. Reel& comenzada la estructura de H9 A9 deben Ilegar los pianos
completos para su aprobacion. Aprobados los mismos, los pasos restan-
tes se resuelven por via administrativa.

Las cuotas, para la consecution de Is obra, se entregarin sobre la
base de un pedido expreso de la entidad intermedia en cads oportunidad.
No obstante lo cual la misma deberi remitir a is DINAE una vez adju-
dicadas las obras un plan de trabajos y un plan de inversions con el
fin de que el organismo estatal realice las previsions financieras per-
tinentes.

Cantidad de convenios solicitados y en marcha:

En la actualidad se encuentran firmados por entidades intermedias
62 solicitudes de Convenio-Decreto 119 5.633/67 en relation con el "M6-
dulo/67", de los cuales aproximadamente a la fecha:

1. 20 ya tienen sus obras comenzadas.
2. 13 ya tienen aprobado anteproyecto, proyecto de estructura o

proyecto total definitivo.

3. 21 ya tienen convenio aprobado por resolution de is S.E.C.E.
4. 7 silo han firmado solicitud de convenio y esperan su aproba-

cis% por disposicilm y resolution.
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5. 1 se acaba de concretar pare la compra de un terreno como pa-
so previo a la construccion de la obra, cuyo estudio ya esti en
marcha.

Las 20 obras comenzadv, significan la prOxima habilitacidn de 270
aulas con una capacidad de 9.450 alumnos, considerando 35 alumnos por
aula; significa aproximadamente 51.000 m2 de obra en marcha a un
costo aproximado de 1.785.000.000 m$n. Esto sin contar la prexima apro-
baci6n de otros tantos proyectos ya muy avanzados en su tramitacion.

Aigunas consecuencias de to aplicacion del " sistema de arquitectura
educacional "Modulo/67"; consecuencias que pueden hacerse extensivas a
la aplicacion de cualquier oLto completo sistema de arquitectura educa-
cional:

1. Agilidad operativa rapidez de ejecucion y de tramitaciOn.
2. La comunidad ha demostrado en general ser una excelente via

para la realizaci6n de estas obras.
3. La adecuacion cada vez mayor de los edificios a su fin; la "arqui-

tectura escolar" puede ser una realidad por intermedio de la apli-
caci6n de un sistema.

4. La adecuacion a los cambios en el tiempo si bien no se ha podido
demostrar (por falta de tiempo' , el hecho es evidente.

5. Economia en el diseito y la construccidn, con seguridad tambien
economia en relacion al futuro mantenimiento.

6. La apertura de un nuevo campo de accion a profesionales resi-
dentes en la zona de cada establecimiento.

7. La futura formacion de profesionales especializados en el pro-
blema de las construcciones escolares.

8. La futura y esperada respuesta de la industria a las inquietudes
que plantea este tipo de obras: nuevos materiales, elementos pre-
fabricados, etc.

9. La necesidad cada vez mayor de elegir profesionales idoneos pa-
ra el proyecto de escuelas.

10. Necesidad de encarar estudios sobre la normalizacidn de los espa-
dos escolares o "normas de escolaridad". Para este punto se
cuenta con una mecinica elaborada por el ex "Departamento de
Edificacion Escolar" del CONET.

11. Necesidad de decidir, mediante una adecuada planificacien total
del 1.ais por regions y departamentos, la futura erecciOn de un
edificio escolar. .

1.3. DescripciOn del Sistema "OONET"

El CONET, Consejo Nacional de Educacion Tecnica, tiene origen
legal en la Ley N? 15.240 sancionada en el afio 1959, mediante la integra-
don de dos organismos preexistentes: la Direccion General de Enseaanza
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Tecnica y la Comision Nacional de Aprendizaje y OrientaciOn Profelikinai
creados en 1943 y en 1946 en jurisdicciOn de los Ministerios de EducaciOn
y de Trabajo, respectivamente.

La action en materia de construction de escuelas tecnicas, a partir
de la creation del CONET y despues de un period° de diez aiios de casi
total inactividad en este aspecto, estuvo signada por las siguientes
pautas:

a) La determination de cenir la actividad de la oficina tecnica res-
ponsable a un piano de asesoramiento y supervislOn sin funcio-
nes ejecutivas en la elaboracidn de los proyectos, lo que impli-
caria en la mayoria de los casos, la intervention de proyectistas
sin experiencia anterior en este aspecto de la arquitectura es-
colar.

b) La iniciativa de algunos establecimientos de encarar por si la
construcr on de su nuevo edificio mediante la colaboracion de
las fuerms locales y fundamentalmente con la participaciOn di-
recta de alumnos y personal en la ejecuciOn de los trabajos y
con un apremio que no admitia demoras y hula dificil poder
encauzar el esfuerzo hacia una soluciOn corrects.

c) El notable incremento de los fundos destinados a construccionPs,
operado a partir de 1964 y la gran cantidad de realizations de
todo tipo (ubras nuevas, ampliaciones, adaptations, mejoras y
reparaciones) encaradas como consecuencia de ello.

La actividad que en constante incremento se fue desarrollando a
partir de ese momento, actualizaba una doble preocupacion del sector
especifico del Departamento de Edificacion Escolar:

1. La referente a la necesidad de una planificacion previa que ga-
rantizara la real necesidad y prioridad de las obras a encarar,
frente a requerimientos y compromisos no siempre claramente
justificados.

2. La referente a la necesidad de una programaci6n ajustada y uni-
forme que asegurara en los proyectos, una razonabie similitud
de espacios para casos semejantes y un estudiado dimensiona-
miento de esos espacios, que permitiera reducir al minimo nece-
sario la superficie cubierta y el costo comdguiente.

I PLANIFICACION

A El Plan de ilea& 1964.

Haste 1964 no mdstio un programa definido que haya regido la
determinaci5n de las prioridades de las obras en ejecuci6n. La mien
obedecia en todos los canon a razones de urgencia originadas en una si-
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tuacien. insostenible en relacien con el edificio existente y a posibilida-
des de accidn conjunta donde el esfuerzo de la propia eacuela en la obten-
ci6n de medios y trabajo personal y el apoyo de la comunidad, posibilita-
ban una parte fundamental de la realizacion.

En el afio 1964 se decidid encarar un plan de accien para atender
la demanda de alojamiento en jurisdiccien del CONET con miras a de-
terminar un orden de priorfdad en las futuras realizaciones que respon-
diera a criterios racionales seriamente definidos.

La demanda de edificios para educacien tecnica tiene naturahnente
dos aspectos.

El referido a las necesidades actuales de los edificios en que fun-
'cionan los establecimientos existentes (demanda actual).

'El referido a las necesidades futuras previsibles del alojamiento
escolar (demands futura).

El primero surge del anklisis individual de cada uno de los casos,
con iniras a determinar:

1. Los edificios que hay que REPONER por construccion, por hater
superado el maxim° de vida fitil y/o presentar deficiencies constructivas
o de conservacien de ningtin modo reparables o por resultar au distri-
buciOn de tal modo inadecuada a los fines de la educacien, que no ad-
mite posibilida.. Alguna de adaptacion o mejora conveniente.

2. Los edificios que hay que AMPLIAR o MEJORAR for resultar
insuficientes para la demanda de inscripcien a atender por el eatable-
cimiento y que no es necesario, posible o conveniente reconstruir.

3. Los edificios que hay que SUSTITUIR, por adquisicien por ha-
llarse en condiciones de ocupacien desventajosas o precarias o que, Bien-
do necesario, no es posible o conveniente ampliar, mejorar, reparar o
reconstruir.

4. El volumen fisico total cuya conservaciOn es necesario atender
para mantener a los edificios en eficientes condiciones de uso.

El segundo surge del analisis de las circunstancias previsibles a pro-
ducirse en los proximos afios, con miras a determinar:

1. El incremento ORDINARIO de la inscripcien originado en el cre-
cimiento demogrelico y en el aumento del indice de escolaridad conse-
cuente a la elevacion del nivel de vida de la poblacien.

2. El increment° EXTRAORDINARIO de la inscripcion originado
en el crecimiento acentuado de zones altamente industrializadas y de
aquellas que actualmente se hallan en vf as de desarrollo y que a corto
plazo alcanzaran niveles basicos de industrializacien.

Conforme a la urgencia planteada, el Plan debfa cefiirse solamente
al primero de los aspectos sefialados demanda actual y dentro de
este, imicamente a las necesidades de REPOSICION de edificios exis-
tentes.
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En lineas muy generales, el sistema adoptado consistio en lo sigmente:
a) Determination de la prioridad de la zona de ubicacion del esta-

blecimiento: se dividi6 el pais en siete zonas en orden decrecien-
te de importancia de acuerdo a su potencialidad industrial y de-
mografica.

b) DeterminaciOn de la necesidad de reposition del edificio: se ana-
lizaron todos los edificios existentes en cads una de las zonas,
asignando un puntaje pre-establecido en funci6n de los siguientes
datos: 1) Origen de is ocupaci6n; 2) Destino original; 3) Cepa-
cidad y servicios y 4) Estado de conservation.

c) DeterminaciOn de la prioridad de cads realization: el puntaje
asignado a los edificios que resultaron de reposici6n necesaria
fue incrementado teniendo en cuenta pars cads caso: 1) bhimero
de alumnos del establecimiento; 2) Evoluci6n de la inscripci6n;
3) Costo operativo por alumno; 4) UtilizaciOn del edificio en
los tree tunics y 5) Area de influencia del establecimiento.

La determination de este orden de prioridades permiti6 disponer de
un instrumento serio que posibilitaba:

Formular, en funci6n de los recursos disponibles, un plan de rea-
lizaciones a median plazo que diem respuesta al interrogante inmedia-
to de donde y cuindo debian ser encaradas las reposiciones necesarias,
ya que por su nfimero y magnitud era de todo punto de vista imposible
pretender hacer todo al mismo tiempo y enseguida, tal como la mayoria
de los casos lo requeria;

Distribuir las realizations posibles proporcionalmente a la im-
portancia de las zonas de ubicaci6n de modo que las obras a encantr en
cads afio del plan fueran cubriendo aspectos significativos de la deman-
da, en las zonas mfrs importantes, pero que al mismo tiempo la solu-
cion fuera simultimea en todo el pais;

De no ser posible concretar el plan trazado, permitiria tomar
decisiones fundadas en cuanto a la inclusion en los planes anualea or-
dinarios, de los numerosos requerimientos de este tipo de obras.

B. EL PROGRAMA CONET - B. I. D.

La puesta en marcha de un plan de la naturaleza del descripto en el
apartado anterior exigia una dedicaci6n especial, tanto el organismo
tecnico responsable de su realizaciOn como de los recursos necesarios
para su ejecuci6n y ambas conditions se hallaban comprometidas en
ese momento por el gran volumen de necesidades resultantes de las 14
obras correspondientes a otros tantos nuevos edificios, iniciadas con an-
terioridad y la gran cantidad de realizations referentes a mejoras, am-
pliaciones, adquisiciones y reparaciones de los establecimientos, cuya
atenci6n revestia catheter de impostergable.
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Apremios similares frenaban igualmente esfuerzos paralelos para
mejorar otros importantes aspectos del sistema que, en su conjunto, con-
figuraban un plan general de expansion y mejoramiento de la educaciOn
tecnica.

Ante esa situation y sin perjuicio de it dando principio de ejecuciOn
al plan previsto en la medida que las posibilidades lo permitiesen, las au-
toriciades del CONET dispusieron iniciar gestiones ante el Banco Inter-
americano de Desarrollo a fin de obtener financiaci& que, complemen-
tando el esfuerzo propio, posibilitase la normal consecusi& de los ob-
jetivos propuestos.

El monto total del Programa, a invertir en un periodo de cuatro
ailos, se eleva a 11.200 millones de pesos min. asi distribuidos: m$n.
6.800 millones para edificios; m$n. 3.500 millones para equipamiento y
m$n. 900 millones para asistencia tecnica y varios.

De este total, el CONET aporta m$n. 7.000 millones y el B. I. D.
m$n. 4.200 millones, o sea el 62,5 % y el 37,5 %, respectivamente.

En lo que hace .a edification escolar, aspecto que nos interesa par-
ticularmente en este caso, el Programa incluye:

1. Construed 6n de 11 nuevos edificios cou un total de 78.600 m2
de cuperficie cubierta y a un promedio de 7.140 m2 por edificio y
6,3 m2 por ahurmo, por un valor de m$n. 3.100 millones.

2. FinalizaciOn de 18 (dieciocho) nuevos edificios actualmente en
ejecuci6n, por valor de m$n. 3.400 millones.

Inicia.citon de 12 nuevos edificios y construction de la primers
etapa de los mismos, por un valor de m$n. 600 millones

4. Ampliaciones, mejoras y reparaclones en 33 establecimientos, por
valor de m$n. 700 millones.

El credito en gesti& ha sido aprobado por el Directorio del Banco
en el melt de marzo ppdo., hallandose actualmente en trimite Is formali-
zation del convenio pertinente.

II PROGRAMACION

A. ESTUDIOS PREVIOS

El primer paso en este sentido se coneret6 en 1963, con la implan-
tacit% de las primeras NORMAS-GUIA, para la realizaei6n de los estu-
dios previos al anteproyecto. Dichas Normas incluyen un con junto de
planillas que permiten efectuar con precision las siguientes determina.
clones, necesarias para la confection del anteproyecto:

Destino del edificio:
Cursos a dicttar indicando dtusci6n, turns y porcentaje de
alumnos por sexo.
Numero de divisions por aAo, por curso y por turn, con incli-
cacion del ntimero de alumna y especialidades.
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Regimen de funcionamiento por turno.
DotaciOn de personal por turno y por sexo.
Datos estadisticos de la situacion actual de la escuela y de la
zona de ubicacion.

29 Terreno disponible:
Localizacien.

Mensura y nivelacion.
Servicios pfiblicos.
Caracteristicas del entorno.
Antecedentes del dominio.

39 Programa de necesidades:
Direccien y anexos.

-- Aulas y laboratorios.
Talleres.

Servicios generates.

49 Superficie cubierta y cost* estimado.
A partir de entonces no se tomaron en consideracien anteproyectoa

para los que, previo a an ejecuciOn, no se hubieran realizado las deter-
minaciones que las normas exigian lo que posibilit6 entre otros resulta-
dos positivos:

a) Definir en forma clara y precisa las determinantes pedagegicas
del futuro edificio, confrontarlas con los datos estadisticos y so-
meterlas a la consideracien, previa de la autoridad pedagogics
para su ratificacion o rectificacien;

b) Formular el Programa de Necesidades en estrecha rels,cion con
las determinantes pedagegicas a las que el edificio debia serve;

c) Conocer de antemano las caracteristicas (favorables o desfavo-
rabies) del terreno disponible y los datos con el relacionados,
necesarios para la tarea del proyectista;

d) Proporcionar a las autoridades una idea bastante ajustada del
volumen fisico de la obra a encarar y del month a invertir.

B. PROGRAMA DE NECESIDADES

La experiencia recogida en el use y aplicacien de estas normas ne-
ve a concretar en 1966, el segundo paso importante en el tema que nos
ocupa, con la elaboration de las TABLAS PARA LA FORMULACION
DEL PROGRAMA DE NECESIDADES.

En efecto, si bien la planilla correspondiente al Programa de Nece-
sidades incluida en las Normas tenia tabulados los locales a considerar,
la falta de pauta para la determination de la cantidad y el dimensiona-
miento de dichos locales, daba lugar a que los valores adoptados acusaran
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discrepancias y falta de relation con las caracteristicas del establecimien-
to que ocuparia el edificio.

Para obviar este inconveniente y como resultado de los estudios y
analisis realizados en numerosos casos, se determinaron les valores a
aplicar a todos los ambientes que integran el programa de necesidades
agrupindolos en tree categories de establecimientos (en funds% del nil-
mero de divisiones y de alumnos) que en lineal generales ce rresponden a
los tree tipos corrientes de escuelas tecnicas urbanas: de ciudad giande,
de ciudad media o suburbana y de ciudad pequena.

Los valores tabulados son de tree clues:
1. Valores fijos en cantidad y superficie de locales para cada cate-

goria de establecimiento. Por ejemplo: los locales administrativos.
2. Valores fijos en cuanto a cantidad de locales pero variables en

cuanto a la superficie de los mismos segfin la cantidad de personas que
deben alojar y que debe ser determinada seem el procedimiento esta-
blecido en cada caso. Por ejemplo: las sections de taller, vestuarios, etc.

3. Valores fijos en superficie pero variables en cantidad, de acuer-
do al niunero de veces que debe ser usado el local simultineamente y
que resulta tambien del analisis a efectuar seen el procedimiento es-
tablecido para el caso. Por ejemplo: aulas comunes, aulas especiales,
laboratorios, etc.

El objetivo inmediato de esta tabulaciOn es poder conseguir que es-
cuelas con los mismos cursos, turnos y especialidades e igual numero
de alumnos y divisiones, tengan la misma cantidad de locales y super-
ficie cubierta, con la certeza, ademes, que ellos son todos lo necesario pero
nada mks que lo necesario. En una palabra, que el Programa de Necesi-
dades este hecho en fund& de los requerimientcq pedagegicos y de los
valores estudiados como eptimos pare egos requerimientos y no en lun-
ch% de apreciaciones subjetivas del encargado de formularlo.

Pero como edemas, la economia de superficie es sin duda una econo-
mia de costo, el objetivo as tzunbien un use mils racional y un rendi-
miento mks efectivo de los recursos disponibles.

C. ANTEPROYECTOS

Superada esta segunda etapa, la posterior consideration de los an-
teproyectos indicaba que si Men el proyectista disponia de una guia cla-
ra en cuanto a duller° de ambientes y superficies a considerar, carecia
de una orientation correcta en lo que hate a las exigencies relacionadas
con aspectos fundamentales del proyecto que, a su vex, deberian au los
que sirvieran de guia para el anilisis de los anteproyectos presentad.os,
de modo clue la critica de los mismos siguiera un orden logic°, de lo ge-
neral a lo particular y no as centrara en aspectos formales o cuestiones
de detalle.
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Elio dio lugar a que se estudiaran y pusieran en vigencia las NOR-
MAS PARA LA PREPARACION Y ANALISIS DE ANTEPROYECTOS
que resumen en forma somera, las exigencias bisicas que se deben respe-
tar en lo que se refiere a :

La adoption del partido;
El tratamiento de la composici6n;
El anilisis de los locales;
Los aspectos constructivos; y
La forma de presentation.

A las normas se agregaron luego, como apendice, un juego de pianos
con estudios de dimensionamiento y distribution interior de aulas comu-
nes, aulas esneciales y laboratorios y dos cuadros de interrelaci6n
de funciones y lopales, de gran utilidad para quien no esti suficiente-
mente interiorizado del funcionamiento de un escuela tecnica.

Finalmente, esta documentation fue completada con la incorpora-
tion de las INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DE LA DO-
CUMENTACION DE PROYECTO, donde as indica en forma precisa la
totalidad de los plans, planillas, cilculos, detalles, especificaciones, c6m-
putos y presupuestos, con indication de escalas y forma de presentation
que deben ejecutarse una vez aprobado el anteproyecto y que conforman
el legajo tecnico para la contratacion y ejecucion de la obra.

Es decir, que como resultado de los pasos que en la forma expuesta
as fueron concretando, as dispone al presente de una documenta,ci6n nor-
mativa que permite encarar con seriedad el proyecto de una escuela
tecnica, proporcionando al proyectista elementos de juicio clams y de-
finidos para el desempeilo de su labor profesional, dicho esto, claro esti,
sin desconocer,

Que lo realizado no es wino la base y el comienzo de una labor
que debe ser constantemente ampliada y actualizada y,
Que la documentation elaborada o a elaborar, no suple de ningun
modo, la necesaria capacidad del proyectista ni la del equipo pro-
fesional responsable del asesoranllento y de la supervision y apro-
bacion de los proyectos.

REALIZACIONES

A. LOS PROYECTOS

Como as desprende de lo expuesto, la centralization normativa as
ha limitado al plano de la programacion y a normas de caricter muy
general para los aspectos mis importantes del proyecto.

Los estudios de distribuckm de aulas comunes y especiales 'que
acompafian a las normas, 5610 insinuan la posible adoption de un modu-
lo de 4,20 m. utilizable en los sectores administrativos y de enseilanza
te6rica, no asi en los de enseiianza prictica y de servicios generales.

70



/
Por otra parte, no ha habido estudios te6ricos de diserio en pianos

tipo o de sistemas constructivos o estructurales con mires a una repro-
duccion repetitiva que facilitara celeridad de ejecucien y economia de
costo. Tampoco se han realized° estudios de sistemas de prefabrication
aplicados al tema, ya que la cantidad de obras posibles, si bien es impor-
tante, esti muy lejos de poder absorber una production masiva de ele-
mentos.

Como resultado de ello, los proyectos realizados hasta ahora, casi
todos de diferentes autores, ofrecen la mks amplia variedad de solucio-
nes y criterios en los aspectos indicados de diserio, use de materiales y
sistemas constructivos y estructurales, aunque sin apartarse, salvo excep-
tion, de los canons tradicionales.

Se trate de un total de 40 Droyectos y anteproyectos (27 de los
cuales corresponden a obras en ejecuciOn y 13 a obras a ejecutar) canti-
dad que ofrece, sin duda, un campo suficientemente amplio para un an&
lisis deteuido de las solutions planteadas, y de sus aciertos y errores,
que permitira detectar aquelios aspectos sobre los cuales es necesario
profundizar con mires a la posterior adoption de criterios adecuados a
la funcionalidad de los proyectos y a la celeridad y economic en la eje-
cucion de las obras.

B. LAS INVERSIONES 1964-68

lin aspecto significativo de la accion del CONET en relation con
los edificios escolares es el que se refiere al incremento de los recursos
dedicados a este rubro en los Oftimos arios.

En efecto, el monto total de los creditos para edification escolar,
que en 1963 era de m$n 73 millones, fue elevado en 1964 a m$n 196_mi110-
nes, en 1965 y 1966 a m$n 600 millones, en 1967 a m$n 925 millones y
en 1968, conforme a previsiones iniciales, a m$n 1.545 millones.

En relaci6n con el presupuesto total del CONET, estas cifras repre-
sentan: el 3,7% en 1964; el 7,4% en 1965; 6,5% en 1966; el 8% en 1967
y el 12,8( 4 en 1968.

La action consecuente a este incremento se ve reflejada en los re-
sultados obtenidos en cuanto a nuevas comodidades habilitadas en el pe-
riodo 1967/68 en comparaci6n con las del periodo 1965/66, conforme a

lo siguiente:

1965/66 1967/68

Au las 62 155

Laboratorios 7 41

Talleres 4.700 m2 23.200 m2

In ternados 850 3.700
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La superficie cubierta construida en el perfodo 1967/68 para aulas
y laboratorios, incluyendo servicios administrativos, sanitarios y gene-
rales, alcanza a 25.800 m2, la que sumada a la ya indicada para talle-
res (23.200 m2) equivale a 12 escuelas completas de 4.000 m2 cada una
y con capacidad para 840 alumnos en los tree turns.

A esto cabe agregar, que a fines de 1968 se encontraban ademas, en
ejecucion, 18 obras de distinto tipo por valor de m$n 645 millones y en
tramite de &Radon, 28 nuevas realizaciones por valor de m$n 1.360
millones.
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2 - AJUSTE DE LOS SISTEMAS ACTUALES

A LA REFORMA EDUCATIVA

AJUSTE DM LOS SISTEMAS DE ARQUITECTURA
ESCOLAR EN USO A LAS EXIGENCIAS DE LA
REFORMA EDUCATIVA.

caracteristicas de la reforma educativa
repercusiones en el espacio escolar
evaluaclan de los sistemas en use



*
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2.1. Caracteristicas de la reforma educativa

El proyecto de transformacion de la estructura del sistema educa-
tivo responde al desarrollo cientifico y tecnolOgico actual y al mismo
tiempo, a requerimientos de orden social e individual. Una vez fijada la
estructura, cuyas principales caracteristicas consignamos mss adelante,
corresponden a continuaciOn las tareas de renovation de contenidos y
metodos, el proceso de reordenamiento escolar y la preparaciOn de los
recursos humanos.

Principales caracteristicas del sistema educative propuesto (ver cua-
dros 1 y 2).

1. Se prolonga la educaeiOn general a 9 afios, ofreciendo a todos los
nifios entre 6 y 14 aiios, a traves de la obligatoriedad de una educacion
mds completa (cumplimiento de los primeros 4 ciclos) la posibilidad de
adquirir: informacion, desarrollo de habilidades y capacidades, acepta-
ciOn y practica de valores.

2. La estructura esta constituida por 3 niveles (12 Nivel Elemental
2 ciclos ; 29 Nivel Intermedio 2 ciclos ; 39 Bachillerato Modali-
zado) y un post-bachillerato, de catheter superior, para algunas espe-
cialidades que no se pueden cursar en forma completa en el nivel bachi-
Berate. Esta articukteidn progresiva de educacidn responde a la evolu-
tion psico-social del educando.

3. Los contenidos del curriculum se dividen en 3 areas: comOn, opta-
tiva y libre. El area comim abarca aquellos contenidos correspondientes
al mismo ciclo que deben ser dictados en todos los establecimientos del
pais y que aseguran la formaci6n general com(m que debe impartirse a
toda la poblaciOn.

El sera optativa abarca los contenidos que si bien deben ser impar-
tidos en un grado o ciclo determinado, pueden variar de una provincia
y/o zona y/o establecimiento a otro, y que orientan al educando Begun
sus intereses y oportunidades.

El area libre abarca contenidos complementarios no individualiza-
dos, programados por cada ostablecimiento seem las demandas de la
comunidad, los padres de familia y los alumnos, y que posibiliti la vincu-
laciOn de la familia con el proceso educativo. Esta gama de areas ase-
gura la flexibilidad en los contenidos del curriculum, capacidad de adap-
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tacion a las necesidad,es de cada una de las regions del pais y posibilidad
de participation de la familia en /a action educativa.

4. Dentro del area optativa, tiene lugar la incorporation del area de
orientation, para la preparation de personas capaces y dispuestas a in-
sertarse activamente en la sociedad. Esta orientation tiende a la forma-
cion moral y social del educando y procura ur.a ajustada integraciOn en
el mundo mediante un acertado estimulo a sus dispositions e intereses.

En la orientation se consideran los siguientes aspectos que se inten-
sificarin gradualmente en funcion de los objetivos especificos de cada
ciclo:

a) Orientation para la integration ajustada de la personalidad;
b) Orientation para los estudios;
c) Orientation vocacional.

La orientation vocacional se implanta a partir del Nivel Intermedio
(2do. nivel de la education obligatoria).

5. Se postula una mayor racionalidad y equilibrio en la distribution
de las areas en todo el desarrollo del sistema educativo, al proponer prin-
cipios o actividades que estin coordinados entre sf, organizando la acti-
vidad escolar en grandes estructuras que se van diversificando a medida
que la especializacion lo exige.

6. Se implanta la organization docente por departamentos en el Ni-
vel Intermedio (2do. nivel de la educaciOn obligatoria) y en el Bachille-
rato Modalizado, lo que permite un control mayor de la planificaciOn y
direcciOn de los Muck's en cada area.

7. Se posibilita el ingreso al comienzo de cada ciclo escolar, con ei
solo requisito de acreditar un nivel de conocimientos y aptitudes sufi-
cientes lo que determina flexibilidad en el acceso al sistema educativo.

8. Se incorpora la promociOn por ciclos y automitica dentro de ellos
en el Nivel Elemental y el Nivel Intermedio (niveles de education obli-
gatoria) incluyendo cursos de recuperaciOn simultineos en casos de insu-
fciencia. Para ello se aplican criterios adecuados at rendimiento que
puede exigirse en cada edad y ademis se propician a nivel national y
provincial, evaluaciones periOdicas de contenidos generales y comunes.

Basandose en que las influencias educativas deben ser lo suficiente-
mente estimulantes para que todo alumno program en algim grado, se
logra la agilizacion del sistema de promocidn que disminuye la repeti-
(ion y la desercion escolar.

9. La evaluation no se basa en los aspectos puramente intelectuales
de la personalidad sino que tiende hacia un estudio cualitativo del alumno
desde su ingreso al Nivel Elemental, que esti favorecido por la inclusion
de actividades optativas y libres que enriquecen las fuentes de evaluation.
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Se preve para ello la formation del docente para su participation en
este promo y la organizacidn de servicios para coordinacien y apoyo de
la labor docente.

10. Se adopta el sistema modular pars un adecuado ordenamien to
horario de las tareas en el Nivel Intermedio (29 nivel de educacidn obli-
gatoria) y en el Bachillerato Modalizado, considerando los elementos:
tiempo, alumnos (individuo y grupos), aulas y profesores.

Se determina un modulo horario y la unidad o los militiplos del mis-
mo acotan el tiempo necesario requerido para el desarrollo de las dife-
rentes tareas de una misma actividad. La alma de los medulos define
la cantidad total de los mismos o sea el tiempo total de cada unidad,
que luego se distribuyen semanalmente seem el c.alculo anterior.

De este modo, la utilizacidn del sistema modular contempla is flexi-
bilidad de los horarios y una mayor eficacia en la utilization de los do-
centea por la posibilidad de atencion a un mayor dunero de alumnos,
asi como un horario realmente adaptado a las actividades y no rigida-
mente dispuesto por una previa division abstracts del tiempo.

11. El calendario escolar se organiza sobre la base de 35 semanas
anuales, en las cuales se incluyen no menos de 5 semanas destinadas a
las tareas de planificacion y evaluacidn.

Ademas de fijar el lapso de duraciOn mencionado, se preve el aumen-
to de. horas de ensefianza en todos los niveles, lo que provoca una mayor
permanencia del alumnado en el establecimiento escolar.

12. En el Bachillerato Modalizado, se preve la incorporation de un
conjunto de modalidades, consideradas de igual jerarquia, que logran la
Isatisfaccidn de los nuevos y variados intereses de los educandos y las
necesidades de la comunidad.

Las modalidades sugeridas: humanistica, administrativa, cientifica,
agropecuaria, industrial, artistica y asistencial, son flexibles de tal mo-
do, que cads region o cads establecimiento puede proponer distintas cope-
cialidades de cada una de ellas de acuerdo con las necesidades del medio.

13. Se encara la organizacidn escolar para lograr el maxim° ren-
dimiento en la utilization de los recursos humanos y edilicios.

Con respecto a recursos humanos se tiende a la adopcien de unida-
des minimas de 3 o 4 docentes, con dedication exclusiva, que atenderftnlas tareas administrativas, desarrollando a la vez tareas docentes.El Ma ximo rendimiento edilicio, que debe ser de emitter tanto cuan-
titativo como cualitativo, determina la consideracidn del distrito escolarcomo una unidad tecnica en donde coexistiran unidades operativas "tipo"de diversos tipos para atender las necesidades educativas peculiares del
distrito, y realizar asi una coherente y organica prestacidn de servicios.

Las unidades operativas "tipo" pueden ser unidades simples o de
diversos tipos: vocacionales, de idiomas y de educacion fisica (centros
educativos), asi como tamblen unidades niicleo (escuelas de Nivel Inter-
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medio y/o Bachillerato Modalizado que atienden a varies de Nivel Ele-
mental).

14. Se crean los Centros Educativos (una de las unidades operati-
ves "tipo" factibles) para el aprendizaje de idiomas, educaci6n vocacio-
nal y educed& fisica, a fin de satisfacer las demandas de varies escue-
las de Nivel Intermedio (29 nivel de educacion obligatoria) y del Bachille-
rato Modalizado, con lo cual se tiende a conseguir la econornia y factlidad
del promo de aprendizaje, por la coneentracilm del equipamiento tecn;
y de docentes especializados.

15. Se plantea la gradual racionalizacion de la administracion edu-
cative por medio de una flexibiliclad de organizacion y una descentrali-
zacion de los niveles de decisiOn. Para responder a dicha descentraliza-
dein se proponen sistemas de comur.,,..-Lcion agil entre entes nacionales y
provinciales (hoy inexistentes) y a' rbuci5n de autoridad y responsabili-
dad a los organismos provinciales, tie como la transferencia gradual le
escuelas a las provincial. La comunicacion y descentralizacion deben
organizarse en 3 canales principales: planificacion, ejecucion y control.
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2.2. Repercusiones en el espacio escolar

La sintesis anterior donde se enumeran los principales lineamientoa
de la Reforma Educative y especialmente de aquellos que puedan incidir
en la edification escolar nos permiten esbozar quO factores son afectados
y en que forma e intensidad (ver cuadro N9 3).

Ellos servirin como patrons pant evaluar los sistemas y herramien-
tas en uso sefialando en cada caso su bonded para adecuarse a la refor-
ma o en cambio la necesidad de ser estudiados nuevamente o simplemente
seguir desarrollando la linea de trabajo. No es este la Unica dfaluacion
que deban sufrir los sistemas de arquitectura escolar, deben tambien ser
juzgados a la luz de otros aspectos de politica como ser la participation
de la comunidad, el equilibrio regional, el planeamiento.

1. Aumento de la necesidad de espacios para education.

Lo que seria un normal crecimiento de las necesidades de aulas para
satisfacer el aumento de la demanda provocada por el crecimiento demo-
grille°, se ve acelerado por otras repercusiones involucradas en la refor-
ma educative.

Se preve un aumento dt. la matricula, que puede ser notable en cier-
tos niveles, sectores o regiones del psis, determinado por la extension
de la obligatoriedad escolar al nuevo ciclo intermedio; ademis una ma-
yor cantidad de horas de clue lo cual da por resultado un uso mas in-
tensivo del edificio.

El aumento de espacios se hace sentir no solo en las aulas comunes
sino en las especiales y tambien en aquellos espacios que respondan a
nuevos tipos de funciones a cumplir. En este sentido el ciclo intermedio
se ve claramente afectado por el impacto del area de orientation, espe-
cialmente en lo que a education vocational as refiere.

Este incremento de espacios, que pesarit gravemente en las inversio-
ns del sector, as ve mitigado por otras repercusiones que actuan como
compensadoras. En efecto, la misma reforma educative con su planteo de
organized& departamental permitira una mayor concentration de los
espacios. De igual forma la promoci& por ciclos permitirit una distribu-
eft% miss homogenea de los alumnos, es &tit., no se crearen distorsiones
en determinados sectores (por ejemplo ler. afio de cada ciclo) sino que
se repartirin normalmente.

2. Cambios cualitativos de los espacios eacoksres.

El deseo de la reforma de actualizar la ensefianza obligari a una re-
novacion de fondo de los espacios emigres. Como caracteristicas gene-
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rales pueden citarse la flexibilidad y la polivalencia, condiciones que qui-
tarin rigidez a los espacios.

La organizaciOn departamental permitira concentrar areas shell/iron;
por ejemplo, laboratories, y dotarlos de una mayor riqueza funcional y
de equipamiento. Las consecuencias en este campo pueden ser. notables
y quizIs alcancen a la totalidad del mismo edificio. Por ejemplo, la nece-
sidad de dividir en pabellones, uno de los cuales puede dedicarse exclust-
vamente pare laboratories con el sistema especial de instalaciones
requiem.

En general puede adelantarse que la utilizaciOn de nuevas tecnicas
de ensefianza asi come de metodos audiovisuales debera incidir en calla
uno de los rincones de trabajo y habra que estudiar delicadamente los
modelos de funcionamiento.

La divisiOn del "curriculum" en areas optativas y libres, especial-
mente en el sector orientation, son temas que afectarin cualitativamente
al espacio, aim cuando no estamos en condiciones en este memento le
decir cuales win las respuestas concretes puesto que no estan los "curri-
culum" ennuestro poder. El impacto tecnologico en los ciclos superiores
seri apreciable por cuanto es una actualizaciOn sustancial dentro de este
nuevo proyecto educative.

Hay tambien actividades de apoyo, extracurriculares, que tendrin
cabida en este nuevo enfoque arquitectonico. Podemos nombrar las sico-
pedaegicas, las sociales (padres, comunidad, clubes), asistenciales, cul-
turales y de asociaciones estudiantiles. El hecho de unir el edificio a la
comunidad le crez una eerie de valores nuevos desconocidos en el tradi-
tional colegio.

3. Cambia, estructuralea.

El cambio de fondo se operara al nivel da la estructura educative y
su repercusion en el evade escolar sera el matt importante de los que se
realizaran. Este en dos aspectos: en el colegio, puesto que se plantearin
problemas dificiles de resolver con los tree niveles (5,4,3 afios) y la for-
ma de agruparlos y en las estructuras educativas urbanas.

Sin embargo es incierta en las nuevas constructions el papel que
cumplire el ciclo intermedio y si funcionare junto al elemental, al medio
o separado. Igualmente incierta es la situation de los centres integrales
de education, aunque podrian utilizarselos para los ciclos intermedio y
superior.

Se preven, tambien, centros educativos, que servirkn a un con junto
amplio de servicios escolares de niveles inferiores. En las areas males
se crearin escuelas nficleos con un sentido similar.
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La mayoria de estas variaciones se efectuarin en zonas urbanas.

4. Repercusion en las tareas de apoyo.

La participacion de la comunidad determinark cambios operativos
de importancia, por ejemplo en la forma y sistema de construir y mante-
ner el edificio escolar.

En la organizaciOn escolar se presentaran con toda seguridad pro-
blemas que aun no se han detectado.

5. Cambioa en el equipamiento.

El primer paso jrarquico del cambio se acusara en la determina-
chin de situs.ciones concretes que se definiri en cambios del equipamiento
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Caracteristicas Reperessionee
Iscidencias
en los @s-

pecies

1. Obligatoriedad
escolar 9 silos

Aumento de la matricula en el 89 y 99 Grado
del Nivel Intermeilo.
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2. Estructum de
3 niveles de en-
seisms_

Cambia de estructura que reduce el primario
y el bachinemto actual y crea dm Nivel Inter-
media y tin Post-Bachillerato para determine-
das especlalidades.

3. Contenidos del
cutrieuium en
3 areas: comfm,
ontativa fibre

Flexibilidad y riqueza del curriculum.
AdaptaciOn a las regional.
Participation de la comunidad y la Warne.

4. Area orientation
(dentro del area
optative.)

IncorporaciOn de la orientation vocational °MI-gatoria.

5. DistribuciOn de
areas

Increment° y diversificaciOn del curriculum ensentidovertical a medida que la especializacion
lo exige.

6. Organization
dePaaamental

Agrupamiento de materias alines.
Control mayor de la planificaciOn y direccbin
de los estudios en cada area.

7. Ingres° multiple Flexibilidad en el act es° al slate= et:cativo.

8. Promacihn nor
cielos.

NormalizaciOn de la dIstribuciOn de ahnnnos,
reduciendo la repeticita y desercita escolar.

9. Evaluacian Necesidad de mayor cantidad de servicios pare
coordinaciOn y apoyo de la labor docent,.

10. Siatema mode-
Jar ca homrio..

Flexibilidad de los horarios y una mayor efi-
cacia en Is utilizaciOn de los docentes.
ProgramaciOn que permite ampllar las home
continues de c'ase.

11. Ailment° de ho-
ras de ensenan-
za

Mayor permanencla de los alumnae en el edifi-
do escolar.

12. Bachillerato
Modalizado

Mayoras posibilidades de eleccift.
Mayor enfasis en is diversificachin de la ense-
ilanza.

13. =chin
Ifitadmo rendimiento de la unidad ad ministra-
tiva con reducciOn de personal.
ConsideraciOn del distrito molar cones unidad
tgicnica con unidades operatives de &versos ti-
Pm.
Mayor cuidado del aspect° mentally° de los
edificios escole,res.

14. Centros educe-
tivos.

Creacita de nuevas funclones y concentzacifin
del equipamlento tacnico y de docents, espe-
cializados.

15. Adintstrachki
educative.

. -- -- __

Enfasis en Is descentralizacks lregionaUsa-
ci6n).
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2.3. Evaluation de los sistemas en use

Evahmeidn del siatema E.R./66.

Es un sistema que se estudie especificamente para zonas rurales,
pero su usn se extendi6 en areas mita o menos urbanas. Esta adaptaci6n,
si bien satisfactcnia, no ha respondido a la finalidad expresa que dio
origen a este sistema y por lo tanto adolece de algunos inconvenientes.
El mas importante es el de la ocupaci6n de terrenos amplios, por desarro-
Ilan* solantente en una planta. Otro aspecto es el de concordar urbani3-
ticamente con su ambiente, para lo cual tendra que tenerse en cuenta la
calidad de algunos materialee.

Por otra parte, y con igual fuerza, el sistema se origin6 al nivel
elemental y especificamente de escuela unitaria. Por extension se reali-
zaron escuelas de mayor cantidad de aulas e inclusive, y por excepci6n,
escuelas que resultaron de acoplar varias de ellas, como en el caso de
Bandera Argentina. Esta utilization en escuelas de mas aulas es correc-
ta, pero no estin afro ajustados algunos problemas.

Estos dos hechos condicionan en general la utilization del sistema
al nivel elemental, y quizas al intermedio y especialmente a zonas de baja
densidad de poblaciOn. En este punto conviene aclarar que su area geo-
grafica es la de zonas templadas y se considera inadmisible en zonas de
condicionei climaticas extremes, viento y nieve, como es el caso en las
escuelas de frontera cordilleranas. Habiendo sido estudiado como un sis-
tema que puede construirse en forma masiva se adapta 16gicamente at
erechniento de matricula provocado por distintos factores. Esta sistema-
lizacian incluye un porcentaje elevado de prefabricacilm (60 % en costo)
entregado por el Estado. Desde el punto de vista cuantitativo se previo
el crecimiento de la escuela de un aula a cuatro, y con ciertas reserves
puede usarse este criterio en edificios mayores. Lo que no debe hacerse
es utffizarlo como ampliacion de escuelas ya existentes, no realizadas con
el sistema, pues es muy dificil su articulaci6n.

El sistema, E.B. se disen6 teniendo en cuenta, para la utilizaci6n del
espacio los mejores aportes de la educacitm moderna, por lo tanto puede
adelantarse que no solo sirve para la Reforma Educativa proyectada,
Gino que ya utiliz6 nuevos aportes.

La fle*ibilidad interns es total puesto que as considera a la cons-
truccion como un solo espacio divisible por tabiques seem las necesida-
des ineluso; lays variant,es que puedan producirse con el tiempo. A pesar
de esto se Onsidera dificil su adaptaci6n a los bachilleratos especializa-

;1100, salvo pars la especialidad agricola.
os por varias de las razones anotadas (emplazamiento urbano, extension

planta
El visual es de gran calidad, con una correcta utilizacian de

ilos ma
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La configuration de areas libres es tambien caracterfstica del slate-
ma E.R. Ambos puntos son muy importantes en el ambito de la Reforma
Educativa dado que el nifio debe permanecer la mayor parte del dfa en la
escuela por el aumento de horas de clue (conviene aclarar una falsa
interpretation que da a lea E. R. como escuelas precarias; este juicy) no
tiene fuerz,a ni desde un punto de vista econemico, ni siquiera visual, por
lo ya dicho).

Las escuelas se entregaron sin equipamiento "ad-hoc" y esta evalua-
cis% no permite el analisis dado que el eatudio de in reforma no se ha
llevado al nivel de planes y metodos que es el punto de partida del equi-
pamiento. En el area econemica as donde se obtuvieron los mejores lo-
gros pues se bajaron apreciablemente los metros cuadrados por alumno.
el costo de los materiales, de mantenimiento y operativo. Este factor ea
basic() para satisfacer in demanda creciente.

Dentro de este orden el sistema E.R. tiene caracteristicas que deben
sefialarse frente a in Referma Educativa. Uno de elks as el &A aporte
de la comunidad con in mano de obra y in facilidad de utilizer los mate-
riales locales para completar los elementos enviados, haste un 40 % de
su valor en costo.

Operativamente debe considerarse en el sistema E.R. su caracteris-
tica de ser entregado ya realizado en gran parte, por el Estado. Esta
experiencia puede desarrollarse con grandee beneficios dentro de una po-
litica de construcciones escolares. Por otra parte se compensa ests, cen-
tralizacien por la exigencia de una activa participation de la comunidad
en la construction, hecho que lo adapts a regions de menores recursos.

Dentro del campo de action acotado en sus limites precisos se valo-
ran los beneficios del E.R. y su adaptation total pars ciertos sectores le
la Reforma. El sistema debe, sin embargo, continuer an desarrollo .ope-
cificamente en el estudio de elementos pars, escuelas medians (colum-
nar, etc.) y en el de construcciones de dos pisos, que lo proyectarfan con
eficacia a zones man urbanizadas y a otros niveles y modalidades de
education.

Evaluation del eietetna "Modulo/67".

Bajo este nombre se elaboraron los principios de tine arquitectura
altamente sistematizada, lo coal permitie el logro de importantes objeti-
vos. Esta caracterfstica hace al "Modulo/67" u:, sistema abierto y apto
por consiguiente para diversas modalidades educativas y por ende a la
proyectada Reforma. Esto no signifies que el testema este totalmente per-
feccionado pues el horizonte de estudios se extiende a muchos aspectos.

El hecho de haber sido esiudiado para Areas urbane, crest an (mica
limitation en cuanto al use en zones poco desarrolladas y sin una indus-
tria elemental de construction, especialmente empresas de H9 M.

Dado an caracter de sistematizacien tiene semejanzas conceptuales
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al slatema E.R., =Nue se aparte en su apariencia. En primer lugar la
flodbilidad interior que en el "M6clulo/67" puede decirse que es total,
puesto que as lo pens6 como un espacio vacio. un techo con cuatro co-
lumnas, apto para muchas combinations interiores y para responder a
cualquier tipo de funcion. Esto lo convierte en una herramfents, idenea
para Is rteforma Educativa pues permlte concretar muchas realizacio-
nes desde los puntos de vista de disefio, constructivo y hasta operativo,
con solo cambiar la programed& de acuerdo al nuevo curriculum.

Dentro de las posibilidades casi ilimitadas de este sistema se estu-
did en su momento un modelo de establecimiento que reunia todas las
modalidades y niveles educativos (salvo el tecnico) y clue se lo Barad
Centro Integral de Education. Hay muchos ejemplos construidos o en
proceso de construction. Estos Centros, de 24 aulas te6ricas en su di-
mensionamiento mIximo y de 12 aulas en su primera etapa, podrian ade-
cuarse a los niveles intermedio y de bachilleratos modalizados de la
Reforma. Esta congruencia surge de que en la programacion initial del
Centro se previa un cambio de la estructura de 6 afios o grados para
primaria, 3 afios de basic° y 3 afios de especializacion.

El sistema fue pensado para servir con eficacia al aumento de ma-
tricula escolar.

Una diferencia con las E.R. es que as adapta a ampliaciones de edi-
ficios existentes y a la reposition por etapas, como en el caso del Cole-
gio Nacional de San Martin, provincia de Buenos Aires.

Otra de las diferencias con el sistema E.R. consiste en que no preve
una participaci6n de la comunidad en la mano de obra, muy dificil por
su complejidad tecnica y la escala de la construction.

'El equipamiento de los laboratorios es adaptable en lineas general,s
a la nueva conception educativa y en general as tuvieron en cuenta con-
ceptos actualizados de education.

Sul cars cter de compacidad que lo neva a concentrarse sobre si mis-
mo, le permits dejar espacio libre exterior y por consiguiente localizarlo
con comodidad en terrenos urbanos.

Esta condici& es importante para los Centros Educativos que trae-
ran aparejados dliffciles problemas de emplazamiento.

Operativamente sirve al fin propuesto de una politica de participa-
den comunitaria por medico de las entidades intermedias, aspecto del
cual as tiene ya abundante experiencia.

La sistematizaci& del "MOdulo167" no solo ha permitido raciona-
lizar la programaci6n y construction del edificio, sino que arroja nove-
dades de interes. Por ejemplo el hecho de permitir construir is estruc-
tura paralelamente al disefio definitivo, pues existe una modulacidn que
garantiza esta aparente anomalia. El hecho es que, queda dividida la
parte fija de is obra, el ahonnigdn arinado", de la m6vil y flexible, lo
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mai permite acelerar no solo la construcci6n, sino tambien los tramites
administrativos.

El afinamiento del sistema implica varios capitulos: dimensiona-
miento maximo de los establecimientos escolares; rationalization y eco-
nomia de la estructura de 119 A9; programacion de is ejecucian de lasobras por cam: no critico; normas de habitabilidad escolar con investiga-
ciones especificas para fijar nivele3 de iluminacion, ventilaci6n, conforty en general fijar pautas y normas de disefio.

Evaiuseidn del sistema CONET.

La actividad desarrollada por el CONET en lo que hace a la arqui-
tectura escolar, centr6 su preocupaci6n en el campo de la planificacion
y programacilm, aspect') este (aim° en que se logr6 un avance signifi-
cativo en lo que se ref iere a is tabulack% de los valores unitarios y a is
elaboraciOn de una metodologia adecuada para el dimensionamiento de
los espacios y a is formulack% de las normas generates para el pro-
yecto de este tine de edificios escolares.

Al no existir un sistema constructivo pre-determinado, como los en
use para algunos aspectos de los actuales niveles primario y medio, las
incidencias de is reforma educative deben analizarse en ftmcitm de la
adaptabilidad de los edificios existentes y de las posibilidades de apnea-
cion de la actual metodologia al proyecto de los futuros edificios.

No hay duda que el estudio requiere una mayor profundizacion, no
solo porque el cambio que implica la reforms en lo que hace a educack%
tecnica es mks sustancial que el que ha de operarse en los niveles pri-
mario y medio, sino tambien y sobre todo por la gran importancia que
dicha reforma asigna al impacto de is tecnica en la vide modern.

Comparando el nuevo bachillerato modalizado con is actual matelot
tecnica (Ciclo BitilliC0 + Ciclo Superior), se nota una redneck% del 50%
en el total de afios de estudio, redneck% que debe compensarse con los
cursos de especializaci6n en el post-bachillerato, requeridos pars deter-
minadas habflitaciones que se estiman equivalentes a las de los actuales
tecnicos de nivel medio.

Es decir, que si el actual edificio de la escuela tecnica se destina
exclusivamente al bachillerato modalizado tecnico y a los cursos de eve-
cializaciOn, no varia esencialmente en sus funciones necesitando solo 1m
ajuste cuantitativo para compatibilizar los dos planes.

Si seria gravitante, el pretender hater funcionar este edificio y sus
inatalaciones y equipo, ademas de su destino natural, como centro edu-
cativo para el area de orientation vocational del nivel intermedio. Aparte
de los inconvenientes de traslado y movilidad para los alumnos y is ne-
cesidad de un equipamiento particular que no equivale exactamente al de
la escuela tecnica, este doble destino implicarla una interferencia periu-
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dicial para el normal desarrollo de la actividad educativa del estableci-
miento principal.

La orientation vocational deberia darse en el mismo edificio donde
se imparte la ensefianza correspondiente al nivel intermedio y si el apro-
vechamiento de servicios pedagegicos comunes aconsejara su incorpora-
cion a la escuela tecnica, esta debe operarse como centro educativo de
funeionamiento autonomo.

Concretamente, el edificio de la actual escuela tecnica, dejando de
lado su posibilidad como centro de orientation para el nivel intermedio,
se amolda a las exigencies de la reforma educativa y por la reduction
del plan de estudios, aumenta la capacidad disponible para absorber la
mayor demanda de education tecnica que aquella postula.

Con respecto a la adaptablidad de la actual metodologia al proyecto
de los edificios futuros, no hay duda que, si bien algunos contenidos
tendrin que variar a tenor de la reforms, la misma en su esencia sigue
teniendo validez como instrumento eficaz para lograr una programacion
racional de los espacios y una ajustada economia de superficies y costos.

La necesaria sistematizacien de los aspectos constructivos de este
sector de la arquitectura escolar, podri lograrse a traves de la adapta-
tion a su modalidad propia, de alguno de los sistemas existentes, como
el "MOdulo/67", o bien en la busqueda, necesaria tambien en lo3 otros
sectores, de nuevas soluciones que mediante la racional utilization de
los avances tecnologleos, posibiliten celeridad y c!conomia en la ejecucion
de las obras y aseguren la funcionalidad y confort de los edificios es-
colares.

En cuanto al equipamiento de la escuela tecnica, la reforma educa-
tiva no plantea incidencias que difieran sustancialmente de la problema-
tica actual. En efecto y especialmente en su aspecto mss significativo
que es el correspondiente a la dotacien de miquinas-herramientas para
talleres y de instrumental y equipo para los laboratorios principales, la
cuestion radica actualmente y lo seguira estando con seguridad en el
futuro, en la necesidad de disponer de elementos adecuados en cantidad
al mimero de alumnos y concordantes en calidad con el grado de adelanto
de la tecnologia industrial, ya que no se puede hablar de verdadera edu-
each% tecnica sin el real contacto del alumno con la actividad practica y
si Is elementos que usa para ello, difieren fundamentalmente de los que
luego debera enfrentar" en su ambiente de trabajo.

-- Evaluation global de -los sistemas.

La evaluation de los sistemas se realiza provisoriamente desde las
metas de la Reforma Educativa pero no debe olvidarse que esta tarea,
para ser completa, tendria que tener en cuenta otros factores de la Politi-
ca en la materia. En su debido momento se realizarft una evaluation que
enjuicie los sistemas desde otras perspectives, especialmente teniendo en
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cuenta que la fuerza de una Politica de Construcciones Escolares reside
en gran parte en los recursos con que se cuenta, en nuestro caso los
arquitectonicos.

Las evaluaciones de los sistemas E.R., "Modulo /6?" y de CONET,
expresan, entre otros valores positivos, la larga y madurs, experiencia
acumulada en las oficinas tkcnicas de los tres sectores educacionales.
Esto significa que el camino recorrido elimina toda improvisacien ea
este aspecto de la Reforma Educativa.

El rasp relevante es la bfisqueda de una racionalizacien creciente
desde los puntos de vista economic°, de programacion y disefio y ope-
rativo. Este accien se concrete en proyectos pensados a fondo y espe-
cialmente, en la elaboracien de caracteriaticas generales vilidas para
diferentes disefios, englobadas en la comen denominacien de SISTEMAS.

Una politica que plantee problems cuantitativos y cualitativos de
fondo, necesita de instrumentos depurados y eficaces, de ahi que Is biz-
queda de la sistematizacion no este cerrada. No Belo porque los sistemas
en use no son perfects, sino tambien por la necesidad de buscar nuevas
metas y objetivos.

La tendencia marca la necesidad de unificar y conseguir un solo
sistema o por lo menos, uno para el ambito rural y otro pars el urban°,
dado que son estas las caracetristicas diferenciales mas importantes que
se han podido detectar.

Los objetivos serian los de economia, flexibilidad interna, poliva-
lencia de los espacios, crecimiento, construccien masiva y progresiva in-
dustrializacien.

La concretion de un nuevo sistema se debe realizar por estos tres
medios:

a) Normas y pautas de: superficie por alumno, utilizacien de los
espacios, costos, equipamiento y contort. Para esto deben reali-
zarse serias investigaciones con participacien, en algunos casoh,
de laboratorios especializados;

b) Modelos y prototipos de unidades funcionales, colegios y estruc-
turas urbanas educativas;

c) Mecinica operativa de participacien activa de la comunidad y
formaciOn de expertos en la materia que asegure continuidad en
la tarea.

Los contenidos de los puntos b) y c) win desarrollados en este
trabajo y el del panto a) sera objeto de una programacien que especift-
que claramente las investigaciones a realizar en el futuro.



3 - MODELOS Y PROTOTIPOS

LE EDIFICIOS ESCOLARES
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a) CRITERIOS GENERALES Y PARTICULARES

DE ARQUITECTURA ESCOLAR
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Criterios dc Arauitectura Escolar.

Desde diversos puntos de vista (programacion, diserio y uso) se tra-
baja siempre sobre la base de concertos d.rectores que constituyen la
filosofia elaborada a traves de la experiencia de la DINAE. Se hizo ne-
cesario expresar los mismos per escrito a fin de poder ser discutidos y
aprobados expresamente.

Los criterios de arquitectura escolar se dividen en generales y par-
ticulares. Los primeros tocan los fines idtimos que persigue la arquitec-
tura de colegios y son: programacion, funcionalidad y habitabilidad, flexi-
bilidad, simplicidad constructiva, coordination modular, instalaciones,
economia. Los criterios particulares son rafts numerosos y salen del Es-
tado de caracteristicas del edificio escolar. De estos idtimos se extraerin
en el futuro pautas y recomendaciones de programacion y diseflo. Even-
tualmente se elaboraran normas provisorias.

* Crit?rios Genera les de Arquitectura Esco lar.

Programacien:

El diserio debe responder a un estudio rational de las necesidades
a satisfacer, que contemple:

Los diferentes tipos de espacios necesarios de acuerdo a los metc-
dos i.ecnicas de enserianza adoptados y a los contenidos de los
planes de estudio.

El dimensionamiento Optimo de los diferentes tipos de espacios
conforme a las normas estudiadas para cada caso.

La cantidad de espaeios de cad: tipo que sean necesarios de
acuerdo a la matricula y al norcentaje optimo de utilization fija-

do para ellos.

La identification con el proceso educativo a desarrollarse en el edi-
ficio y la economfa de superficies implicita en la maxima utilization de
los espacios, son rues los criterios fundamentales de la programacion.

Sin embargo esta tarea no podra ser encarada seriamente sin el
apoyo de una actividad complementaria de investigation que permits. 14

I
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formulation de Normas y Tecnicas de Programacion constantemente
actualizadas a traves de su evaluation en el use diario del edificio escolar.

Funcionalidad y Habitabilidad:

La programacion y el diserio deben significar una respuesta ade-
cuada a las exigencias funcionales de la pedagogla, en especial de las
nuevas tendencias y a las del habitante del edificio escolar:

Asegurando niveles optimos de higiene y confort que faciliten el
mejor aprovechamiento de la tarea educativa y proporcionen las
mejores condiciones de habitabilidad que puedan obtenerse, dau-
do cabida a la utilizacidn de los mas avanzados recursos tecno-
logicos;

Buscando en el tratamiento y composition de los espacios, un
entorno apto para el desarrollo de variados y nuevos metodos y
tecnicas de enserianza.

Flexibilidad:

La programacion y el diserio deben tener en cuenta que el use corriett-
te de los espacios educativos y del mobiiiario requiere que estos Bean ca-
paces de adaptarse durante la jornada escolar:

A distintas condiciones de capacidad segan 'Etta el niunero de
alumnos que integre el grupo que los use.

A diferentes modos de funcionamiento segim sea el tipo de la
actividad educativa que sea necesario desarrollar.

Asimismo deben tener en cuenta que el use futuro de los espaciob
educativos puede plantear nuevos requerimientos que hacen necesario
que estos eaten preparados para admitir:

Modifications en su destino original que puedan hacerse en foe-
ma facil, simple y economica.
Ampliaciones o expansiones del edificio que se articulen natural-
mente con los espacios originales.

Simplici4ad Constructiva:

El objetivo a alcanzar en este aspecto esti centrado en la obtencion
de un maximo de facilidad y celeridad en la ejecucion y un minimo de
exigencias en la conservation, sin desmedro de la calidad y la economia,
que permita encarar una producciOn masiva.

En tal sentido, el diserio tomara en especial consideration, entre
otros medios posibles:

La adoption de planteos iniciales que posibiliten la futura racio-
nalizaci6n de las tareas en el obrador y permitan aprovechar Ins
ventajas de la mecanizacion de la obra.
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La utilization de sistemas constructivos tipificados y elementcs
de production seriada que conduzcan a una progresiva industria-
lized& de la obra.
El aprovechamiento de la expresividad propia del material de
estructura, cerramientos, carpinteria, etc., con la menor diver-
sificacian de los materiales de termination y la maxima unifica-
tion de tamarios, colores y formes de colocaciOn.
El agrupamiento de recorridos de las instalaciones en canalize-
clones simples y facilmente accesibles.

Coorclinacian Modular:

El diserio debe basarse en un modulo de medidas corrientes claya
maxima repetition permita reducir al minimo la cantidad de unidades
diferentes necesarias en los distintos rubros de la obra (estructura, car-
pinteria, solados, etc.), facilite su obtencian o production y evite recor-
tes y desperdicios no aprovechables.

La sujecian al modulo no debe ser de tal modo rigida que lleve a
consecuencias contraries a las que se persiguen con su utilizaci6n, tales
carom incremento innecesario de superficies, dimensionamiento inadecua-
do de aberturas, impedimentos para la flexibilidad y crecimiento de los
espacios, etc.

Instalaciones:

La programaciOn y el diserio deben tener en cuenta la importancia
creciente que adquieren dia a dia las instalaciones especiales de higiene,
confort, energia, comunicaciones, seguridad, ayudas didicticas, etc.

Los avances tecnolagicos las hacen cada vez mas utiles y neccsa-
ries pero tambien mas complejas y con mas requerimientos y mayor
necesidad de previsiones para centrales, tableros, conductos, redes de
distribution, artefactos e instrwnentos, cuya incidencia econamica es par-
ticularmente notoria. De all que la composician de los espacios debe
responder tambien a la adecuada utilized& de las instalaciones, princi-
palmente en to que hate al agrupamiento de locales especializados y a
las exigencies de flexibilidad de los espacios, pero tambien en lo que se
ref iere a la centralizaciOn del manejo y a la simplification y eiccesibilidad
de estas instalaciones.

Economia

La preocupacian por Qbtener el mejor rendimiento de los i acursos
disponibles debe ester presente en todos y en cede uno de los aspectos
de la programacian y el diserio con la finalidad de poder alcanzar la
solution mas econamica no sato en cuanto a costo absoluto del edificio
sin° tambien en ajuste y -utilized& de superficies, en utilized& de ma-
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teriales y sistemas constructivos, en tiempo de ejecuciem, en gastos de
conservaciOn y aim en costo operativo' del establecimiento.

La economia de costo seri ad la consecuencia natural de is estudiada
aplicaciOn de los crterios de programacion y -diselio y nunca el resultado
de una disminuciOn de los niveles de calidad exigidos por el uso de un
establecimiento educativo.

* Criterios Particulares de Arquitectura &coke.

1. Ubicacion:

La ubicacion de los establecimientos educativos debe asegurar:

Facilidad y seguridad para el acceso de los alumnos desde los lu-
gares habituales de residencia.
Distancia de recorrido proporcionada a la edad de los alumnos
de calla nivel.
Equidistancia entre establecimientos del mismo nivel en tunciem
de la capacidad Optima y la densidad de poblaciOn.

Los estudios de ordenamiento escolar y de planeamiento urbano de
la ciudad o zona de que se trate son elementos fundamentales para de-
terminar la correcta ubicacidn de los establecimientos.

2. Clima:

La incidencia de los factores climaticos en el uso del edificio esco-
lar es particularmente notoria a tal punto que cualquier falta ae pre-
vision en este sentido puede llevar a niveles inaceptables el rendimiento
de los espacios, especialmente de los destinados a la enscitanza.

Aspectos fundamentales del disedo y la construed/. Iles como el
asoleamiento, las aislaciones, los materiales, las instalaciunes de confort,
etc., requieren una determins,cion precisa de las conditions climaticas
de la zona definidas en fund& de los datos correspondientes a:
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La temperatura;
La precipitaciOn pluvial;
Los vientos dominantes;
El asoleamiento;
La luminosidad;
La humedad;
Los fenmenc especiales (sismos, nevadas, etc.).



De la correcta adecuacion a las condiciones climaticas resultara una
regionalizaciOn de la arquitectura escolar que reflejara las caracLeristi-
cas dispares de las diversas zonas del pais.

3. Terreno:

El Oxman° adecuado del terreno necesario para un edificio escolar
es aquel que permite:

Desa.Tollar la totalidad del Programa de Necesidades del edifi-
cio a construir, incluidos los espacios abiertos para recreation,
education fisica, deportes, estacionamiento, etc.. sin forzar ei
desarroilo en altura por encima de niveles adecuados a is edi
dc los a. =nos, y
Disponer, ademits, de espacios libres adicionales para parquiza-
don y arbolado que facilitan la implantation holgada del edifi-
cio y la integration de la actividad educativa con espacios exte-
riores agradables.

Por lo general y salvo para el nivel pre-escolar, el terreno debe set
preferentemente de forma y planimetria regulares. Esta exigencia adquie-
re especial relevancia en los terrenos de escasa superficie en los clue las
anomalias en cualquiera de estos aspectos pueden llegar a anular las po-
sibilidades de una soluciOn correcta en el disetio.

La vegetation y arbolado existentes deben ser debidamente vatorados
para su integration en el diseiio aunque sin llegar a darles primacia en
perjuicio de una corrects solution arquitectOnica y sin olvidar que el
diseiio debe incluir tambien los arreglos exteriores de parquizacion y
arbolado que complementen los existentes o suplan su carencia.

Tambien las condiciones fisicaa, en especial su capacidad portante y
su vulnerabilidad a inunditciones, desbordes, aludes, etc., deben ser debi-
damente valoradas, pees constauyen un factor de importancia pare, deci-
dir la elecciim del terreno.

Pero de no ser posible tal alternativa, no se escatimar4 esfuerzo ni
gasto alguno para anular la incidencia de cualquier deficiencia que pu-
diera afectar la estabilidad, durabilidad y seguridad en el use futuro del
edificio.

La creciente dificultad pars obtener terrenos adecuados para los
edificios escolares, particularmente en las zonas urbanas, hace cads vez
mss urgente la adoption de medidas de orden legal y administrativo, que
aseguren la disponibilidad de los solaces necesarios.

4. Infraestructura:

El terreno del edificio escolar debe contar con el maximo de servi-
c:os de infraestructura de clue se pueda disponer en el Luger, para obtener
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las mejores condiciones de accesibilidad y la mayor simplicidad y efi-
ciencia de las instalaciones del edificio.

La existencia de pavimentos, desagiles cloacales, agua corriente, elec-
tricidad, gas, telefono y transportes es esencial para el mejor funcione-
miento del establecimiento y se deberan agotar todas las posibihdadee
para obtenerlos si, existiendo en la localidad, no llegan todavia haste el
terreno de la escuela.

En particular, la falta de servicios piablicos de obras sanitariss, sig-
nificara una especial preocupacion para suplirlos con los medios mas ade-
cuados de provision de agua potable y eliminaciOn de liquidos cloacales,
que aseguren las mejores condiciones de sanidad e higiene para el esta-
blecimiento.

5. Entorno:

La tarea escolar debe desarrollarse en un ambiente tranquilo, seguro
y agradable. Esta exigencia trasciende el ambito interior del establecimien-
to y se proyecta bacia todas las actividades exteriores que se desarrollan
en los alrededores del edificio escolar. Las mejores condiciones del entorno
las proporcionaran, puss, zones residenciales, con espacios abiertos y
arbolados y calks tranquilas y de poco transito, alejadas de cualquier
centro generador de ruidos, humos, olores o emanaciones y de activida-
des que no armonicen con las caracteristicas y exigencias psicopedagogi-
cas propias de la edad de los educandos como las de policia, morabdad,
sanidad, alojamiento, etc.

6. Emplazamiento:

El correcto emplazamiento del edificio en el terreno supone tener
en cuenta, en primer lugar, una adecaada relaciOn entre la superficie
ocupada por las construcciones y las superficies libres, incluldas en estas
las areas de recreation, educaciOn fisica, eztacionamiento, espacios ver-
des, etc. La tendencia en este aspecto debe ser la de lograr el maxim° de
espacios abiertos compatible con el tamano del terreno y el del edificio
a constntir.

Las superficies construidas deben desarrollarse en el terreno de modo
de obtener el miximo provecho de los espacios abiertos disponibles a fin
de conseguir una implantation holgada del edificio, en lo posible indepen-
diza -la de las lineas municipales y realzada por los espacios verdes exte-
riores que facilitan la integracion de la escuela y su entorno.

Debe tenerse en cuenta, edemas, que tanto el emplazamiento como la
form del edificio eaten tambien condicionados por la necesidad de ob-
tener:
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Una correcta orientaeidn pare la Rumination, ventilacidn y asc-
leamiento de todos los sectores del edificio, de acuerdo al destino



de los ambientes que los integran y a las condiciones geogTificas
de la zona de ubicaciOn y
Una estrategica ubicacion de los accesos, reducidos al minim° ne-
cesario y acordes a las caracteristicas de las calles circundantes
y a la natural afluencia de las personas (alumnos, profesures y
pfiblico) y de los materiales y servicios.

7. Edificio:

El tamafto del edificio escolar, en cuanto a capacidad de alojamiento,
varia para cada nivel de la ensefianza, entre un valor minimo por debajo
del cual es antieconemica la habilitaciOn de un establecimiento y un valor
maxim° por encima del cual esta se convierte en antipedagOgica. Entre
uno y otro extremo hay naturalmente, valores Optimos o deseables y ya-
lores admisibles o tolerables.

Por su parte, el tamatlo del edificio escolar en cuanto a suntrficie
cubierta, varia en funci6n de- las necesidades que haya que satisfacer
seem sea la capacidad de alojamiento asignada y el nivel y mdalidad
de la ensefianza a que as destina el establecimiento. La determination de
las necesidades debe responder a una metodologia sistematizada que per-
mita aplicar criterios uniformes de programacion para todos loa casos
similares, utilizar normas estudiadas para asegurar el dimensionamiento
Optimo de los espacios y lograr una estricta economia de superficie me-
diante una multiple y a la vez maxima utilizaciOn de esos espacios.

A partir de la capacidad 'uncial que se le asigne y siempre que ells
este por debajo de los valores fijados como Optimos o admisibles. para
su nivel, el edificio debe tener posibilidades de crecimiento, dentro de
margenes razonables, pero sin que pueda llegar en ningin caso a superar
el valor considerado como maxim°. Es decir que el edificio debe convcr-
tirse en un medio eficiente para impedir incrementos desmedidos de ma-
tricula que alteren el desarrollo normal del proceso educativo.

Normalmente, el edificio escolar debe alcu nzar su Maximo desarrollo
en planta baja, dentro de los unites que imponen: la necesinad de dispo-
ner de espacios abiertos y la conveniencia de reducir recorridos de cIrcu-
lacion e instalaciones. El desarrollo ea altura exigido por cualquiera de
estas condiciones debe tener muy en cuenta los niveles maximos admisi-
bles de acuerdu con la edad de los alumnos y la Indole de las distintas
actividades educativas.

8. Sectores del Edificio:

Las actividades que as desarrollan en el edificio escolar as nuclean
en sectores bien definidos (ensefianza teerica: ensefianza practica; edu-
cacion fisica; administration) todos ellos yinculados al nficleo directive
e implementados por los correspondientes servicios generales.
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El diseiio debe contemplar una nitida distinciOn entre los sectores
a componer de modo que la actividad que se desarrolla en cada uno no
interfiera, ni sea interferida por la que se desarrolla en los demis.

Pero al mismo tiempo, debe proporcionar una adecuada vinculacion
entre los distintos sectores, mediante los correspondientes elementos de
articulaciOn tales como halls, patios cubiertos, circulaciones horiaonta-
les y verticales, de modo de asegurar la necesaria unidad de toda la
tarea educativa que se desarrolla en el establecimiento.

El acceso a cada sector debe operarse en forma facil y simple desde
el punto initial del recorrido, ya se trate de una entrada Unica o de
entradas diferenciadas (Principal, Alumnos, Servicios, Materiales. etc.)
En este caso, los accesos deben reducirse al minimo necesario y se ubi-
caran con especial relaciOn a las caracteristicas de las calles circundar-
tes y a la natural afluencia de los usuarios ( alumnos, profesores,
co, etc.). La fndole propia de las actividades de cada sector y las con-
ditions geograficas de la zona de ubicacion, plantean exigencias par-
ticulares en cuanto a orientation y asoleamiento de los locales que lo
integran, que es necesario tener en cuenta para una correcta ubicaciOn
del sector y con el fin de proporcionar a todos los ambientes adecuadas
conditions de iluminacion y ventilation natural.

Los recorridos de circulaciones deben reducirse al minimo indis-
pensable y siempre que sea factible se integraran las areas de circula-
ciOn a las de uses multiples, patios cubiertos y similares, a fin de lograr
un mejor aprovechamiento de la superficie cubierte.

El dimensionamiento de puertas, corredores, escaleras rdemas me-
dios de Salida, asi como la cantidad y distribution de las circulations
verticales, debera tener en cuenta el mimero de ocupantes a efectos de
permitir una facil y rapids evacuation del sector en casos de urgencia,
precauciOn que sera complementada con adecuados dispositivos de segu-
r'dad tales como apertura ae puertas hacia el exterior de los locales.

Irrajes de facil accionamiento, wrializaciones, equipos de extinciOn. etc.

A. Enseilanza Tedrica - Espacios Principales:

a) Aida comin: La determination de la capacidad optima dcl aula
es el punto de partida pars su correcto dimensionamiento y obe-
dece a requerimientos de orden pedagogico tendientes a lograr el
maximo aprovechamiento de la actividad educativa. En conse-
cuencia y sin tener en cuenta motivos circunstanciales que pue-
dan dar lugar a ligeras variaciones, debe trabajarse con una
capacidad optima de 20 alumnos por aula en el nivel pre-escolar:
30 al/a. en el nivel elemental y 35 al/a. en el nivel intermedio
y medio.
La superficie del aula depende naturalmente de su capacidad, rle
las dimensiones del mobiliario adaptado a la edad de los alumnos
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de cada nivel y del equip° complementario de elementos auxilia-
res y ikyudas didacticas necesarias. En general deben respetarse
como valores minimos Fara la determi iacion de la superficie del
aula los de 2,45 m2 por alumno para el nivel pre-escolar; 1,65
m2/al. nara el nivel elemental y 1, 45 m2/al. para el nivel inte-
medio y

Las dimensions del aula deben asegurar correctas condiciones
de visibilidad y audici6n a y desde los distintos centros posibies
de atenciOn y eficaz aprovechamiento de la iluminacion y venh-
laciOn que proporcionan los aventanamientos.
Complementariamente, la forma del aula, especialmente en los
niveles inferiores, debe facilitar un variado agrupamiento del
alumnado que posibilite la organization del trabajo en grupos o
conjuntos parciales y totales de distinta forma. Sin descartar
otras posibles, cabe sefialar que la forma cuadra<*t. o de rectan-
gulo poco profundo complementada con un mobiltario liviano y
de formas acoplables, es particularmente apta a esta finalidad.
Los requerimientos de confort relativos a la iluminaciOn tanto
natural como artificial, la ventilation y aereaciOn, la calefaccion
y la acitstica del aula deben ser objeto de especial atenciOn:
Iluminacion: Los aventanamientos debev proporcionar luz natu-
ral pareja y uniforme sobre el piano de trabajo en todos los
puntos del aula, sin incidencia directa de rayos solaces, conos de
sombra, reflejos o deslumbramientos molestos. Por su parte, la
iluminacion artifici ' responders a calculo luminotecnico que per-
mita alcanzar luminicos adecuados al tipo de tareas
desarrollar, especialmente en los cursos nocturnos.
VentilaciOn: Debera asegurarse aereacion del ambiente meeliante
un sistema simple de ventilaciOn cruzada que asegure la rcnova-
ciOn constante del aire pero sin provocar corriehtes directas so.
bre los alumnos. En zonas de extremo calor no debera va,cilarse
en recurrir a sistemas de ventilaciOn forzada por medios meza-
nicos.

Calefaccion: Asimismo, cuando las condiciones climitticas de la
zona lo reouieran, deberin preverse sistemas de calefaccian que
proporcionen temperatures adecuadas a las distintas actividades
pero con la mayor seguridad y el minimo de riesgo para la salud
de los alumnos.

Act:Utica: Si bien la tarea propia del aula, en los tipos coffientes,
no requiere tratamientos acusticos especiales, si es necesano pro-
tejerla de los ruidos que en grado variable de intenpidad rrov,e
nen de las aulas vecinas, de las areas de ensefitutza prictica
(musics, talleres, educaciOn fisica) o de recreation, de las zonas
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administrativas o de circulacidn general y fundamentalmente d^:
exterior del establecimiento, en especial del trifico urbano.
El banco escolar, diseriado en funcion de los datos antropometri
cos propios de cada nivel y de la necesidad de agrupamientos va-
riados y cambiantes, es el elemento bksico del equipamiento pero
de ningim modo el imico que deba tomarse en consideration en
el tratamiento del aula. Igual importancia revisten a este efecto
los pizarrones, expositores, mesadas de trabajo, guarda-uules,
percheros, etc.
Por su parte, las instalaciones especiales, necesarias para el desa-
rrollo de las actividades incluidas en los planes de estudio y
para el funcionamiento de las ayudas didacticas audiovisuales,
deben ser correctamente estudiadas tanto desde el punto de vista
de su ubicacion como de su manejo.
Finalmente debe remarcarse la necesidad de cuidar la calidad dc
las terminations a fin de que el conjunto armdnico de textu-
res, acaoados, pisos, colores, muebles, equipos y artefactos corn-
ponga un recinto agradable, a la escala de la edad de los alumnos
y ayuda permanente de la tarea educative.

b) Au las especiales: Todo lo dicho en relacidn con las caracteristi-
cas y requerimientos del aula coma n, es valid°, con las debidas
adecuaciones, para los restantes espacios educativos.
No obstante, los espacios especializados plantean requerimientos
especificos que es necesario tomer en consideraeidn y que fun-
damentalmente se refieren a:

Mayores requerimientos de espacio.
Conditions particulares de orientaci4.
Equipamiento y mobiliario especializado.
Mayores indices luminicos.
Comodidades adicionales para guarded°.

Cuyas particularidades son ficilmente detectables segim se tra-
te del aula de dibujo, de musica, de mecanografia, de trabajos
manuales, etc.
Por otra parte, si bien estas exigencies son propias de los loca-
les especializados de todos los niveles, hay que tener en cuenta
que tanto su importancia relative como Pu complejidad y el tra-
tamiento consiguiente, aumentan progresivamente con el nivel de
la ensenanza.

c) Laboratorios: En los laboratorios, los requerimientos especificos
adquieren particular importancia, especialmente en lo que se re-
fiere a la necesidad de disponer, seem sea el nivel y el destir.o
del laboratorio, de todas o algunas de las siguientes facilidades:
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instalaciones especiales para suministro de agua, gas, electri-
cidad, vacio y corriente continua de Mil acceso y gran fle-
xibilidad de adaptacidn;
mesas de trabajo especialmente adaptadas a las tareas pro-
pies de la especialidad;
muebles especiales y espacios adicionales para el guardado
de elementos, aparatos, instrumentos y drogas;
locales para trabajos especiales, cuartos de balanzas y pre-
paracion de demostraciones;
altos indices de iluminacidn natural y artificial e iluminacion
complementaria localizada;
elementos especiales de seguridad y preteccidn contra sinies-
tros y accidentes y de evacuation de gases nocivos como cam-
panas y extractores;
material de mesas, pisos, piletas y desagiles resistente a la
action de los acidos y sistemas especiales de neutralization
de los efluentes;
espacios e instalaciones adecuadas para el equipamiento de
miquinas, aparatos e instrumentos para la realization de prac-
tices, experimentos, demostraciones y ensayos, asi como co-
lecciones, reproducciones, laminas y procesos del mundo or-
ganico e inorganic°.

10 Ensetianza Teorka - Bapacioa complementarios y de servicio:

a) Sala de Proyecctones; Biblioteca; Mateo o Gabinete Tecnologico:
Estos tres espacios, a pesar de su natural diferenciacion, tienen
unit finalidad comiin que es la de proporcionar ambientes y ele-
mentos adecuados para el desarrollo de actividades docentes
complementarias de las principales tales como las inherentes a
la utilization de los medios audiovisuales y ayudas didicticas
especiales, estudio autonomo, trabajos de seminario, etc.
La importancia relativa de este tipo de actividades adquiere su
mayor valor en el nivel medio y dentro de este, en algunas mo-
dalidades del bachillerato como el tecnico, el cientifico o el asis-
teneial. En estos casos resultara conveniente el agrupamiento
de Sala de Proyecciones-BNioteca-Museo, en un nucleo espacial
que centralice el desenvolvimiento de las actividades docentes
complementarias, facilite la labor del responsable de las mismas
y unifique la custodia, entrega, clasificacien y conservation del
material.

La Sala de Proyeccion debe disponer de todos los elementos e
instalaciones que permitan la utilizaciOn de las mas variadas
tecnicas y medios audiovisuales. El use de graderias, si bien
facilita la vision, quite flexibilidad al espacio y puede no ser
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aconsejable en algunos cam. en los que el local puede tam-
bien ser utilized° para otros usos afines.
La necesidad de oscurecimiento total para determinados fi-
nes, exige previsiones especiales pare la ventilation y aerea-
chin del ambiente.

La Biblioteca es el espacio adecuado pare el desarrollo de las
actividades de estudio at tonomo y practices de orientation
asi como para la realiza,:i6n, en ciertas condiciones, de los
trabajos de seminario, tcdo lo cual hate necesario remarcar
su ambientacion como sale de lecture, estudio y trabajo y
no como simple deposit° de libros de dificultosa accesibilidad
y escasa frecuentacion. Complementariamente debe servir tam-
bien al interes y requer;mientos de la comunidad local, lo que
implica exigencias particulares en cuanto a ubicacion, acceso
y movimiento de publIco ajeno al establecimiento. Buenas
condiciones de iltuninacion natural y artificial, protection con-
tra la incidencia directa de sot, aislacion de zones ruidosas
(patios, talleres, etc.), capacidad proporcionada al numero
de alumnos y arreglo interior evadable, resumen las exigen-
cies principales de este tipo de espacio.

El Muses o Gabincte Teenologico no debe entenderse de nin-
gun modo como un lugar de mera exhibici& sino como un
verdadero espacio educativo donde se encuentran elementos
de alto valor didactic° que por su naturaleza o complejidad
no es practico o posible trasladar a los lugares habituales
de enserianza. Su material, que requiere una constante pues-
ta al dia, adquiere particular imoortancia en las modalidades
cientifica y ilcnica del bachillerato. Sus requerimientos son
sensiblemente similares a los de la Biblioteca y al igual que
esta, debe integrarse con los espacios interiores adyacentes
a tray& de partes vidriadas que faciliten la visibilidad interior
y lo constituyan en un motivo de permanente atraccion para
los alumnos.

b) Areas de recreation.: Las areas de recreation tienen por fin prin-
cipal dar cabida a las actividades propias de los periodos de des-
canso que complementan a los de actividad educative y que abar-
can toda la gama de entretenimientos y expansiones propias de
la edad as los alumnos de cada nivel. Complementariamente, es-
tas areas sirven tambien para ciertas actividades de conjunto
del establecimiento como formations, actos patrioticos, efeme-
rides y derail; celebraciones del calendario escolar. Las areas de
recreation descubiertas o patios de recreo, deben pues ofrecer en
primer temino, las mejores posibilidades para el desarrollo de
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estas actividades, no solo en cuanto a capacidad y asoleamientr
31110 tambien en cuanto a su implementation con elementos de
juego (particularmente necesarios, en el nivel pre Aar y al me-
nos en el primer ciclo del nivel elemental), asientos para descan-
so, bebederos, WWII de ceremonies, instalaciones de sonido, etc.
Pero edemas estas are-as deben ofrecer una real integration con
los otros espacios exteriores del establecimiento especialmente
los espacios verdes, parques y %ones de deportes e incluit at tam-
bien en su ambito, siempre que sea posible, arreglos de Jardine-
ria y dm de arbolado, todo lo cual ayudarit sin duda a disipar
cualquier sensed& de encierro, aridez y monotonia tan opuestas
a la indole de las actividades que en ellas se desarrollan.
La posibilidad, acentuada en algunas regimes pero real en todas,
de que conditions climiticas iesfavorables (no solo lluvia y trio
como habitualmente se piensa, sino tambien viento, sol y calor
seem la epoca del alto y la zone del pais) impidan el desarrollo
en conditions normales de las actividades de recreation o de
efemerides, hace necesario disponer de espacios cubiertos que
permitan obviar este inconveniente.
Las actividades de recreation en las areas cubiertas. si Wen son
las mismas que en las descubiertas, se desarrollan en forma mu
tranquila y menos expansive lo que tree aparejado una reduc-
eh% sustancial en los requerimientos de superficie de estos es
patios. Por otra parte, el elevado costo de las primeras en rels-
don eon estas filtimas, unido a la natural complejidad de las
estructuras para cubrir grandee lutes, obliga no 5610 a mantener
su capacidad y superficie dentro de Ifmites razonables. sino Iam-bi& a incorporar a estas areas otras actividades necesanas y
posibles (comedor, sale de actos, etc.), de Nodo de coMpensar
su costo mediante economia de superficies por una parte y maxi-
ma utilbaci6n por otra. El llamado patio cubierto deja entoncea
de ser exclusivamente tal, para convertirse en un area de loos
multiples donde tienen cabida una aerie de actividades que de
suyo requeririan un espacio ezpecifico la mss de las veces de
gran superficie y baja utilizaci6n. A este respecto debe quedar
bien en clam que pare que este espacio pueda realmente funcio-
nar para mfiltiples usos as requiere:

Que las actividades no sean continues durante toda la jornada
escolar y puedan realizarse sin mutual interferencias;
Que el equipo y mobiliario necesario pare cada actividad sea
liviano, acoplable y facilmente transportable y se cuente con
los espacios adecuados para su guardado.

c) Servicios flanitarios: La dicacia de los servicios sanitarios de-
pende tanto de la cantidad de unidades necesarias en relaciim
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con el niunero de alumnos, como de su estratlgica ubicacion en
relation con las wrens de actividades a las que deben server. El
alto costo de las instalaciones sanitarias hace aconsejable la con-
centracion de estos servicios en nucleos dnicos en los lugares de
mayor solicitaci6n, como son los patios de recreo, mmque en
casos de plantas muy extendidas o de varios niveles puede re-
sultar necesario disponer de nficleos complementarios que permi-
tan evitar largos o complejos recorridos. En estos casos la con-
centracion deberi buscarse en sentido vertical de modo de obte-
ner la mayor simplicidad en las columns de alimentation y
desaglie de artefactos.
La distribution interior de los espacios sanitarios debe tener en
cuenta dimensions adecuadas de recintos, puertas y separation
de artefactos, fluidez en las circulations interiores y vistas desde
el exterior, a fin de lograr una comoda y total utilization de las
institlaciones en un minimo de superficie, evitando los casos bas-
tante frecuentes de artefactos que habitualmente no se usan por
insuficiencia en el dimensionamiento o incomodidad de su ubi-
caci6n.
Las mayores facilidades de higione, limpiezt y aereacion del lo-
cal deberin asegurarse a traves de la utilizacitm de materiales
adecuados en pisos y revestimientos, artefactos y accesorios sim-
ples, resistentes, de Mil manejo y probada eficiencia y suficien-
tes elementos y aberturas de ventilaci6n.

d) Depositos: El sector de Ensmianza Te6rica debe disponer de es-
pacios adecuados para el guarded° del material didictico de use
comun para las distintas aulas. En los casos mss simples podrim
destinarse pars este fin comodidades especiales en la Sala de Maes-
tros o de Preceptores y aim en la Direction pero en los casos mss
complejos sera necesario prever espacios exclusivos, de caracte-
risticas simples, facil acceso y suficiente capacidad.
Asimismo sera necesario prever en estos casos comodidades es-
peciales pare el guarded° de los elementos de limpieza de use
diario del sector, las que ficilmente pueden ubicarse en las an-
tecitmaras de los grupos sanitarios seccionales.

11 Enadianza Prdctica - &species Principalea:

a) Nivel Media: El aprendizaje de especialidades tecnicas introdu-
ce en este nivel, un elamento amitectOnico netamente dfferen-
ciaclo del resto del edificio escolar: el taller.
En efecto, si bien la formation de tecnicos de nivel medio se ca-
nalize fundamentalmente en un grupo reducido de especialidades
(Mecinica, Electricidad, Quimica, Constructions, Electromedni-
ca, Automotores, Electronics y otras de menor difusi6n), hay
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que tenor en cuenta que este tipo de ensenanza incluye en todos
los casos una aerie de especialidades biu3icas comunes (Ajuste,
Carpinteria, Electricidad, Fundicion, Herreria y Soldadura, Hoja-
lateria, Miquinas-herramientas y Moldeo) que posibilitan el in-
crement° progresivo del hdiestramiento, slrven para detectar
aptitudes y orientaciones y complementan los conocimientos pro-
pios de la especialidad principal. Esto, unido a Is necesidad de
aprovechamiento de servicios y equipos de use connin pars las
distintas especialidades, tree aparejada la necesidad de un espacio
unico, de dimensiones relativamente grandee donde las tareas
puedan desarrollarse en forma similar a las requeridus por el
proceso industrial.

Consecuentemente, los requerimientos estructurales y de ilumina-
cis% y ventilacilm en un ambito de grandes dimensiones, dan Lu-
gar tambien a soluciones de tipo industrial con cubiertas de gran-
dee luces y sistemas especiales de aventanamientos incorporados
a las mismas. De estas soluciones, is cubierta en shed orientada
al sur as sin duds, la que con mayor eficacia satisface tales reque-
rimientos proporcionando iluminacion difusa y uniforme en cual-
quhr punto de is auperficie del taller, debiendose cuidar de no
anular sus efectos con is apertura de aventanamientos innecesa-
rios en los muros laterales correspondientes a las restantes orien-
taciones (N.-E.-O.) que posibilitan la incidencia directs de sol
sobre el plan del trabajo, Is formacion de cons de sombre y el
encandilamiento visual. La adopcion de este tipo de cubierta, im-
puesta como se ha dicho por la necesidad de obtener las mejo-
res condiciones de iluminacion natural en un ambito de grandes
dimensiones, el peso normalmente elevado del equipamiento y Is
necesidad de vinculaci6n habitual entre las distintas sections,
no hace de ningim modo aconsejable el desarrollo del taller en
altura. La habilitacion de entrepisos, impuesta por limitations
insalvables de espacio, solo puede aceptarse pare algunos talle-
res livianos como los de ajuste y electricidad o de alta especia-
lizaci6n como los de electr6nica.

La actividad del taller as de por si, mlis ruidosit que las restan-
tes actividades del establecimiento, de ahi la necesidad de lograr
pars, el mismo una ubicacion que, sin deavincularlo del con junto,
permits atenuar su incidencia deafavorable en los otros espacios.
La distribuci6n interior debe ser objeto de particular estudio a
fin de lograr una efectiva interrelaciim de aecciones adaptada al
adelanto progresivo del adiestramiento y a is indole de las acti-
vidades afines, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo, que el
taller debe constituir un ambito ,futico, sumamente flexible y
adaptable a las conatantes necesidades de cambio.
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En general se evitari materializar div;siones con elementos ri-
gidos bastando pars ello simples marcas en el piso con pinturas
contrastantes. Sin embargo en algunos casos deberin admitirse
divisions permanentes pare aislar del resto del taller secciones
particularmente ruidosas y generadoras de polvo como la carpin-
teria o de calor y sucledad coma-la fundicion y is herreria.
Las instalaciones espeCiales, sobre todo in de fuerza motriz, tie-
nen en el taller particular importancia. Sus recorridos serfin
exteriores, preferentemente agrupados y diferenciados con
colores convencionales y estudiados de tal modo que posibiliten
sin dificultad cuaiquier cambio ulterior en la distribucion de ma-
guinea, equipos y servicios del taller.
Especial atencion deberi prestarse a las medidas de seguridad,
facilids.d de evacuacion, sefializacian de salidas y distribucion de
elementos contra incendios, particularmente cuando deba traba-
jarse con combustibles, productos inflamables o elementos de fi-
cii combustion.

b) Nivel lutermedio: En el nivel intermedio los talleres tienen una
finalkhd esencialmente distinta ya que su objetivo no es is ca-
pacitacion sino la orientation vocacional del alumno a tray& de
actividades practices simples, en grupos reducidos y utilizando
herramientas sencillas y materia prima semi- elaborada.
En consecuencia, los requerimientos y caracteristicas de estos es-
pacios los situan en una position intermedia entre las aulas es-
peciales y los talleres propiamente dichos, aunque con mayor si-
militud y afinidad con las primeras que con estos altimos.

12 Etusenanza Prdctica - Eapacios complementarios y de servicio:

a) Jefatura y anexos: Los talleres del nivel medio incluyen entre
los espacios complementarios, un nficleo principal integrado con
los siguientes locales:

Jefe de taller: Es is oficina del Jefe General de Ensefianza
Practice. Debe ester en permanente contacto con is actividad
de taller a travel; de partes vidriadas que permitan una core-
pieta vision del ambiente, pero a la vez protegida de la inci-
dencia excesiva de ruido.
Oficina Teenica: En ells se preparan o reproducen los pianos
e indications pare la realization de los trabajos de taller, se
analizan los insumos de tiempo y materiales pare las ordenes
de trabajo, se preparan los presupuestos pars trabajos a ter-
ceros, etc. Es tambien el Lugar apropiado pare que los alum-
nos practiquen este tipo de tames pare su futura actividad
profesional. Debe ester ubicada prOxima a la oficina del Je-



fe de Taller y en los casos mss simples formara un solo am-
biente con ella.

Sala de Maestros: Cumple funciones similares a la de la Sala de
Profesores en el sector de Enseilanza Teerica y sirve tambien
de Sala de Reuniones pare los docentes de taller. Por otra par-
te, como estos son todos a medics tiempo y muchos a tiempo
completo, la Sala de Maestros incluye normalmente instala-
clones mistimes para servicio de cafeteria.

Primeros Auxilios: El taller debe incluir siempre previsions
adecuadas en espacio, elementos y personal, pare la atencien
de los casos de urgencia que puedan tener origen en all acti-
vidad espeeffica. Si la escuela cuenta con locales especiales
pare el Servicio Medico de los alumnos, estos locales deberin
ubicarse en este sector y con facilidad de acceso desde las ins-
talaciones de Educed& Fisica, cuyas actividades junto con
las de taller, son las que ofrecen mayores posibilidades de
ocasionar accidentes. Por otra parte este ubicacien facilitark
la utilized& de vestuarios y sanitaros en caso de necesidad.

b) Auks; y Tiller: La finalidad de estos espacios es proporcionar
al personal docente de enseftanza practice, la posibilidad de desa-
rrollar aspectos teericos de los trabajos de taller fuera del ambi-
to ruidoso del mismo, en cualquier momento que se plantee la
necesidad y por lapsos generalmente breves.
El numero de este tipo de aulas esti en relation con la cantidad
de alumnos en taller, pero dada la disponibilidad que ofrece su
utllizacien breve, sera siempre reducido: una, dos o tree como

Maximo.
Su ubicacion debera hacerlas accesibles desde las dist:alum seccio-
nes con el minim° de recorrido posible, de ahi la conveniencia
de no agruparlas sino de repartirlas en forma equidistante, pa-
nt cue cada una puede servir a un sector determinado del taller.
Dada su finalidad, intimamente vinculada con la ensenanza de
la tecnologia, el equipamiento de estas aulas debe ser particular-
mente apto para la exhibition, guardado y utilized& del mate-
rial apropiado a cada especialidad, a tal punt* que en las escue-
las cuyo volumen no justifique la existencia de un Museo o Ga-
binete Tecnolegico, sus funciones deberin ser cumplidas por las
aulas de taller.

e) Laboratorios de Ensayos: Por sus caracteristicas particulares y
por la indole de la actividad que en elks se desarrolla, estos es-
pacios se diferencian netamente de los laboratorlos generale:, del
establecimiento. De ahi que su ubicacien natural no Ina la de
egos altimos sino la de la zone de talleres donde actaan en der-
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to manera, como lo hacen en la industria los sectores de control
de calidad.
Para ser realmente eficaces, estos laboratorios requieren un equi-
pamiento muy completo y a is vez muy costoso cuya utilizacion
por un solo establecimiento dista mucho de compensar las in-
versiones efectuadas. Por ello es preferible, como ya es de prac-
tice en algunos casos. volcar los esfuerzos en una escuela nuclei)
donde concurren a realizar sus pricticas los alumnus de varios
establecimientos cercanos, lo que permits disponer de mejores
instalaciones y mejor utilizadas con el consiguiente beneficio pa-
ra la ensenanza y economia de costos.
EL Laboratorio de Metrologia: utilize instrumental muy sensi-
ble y de site precision que plantea requerimientos muy especia-
les pare evitar principalmente is incidencia de vibraciones y de
variaciones de temperature y humedad.
El Laboratorio de Ensayos de Meiguinas y Motores (miquinas
de vapor, motores a explosion, motores diesel, de refrigeration,
etc.) debe ubicarse de modo que el intenso ruido generado por
los ensayos no incida directamente en e! taller y men's en los
otros sectores del edificio.
Deberis tenerse en cuenta ademis la necesidad de elimination de
los gases de combustion, la forma mils segura de alimentation
de combustibles y las mejores condiciones de ventilation del local.
El Laboratorio de Ensayos Industriales o Ensayo de Mater ides
plantea requerimientos menos exigentes y particularized°s que
los anteriores que se refieren mis que nada a necesidades de
espacios adecuados al equipaminto de miquinas e instrumental
y a comodidades suficientes pars el desarrollo normal de bus prac-
tices respectivas.

d) Depdsitos: La actividad del taller plantea la necesidad de espa-
cios de almacenamiento general de tres clues de elementos:

materia prima pars la elaboration de los ejercicios de taller
y los trabajos de production;
los productos ya elaboradots haste el momento de su entrega
o distribution;
las herramientas e instrumentos de use especial y no conti-
nuo, necesarias pare determinados trabajos.

Esto da Lugar a tres tipos diferenciados de espacios pars alma-
cenamiento: el Deposit° de Materia Prima; el Deposit° de Mate-
1.41 Elaborado y el Pailol de Herramientas, cuyas capacidades y
caracteristicas variin en fund& del tamaiio de la escuela y de
su especialidad sunque sus requerimientos esenciales son los mis-
mos en todos los casos.



Los Depasitos, deben disponer de amplias facilidades pare is en-
trada, salida, carga y descarga de los materiales sin interferir
en las aetividades normales del establecimiento.

igual modo, su ubicacion debe facilitar al miximo >a entrega
de materia prima a las distintas secciones del taller, acortando
y simplificando los recorridos especialmente pare aquellss 843CCi0-
nes que consumen mayor cantidad de material o bien pars equines
que utilizan materiales de dimensions, peso o volumen que ha-
cen incomodo, dificil y sun peligroso su movimiento a tray& del
taller.
La distincian entre materia prima y material elaborado no debe
entenderse como necesidad de espacios diferenciados exclusivos
sino como sectores de un ambito comfin lo que facilitara el aco-
modamiento seem Is mayor o manor cantidad que en cads mo-
mento hays de una u otra especie.
Por su parte el Pafiol de Herramientas que imports la custodia
y entrega de material de menor tame& y mayor valor y facili-
dad de perdida o sustruci6n, requiere si un recinto cerrado, con
mejores condiciones de ac omodamiento y seguridad y comunica-
clan con el taller a traves de mostrador. Por sus caracteristicas,
este recinto results adecuado como lugar de trabajo del Encar-
gado de Deposito, por lo que normalmente debe incluir las como-
didades necesarias a este finalidad.
Debe tenerse en cuenta ademis que existen materiales y ele-
mentos que por sus caracteristicas peculiares o la frecuencia de
su uso plantean necesidades de almacenamiento localizado fue-
ra del Deposit° General. Tal es el caso por ejemplo, de la chata-
rra pars fundicien, los materiales gruesos pars In prictic.a de to
construcci6n (arena, canto rodado, ladrillos, etc.), los elementos
de consumo no recuperable (clavos, tornillos, lijas, limas, etc.)
y las herramientas de uso continuo, cuyo almacenandento debe
preverse en el mismo sector de trabajo de la respectiva seccion.
Los combustibles, lubricantes y productos inflamables en gene-
ral y aim el carbon pars herreria y fundicion por el peligro de
combustion espontinea, dispondrin de depasitos especiales, ais-
lados de las construcciones principales, con cierres livianos de
malls de alambre y gran facilidad de ventilacitm y aereacion.

e) Servicios Sanitarioa: Los sevicios sanitarios del sector de Ense-
fianza Prictica plantean, como diferencia en relation con los de
los otros sectores, is necesidad de ambientes pare vestuarios y
mayoral comodidades pare Is higiene personal.

Vestuarios: ,,ensionamiento de los vestuarios, sparte de
is relacian s el niknero de usuarios, dependere, del cisterns,

que me pte pare u funcionamiento. En is generalidad de

N-\
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los casos es admisible que cada docente disponga de un ropero
metilico individual de medidas corrientes (40 x 40 x 160 cm.)
y que a su yes cada alumno disponga de un medio ropero de
las mismas caracteristicas. Los espacios twin suficientemen-
te ventilados, contiguos a los grupos sanitarios y ubicados en
el recorrido natural de acceso a lois talleres.
Banos: Los bafios del personal incluirin, admits de los servi-
cios corrientes (W.C., Mingitotios y Lavabos), un grupo de
duchas con su correspondiente zona de secado, con acceso
inmediato desde los vestuarios.
En el caso de los alumnos, el use de la ducha, especialmente
en grupos numerosos, plantea dificultades que lo hacen ha-
bitualmente impracticable.
Esto debe compensarse en primer termino, aumentando el nfi-
mero de lavabos por alumno a una relation mils holgada y
utilizando servicios colectivos en forma de piletones que fa-
ciliten el maxim° de higiene posible. Adem1s, unificando los
servicios sanitarios del Taller con los de EducaciOn Fisica,
existe siempre la posibilidad que el nticleo de duchas de esta
filtima actividad pueda ser usado en caso de necesidad, por
alem grupo de alumnos de taller.

13 Gobiento y administracidn:

Las caracteristicas de las actividades de este sector varlan notozia-
mente de un nivel a otro de la ensenanza y en la medida en que estas
actividades se hacen mils complejas, aumentan los requerimientos de
espacios diferenciados. Cualquiera sea su grado de complejidad, las ac-
tividades que se nuclear en este sector se refieren siempre al gobierno
general del establecimiento, a su administration, a los aspectos especi-
ficos de la ensefianza y al cuidado de las conditions fisicas y psiquicas
de los alumnos y los espacios requeridos para ello tendritn, segfin los
casos, caracteristicas de depachos, oficinas, galas o consultorios.

a) Gobierno: Las actividades de gobierno requieren, por lo menos,
un despacho para el Director, con facilidad de acceso desde la en-
trada principal, posibilidad de vinculacian con todos los sectores
del edificio y comodidad pars, espera de publico. Pero en los ca-
sos mils complejos puede ser necesario tambien un despacho si-
milar para el Vice-Director y comodidades particulares tales co-
mo servicio sanitatio exclusivo, local especial para sala de espe-
ra, instalaciones de comunicacion y llamada, etc.

b) Admintstracion: Las actividades administrativas requieren como
como minimo un local tipo oficina, inmediato al acceso de pfibli-
co, preferentemente con atenc:an a travel de mostrador. En los
casos especiales habri tambien un despacho para el Secretario

116



y un local independiente para Tesoreria con atenciOn de pfiblico
a travel de ventanilla.

c) Ensenansa: El local especifico de las actividades docentes lo
constituye en el caw mess simple, la Sala de Maestros o Profeso-
res, ubicada en el recorrido desde el hall de entrada a las aulas
y con comodidades para trabajo y estar, guardarropa, anaqueles,
avisadores, reloj, etc. En los otros casos habra que prever tam-
bien un despacno especial para el Regents y una Sala de Precep-
tores con directs vinculacien al movimiento de alumnos y con
espacio adicional para el Jefe de Preceptores.

d) Servicio Medico: Los espacios correspondientes a estas activi-
dades incluyen locales especiales para las tams de orientation
y atencion psicopedagegica y sanitaria de los alumnos, que en los
casos especiales llegaran a constituir un nude° auttmomo con
consultorios diferenciados (medico - odontologico - psicopedago-
gico), sala de espera, servicio sanitario y equipamiento especia-
Undo.

e) Locales complementarios y de servicio: Complementariamente,
el sector administrativo debera disponer seem los casos de to-
dos o algunos de los siguientes espacios: Sala de Reunions con
comodidad para grupos reducidos, proxima a la Direction y Li-
en acceso desde el hall de entrada; Oficina de Departamentos con
boxes para trabajo individual y separaciones livianas; Fichert
anexo al despacho del Regents; Archivo con comodidad para
guardado y consulta eventual de legajos y documentaciones; Ser-
vicios Sanifarios para use del personal docente y administrativo
y Office con funciones de porteria en relation con el hall de en-
trada y de cafeteria para el servicio del personaL

14. Servicioa Genera les:

a) Sala de Actos: La actividad escolar en todos sus niveles incluye
a In largo del alb lectivo, la realizaciOn de actos de conjun-
to con participation de todo el alumnado, los padres de los alum-
nos, profesores, autoridades e invitados especiales, como son los
los actos de fin de curso, actos acadenzicos, celebraciones espe-
cialei, etc.
Estas actividades requieren naturalmente un ambito adecuado,
de grandee dimensions, con equipamiento suficiente e instala-
clones especiales, pero que de ninem modo puede ser pensado
como un espacio exclusivo cuyo costo de por el elevado, se ve
agravado por su escasa utilization.
El GLanasio, el Patio Cubierto o las Areas de Usos. Multiples
podrin dar cabida seem los casos, a sate tipo de actividades
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para lo cual deberin ser complementados con los elementos ne-
cesarios para su eficaz utilization, en especial: extrados o tari-
mu fijas o plegables, deposit° de sillas, instalaciones de sonido
y utefactos o sistemas de ventilation y caldaccien.

b) Coniedor - Cocina - Cantina: Al igual que el Sal& de Actos, el
comedor escolar, necesario en casi todos los caws y en todos los
niveles, aunque no para la totalidad de los alumnos, es un ambien-
te que fuera del reducido horario habitual del almuerzo, no tiene
utilization alguna, por lo aue en principio no puede ser pensado
tampc co como un espacio exclusivo.
Su incorporaciOn al area de usos multiples debe no obstante ser
muy biers pensada Dor mute se trata de una actividad que en-
caja muy ajustadamente en el horario escolar y que origins pro-
blemas de limpieza y olores y arreglo y guardado de mesas que,
solve todo en casos de grupos ziumerosos, resultan dificiles de
solucionar satisfactoriamente.
La cocina dimensionada en relation a la capacidad asignada al
comedor, estara preferentemente preparada para el sistema de
autoservicio y canted' con espacios y elementos adecuados para
is conservation de los alimentos, deposit° y vestuario y servicio
sanitario para el personal.
Siempre que sea posible Is cocina estarit ubicada de modo que
fuera del horario de almuerzo pueda hacer las veces de cantina
con servicio a travel de mostrador, evitando asi espacios espe-
dales para este fin durante los periodos de recreo.

c) Cooperadora - Libreria - Club Colegial: Dentro de los servicios
generates del establecimiento cabe considerar tres locales de par-
ticular significacian en la actividad escolar.

Cooperadora: Sede admnistrativa de is entidad, debe ubicar-
se en el sector administrativo de la escuela, 'realms' a is
sala de reuniones.
Libreria: Local de yenta de utiles escolares, administrado co-
munmente por la Cooperadora, ubicada en el recorrido de ac-
ceso de los alumnos, con atencien a tray& de mostrador.
Club Colegial: Espacio apto pare la organization de activida-
periescolares bajo la responsabilidad de los propios alumnos,
proximo al Departamento de Education Fisica y con posibi-
lidad de integration con sectores del area de usos multiples
y con las intalaciones deportivas del establecimiento.

d) Viviendas: La vivienda del docente dentre del establecimiento
es una mesidsA inherente a is escuela rural, las escuelas de Iron-



tera y similares de zonas totalmente desprovistas de pos:bilida-
des habitacionales. Sin embargo durante mucho tiemno fue acep-
tada sin discusiOn, tambien para el iunbito urbano, la necesidad
de que cada establecimiento escolar contara con comodidades pa-
ra vivienda del Director y o del Mayordomo y sus familias.
Sin desconocer algunas ventajas que este tipo de prevision pu-
do haber aportado, hay que aceptar que tambien ha sido causa
de serios inconvenientes que aconsejan limitar estos servicios
solo a los casos de probada necesidad y conveniencia, y desde
que el motivo principal de las viviendas ha sido sin duda la cus-
todia del edificio, habria que pensar la forma de reemplazarlas
por slew otro medio mis practico, efectivo y econOmico, como
servicios de vigilancia especial, serenos, etc.
De todos modos, de existir viviendas ya sea para el Director o
el Mayordomo o para ambos, estas deberin ubicarse de modo que
su actividad no interfiera para nada a la del establecimiento, es-
pecialmente en lo que se refiere a los accesos, vistas, voces, rui-
dos, olores de cocinas, etc. y dispondrin de comodidades minimas
razonables dentro de limites de superficie y costo proporciona-
dos a los del establecimiento.

e) Central de instalaciones: Es corriente y conveniente concentrar
en un local de servicio de dimensions adecuadas, a nivel de sub-
suelo, el maxim° posible de elementos principales para el fun-
cionamiento de las instalaciones, tales como: tanque de bombeo,
equipos elevadores de agua, calderas; tanques intemediarios,
bombas circuladoras, medidores de consumo de electricidad y
gas, tableros principales, etc.
Su distribution debe permitir un ficil manejo, control y repara-
ciOn de los equipos, respetando todas las exigencias de segmidad,
aislaciOn y ventilaciOn e impidiendo toda posibilidad de acceso
por parte de alum nos o personal que no sea el directamente res-
ponsable de los mismos.

f) Mayordomia: Para mantener el edificio en adecuadas condicio-
nes de funcionamiento, el establecimiento debe contar con perso-
nal suficiente para la limpieza diaria, la limpieza general pe-
ri6dica especialmente de techos, desagiles e instalaciones sanita-
rias, asi como para las reparations menores del edificio y sus
instalaciones y aUn del equipamiento y mobiliario escolar.
Las escuelas de mayor capacidad y superficie, en las que la can-
tidad de personas necesarias para este fin lo justifique, deben
disponer de espacios destinados al personal de servicio y maes-
tranza que, nucleados bajo la comfin denominacilm de mayordo-

119



120

mia, :ncluyan: Veetuarios, Servicios Sanitarios, Pafiol de Lim-
pieza y dentro de este, Oficina del Mayordomo.

g) Deposit° general - Taller de Maestranza: El disponer de espacios
para deposit° de tipo general da Lugar facilmente a la inmedia-
ta acumulacion de toda claw de elementos infitiles en forma ge-
neralmente desordenada y prepense a la suciedad. Sin embargo,
es necesario tener en cuenta, que a diario, se producen en is es-
cuela deterioros en el mobiliario que no siempre es posible re-
parer de inmediato, asf como reposiciones en artefactos e ins-
talaciones que dan Lugar a sobrantes que pueden recuperarse
parcialmente para otros usos o a rezagos que muchas veces las
mismas disposiciones administrativas impiden eliminar sin de-
terminados reguisitos. Si in escuela cuenta con talleres, el no
disponer de espacios yam deposit° general ayudara a acelerar el
proceso de reparation y recuperation sin los riesgos indicados al
principio, pero en caso contrario, habra que prever los espacios
necesarios pgra el almacenamiento y reparation de estos ele-
mentos, dentro de limites estrictos de dimensionamiento, que
permitan evitar el peligro mayor de utilizer pare estos fines
espacios destinados a las actividades principales del eetableci-
miento.

h) Estacionatniento: Los problemas que plantea el estacionamiento
de automoviles en las zones urbanas han convertido en una ne-
cesidad la prevision de este tipo de espacios dentro del conjunto
de areas descubiertas del edificio escolar y be estudios para la
determination de la superficie de terreno necesaria para el mis-
mo, deben tener 'siempre en cuenta los porcentajes correspondien-
tes a este servicio.
Se trate, como se ha dicho, de espacios descubiertos pero pavi-
mentados, con accesos diferenciados de los peatonales y ubieados
en zones que no afecten in actividad educative.
Iguales previsions sern necesarias en algunos casos, para el
estacionamiento resguardado de bicicletas, medio en el que ha-
bitualmente as moviliza gran parte del alumnado en muchos lu-
gares del interior del pais.

i) Espacios verdes: Si bien as ha hecho ya referencia a is impor-
tancia de los espacios verdes, la parquizacion y el arbolado en el
edificio escolar, es necesario sefialar aqui in necesidad de que las
previsions en este aspecto, que deben former parte de in docu-
mentacien del proyecto y estar incluidas en los respectivos pre-
supuestos, ester. a cargo de verdaderos especialistas capazes de
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lograr una autentica integraewil del edificio escolar y la nature.-
leza circundante, haciendo jugar en la variedad de los elementos
componentes, junto con los valores esteticos, tambien aquellos
de mayor aprovechamiento pedagogic°.
No parece exagerado afirmar a este tespecto, que la misma im-
portancia que se asigna a las instalaciones y a la idoneidad de
sus respectivos especialistas, debiera darse tambien a este aspec-
to del proyecto, superando la habitual superficialidad con que se
lo considera actualmente.
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b) SISTEMA CONSTRUCTIVO UNIFICADO

DE ARQUITECTURA ESCOLAR
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METODOLOGIA

Etapas del proceso completo de investigacion, para desarrollo de un
Sistema Constructivo Unico, que airva para los programas escolares.
Etapa I Estudio analitico de los condicionantes.

Sistema sustentante.
Coordinacion dimensional con el rest de los com-
ponentes constructivos.
Necesidades espaciales.
Relation con las instalaciones.
De materiales.
GeogrIficas.
Economicas.

Etapa II Obtencion de un modelo tebrico o aproximado con conocimien-
to parcial de los condicionantes.

Etapa III Desarrollo del modelo teorico profundizando el estudio de los
condicionantes propuestos, creando nuevos y eliminando
aquellos que no sirvan. (Realimentacion de los condicionan-
tes).

Etapa IV Creacion de un Prototipo Variable con el tiempo o un Mate-
ma para absorber cualquier variante, sea
inmecliata: correccion por error de programacion o

mediata: correcciOn por transformacion de estructuras pe-
dag6gicas.
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CONDICIONANTES DEL SISTEMA (premises)

Las primeras conclusiones que podemos establecer analizando los
condicionantes cxmocidos, se sintetizan en las siguientes premisas:

a) Obtent:r un espacio que permits subdividirse libremente; implica
elk obtenar una superficie con is menor cantidad de columnar;
premise esta que facilita is labor de generar una organizacion
arquitectonica, sal como una future modificaciOn de planes ya
existentes.

b) Conseguir que is estiuctura sustentante contenga las instalacio-
nes; con el objeto descripto anteriormente flexibilidad (sea
de organizacion o modificacion) y ademits simplificar o normali-
zar los cerramientos.

c) El sistema deberi permitir una utilizacion diverse con igual efi-
ciencia ya sea como:

Entrepiso.

Cubierta plana o inclinada.

d) Absorber los distintos eapacios que componen una escuela.

Au las.

Administracion.

Laboratorios.

Talleres.

Ginutasio.

Espacios Genera les, etc.

Asi como los distintos programas de escuela: Rurales, Urbanas,
Elements les, Intermedias, Nucleadas, etc.

e) Ejecucien con una tecnologia experimentada y con mono de obra
existence en todo el pais.

f) Adaptaci6n del sistema a las condiciones locales.

1
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SISTEMA CELULAR (metalico) S.I.
a) Generation del sistema a traves de un subm6dulo o celula.
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Esta generation de la estructura sustentante por un subm6dulo
"manejable" (a escala .hombre), se utiliza como:

Trams espacial de organization arquitect6nica.
Obtencion de taduloss diversos con la adichfon de submddislos.
Submodulo que racionaliza: placas de cielorraso, artefactos de
iluthinacion artificial.
time de iluminacion natural.
Crecirelento bidirectional de la trama horizontal.

Nara,
ibierta e indiferenciada.

Etc.
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b) Placa estructural eterea atravesable en cuatquier direccion

La placa estructural esti formada por elementos (barras) que son
silo los esencialmente indispensables y realiza los esfuerzos de la es-
tructura; la placa tiene una altura (brazo de palanca) que favorece el
aprovechamiento del material asi como el pasaje de las instalaciones.

La altura de la placs, podrt mantenerse constante aunque las Incas
a cubrir sean distintas ya que los esfuerzos correspondientes se lbsor-
berin con secciones de barra variables.
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c) Posibilidades del sistema.

1) El sistema propuesto permite cubrir luces variadas desde el
submodulo (1,20 m) hasta luces de 20 a 30 m.

2) Podrit utilizarse tanto como entrepiso ad como cubierta
(plane o con fuerte pendiente) o pared.

eiMailka

ENTRE PD30

CUBIERTA
PLANA

CUBIERTA
INCLINADA

PARED

El submodulo podra ubicarse en cualquier situacl6n en el es-
pacio.

3) La mano de obra necesaria para an armado no tendri que
ser especializada, pues, los submodulos se arman entre of
con tornillos ya que el subm6dulo esti formado con perfilea
ingulos.
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SISTEMA MONOLITICO (hormigon armado) S. IL
SISTEMA II

MATERIAL: Hormigon Armado
a) Planteo basico:

via:pa-V.15

Cuatro premisas principales condicionan el planteo:
Ubicacion libre de tabicaciones interiores.
Obtencion de un nivel Calico de cielorraso para unificar y sim-
plificar los cerramientos
Pasaje de instalaciones sin entorpecer las tabicaciones.
Cubrir como minim° la luz necesaria para el espacio de un
aula (7 a 8 m).



Estas premisas permiten ubicarnos en una situacion media, ya que
el planted basic° podra modificarse 'Begun los factores que se deseen
enfatizar.

Asi por ejemplo: Si se desea obtener una economia en desmedro de
la flexibilidad, se podra plantear la variante de losa cruzada y vigas pe-
rimetrales.

Si se desa una flexibilidad mayor, considerando la posibilidad de
modificacian de las instalaciones para situaciones futuras, se podra plan-
tear la variante de viguetas en una direccion apoyadas en vigas prin-
cipales, que permiten el peso de las instalaciones en dos direcciones,
sin necesidad de perforar la estructura.
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c) PROGRAMAS Y MODELOS DE AULAS



De la "Planilla de elementos de edificios escolares" (ver Anexo b)
se determinaron un conjunto de componentes del edificio escolar a efec-
tos de ser estudiados en primera prioridad. La mayoria de ellos son aulas,
pero incluyen laboratorios, talleres y administraciones.

Se confeccionaron los pre-programas con los requerimientos nece-
sarios para cada diseilo. aquellos wren luego retocados de acuerdo a los
elementos que arroje el diserio y convertidos en los programas finales.

Los modelos de disefio son sfempre ovisorios Imes pueden ser re-
emplazados por vias &I perfeccionamiento o la sustitucion. Solamente
se han realizado algunos para mostrar el tipo de trabajo que debe re-
alizarse, lo cual sera tema para el alio 1970.

Aulas seleccionadas para estudiar como modelos.
Au las Referencia

1 Aula comim en sr.s tres niveles inferiores 1.0.-1.1-1.2
2 Aula de music: en sus tres niveles inferiores 2.4 .

3 Aula mecanografia 2.7
4 Aula artes plastica.s y actividades libres en ele-

mental 2.8

Laboratorios
5 Ciencias en intermedio
6 Fisica en intermedio
7 Quimica en intermedio
8 Ciencias Biologicas en intermedit

falleres
9 Metalisteria en intermedio

10 Carpinteria en intermedio
11 Electricidad en intermedio
12 Economia Domestica en intermeklii.

Gobierno y apoyo

13 Usob multiples elemental
14 Biblioteca en intermedio
15 Comedor y cocina en intermedio

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.3
4.6
4.16

6 1.4
7.6
7.11
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1 Unidad de Clase Comin - Nivel Elemental

1.1. Caraxteristicas de la Ensefianza

La ensenanza no es departamentalizada y se imparte en dos ciclos
de tres y dos ants cada uno que corresponden a nifios de edades
comprendidas entre 6 a 8 y 9 a 10 arios respectivamente.
En el primer ciclo (1", 2" y 3" grado) se desarrolla la ensenanza
de la lectura, la escritura y las operations matematicas elemen-
tales con criterio instrumental y de observation.
En el segundo ciclo (4" y 5" grado) se enfatiza la ensenanza
instrumental anterior y se incorpora la realidad fisico-natural y
social, con criterio de adoptar conocimientos basicos.
En la Unidad de Clase en ambos ciclos, as desarrollan los siguien-
tes contenidos del area email: Matematica, y Ciencias Fisico-Na-
turales, Lengua y Estudios Sociales, y eventualmente Artes Plisti-
cas y Education Musical, en establecimientos donde no se cuen-
te con espacios especiales para tales tareas
El plan de ensenanza preve para estos ciclos un unto docente
responsable por grado, para desarrollar los contenidos comunes
diariamente y por la totalidad de duration del ciclo.
Actividades tales como Artes Plasticas, Education Musical, Edu-
each% Fisica, almuerzo y recreation, no as desarrollan normalinen-
te dentro de la Unidad de Case.
Las tareas de la Unidad de Clase son de tecnica activa, pudiendo
desarrollarse con la total:de d de los alumhos (20, 25 o 30) en
grupos de cinco alumnos o individualmente.
Estos grupos de alumnos pueden realizar una actividad comun, o
varias en forma simultinea, y tambien .nuclearse eventualmente
con otros grupos en unidades de clase mayores, para presentation
de temas.

1.2. Requerimientos Generates

Se requiere una Unidad de Clase con los siguientes elementoh in-
dispensables:

Superficie de piso: planteada como un Unico plano libre, capaz
de adicionar otra superficie (semejante o no).

/33/139



Superficie de paredes: para pizarrones, paneles de fijacion,
mapas.
Equipamiento: mobiliazio de tipo mOvil para lograr diferenter
acondicionamientos; equipo de almacenamiento para material
didactic° asi como libros y material personal de los alumnos.
Provision de agua y electricidad.
Acondicionamiento controlado de sonido, iluminacien, tempe-
ratura, ventilacion y agentes de distraccion externos o inter-
nos (actividades de recreacien).
Ambientacien apropiada: por medico de elementos arquitect6-
nicos que procuren efectos positivos tanto en docentes como
en alumnos. Estos elementos son: color, textura, terminacien
de las superficies y graduacion controlada de iluminacien na-
tural y artificial
Directs expansion al exterior para permitir el desarrollo de
la ensenanza al aire libre.
Facil vinculacien con . .otros sectores del establecimiento esco-
lar: administraci6n, bblioteca, sanitarios, recreacien exterior
e interior.

1.3. Superficie y dimensions

Superficie minima 54 m2. considerada la capacidad maxima en 30
alumnos, a recoil de 1,80 m2. por alumno.

a'Relacien de lados:
b

=-... 1 hasta 1,5, debiendo cumplirse en caso

que la relacion sea mayor de 1, que la superficie de iluminacien
natural este ubicada en un lado de dimensiOn a o en dos lados de
dimensiOn b (iluminacien bilateral).
Altura recomendada H -._=. 3.00m.

1.4. Equipamiento

1.4.1. &Woo:

Pianos de trabajo, individuates o dobles, no fijos, modu-
lados, livianos y capaces de acoplarse.
Planos de asiento, individuates, acoplables y apilables.
Pizarrones.
Pane les para fijar laminas.
Mesada de trabajo fija. Con armario de estantes regula-
bles en su parte inferior para guardado de material didac-
tics. Tendra un desarrollo de no menos de 3 ms. lineales.
Altura desde nivel piso:

ler. ciclo 0.60 m.
2do. ciclo 0.65 m.
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Casilleros individuates, modulados, para el guarded° de
material de los alumnos. Ancho 0.30 m., alto 0.25 m.,
prof. 0.35 in.
Percheros individuates para guardarropa de los alumna.
Estantes regulables para libros.

1.4.2. Oomplementario:

Armario para elementos de use al aire libre (educacidn
fisica).
Equipos de proyeceion.
Equipo tocadiscos.
Globo terriqueo.
Mapes.
Cuadros y laminas
Reloj
Pecera.
Jaulas para animates domesticos.

2 Unidad de Close Conuin Nivel Intermedio

2.1. Oaracteriaticas de kg, Enamlanza

La educed& que se imparte es departamentalizada y compren-
de dos ciclos de dos afio cada uno: 39 y 49 ciclo. Las edades de
los alumnos para dichos ciclos son de 11 a 14 afios inclusive. En
ambos ciclos se desarrolla la enseilanza con criterio de estudio
dirigido y de exploracidn de las aptitudes de los alumnos.
En la Unidad de Clue en ambos ciclos se desarrollan las siguien-
tes areas: Matematicas y Ciencias; Lengua y Estudios Sociales
en sus contenidos comunes, optativoa y fibres.
El plan de ensefianza pars estos ciclos preve profesores especia-
lizados por areas.
La Unidad de Clue as de tecnica active con la totalidad de los
alumnos (25, 30 o 35), en grupos de cinco alumnos o indivi-
dualmente.
Estos grupos de alumnos pueden realizar una actividad comfin,
o varias en forma simultinea, as! como tambien nuclearse even-

. tualmente con otros grupos en unidades de clase mayores pare
presentation tedrica.

2.2. Requerimientos Generales

Se requiere una Unidad de Clue con los siguientes elementos in-
dispensables:
Superficie de piso: planteada como un (mica piano libre, capaz
de adicionar otra superficie (semejante o no).
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Superficie de paredes para pizarrones, paneles de fijacion, =pa.%
Equipamiento: mobiliario de tipo movil para lograr diferentes
acondicionamientos; equipo de almaceuamiento para material di-
dactic° y libros v material personal de los alumnos.
Provision de agua y electricidad.
Acondicionamiento controlado de sonido, iluminacien, temper a-
tura, ventilacien y agentes de distraction externos o internos.
Ambientacien apropiada por medio de elementos arquitectonicos
que procuren efectos positivos tanto en docentes como en alum-
nos. Estos elementos son: color, textura, termination de las su-
perficies y graduacien controlada de iluminacien natural y ar-
tificial.
Directa expansion al exterior para permitir el desarrollo de la
ensefianza al aim libre.
Feel' vinculacion con otros sectores del establecimiento ebcolar:
:administracion, biblioteca, sanitarios, recreation interior y ex-
terior.

2.3. Superficie y Dimeturiones

Superficie minima 63 m2 considerada la capacidad maxima en
35 alumnos por aula, a razon de 1.80 m2 por alumno.

a
Relation de lados: -7 1 hasty 1,5, debiendo cumplirse en caso

b
que la relation sea mayor de 1, que la superficie de iluminacien
natural este ubicada en un lado de dimension a o en dos lados
de dimension b (iluminacien bilateral).
Altura recomendada H 3.00 m.

2.4. Equipamiento

2 . 4 . 1 . Bcisico:

Planos de trabajo, individuales o dobles, no fijos, modu-
lados, livianos y capaces de acoplarse.
Planos de asiento, individuales, acoplables y apilables.
Pizarrones.
Paneles para fijar laminas.
Mesada de trabajo fija. Con armario de estantes regu-
lables e' su parte inferior para guardado de material
didactic°. Tendril un desarrollo de no menos de 3 mts.
lineales.
Altura desde nivel piso:

ter. ciclo 0.65 m.
2do. ciclo 0.70 m.



Casilleros individuales, modulados, para el guardado de
material de los alumnos. Ancho 0.30 m., alto 0.25 m..
prof. 0.35 m.
Percheros individuales para guardar ropa de los alum-
nos.
Estantes regulables para libros.

2.4.2. Complementario:

Armario para elementos de use al aire libre (education
fisica).
Equipo de proyeccien.
Equipo tocadiscos.
Globo terriqueo.
Magas
Cuadros y laminas.
Re loj.

Pecera.
Jaulas para animales domesticos.

3 Unidad de Clam: (Juego - Trabajo) - Nivel Pre-Escolar

3.1. Caracteristicas de la Enseilanza

La enserianza se imparte en un ciclo de dos alio& El 19 para niiios
de cuatro arios y el 2" para 'linos de cinco arios.
Los objetivos perseguidos por la enserianza en este ciclo son: el
desarrollo de destrezas y la detectaciOn de carencias.
En la unidad de clase se desarrollan contenidos distribuidos en
las siguientes actividades: a) que estimulan la expresien creado-
ra; b) que promueven el desarrollo intelectual; c) de rutina y
conducta; d) de initiation musical y expresien corporal; e) de
grupo.
El plan de enserianza preve para este ciclo un unico docente res.
ponsable por grado y por la totalidad de duration del ciclo.
Actividades tales como Education Fisica o expresien corporal y
recreacien no se desarrollan normalmente dentro de la unidad de
clase.
La enselianza es eminentemente act:va. La tecnica de trabajo uti-
lizada es la de la libre expresiOn; pudiendo desarrollarse con la
totalidad de los alumnos (15 a 20), en grupos o individualmente.
Los grupos de alumnos pueden realizar una actividad comtin, o
varias en forma simultinea, y tambien nuclearse eventualmente
con otros grupos en unidades de clue mayores (lumpleailos, fies-
tas, ceremoias y tareas especiales).
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3.2. Requerimientos Generale.

El desarrollo de cada actividad propuesta requiere determinadas
areas o rincones especificos y/o elementos aislados.
a) Actividades que estimulan la expresien creadora requieren:

Rincon de ante;
Rine& de dramatization;
Rincon de carpinteria;
Rincon de construction con bloques y elementos complemen-
tarios.

b) Actividades que promueven el desarrollo intelectual, requieren:
Rincon de ciencias;
Rincon de juegos tranquilos o de madurez intelectual;
Rine& de biblioteca.

c) Actividades de rutina y conducta:
En general se desarrollan permanentemente en cualquiera de
los rincones o en el Area general.

d) Actividades de initiation musical y expresien corporal: pueden
en general desarrollarse en el area general de la unidad de cla-
se. La actividad de expresien corporal: puede requerir un ma-
yor Area (area de usos maniples pre-escolar o exterior).

e) Actividades de grupo, requieren: un area mayor o general
con capacidad para todos los alumnos de la clase.
La unidad de clue requiere por lo tanto:

Superficie de piso: planteada como un imico plan libre,
capaz de adicionar otra superficie (unidad de clue pre-
escolar, area de usos multiples pre-escolar o area exte-
rior propia).
Superficie de paredes: para paneles de fijacien, pizarren
comim y magnetic°. La carpinteria que relaciona la uni-
dad de clase con el exterior propio debe poder abrirse en
su mayor parte.
Equipamiento: mobiliario de tipo movil para lograr dife-
rentes acondicionamientos y rincones; equipo de almacena-
miento para material didactic°.
Provision de agua y electricidad.
Acondicionamiento controlado de: sonido, iluminacien,
temperatura, ventilacien y agentes de distraction exter-
ns o internos (actividades de recreation).
Ambientacien apropiada: por medio de elementos arqui-
tectenicos que procuren efectos positivos tanto en doe.en-
tes como en alumnos. Estos elementos son: color, textures,
termination de superficies y graduation controlada de ilu-
minacien natural y artificial.
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Directa e inmediata expansion propia at exterior para per-
mitir el desarrollo de la enserianza al aire libre.
Si el ciclo pre- escolar se incorpora a una escuela elemental
debe tratirselo con independencia funcional y entrada in-
dependiente.
Locales atutiliares:
Sanitarios de alumnos.
Ante camera guardarropa (preferible a percheros).

3.3. Superficie y Dimensions dia

Superficie minima 60 m2. considerada la capacidad maxima de
20 alumnos, a razOn de 3 m2. por alumna
Superficie minima expansion exterior de 60 m2. (igual a is uni-
dad de clase) independiente por unidad de clue.
Superficie minima sanitarios pare alumnae por aula 5 m2 (un
retrete) 8 m2 (2 retretes).

Relation de Ledo: a = 1 huts 1,5 debiendo cumplirse en caso
b

que la relation sea mayor que 1, que la superficie de ilununacien
natural este ubicada en un lado de la dimension a o en 2 lados
de la dimension b (iluminacien bilateral).
Altura recomendada: H 3.00 m.

3 . 4 . Equipamiento

3 . 4 . 1 . Bcisico:

Pianos de trabajo pars grupos de 2 a 4 alumnae, no fijos,
modulados, livianos y capaces de acoplarse.
Pianos de asiento, individuales, acoplables y apilables.
Pizarron comim y magnetic°.
Paneles pars fijar laminas.
Mesada de trabajo fija, con armario de estantes regula-
bles en su parte inferior pare guarder material didactic°.
Tendra un desarrollo de no menos de 3 m. lineales. Altura
desde nivel piso de 0,55 m. a 0,60 m.
Mueble modulado pare guardar material comfin de tra-
bajo de los alumnae.
Percheroa individuales para guardado de rope de los alum-
nos.
Mueble biblioteca (convenientemente rodante).
Muebles modulados o biombos para division del aula en
rincones (rodante, acoplable o plegadizo).
Equipo tocadiscos.
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Armario para elementos de use al aire libre (jardineria,
expresiOn corporal).
Calendario diario.
TelOn de titeres.

3.4.2. Complementario:
Equipo de proyecciones.
Reloj.
Pecera.
Jaula para animales domesticos.
Globo terriqueo.

4 Unidad de Educacicka Musical - Nivel Elemental

4.1. Caracteristicas de la Enserianza
La education se desarrolla desde 12 a 52 grado (O, y 22 ciclo),
brindando una rice gama de experiencias en el campo musical me-
diante cantos, corales, audiciones, experiencias ritmicas, creado-
ras, etc. Se enfatizarit especialmente el aprendizaje y practica de
rondas y canciones y au libre interpretaciOn ritmico corporal, asi
como la pritctica de algfin instrumento musical de ejecuciOn
cil y la formaciOn de bandas o conjuntos instrumentales sencillos.
El plan de ensefianza preve un finico docente para desarrollar di-
chas actividades.
La Unidad de EducaciOn Musical es de tecnica activa con la tota-
lidad de los alumnos (20, 25 6 80) o individualmente.

4.2. Requerimientoa Generales

Se requiere una unidad con los siguientes elementos indispensables:
Superficie de p:no: planteada como un finico piano libre, capaz de
vincularse con otro.
Superficie de paredes: para pizarrOn y paneles de fijaciOn.
Equipamiento: mobiliario de tipo m6vil para poder recuperar la
superficie del local.
Provision de electricidad y agua.
AislaciOn adistica del resto del edificio y control de la absorci6n
del sonido.
Posibilidad de combinarae con locales de usos multiples a fin de
actuar como boca de eaten.

4.3. Super ficie y dimensional:

Superficie minima 54 m2. considerada la capacidad maxima en 30
alumnos a razon de 1,8 m2/a.
Altura recomendada: H = 3.00 in. a 3.50 m.
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4.4. Equipamiento

4.4.1. Nalco:

Graderfas plegables para alumnos. Cada escalon 0.15 x
0.30 m. y no debiendo superar los 0.75 m. de alto total.
Piano.
Pizarrones.
Atriles.
Armario para el guardado de algunos instrumentos.
Equipo reproductor de sonido.

4.4.2. Complementario:

Pianos de asiento, individuales, no fijos, modulados y li-
vianos.
Percheros para la ropa de los alumna.
Tarimas para escenificacianes.
Mesadas para maquillaje.

5 Laboratorio Ciencias - Nivel Intermedio

5.1. Caracteristicas de la Ensetlanza

La education se imparte en ambos ciclos y se desarrollan las si-
guientes materias:
Ciencias Fisico-Quimica y Ciencias Naturales, en sus contenidOi
comunes, optativos y libres.
El plan de ensenanza para estos ciclos preve profesores especia-
lizados.
La tecnica de trabajo es de clases teericas y experiencias practi-
cas. El contenido te6rico abarca la totalidad de los alumnos (20,
30 o 35) y las experiencias Berlin individuales o en pequenos gru-
pos de trabajo.
Estos grupos de alumnos pueden realizar, una actividad comfin,
o varias en forma simultinea, asi como tambien .nuclearse even-
tualmente con otros grupos en unidades mayores para presenta-
tion te6rica de temas.

5.2. Requerimientos Generales

Se requiere una Unidad de Laboratorio con los siguientes elemen-
tos indispensables:
Superficie de piso: planteada con un fmico plano libre, capaz de
adicionar otra superficie semejante, en caso de establecimientos
escolares que deban contar con mu de una Unidad Laboratorio.
Equipamiento: mobiliario de tipo movil para clases tebricas; aqui-
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po fijo para experiencias y equipo de almacenamiento para mate-
rial didactic°.
Provision de agua, electricidad y gas.
Acondicionamiento controlado de: sonido, iluminaci6n, temperatu-
ra, ventilacion y agentes de distracci6n, externos o internos
(actividades de recreaci6n).

Tratamiento de superficies adecuado al use especifico.
Directs vinculacion con otros unidades del area 'otros laborato-
rios y locales auxiliares).
Locales auxiliares.
Deposit° y preparacion material.
Sala profesor o jefe deposit°.
Espacio para plantas y animales.
Cuarto oscuro.

5.3. Superficie y Dimensions

Superficie minima de laboratorio 120 m2. considerada la capaci-
dad maxima en 35 alumnos por aula a raz6n de aproximadamente
3.40 m2 por alumno.
Supeificies minimas de locales auxiliares.

Dep Zeit° y preparacian de materiales didacticos: 6 m2.
Sala profesor o jefe deposito: 6 m2.

Altura recomendada: H 3.00 m.

5.4. Equipamiento

5 . 4 .1 . Basico:
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Mesa de demostracion fija para el profesor (H 0.92m).
Mesadas de trabajo fijas para alumnos (H '0.92 m).
Ambas previstas con piletas, conexiones de gas, electri-
cidad y agua, y taps resistente a los acidos.
Planos de asiento, individuales, acoplables y apilableF,
con pianos de apoyo laterales (clue te6rica).
Pizarrones.
Mesadas de apoyo, fijas.
Cajas para almacenar elementos de quimica.
Gabinetes y estanterias pars, guardar aparatos de preci-
si6n e instrumentos de trabajo.
Vitrinas para exhibicion de especies, modelos, material
ilustrativo.

Reloj.
Recipiente de residuos.



5 . 4 . 2 . Complementario:

Equipo de proyeccion.
Laminas. .s_.

Pianos de asiento, individuales, para mesadas de trabaio
(taburetes).

6 Espacio de usos multiples - Escuela Elemental

6.1. Caracteristicaa

Debe ser un gran espacio interior disellado para albergar en dife-
rentes tiempos una variedad limitada de actividades o funciones.

Recreacion.
Educacian Fisica interior.
Reuniones de alumnos y de la comunidad.
Comedor.

6.2. Requerimientos Generates

Las caracteristicas fundamentales de este espacio son:
Flexibilidad para diferentes usos.
Facilidad de almaeenr.miento de equipo y mobiliario para cada
actividad tarmarios y depositos).
Disefio y termination apropiada para cada uso.
Facil vinculacion con otros sectores (sanitarios, administration,
cocina).
Directo acceso desde el exterior. ...

6.3. Superficie y Dimensional

La superficie debe ser determinada por las funciones que as desa-
rrollan y la cantidad de grupos que la usen.
Superficie minima 1.80 m2. por alumno. Si el comedor es local se-
parado, se tomara 1,35 m2./a.

7 Aula artes pldsticas y actividades libres - Elemental

7.1. Caracteristicas de la Ensefianza

La education se imparts en ambos ciclos y se dirige a obtener el
desarrollo del lenguaje plastic° con capacidad de creation y expre-
siOn espontinea, por medio de artes plisticas, artes grkficas y
el conocimiento y use de materiales de trabajo.
El plan de ensefianza preve un (mice) docente para desarrollar di-
chas actividades.
La unidad es de tecnicas activas con la totalidad de los alumnos
(20, 25 y 30) e individualmente.
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7.2. Requerimientos Genera les

Superficie de paredes para pizarron y paneles de fijaci6n.
Equipamiento fijo para desarrollar las tareas y equipo de al-
macenamiento para material didactico y material de trabajo.
Provision de agua y electricidad.
Acondicionamiento controlado de ihuninacion, temperatura y
ventilaci6n.

7.3. Superficie y Dimensiones
Superficie minima 90 m2. considerada la capacidad maxima de 30
alumnos a raz6n de 3 m2. por alumno.

7.4. Equipamiento
7.4.1. Bdsico:

Mesa de trabajo para apoyo de tableros (H 0,65 m.).
Pianos de asiento individuales para mesas de trabajo
(taburetes).
Piletas para aseo personal y limpieza de instrumentos de
trabajo.
Pizarr6n.
Pianos de apoyo de modelos, fijos o moviles.
Armario para almacenamiento de material didactico y de
trabajo.
Pianos de exhibicilm de trabajos.
Equipos de proyeccien.
Recipiente de residuos.

8 Aula Dactilografia - Nivel Intermedio

8.1. Caracteristicas de la Enseftanza:
En esta unidad de clase se desarrolla para ambos ciclos la ense-
nanza y practica de dactilografia, materia que forma parte de la
orientacion Comercial del area pre- vocational Econ6mico-Tecnica.
Esta materia se halla a cargo de un profesor especializado.
La unidad de clases es de tecnica prictica individual con la tota-
lidad de los alumnos (capacidad maxima: 20)

8.2. Requerimientos Generales
Superficie de piso: planteada como itnico plano libre.
Superficie de paredes: para pizarrones y paneles de fijaci6n.
Equipamiento: mobiliario m6vil; equipo de almacenamiento pa-
ra material didactico, miquinas de escribir y material de tre-
bajo de los alumnos.
Provision de agua y electricidad.
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Acondicionamiento controlado de sonido y de iluminaci6n, evi-
tando especialmente la existencia de sombras y/o Milos im-
propios mine las mat:minas de escribir.

8.3. Superficie y Dimensions

Superficie minima 56 m2. cansiderada la capacidad maxima de 20
alumnos, a raz6n de 2,8 m2. por alumno.
Altura recomendada: 3.00 mts.

8.4. Equipamiento
8.4.1. Bdaico:

Pianos de apoyo pars maquinas de escribir y papelcria,
para trabajo individual, factibles de acoplarse por pa-
res. (Aprox. 0,80 m. x 0,40 m.).
Pianos de asiento, individuales, modulados, livianos y
apilables.
Mesa o escritorio de :emostraci6n, fijo, para el profesor.
Armarios para almacenamiento de material didactico y de
trabajo.
Pane les de fijaci6n.

9 Talkr tareas domesticas y de asistencia social - Nivel Intermedio
9.1. Caracteristicas de la Ensefianza

En esta unidad taller se desarrolla para ambos ciclos todas las
materias correspondientes a la orientation Tareas Domesticas y
de Asistencia Social del area pre-vocacional Econamico-Tecnica,
en sus contenidos comunes, optativos y libres.
Las actividades son: puericultura, arreglo del hogar, cuidado de
la salud y los enfermos, reparacion y almacenamiento de ropa y
otros elementos, preparation y conservation de alimentos. Dichas
tareas propenden al desarrollo de miembros mils efectivos del grupo

familiar.
El plan de ensefianza preve profesores especializados pars desa-
rrollar estas actividades.
La ttenica de trabajo es fundamentalmente en base a experiencias
practical.
La unidad taller es de tecnica activa con la totalidad de los alum-
nos (capacidad maxima: 20), con grupos menores o individual-
mente. Estos grupos de alumnos pueden realizar una actividad
coman o varias en forma simultinea.

9.2. Requeritnientos Generates
Superficie de piso planteada como un iinico piano libre, capaz de
compartimentarse en zonas diferentes Began las actividades.
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Superficie de paredes pare pizarrones y apta pars la aplicacion
transitoria de elementos de decoraciones.
Superficie de techo con pianos adicionales =Mies que permitan
variar las alturas del espacio seem zonas diferentes.
Equipamiento: mobiliario de tipo movil y equipo fijo pars el de-
sarrollo apropiado de todas las actividades y pars lograr ademis
diferentes acondicionamientos; equipo de almacenainiento pure ma-
terial didactic° y libros.
Provision de agua, electricidad y gas.
Acondicionamiento controlado de: sonido, ilurninacion, temperatu-
re y especialmente ventilation.
Tratamiento de superficial adecuado al use especifico.
Directs expansion al exterior.

9.3. Superficie y Dimensionea

Superficie minima 70 m2. considerada la capacidad maxima de 20
alumnos y las diversas actividades a realizarse, a noon de 3,50 m2.
por alumno:
Relacidn de lados 1: 1 a

1: V
Altura recomendada: 3.00 mts.

9.4. Equipamiento

9.4.1. Basico:
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Mesa para corte de altura 0,85 m. con bancos de madera.
Mesas para costura a miquina de altura 0,75 m. y ban-
cos de 0,55 m.
Miquinas de coser.
Cocina a gas o electrica, con horno.
Heladera.
Pileta de lavar.
Cama tipo hospital.
Mesa de luz.
Cuna.
Bariera infantil.
Balanza.

Cdmoda.

Mesa de comedor.
Silas.
Vitrinas.



10 Talleres de Electricidad, Carpinteria y Metalisteria - Nivel Inter-
medio.

10.1 Caracteristicaa de la Enaefuenza
En esta unidad de taller se desarrollan para ambos ciclos las ma-
terias correspondientes a la or:entacion Electricidad y Electroni-
ca, Carpinteria y Metalisteria del area pre-vocacional Economic°.
Tecnica en sus contenidos comunes, optativos y libres.
El sentido de la enserianza es el de ayudar al alumno al descubri-
miento de sus aptitudes y no supone un aprendizaje profesional
sino una preparation especial con una minima calificacion en ca-
da orientation.
Las materias Electricidad y Electronica, Carpinteria y Metaliste-
ria podrin ser desarrolladas cada una en locales separados o en
un imico ambito con diferentes criterios de agrupamiento dando
a algunas de ellas diferentes enfasis, pudiendo entonces variar el
equipamiento en cada caso.
La tecnica de trabajo es fundamentalmente en base a experiencias
practicas, previendo el plan profesores especializados para estas
materias.
La unidad de taller es de tecnica activa con la total:dad de los
alumnos (20), con grupos menores o individualmente.
Estos grupos de alumnos pueden realizar una actividad comm o
varias en forma simultinea.

10.2 Requerimientos Generates

Superficie de piso planteada como uno o ma; pianos libres, capa-
ces de compartimentarse en zonas diferentes si hay actividades
disimiles o si alguna tarea asi lo reclama. Prever espacio para ma-
teriales elaborados y/o a elaborar.
Superficie de paredes para pizarron y para paneles de herramien-
tas y tableros electricos.
Equipamiento: mobiliario del tipo movil para el desarrollo apro-
piado de cada actividad, equipo fijo y movil de trabajo, equipo de
alinacenamiento de herramientas, material didactic° y libros.
Provision de agua, electricidad y gas.
Acondicionamiento controlado de sonido, ilum:nacion, temperatura
y especialmente ventilation.
Tratamiento de superficies adecuado al use especifico en especial
solados.
Directa expansion al exterior.

Locales cornplementarios

Box para el docente superficie 9 m2. y equipo para trabajo per-
sonal y guardado de material didactic° y/o tecnico.
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10.3. Superficie y Dimensions

Superficie minima seem tareas:
a) Electricidad 70 m2. 3,5 m2./A
b) Carpinteria 90 m2. 4,5 m2./A
c) Metalisteria 70 m2. 3,5 m2./A
Altura recomendada: 3.50 m.

10 . 4 . Equipamiento

10 . 4 . 1 . Baaico:

a) Electricidad y/o ElectrOnica:
Mesas de trabajo pielectricidad de 1,50 m. x 1,00 in.
x 0,80 m. de altura con mores de tornillo.
Mesa de pared c/gavetas en semi& baja.
Tablero con amperimetro, watimetro polifisico y vol-
timetro.
Esmeril de 1/2 HP.
Estantes con casilleros y puertas con cerraduras par-
te inferior.
Escritorio y silla profesor.
Pileta lavamanos.
Extinguidor.

b) Carpinteria:
Banco Carpintero para trabajo alumnos 1.30 x 1.30
con mordaza de mesa (1 por cara).
Bancos dobles de carpintero 0.70 x 1.50 con mordaza
doble.
Taladro de columna tipo de piso 1/2 HP.
Cierra cinta de 14" - 1/2 HP.
Esmeril doble 1/2 HP.
Mesa de pared para colas.
Escritorio y silla profesor.
Pileta lavamanos.
Extinguidor.

c) Metalisterla:
Bancos de ajuste con morsas de tornillo giratorio
4 ms. x 1 m. con enchufes de electricidad - H - 90 cm.
Mesa de trabajo con ganchos parte inferior.
Estantes con gavetas y casilleros.
Pizarrones en 2 secciones.
Taladro de pie.
Esmeril de 1/2 HP.
Escritorio y silla profesor.
Lavamanos.
Extinguidor.
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11 Biblioteca y Mat. Audio-Visual - Nivel intermedio

11.1. Caracteriaticas de Uso

La biblioteca central de un colegio de nivel intermedio servira pa-
ra uso directo del colegio, profesores y alumnos, en su caracter
de arroyo docente y ampliaciOn de temas.
Debera asi mismo posibilitar ser usada fuera de horas de clase,
no solamente por personas del eatablecimiento sinO como biblio-
teca pitblica del barrio o comunidad.
Servira para ;uardar libros, textos, apuntes y material audio-vi-
sual (discos, cintas, diapositivas) y permitir su consults y uso
en forma individual, o en grupos de trabajo.
Estara atendida por lo menos por un bibliotecario pudiendo ser
apoyado por un ayudar_te de biblioteca (o profesor).
Sera usada con sistema de referencia al alcance de los usuarios
a fin de promover disciplina de investigaci6n.

11.2. Requerimientos Generates

La biblioteca basica consiste en:
Un espacio para sala de lectura; almacenamiento de libros y
material audio-visual y control administrativo.
Un espacio para grupos de estudio y muestras audiovisuales.
La superficie de piso de estos espacios, puede ser continua o
desarrollarse en forma separada, manteniendo en cada caso su
independencia ftnicionaL
Equipamiento: mobiliario de tipo mOvil para lectura; equipo
para almacenamiento de material; ficheros de clasificacion.
Provision de electricidad.
Acondicionamiento controlado de sonido, iluminaciOn, tempe-
ratura, ventilation y agentea de distracciOn internos o externs.
Directa lack% a espacios de circulaciOn que la conecten
con las uniMes de clase.
Directo acceso desde el exterior.

11.3. Superficie y Dimensions

Superficie minima para espacios de lectura, almacenamiento y
control administrativo y de conservaciOn 50 m2. Superficie mi-
nima para espacio de grans de estudio y muestras audiovisuales
20 m2. Estes superficies son aptas en principio pare. eatable-
cimientos de hasta 8 aulas.
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Altura recomendable II; 3.00 ins.

11.4. Equipamiento:
11 . 4 . 1 . Bdsico:

Estanterias regulables para libros.
Mostr para entrega y recepciOn de libros.
EscritGrk, para el bibliotecario y 'o ayudante.
Mesas para lectura con asientos moviles rectangulares
de 0,90 m. x 1,50 m. para cuatro personas (o multiples
de 0,75 m. de largo o redondas de 0,90 m. a 1,20 m. de
diametro) .

Fichero de referencia.
Estantes para diccionarios.
Estantes para libros de referencias.
Muestrario para 12 a 25 revistas.
Muestrario para diarios.
Armario para material del bibliotecario.
Armario para proyector y diapositivas.
Discoteca.
Pantallas plegables.

12 Cocina y Comedor - Nivel Elemental e Intermedio

12.1 Caracteristicas de Uso
El servicio de comida se realizari en dos turnos, cualquiera sea
la capacidad del establecimiento.
La capacidad minima considerada sera de 75 alumnos por turn.
Funcionara con atencion de personal que servira las mesas colec-
tivas de I.os alumnos.
Las funciones que se cumpliran Bean: almacenamiento, prepara-
chin y cocci& de alimentos en el local COCINA y servicio de co-
midas en un espacio destinado a tales usos (COMEDOR) o den-
tro del area destinada a usos multiples. (Ver 6.1.).

12 . 2 . Requerimientos Generales

12.2.1. Cocina y despensa

Equipo fijo para almacenamiento de alimentos, utensilios
y vajilla; equipo fijo para la conservation de alimentos;
equipo fijo para preparation y cod& de alimentos.

Provision de agua, electricidad y gas.
Acondicionamiento controlado de iluminacion y yen-
tilacion, especialmente la extraction de humos.

-- Tratamiento de superficies adecuado al use especifico.
Directa vinculacion can el exterior para facilitar el
abastecimiento.
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Directa vinculacion con el area lestinada a comer.
12.2.2. Comedor:

Mobiliario de tipo mOvil para los usuarios.
Acondicionamiento controlado de ventilaci6n.
Vinculaci6n aconsejable con algun nude° sanitario.

12.3. Super fide y Dimensiones

Superficie minima: 25 m2. para cocina y despensa, a mon de
0,33 m2./alumno usuario.
Superficie minima: 75 m2. para comedor, a razOn de 1 m2. alumno
usuario.
Altura minima 3,00 m.

12.4. Equipamiento

12 . 4 . 1 . Bdsico:

Cocina y despensa:
Armarios para almacenamiento de alimentos.
Armarios para almacenamiento de utensilios y vaji-
lla de cocina.
Armario para almacenamiento de vajilla de comedor.
Heladera para conservaciOn de alimentos y bebidas.
Mesadas para preparacion de comidas.
Pileta para lavado de alimentos.
Pileta para lavado de vajilla.
Cocina con campana de humos.
Horno con campana de humos.
Mesada para entrega y distribucion de comidas.

Comedor:
Planos de apoyo, acoplables, para comer, capacidad
4 a 6 personas.
Planos de asiento, individuates y apilables.

12.4.2. Complementario:

Este equipamiento, referido al espacio cocina y despensa,
tiene vigencia de equipamiento basic° en casos de mayor
capacidad de usuarios.

Local auxiliar para almacenamiento de alimentos
Mesada caliente
Marmitas
Espacio para comidas del personal
Miquinas pela-papas.
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AULA TALLER

Nivel Intermedio

Referencias de equipamiento

1 Banco doble de carpintero

2 Mesa de trabajo con 4 morass

3 Mesada con estantes

4 Pileta

5 Pizarro%

6 Esmeril

7 Taladro

8 Mesa profesor

9 Armario profesor

10 Panel de herramientas

11 Deposit° de material

12 Mesa de trabajo Para 6 puestos

13 Perforadora

14 Bigornia

15 Fragua

16 Cilindradora

4.
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AULA TALLER METALISTERIA

Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula

IMP

4.1.1.

10 6

15

8

130 75 70 75

2

2

14

1

O

O
O

O

SO
SO

130 + 110

2

82 5

2

84')

Superficie total: 58,16 m2

Superficie por alumno: 3,23 m2

Utilizable tambien para: Ajuste, Herreria, Hojalateria
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AULA TALLER METALISTERIA 4 . 1. 2 .

Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula
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Superficie total: 75,08 m2 Superficie por alumno: 4,17 m2

Utilizable tambien para: Ajuste, Herreria, Hojalateria
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AULA TALLER CARPINTERIA

Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula

4.3.1.

,
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Superficie total: 58,16 m2 Superficie por alumno: 3,23 m2

Utilizable tambien para: Calado y Pirograbado, Aeromodelismo
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AULA TALLER CARPINTERIA

Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula

4.3.2.
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Superficie total: 58,16 m2 Superficie por alumno: 3,23 m2

Utilizable tambien para: Calado y Pirograbado, Aeromodelismo

24/223



O

t.

U)

U)

0

a

AULA TALLER CARPINTERIA 4.3.3.

Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula
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Superficie total: 75,08 m2 Superficie por alumno: 4,17 m2

Utilizable tambien para: Calado y Pirograbado, Aeromodelismo
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AULA TALLER ELECTRICIDAD

Nivel Intermed:o - 18 alumnos por aula

4.6.1.

MI....
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210 100

3
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100 93

1
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3

12

0
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E
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12

840

Superficie total: 58,16 m2 Superficie por alurnno: 3,23 m2

Utilizable tambien Dam: Electronica, Coheterla
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AULA TALLER ELECTRICIDAD 4.6.2.

Nivel Intermedio - 18 alumnos por aula
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Superficie total: 75,08 m2 Superficie por alumno: 4,17 m2

Utilizable tambien pars: Electronics, Coheteria
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BIBLIOTECA

Nivel Interniedio

vo 4

7.6.2.1

4 5 bo _4______.

4t,

19/N
Superficie: 77,76 m2

Establecimiento 8 aulas 280 alumnos

Capacidad 36 alumnos

1 Lectura 6 Hemeroteca y diccionario
2 Estudio 7 Fichero general
3 Visores para diaPositivas y 8 Fichero bibliotecaria

letrografo 9 Salida a patio biblioteca
4 Biblioteca y ayudante 10 Mesas de lectura o estudio
5 Deposit° 11 Lectura informal

236/237



BIBLIOTECA

1 . t

Nivel Intermedio

7.6.2.2.

Superficie
1.

80.64m

Superficie 80,64 m2-

Establecimiento 8 aulas

Capacidad 36 alumnos

I.1

280 alumnos
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BIBLIOTECA

Nivel Intermedio

24o '560

q 6o

2560

7.6.2.3.

Superficie 92,16 m2

Establecimiento 8/12 aulas

Capacidad 45 alumnos

280/420 alumnos
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d) PROGRAMAS Y MODELOS DE COLEGIOS



PROGRAMAS DE COLEGIOS



PROGRAM IS DE UNIDADES OPERATIVAS ESCOLARES

Los programas han sido planteados sobre las nuevas necesidades
que lleva implicita la reforma educative anteriormente evaluada y en
Amite de los "curriculum"' o datos de horas-clase dados por O.S.D.E.
Se han desarrollado programas pare:

I. Jardin de Infantes

II. Escuela Elemental

III. Escuela Intermedia

2 secciones 40 alumnos/as

5 secciones 3 aulas 90 alumnos (R)
5 ,, 5 PP 150 (U)

10 ,, 10 300 (U)

4 secciones 2 aulas 80 alumnos (R)
4 P1 4 140 (U)

12 PP 12 420 PP (U)

Los programas desarrollados responden a criterios de ordenerniento
administrativo-pedarigico sustentados por O.S.D.E., habiendose elegido
ciertos modelos pare programer por ser los mas representativos dentro
del cuadro general de necesidades pare establecimientos educadonales.

Este) no implica que no puedan realizarse establecimientos ubicados
por su poblacilm escolar y/o numero de aulas en situation intermedia
o de interpolation con respecto a los elegidos. En dicha oportunidad sera
necesario en cada caso evaluar si la incrementacion del volumen de an
establecimiento no lo torna funcionalmente antieconomico ya que para.
lelamente al aumento de aulas deben crecer los otros servicios: labors-
torios, talleres, etc., y su aprovechamiento horario-escolar puede ser infe-
rior al 80 % de su capacidad de uso; criterio que se ha seguido al di-
mensionar el numero de los diferentes locales.

Asimismo debe rester un 20 % libre disponible en el uso de los dis-
tintos locales para permitir su empleo por los alumnos y/o docentes en
tareas extra- curriculares, especialmente en los colegios intermedios, en
su faz pre - vocational.

.2y8/249



En cuanto al funcionamiento se ha preV,sto que cada establecimien-
to sea una unidad independiente con regimen de simple escolaridaci. y la
posibilidad de uso de algunos locales como ser: laboratorios y talleres en
diferente turno del habitual.

Los establecimientos elegidos son casi todos para ser desarrollados
en los medios urbanos salvo:

Eacue la Elemental 5 secciones 3 aulas 90 alumnos

Eacuela Intermedia 4 secciones 2 aulas SO alumnos

que son para ser implantados en los medios rurales debiendo, segfin los
casos y circunstancias, it acompafiados de unidades de habitation.

A los efectos del calculo de las necesidades de espacio se han divi-
dido a los programas en tres grandee areas:

I. Espacios Educativos;

II. Administration y servicios;

III. Circulac'ones;

aulas
laboratorios

talleres

biblioteca

gobierno

administration
departamentos

comedores

sanitarios

hall acceso
patio cubierto
escaleras

Se ha tratado de incrementar at maxim° a la primera area: ESPA-
CIOS EDUCATIVOS con respecto a los otros dos ya que en sus locales
as donde as realiza el uso mss directo y controlado siendo sus necesi-
dades basica..

Este ha posibilitado mantener la relay:ion de superficie de los ES-
PACIOS EDUCATIVOS en un 40% a un 50 % con respecto at total de
la superficie del establecimiento.
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JARDIN DE INFANTES 2

Sup /a
I112

1. Espacios Educativos

SECCIONES

f up. NO Loc.
m2

40 ALUMNOS

Sub-total Total
m2 m2

%

1.1. Unidad de class 3 60 2 120

120 89
2. Administration y Bervicios
2.1. Meech% y maestros 10 1 10
2.2. Sanitarios
2.2.1. S. ninos 4 2 8
2.2.2. S. maestros 3 1 3

21 1,5

Muros 14 9

14
Total: 155

CORRESPONDE 4 m2/alumno
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ESCUELA ELEMENTAL RURAL 3 AULAS 5 Si CCIONES
90 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup/a
m2

1. Eapacioa Educativos

Sup.
m2

Nil Loc. Sub-total
m2

Total
m2

To

1.1. Au las comunes 1,8 48 3 144
1.2. Talleres artes Outlaw

y acti. libres 3 96 1 96

240 43
2. Administracion y Bervicios
2.1. Gobierno 20
2.1.1. Direccion y Administracion 18 1

2.1.2. Sala Maestros !I) 1
2.2. Comedor (90 alumna) 1 90 1 90
2.3. Cocina y despensa 0,33 30 1 30
2.4. Sanitarios
2.4.1. S. maestros 3 2 6
2.4.2. S. alumnos/as 0,20 10 2 20
2.4.3. S. personal 5 1 5

1717 31
3. Circulacionea
3.1. Acceso 10 1 10
3.2. Patio usos laultiples

(incluido en 2.2.)
3.3. Vinculaciones 20 1 20

30 5
Vivienda maestros y director 70 70 12

511
Muros 50 50 9

561

CORRESPONDE 6 m2 /alumno
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ESCUELA ELEMENTAL URBANA 5 SECCIONES
150 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup/s.
na

1. Espacios Educativos

Sup. NV Loc. Subtotal
m2

Total
nit

%

1.1. Au las comunes 1,6 48 5 240
1.2. Taller artes plasticas 3 90 1 90
1.3. Au la musics 1,5 48 1 48

378 41
2. Administration y Servicios
2.1. Gobierno 30
2.1.1. Direcciem 9 1
2.1.2. Administracian 9 1
2.1.3. Sala maestros 12 1

2. Comedor (75 alunpir 1 75 1 75
2.3. Cocina y despensa 0,33 25 1 25
2.4. Sanitarios
2.4.1 S. maestros 3 1 3
2.4.2. S. alumna /as 0,25 20 2 40
2 . 4 . 3 . S. personal 3 1 3

176 19
3. Circulaciones
3.1. Hall acceso 20 1 20
3.2. Patio usos multiples 1 150 1 150
3.3. Vinculaciones 0,50 75 1 75

245 26
Vivienda cuidador 40 40 5

839
Muros- 84 84 9

923

CORRESPONDE 6,20 m2/alumno
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ESCUELA ELEMENTAL URBANA 10 SECCIONES
300 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup /a
m2

1. Espacios Educativos

Sup.
m2

NQ Loc. Sub-total
m2

Total
m2

%

1.1. Au las comunes 1.5/1.6 48 10 480
1.2. Taller artes plIsticas 3 90 1 90
1.3. Aula musics 1.6 48 1 48

618 37
2. Administracion y Servicios
2.1. Gobierno 45
2.1.1. Direccion 10 1

2.1.2. Administracion 15 1

2.1.3. Sala maestros 20 1

2.2. Comedor (150 alumnos) 1 150 1 150
2.3. Cocina y despensa 0.33 50 1 50
2.4. Sanitarios
2.4.1. S. maestros 3 2 6
2.4.2. S. alumnos/as 0,25 40 2 80
2.4.3. S. personal 5 1 5

336 20
3. Circulaciones
3.1. Hall acceso 30 1 30
3.2. Patio usos multiples 1 300 1 300
3.3. Vinculaciones 0,75 225 1 225

555 33

Vivienda cuidador 40 40 3

1549

Muros 154 154 9

1703

CORRESPONDE 5,70 m2/altunno
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COLEGIO INTERMEDIO RURAL 2 SECCIONES
80 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup/ a
m2

1. Espacios Educativos

Sup.
m2

N4 Loc. Subtotal
m2

Total
m2

%

1 ' . Au las comunes 1,8 63 2 126
1.2. Taller (area econOmico-

tecnica) 4 72 1 72
1.4. Laboratorio de ciencias 3,4 70 1 70
1.5. Biblioteca 63 1 63

331 50
2. Administracion y Servicios
2.1. Gobierno 2 25
2.1.1. DL.eccion 10 1
2.1.2. AcIministracion 15 1
2.2. Departamento y sala

profesores 20 1 20
2.4. Unidad de orientaciOn 10 1 10
2 . 6 . Comedor 40 1 40
2.7. Cocina y despensa 12 1 12
2 . 8 . Sanitarios
2.8.1. Profesores/as 3 2 6
2 . 8 . 2 . Alumnos/as 0,20 5 2 10
2.8.3. Personal 5 1 5

128 21
3. Circulaciones
3.2. Patio usos multiples 1 80 1 80
3 . 3 . Vinculaciones 20 20

100 15
Vivienda cuidador 40 1 40 40 6

599
Muros 61 61 9

660

CORRESPONDE 8,20 m2/alumno

255

AO-



COLEGIO INTERKEDIO URBANO 4 SECCIONES
140 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup/a Sup. NQ Loc.
m2 m2

1. Espacios Educativos
1.1. Au las comunes (para

35 alumnos) 1,8 63 4

1.2. Talleres (pare 18 alumnos) 4 72 2

1.2.1. Taller electricidad, elec-
tranica, aeromodelismo 72 1

Sub-total
m2

252
144

Total
m2

%

1.2.2. Taller metalisterfa,
carpinterfa 72 1

1.3. Sala de Mimica 1,8 63 1 63
1.4. Laboratorio de ciencias 3,4 120 1 120
1.5. Biblioteca 70 1 70

649 43
9. AdministraciAn y Servicios
2.1. Gobierno 3 40
2.1.1. Direccien 10 1

2.1.2. Administracien 20 1

2.1.3. Secretario 10 1

2.1.4. Archivo 6 1

2.2. Sala profesores 30 1 30
2.3. Departamentos 10 3 30
2.3.1. Dto. Lenguas y E. Sociales 10 1

2.3.2. Dto. Matematica y Ciencia 10 1

2.3.3. Dto. EconemicoTecnico 10 1

2.4. Unidades de orientacien 10 2 20
2.4.1. Local de trabajo 14 1

2.4.2. Box entrevistas 6 1

2.5. Consultorio medico 10 1 10
2.6. Comedor (70 alumnos) 1 70 1 70

2.7. Cocina y despensa 0.33 25 1 25
2.8. Sanitarios
2.8.1. S. profesores/as 3 2 6
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COLEGIO INTERMEDIO URBANO 12 SECCIONES
420 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup/a
mt

1. Espacios Educativos

Sup.
m2

N9 Loc. Sub-total
1212

Total
M2

%

1.1. Au las comunes 1,8 63 12 756
1.2. Talleres 4 72 5 360
1.2.1. Taller metalisterfa 4 72 1

1.2.2. Taller electricidad 4 72 1

1.2.3. Taller carpinterfa 4 72 1

1.2.4. Taller aeromodelismo y
coheterfa 4 72 1

1.2.5. Taller 4 72 1
1.3. Aula de mimica 1,8 63 1 63
1.4. Laboratorios 3,4 120 2 240
1.4.1. L. ciencias biologicas 3,4 120 1

1.4.2. L. ffsica-quimica 3,4 120 1

1.4.3. Deposit° muestras
1.5. Biblioteca 90 90

1559 43
2. Adminiatracidn y Servicios
2.1. Gobierno 5 65
2.1.1. Direccion 10 1

2.1.2. Vice Direccion 10 1

2.1.3. Secretario 10 1

2.1.4. AdministraciOn 25 1

2.1.5. Archly() 60 1

2.2. Sala de profesorea 60 1 60
2.3. Departamentos 3 45
2.3.1. Dto Lengua y E. Sociales 15 1

2.3.2. Dto. Ciencias y Matemitica 15 1

2.3.3. Dto. Economic° Tee.nico 15 1

2.4. Unidades de orientation 3 32
2.4.1. Local de trabajo 20 1

2.4.2. Boxes Entrevistas 6 2
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COLEGIO INTERMEDIO URBANO 12 SECCIONES
420 ALUMNOS (MAXIMO)

Sup/a
m2

1. Espacios Educativos

Sup.
m2

N9 Loc. Sub-total
m2

Total
m2

'70

1.1. Au las comunes 1,8 63 12 756
1.2. Talleres 4 72 5 360
1.2.1. Taller metalisteria 4 72 1

1.2.2. Taller electricidad 4 72 1

1.2.3. Taller carpinterfa 4 72 1

1.2.4. Taller aeromodelismo y
coheterfa 4 72 1

1.2.5. Taller 4 72 1

1.3. Aula de muslca 1,8 63 1 63
1.4. Laboratorios 3,4 120 2 240
1.4.1. L. ciencias biologicas 3,4 120 1

1.4.2. L. ffsica-quimica 3,4 120 1

1.4.3. Deposit° muestras
1.5. Biblioteca 90 90

1559 43
2. AdministraciOn y Servicios
2.1. Goblerno 5 65
2.1.1. DirecciOn 10 1

2.1.2. Vice DirecciOn 10 1

2.1.3. Secretario 10 1

2.1.4. AdministraciOn 25 1

2.1.5. Archivo 60 1

2.2. Sala de profesores 60 1 60
2.3. Departamentos 3 45
2.3.1. Dto Lengua y E. Sociales 15 1

2.3.2. Dto. Ciencias y Matematica 15 1

2.3.3. Dto. Econ6mico Tecnico 15 1

2.4. Unidades de orientacion 3 32
2.4.1. Local de trabajo 20 1

2.4.2. Boxes Entrevistas 6 2

258
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2.5. Consultorio medico
2.6. Comedor (210 alumnos)
2.7. Cocina y despensa
2.8. Sanitarios
2.8.1. S. profesores/as
2.8.2. S. alumnos/as
2.8.3. S. personal

1
0,33

0,20

10 1
210 1

70 1

10 2
42 2
5 1

10
210

70

20
84
5

601 17
3. Circulaciones
3.1. Hall acceso 30 1 30
3.2. Patio usos multiples 1 420 1 420
3.3. Vinculaciones verticales

y horizontales 1,5 610 610

1060 30
Vivienda cuidador 40 1 40 40

3258
Muros 361 361 10

TOTAL 3619

CORRFSPONDE 9 m2/alumno
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MODELOS DE COLEGIOS



MODELOS DE UNIDADES OPERATIVAS ESCOLARES

Este trabajo tiene por objeto servir de base para el desarrollo de los
modelos de escuelas que deberan cubrir todas las necesidades tipificables,
en cuanto a edificacion educacional se refiere.

Los esquemas han lido realizados en fund& de los estudios prece-
dentes de programas y de modelos de elementos espaciales aislados.

Los esquemas presentados corresponden a:

Nivti Elemental:

Escuela Rural de 1 aula.
Escuela Rural de 2 aulas.
Escuela Rural de 3 aulas.

Escuela Urbana de 5 aulas y 1 aula para nivel pre-escolar.
Escuela Urbana de .10 aulas y 2 aulas para nivel pre-eacclar

(3 variantes).
Escuela Urbana de 5 aulas.

Nivel Intermedto:

Escuela Rural de 2 aulas con internado (2 variantes).
Escuela Urbana de 4 aulas (2 variantes).
Escuela Urbana de 12 aulas.

Para los esquemas de las escuelas elementales rurales de 1, 2 y 3
aulas se han adoptado los mismos proyectos de edificios que as venian
realizando mediante el Sistema Constructivo "ER 66" que, seem ya se
informara, as ajustan a las exigencias de la reforma educativa.

2263



ESCUELA RURAL E.R. 1 1

Nivel Elemental - 30 alumnos - 1 aula

N
ci

300

9 10

B

7

0411E1141
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1111111111111111 iiiiliolionil
4.50 f 4.50

9.00

A Area Educativa: 2.26 m2 por alumno

1 Aulas
2 Area de usos multiples
3 W. C.
4 Ducha
5 Deposit°
6 Motobomba y generador

B Vivienda del Maestro: 31.80 m2

7 Estes'
8 Dormitorio
9 Cocina

10 Ballo

261266
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ESCUELA RURAL

Nivel Elemental - 90 alumnos - 3 aulas

OO

I-
O

3.00

E . R . 1 .3 .

Hll 1111111111111!

4.50 450 4.50 4.50

A Area Educativa: 1.77 m2 por alumno
1 Auks
2 Area* de usos mittiples
3 W . C.

4 Ducha
5 Deposito
6 Motobomba y generador

B Vivienda del Maestro: 31.80 m2
7 Estar
8 Dormitorio
9 Cocina

10 Ballo

at
26069



ESCUELA URBANA
Nivel Elemental: 5 aulas - Pre-Esc: 1 aula

36.00
720 7.20 720 7.20 720+ 1

1/0.1.1.

1 Au las ler. Ciclo 9
2 Aulas 29 Cicle 10
3 Nikko Seccional - Manualidades 11
4 Aula de Mfisica - Escenario 12
5 Sanitarios
6 AdministraciOn - Sala de Maes- 13

Cocina
Vivienda Portero
Jardin de Infantes
Extension de Jardin
de Infantes

Area de usos multiples:
tros - Deposito de Libros Patio cubierto

7 Extension de Biblioteca Comedor
8 Direction Salon de Actos

Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno
Nivel Elemental: 6.22 m2 por alumno
Nficleos educativos por ciclos incluyendo manualidades: 3.45 m2 p/alum.

Variante de use
Area de usos multiples: 2.07 m2 por alumno

Nivel Elemental: capacidad 150 alumnos
Nivel Pre-escolar: capacidad 25 alumnos



ESCUELA URBANA 1/0.1.2.

Nivel Elemental: 5 aulas - Pre-Escolar: 1 aula

L.3

57.60

7.20 7.20 7.2 0 4 7.20 4 7.2 0 7.20 7.20 7.20

4 1 LT
1 I0

10 8 I 6

11

21
1 Aulas ler. Ciclo
2 Aulas 22 Ciclo
3 Taller de Plasticas
4 Aula de Mfis ca - Escenario
5 Sanitarios
6 Administracion - Sala de Maestros - DepOsito de Libros
7 Extension de Biblioteca
8 Direccion
9 Cocina

10 Vivienda del Portero
11 Aula de Jardin de Infantes
12 Extension de Jardln de Infantes
13 Area de usos multiples (13+3+7)

Patio cubierto
Comedor
Salon de Actos

Nivel Pre-escolar: 5,18 m2 por alumno

Nivel Elemental: 6.04 m2 por alumno

Area de usos multiples: 1,86 m2 por alumno

Capacidad:

Nivel Pre-escolar: 25 alumnos

Nivel Elemental: 150 alumnos

27.2/273



ESCUELA URBANA
Nivel Elemental: 10 aulas - Pre-esc.: 2 aulas

# 43.20

1/0.2.1.

t 7.20 7
1 t +20 7.20 7.20 7.20

J

2

i 720
4

t

10

11

12

1

1

3

ii -AAA
1 Aulas ter. piclo 8 Direccion
2 Aulas 22 Ciclo 9 Cocina .
3 Nude° Seccional - Ma- 10 Vivienda portero

nualidades 11 Aulas Jardin de Infant'
12 Extension Jardfn de In-

4 Aula Musica - Escenario fantes
5 Sanitarios 13 Area de usos multiples
6 Administracian - Sala de (3+7):

Maestros - Deposit° de Patio cubierto
Libros Comedor

7 Extension de Biblioteca Salon de Actos
Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno
Nivel Elemental: 6.05 m2 por alumno
Area de usos multiples: 2,07 m2 por alumno
Nuclei° Educativo por ciclo incluyendo manualidades: 3.45 m2 por alumno
Nivel Elemental: capacidad 300 alumnos
Nivel pre-escolar: capacidad 50 alumnos

7075



ESCUELA URBANA 1/0.2.2.

Nivel Elemental: 10 aulas - Pre-escolar: 2 auks

R
c,

R
rz

I

f, 720 720 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20+ t. 1 t" t" f

64.60

2 10

3

1

12

11 a 11

1 Aulas ler. ciclo
2 Aulas 29 ciclo
3 Nude° Seccional - Manualidades
4 Auk de M6sica - Escenario
5 Sanitarios
6 Administracian - Sala de Maestros - Dep6sito de Libros
7 Extension de Biblioteca
8 Direccien
9 Cocina

10 Vivienda del Portero
11 Aulas de Jardin de Infantes
12 Extension de Jardin de Infantes
13 Area de usos multiples (3 + 7)

Patio Cubierto
Comedor
Sal& de Actos

Nivel pre-esoolar: 4.15 ra2 por alumno
Nivel Elemental: 5.53 m2 por alumno

Area de usos multiples: 1.73 m2 por alumno
Micleo educativo por ciclo incluyendo manualidades: 3.45 m2 p/alumno

Nivel Elemental: capacidad 300 alumnos
Nivel pre-escolar: capacidad 50 alumna;

.?76/277
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ESCUELA URBANA
Nivel Elemental: 10 aulas - Pre-escolar: " 7,11:

1/0.2 3.

72.00

t..._7.14_4_711)_+__12t7._ , 7.20 $ ,7.20 f_7 20 t 7.20 7 20 i 7 20 t 720 __t

1 Aulas ler. ciclo
2 Aulas 22 ciclo
3 Nude° Seccional - Manualidades
4 Aula de Mitsica - Escenario
5 Sanitarios
6 Administracion - Sala de Maestros Deposit° de Libros
7 Extension de Biblioteca
8 Direccion
9 Cocina

10 Vivienda del Portero
11 Aulas de Jardin de Infantes
12 Extension de Jardin de Infantes
13 Area de twos mfiltiplos (3 + 7)

Patio Cubierto
Comedor
Salt% de Actos

Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno
Nivel Elemental: 5.35 m2 por alumno

Areas de usos multiples: 1.03 m2 por alumno
Mae° educativo por ciclo incluyendo manualidades:

ler. ciclo: 3.45 m2 por alumno
22 ciclo: 3.02 m2 por alumno

Nivel Elemental: capacidad 300 alumnos

Nivel pre-escolar: capacidad 50 alumnos

,27079
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ESCUELA URBANA 1/0.2.4.
Nivel Elemental: 1C aulas - Pre-escolar: 2 aulas

i
7.20 4 7.20 4 7.20 720 7.20 4 720 7.20 720 7.20

64.80

1 Aulas ter. ciclo
2 Aulas 22 ciclo
3 Taller de Artes Plasticas
4 Aula de Mitsica - Escenario
5 Sanitarios
6 Administracian - Sala de Maestros Deposit° de Libros
7 Extension de Biblioteca
8 Direccian
9 Cocina

10 Vivienda del Portero
11 Aulas de Jardin de Infantes
12 Extension de Jardin de Infantes
13 Area de usos multiples

Patio Cubierto
Comedor
Salon de Actos

Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno
Nivel Elemental: 6.05 m2 por alumno
Area de usos multiples: 1.40 m2 por alumno

Capacidad:
Nivel pre-escolar: 50 alumnos
Nivel Elemental: 300 alumnos

28081
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ESCUELA URBANA

Nivel Elemental: 10 aulas - Pre-escolar: 2 aulas

4 43.20
720 7 20 720 720 7.20 7201 t. 1 f t

1

Mt

PLANTA BAJA

3
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11

PLANTA ALTA

Nivel pre-escolar: 4.15 m2 por alumno
Nivel Elemental: 5.70 m2 por alumno

Area de usos multiples: 1.55 m2 por alumno
Niicleo educativo ler. ciclo incluyendo manualldades: 3.45 m2 p/alumno
Capacidad:

Nivel pre-escolar: 50 alumnos
Nivel Elemental: 300 alumnos

4

1/0.2.5.

1 Aulas ler ciclo
2 Aulas 29 ciclo
3 Nficleo Seccional -

Manualidades
4 Aula de Mfisica -

Escenario
5 Taller de Artes Plasticas
6 Sanitarios
7 AdministraciOn - Sala de

Maestros - Deposit° de
Libros

8 Extension de Biblioteca
9 DirecciOn

10 Cocina
11 Vivienda del Portero
12 Patio Portero
13 Aulas de Jardin de

Infantes
14 Extension de Jardin de

Infantes
15 Area de usos multiples

(15 + 3)
Patio cubierto
Comedor
Salon de Actos

16 Terraza



ESCUELA URBANA

Nivel Elemental: 5 auks

50.40
4 7.20 t 2.20_4_720 _t .1.2Q 720 4 7.20 4

10

7-

6

6

2

MEM

2

1 Au las ler. ciclo

2 Aulas 22 ciclo

3 Taller de Artes Plisticas

4 Au la de Mfisica - Escenario

5 Sanitarios

6 AdministraciOn - Sala de Maestros Deposit° de Libros
7 Extension de Biblioteca

8 Dined&

9 Cocina

10 Vivienda del Portero

11 Area de usos multiples (3 + 7)
Patio Cubierto
Comedor

Salon de Actos

Nivel Elemental: 6.04 m2 por alumno

Area de usos multiples: 1.55 m2 por alumno

Capacidad: 150 alumnos

284/A85



ESCUELA URBANA 1.1.1.

Nivel Elemental - 5 aulas

0
do
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36.00
720 720 # 7.20 7.20 7.20

1

2

7
- IIIIIII

I11111111111INIIIIIHIIIosson, Jormonne
Imummoddy 10

1 Aulas ler. ciclo
2 Aulas 29 ciclo
3 Nude° Seccional - Manualidades
4 Aula de Mfisica - Escenario
5 Sanitarios
6 Administracion - Sala de Maestros - Deposito de Libros
7 Extension de Biblioteca
8 Direccidn
9 Cocina

10 Vivienda del Portero
11 Patio de servicio
12 Area de usos multiples (12 + 3)

Patio Cubierto
Comedor
Salon de Actos

Nivel Elemental: 6.47 m2 por alumno
Area de usos multiples: 1.73 m2 por alumno
Nficleo educativo por ciclo incluyendo manualidades: 3.45 rn2 p/alumno
Capacidad: 150 alumnos

.286/287



ESCUELA RURAL ER 2.1.1.

Nivel Intermedio - 2 aulas

1 Administracion

2 Biblioteca

3 Usos multiples

4 Comedor

5 Cocina

6 Sanitarios

7 Au las

8 Taller

9 Laboratorio3

10 Estar

11 DormItorio alumnos

12 Dormitorio alumnas

13 Vivienda Portero

14 Celador

Superficie total: 975 m2

Superficie por alumno: 12.18 m2

Capacidad: 80 alumnos



ESCUELA RURAL ER 2.1.2.
Nivel Intermedio - 2 aulas

I

I 14

1 Administracion

2 Biblioteca

3 Usos multiples

4 Comedor

5 Cocina

6 Sanitarios

7 Aulas

8 Taller

9 Laboratorio y anexos

10 Estar

11 Dormitorio alumnos

12 Dormitorio alumnos

13 Vivienda Portero

14 Celador

Superficie total: 1.025 m2
Superficie por alumnos: 12.81 m2
Capacidad: 80 alumnos

.29091



ESCUELA URBANA

Nivel Intermedio - 4 aulas

12

13

Ii 11,1

I 4

2.2.1.

10

71 7 7
1

1 Administracion y apoyo

2 Sala de Mfisica

3 Usos multiples

4 Comedor

5 Cocina

6 Sanitarios alumnos

7 Aulas

8 Biblioteca

9 Talleres

10 Laboratorio de ciencias

11 Anexo laboratorio

12 Vivienda Portero

13 Sanitarios personal y porteria

Superficie total: 1.359 m2
Superficie por alumno: 9.64 m2 per alumno
Capacidad: 140 alumnos

.291/298



I I

MEI

2 Sala de Mfisica
3 Usos multiples
4 Comedor
5 Cocina
6 Sanitarios alumnos
7 Aulas

8 Biblioteca
9 Talleres

10 Laboratorio de ciencias
11 Anexos laboratorio
12 Vivienda Portero
13 Sanitario personal
14 Dep6sito
15 Terraza

Superficie total: 1.350 m2
Superficie por alumno: 9.64 m2
Capacidad: 140 alumnos



ESCUELA URBANA

Nivel Intermedio - 12 aulas

'1 4.1

1 Administracion y apoyo
2 Sala de Mfisica
3 Usos multiples
4 Comedor
5 Cocina
6 Sanitarios alumnos
7 Au las
8 Biblioteca

Superficie total: 3.075 m2
Superficie por alumno: 7.32 m2
Capacidad: 420 alumna

1' PISO

9 Talleres
10 Laboratorio de ciencias
11 Anexos laboratorio
12 Vivienda portero
13 Sanitarios personal y porteria
14 Deposit°
15 Terraza
16 Patio de servicio

294/297
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ESCUELA URBANA

Nivel Elemental: 150 alumnos - Pre-escolar: 25 alumnos

r
7 20 7.20

3600
7 20 7 20 7 20

AULA

AULA -AREA-5E6640N
ter Clet0-

manual,
art es
comedor

AULA DE MUSICA
ESCENARIO

VW PORTE

JARDIN DE INFANTES
AULA AREA DE USOS

MULTIPLES

IBLANTA

IniTA I I
.11 NM P

_±

FRENTE

WSofN

ESCAL A 1:200

301



e-

CROQUIS ILUSTRATIVOS DE USO DE LOS ESPACIOS SEGUN LA

UBICACION DE LOS ARMARIOS Y /0 ESTANTERIAS MOVIBLES

NUCLEO E DU CATIVO 1 er CICLO (1° 2°y 3er 07ZADO: )

NUCLEO EDUCA TIV 0 2° CICLO (4° y 5° GRADOS)

EXTENSION DE BIBLIOTECA

AREA SECCIONAL 1er CICLO

AREA SECCIONAL 2° CICLO

(AREAS COMPLEMENTARIAS QUE SE INTEGRAN CON
LAS AULAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES POR GRUPO -405 atumnos _15 atu mnos
hasta 90 alumnos )

AREA USOS MULTIPLES

SUP. CUB. TOTAL 1036.80 no

SUP. CUB. NIVEL PRE-ESC.: 103.68 mz (4.15 m2/alumno)

SUP. CUB. NIVEL ELEMENTAL: 933.12 m2 (6.22 m2/alumno)

AREA EDUCATIVA
(aulas - area sectional - aide de mimica): 570.24 m2 (3.80 m2/altunno)

AREA DE USOS MULTIPLES 311.04 m= (2.07 xnz(alunuto)
(Bab% de actos - patio cubierto - comedor - ex-
tension de biblioteca):

-- AREA ADMINISTRATIVA
(administracion-direcci6n-sala de maestros) : 31.00 m2 (0.21 m2/alumno)

AREA SERVICIOS
(unit. alumnos -canit. maestros - cocina y dep
vivienda portero): 115.00 m2 (0.76 m2/alumno)

3ca/303
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CROQUIS ILUSTRATIVO DE USO DE LOS ESPACIOS SEGUN LA

UBICACION DE LOS ARMARIOS Y/O ESTANTERIAS MOVIBLES

NUCLEO EDUCA IVO 1erCICLO NUCLEO EDUCATIVO 2° CICLO
( 1°_2° y 3er GR DOS) (4°y 5° GRADOS)

'EXTENSION DE BIBIJOTECA

=11,--

mow

EE
AREA DE USOS MULTIPLES

SUP. CUB. TOTAL: 1918.08 m2

SUP. CUB. NIVEL PRE - ESC. 207.36 m2 (4.15 m2/alumno)

SUP. CUB. NIVEL ELEMENTAL: 1710.72 m2 (5.70 m2/alumno)

AREA EDUCATIVA
(aulas - areas seccionales- aula de mfisica- ta-
ller de artes plOsticas) 1140.48 m2 (3.80 m2/alumno)

AREA DE USOS MULTIPLES
salon de actos - patio cubierto - comedor - ex-
ten 16n de biblioteca): 414.72 m2 (1.35 m2/altunno)

AREA ADMINISTRATIVA (0.13 m2/altunno)
(administraciOn - direccion - sala de maestros) : 45.50 m2

AREA SERVICIOS
(unit. alumna - sanit. maestros- cocina y dep.
vivienda portero): 185.00 m2 (0.62 m2/alumno)

J06/809
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1 Ingreso 10
2 Area de usos multiples 11
2/1 Area Comedor 12
2/2 Area musica 13

3 Estar 14

4 Aula Comfm 15

5 Laboratorio 16
17

6 Taller
18

7 Espera 19
8 Profesores 20
9 Administracidn 21

n
CORTE AA

Director
S.s. Personal
S.s. Alumnos
S.s. Alumnas
Despensa
Coc;na
Dep5sito - S. de Miquinas
Dormitorio Alumnos
Dormitorio Alumnas
Vivienda Portero
Patio
Patio de Servic:o

Area I Local m2 Cant, m2 Total p. m2 alum. Total

Docente I 4 54.72 2 109.44

5 109.44

8 82.08 300.96 3.76

Adzniniat 7 al 10 67.68 67.68 0.85

Berate to 11 7.20

14 7.20

15 27,36

16 11,52

12 86.00

13 86.00

19 87.80 163.08 2.04

Mos malt 2 244.80 244.80 3.06

Interned° 8 64.80

17 y 18 124.80 2 249.60 814.40 3.93

13.64 1.090.92

31.1 313
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CORTE BB

Local m2 Cant. m2 Total p. m2 alum. Total

Docente 4 54.72 12

2

656.64

5 109.44 218.88

6.7.8.

109.44 I 4

63.92

12 al 18 437,76

9 91.12

11 63.84 1.532.16 3.88

121.06Administ 19 al 24

25 17.28

26 al 32 155.62 293.98 0.69

Servicio 37.38.39. 82.08

34.35.36. 54.72 2 109.44

33 17.28

40.42. al 44 47.52

41 8.64

S6tano 54.72 319.68 0.76

Uaos mfilt Planta b 716.88

14 piso 445.68 I 1.162.56 2.76

Cir. y terr. Vertic. 23.04

Horiz. 82.08

Tern 53.28 158.40 0.38

8.47 3.468.78

311/319



1 Ingres°

2 Area de usos multiples

2/1 Area Comedor

2/2 Area taller

3 Cir. horizontal

4 Au la comfin

5 Laboratorio

6 Anexo plantas y animales

7 Anexo profesor

8 Anexo deposit°

9 Biblioteca

10 Anexo estudio

11 Au la de musica

12 Taller

13 Taller

14 Taller

15 Taller

16 Anexo depOsito

17 Anexo profesor

18 Cir. interna

19 Espera

20 Secretarla

21 Vice-director

22 Director

23 Administracien

24 Archivo

25 Consultorio medico

26 Espera

27 Sala de profesores

28 Departamento

29 Departamento

30 Departamento

31 Gabinete psicopedagogico

32 Box entrevistas

33 S.s. personal

34 S.s. alumna

35 A &Stan°

36 Insp. cafierlas

37 Despensa

38 Office

39 Cocina

40 A vivienda portero

41 Deposit°

42 Habitacien

43 Ballo

44 Cocina

45 Terraza

46 Patio

47 Expansion aulas

48 Patio biblioteca

49 Patio laboratorio

50 Patio de servicio
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f) MODELOS DE AGRUPAMIENTOS

URBANOS Y RURALES
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BASES PARA EL REORDENAMIENTO ESCOLAR
EN EL AMBITO RURAL

Este trabajo tiene por objeto la determinacien de los posibles agru-
pamientos formados por establecimientos nucleados de Nivel Elemental
correspondientes a zonas rurales servidos por un establecimiento nficleo
de Nivel Intermedio, definiendo las capacidades de alumnos y la cantidad
de aulas que unos y otros pueden poseer.

Los establecimientos de dichos agrupamientos estin enmarcados den-
tro de las caracteristicas implantadas para los mismos por la Oficina
Sectorial de Desamollo - Educacien (O.S.D.E.). Estas caracteristicas pro-
porcionan 3 tipos de variables: capacidad de alumnos por grado, capa-
cidad de alumnos por escuela, y cantidad de aulas por escuela.

El estudio as inicia utilizando las dos primeras variables menciona-
das, para definir en primer termino las relaciones entre la capacidad de
los establecimientos de ambos niveles seg6n el nimiero de establecimien-
tos nucleados. De esta manera as obtiene un primer campo de posibles
agrupamientos que as expresan en la Tabla y Grafico Na 1.

En segundo *min° as introduce la variable cantidad de aulas por
escuela, y as obtiene el campo definitivo de agrupamientos posibles que
se expresan en la Tabla y Grine° Ng 2.

Por ultimo, dentro de este campo, as seleccionan los modelos de agru-
pamientos mas convenientes, que se expresan en la Tabla N9 3 y en los
Esquemas de Modelos.

x6A27



_,.

1 CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CONSIDERADOS

1.1. Cuadro Nivel Elemental

CANTIDAD
AULA.S

CAPACIDADES

2 3
min. I mix. min. I mix. min. I mix.

ALUMNOS
POR GRADO

3 6 6 12
I

12 18

ALUMNOS
ESCUELAPOR 15 1 30 30 60 60 1 90

ALUMNOS
POR AMA 15 1 30 15 30

I

20 I 30

1.2. Cuadro Nivel Intermedio

CANTIDAD
AULA

CAPACIDADES

2 4

min. I mix. min. I mix.

ALUMNOS
POR GRADO

10 20 20 35

ALUMNOS
POR ESCUELA 40 I 80 80 140

ALUMNOS
POR AULA 20 40 20 35
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2. TABLA N9 1

Relaciones entre capacidad de alumnos de establecimientos nu-
cleados de Nivel Elemental y un establecimiento /ick.° de Nivel
Intermedio.

2.1. PREMISAS

a) En las relaciones para fijar capacidades minimas y maxims
se toman en cuenta las cifras topes del Cuadro Nivel Elemen-
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en
cuanto a capacidades de alumnos por grado y alumnos por es-
cuela.

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele-
mental tienen igual capacidad de alumnos.

c) Se considera igual flamer° de alumnos por grado, tanto dentro
del Nivel Elemental como dentro del Nivel Intermedio.

d) El cilculo numeric° se realiza sin considerar desercien.

2.2. METODOLOGIA

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de alum
nos por grado del Cuadro Nivel Intermedio se fijan las capa-
cidades minimas y maximas de alumnos por grado correspon-
dientes a dicho nivel, previa compatibilizacien con las dei Cua-
dro Nivel Elemental y seem la cantidad de establecimientos
nucleados.

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minims y maxi-
mas de alumnos por grado correspondientes a cada eatable-
cimiento de Nivel Elemental.

3) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alum-
nos por escuela y por escuelas nucleadas de Nivel Elemental,
y por escuela de Nivel Intermedio, de acuerdo a las capaci-
dades minimas y maximas de alumnos por grado fijadas en
1) y 2).

2.3. OBSERVACIONES

La posibilidad maxima de nucleamiento es de 11 establecimien-
tos de Nivel Elemental, ya que superando esta cantidad se ex-
cede la capacidad maxima (140 alumnos) considerada como li-
mite en establecimientos de Nivel Intermedio.

A medida que aumenta el numero de establecimientos nu-
cleados de Nivel Elemental disminuye el interval° entre las
capacidades minimas y maxima', las cuales se igualan a par-
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tir del nucleamiento de 9 establecimientos. Esto significa una
disminucion progresiva de flexibilidad en la seleccion de esta
blecimientos a nuclear Begun aumenta su niimero, ya que se
reduce la game de sus posibles capacidades haste el putito que
se presenta una imica alternativa a partir del numero men-
cionado anteriormente.

A medida que aumenta el niimero de establecimientos nucleados
de Nivel Elemental, Mos tienden a tener capacidades minimas,
dada la capacidad minima considerada coax limite en esta-
blecimientos de Nivel Intermedio. Esto traduce ademas, la ne-
cesidad de contar con establecimientos de Nivel Intermedio de
capacidad considerable pare gran numero de establecimientos
de Nivel Elemental de minima capacidad, lo que por tratarse
de zone rurales torn complejo el problems de las distanclas
y su soluciOn de transporte correspondiente.

2.4. GRAFICO No 1
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Datos correspondientes a la Tabla N9 1. Descripci6n y use del
Grine°.

En la abcisa se represents el numero de nucleamientos rambles
de establecimientos de Nivel Elemental (de 1 a 11).

En la ordenada se represents el nfimero de alumnos, correspon-
diendo a la ordenada superior los de Nivel Intermedio y a la orde
nada inferior los de Nivel Elemental.

En is zona superior del Grkfico (correspondiente a Nivel Inter-
medio), figuran representadas por medio de lineas verticales las
capacidades de alumnos por grado (lineas finas) y de alumnos
por escuela (limas gruesas), Begun cads uno de los nucleamien-
tos posibles de establecimientos de Nivel Elemental. Los extremos
inferior y superior de dichas lineas verticales determinan las ca-
pacidades minimas y maximas, respectivamente.

En la zona inferior del Grafico (correspondiente a Nivel Elemen-
tal), figuran representadas por medio de linens verticales, las ca
pacidades de alumnos por grado (lineas fmas), de alumnos poi
escuela (limas intermedias) y de alumnos por escuelas nucleadas

gruesas), seem cads uno de los nucleamientos posibles
de dichos establecimientos. Los extremos superior e inferior de
dichas lineas verticales, determinan las capacidades minimas y
maximsa, respectivamente.



En la zone superior del Grille°, las lineas punteadas horizonta-
les que cortan las lineas verticales correspondientes a las capaci-
dades de alumnos por escuela (lineas gruesas) marcan los iunites
posibles de la cantidad de aulas que pueden tener los establecmlien
too de Nivel Intermedio.

Ademis de representar los valores de capacidades minutes y
miudmas que figuran en la Table N 1, este Grifico permite obser-
ver en las lineas verticales todas las capacidades intermedias.
Las capacidades minimal; y miximas de alumnos por escuela co-
rrespondientes a los establecimientos nucleados de Nivel Elemen-
tal guardan una relacion proporcional con las minimas y mfiximas
de Nivel Intermedio, en cada uno de los nucleamientos posibles.

Lo mencionado permite establecer la siguiente relaciOn:

Capac . min. En Capac. max. En

Capac. min. I Capac. mix. I

Dicha relacion, por extension, se cumple para cualquiera de las
capacidades intermedias, de modo que puede utilizarse a los efec-
tos de obtener las capacidades necesarias que deben tener los es-
tablecimientos micleo de Nivel Intermedio o los establecimientos
nucleados de Nivel Elemental indistintamente, cuando se posee
into u otro de estos datos provenientes de la realidad.
Asi, si se cuenta por ejemplo con una capacidad real de alumnos de
Nivel Elemental pertenecientes a un mimero determined° de esta-
blecimientos nucleados se puede hailer la capacidad necesaria que
tendria el establecimiento nficleo correspondiente, utilizando la re-
lacion mencionada:

Capac. min. En Capac. real En
AIM

Capac. min. I x

x Capacidad r., lsaria del establecimiento nficleo

Capac. min. I x Capac. real En
Capac. nec. I =

Capac. mfn. En

Puede operarse er, forma similar si la capacidad real de aittmnos
proviene de un establecimiento de Nivel Intermedio y se quiere
determiner a que capacidad de alumnos nucleados de Nivel Ele-
mental puede servir.
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Ejemplo:

Datos: Capacidad real En = 125 alumnos
NC' establecimientos nucleados 5

60 al. x 125 al.
Capac. nec. I

Capac. PC. I 100 alumnos

75 al.

La lectura del Gre.fico permite ubicar dicha capacidad y observar
inmediatamente que el establecimiento debera contar con 4 aulas.

3. TABLA N2 2

Determinacidn de la cantidad de aulas de establecimientos nu-
cleados de Nivel Elemental y de sus correspondientes eatable-
cimientos wide° de Nivel Intermedio.

3.1. PREMISAS

332

a) En las relaciones para fijar capacidades minimas y maximal
se toman en cuenta las cifras topes del Cuadro Nivel Elemen-
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en
cuanto a capacidades de alumnos por grado, alumnos por aula
y alumnos por escuela.

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele-
mental tienen igual capacidad de alumnos.

c) Se considera igual numero de alumnos por grado e igual
nfimero de alumnos por aula, tanto d?.ntro del Nivel Elemental
como dentro del Nivel Intermedio.

d) El calculo numeric° se realiza sin considerar desercion.
e) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele-

mental tienen igual cantidad de aulas.
f) Para fijar capacidades minimas y maximas de alumnos por

escuela para establecimientos nucleados de Nivel Elemental, se
consiedran las provenientes de la Table, NC' 1, no asi las de alum-
nos por escuela de Nivel Intermedio, las cuales se deducen de
las provenientes del cilculo seem ntimero de aulas.

g) Se consideran solo los nucleamientos de hasta 6 establecinuen-
tos de Nivel Elemental de acuerdo con las observaciones hechas
con respect° a la Tabla IsT9 1 en cuanto a que en los otros ca-
sos los establecimientos tienden a tener capacidades minimal,
proporcionando una disminucidn progresiva de flexibilidad pa-
ra la seleccien de establecimientos a nuclear.



3.2. METODOLOGIA

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de alumnor.
por establecimientos nucleados de la Tab la N9 1, se fijan las
capacidades minimas y maximas de alumnos por aula de acuer-
do al niunero de ellas que cada uno de los establecimientos
nucleados posean, previa compatibilizacion con las del Cuadro
Nivel Elemental (Item 1.1).

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimas y maxi-
mas de alumnos por aula.

3) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alumnos
por escuelas de Nivel Elemental de acuerdo a 2).

4) Se determinan las capacidades minimas y maxims de alumnos
por establecimientos nucleados de acuerdo a 3).

5) Se deducen y consignan las capacidades minimas y maximas
de alumnos por grado de cada establecimiento de Nivel Ele-
mental.

6) De acuerdo a las capacidades fijadas en 5) as determinan las
capacidades minimas y maximas de alumnos por grado y de
alumnos por escuela de los establecimientos nuclei) de Nivel
Intermedio.

7) Partiendo de las capacidades de alumnos por escuela fijadas
en 6) se determinan las capacidades minimas y maximas de
alumnos por aula de los establecimientos nficleo de Nivel In-
termedio, previa compatibilizacion con las del Cuadro Nivel
Intermedio (Item 1.2).

Nota: Las capacidades de alumnos por escuela de Nivel Elemental de.
berian ser maltiplos de la cantidad de grados (5) a la vez que de
la cantidad de aulas que as consideren en cada establecimiento.
Esto posibilitaria la distribucion correcta de alumnos en grados
y en aulas. De lo contrario as obtienen numeros fraccionados de
alumna.
En los casos en que esta condicion no se cumple, se ha tornado la
capacidad maxima del aula, independientemente del agrupamiento
en grados, haciendo los reajustes necesarios para obtener que las
cantidades de alumnos sean numeros enteros.

3.3. OBSERVACIONES

El calculo de alumnos en base a la capacidad de las aulas de
los establecimientos nucleados de Nivel Elemental, introduce
variaciones en las capacidades minimas y maximas de alum-
nos por escuela en ambos niveles a partir del nucleamiento de
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6 establecimientos, verificindose que dichas capacidades se vim
limitadas a una sole posibilidad. Este hecho demuesira que
solo son posibles los agrupamientos de hasta 5 estableamien-
tos de Nivel Elemental.
Es necesario destacar especialmente que todas las alternatives
posibles del trainer° de aulas que pueden poseer los estable-
cimientos en ambos niveles se verifican solo en los nucleamien-
tos de 2 y 3 establecimientos de Nivel Elemental.
En el caso de 1, 4 y 5 establecimientos nucleados de Nivel Ele-
mental se observe la disminuciton de una alternative de niune-
ro de aulas para esos establecimientos y tambien (aproxuna-
damente) para los establecimientos de Nivel Intermedio.
En el caso de 6 establecimientos nucleados as da una sole alter-
native para ambos niveles, situation que, aunque no figura en
la Table, as repite haste 'el nucleamiento de 11 establecimien-
tos. Este hecho reafirma la premisa tenida en cuenta con re-
ferencia a la omision de posibilidades de nucleamientos y define
edemas el numero limite de agrupamientos destacado ante-
riormente.
Cada alternative posible de la cantidad de aulas que puefie
poseer un establecimiento limits las capacidades minimas y
maximas correspondientes al mismo en ambos niveles.

3.4. GRAFICO NQ 2

Datos correspondientes a la Table N9 2.
En este grafico as expresan claramente las relaciones de capa-

cidad admisibles entre los establecimientos nucleados de Nivel Ele-
mental y sus correspondientes establecimientos nude° de Nivel
Intermedio, asf como las cantidades de aulas que pueden poseer
seem dichas capacidades.
Ademis de representar los valores de capacidades minimas y maxi-

mu, este grafico permite observer todas las capacidades interme-
dias y sus correspondientes cantidades de aulas posibles seem las
mismas.
Igualmente que en el Grifico N9 1, las capacidades de los esta-
blecimientos de ambos niveles guardan entre al una relaci6n pru-
porcional.

4. 1.10DELOS DE AGRUPAMIENTOS
4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los modelos as han seleccionado en base a la capacidad de alum-
nos por aula ya que asi as establecen if mites mils precisos y a
la vez as responds mejor a la realidad concreta de la construc-
ciOn y/o remodelaciOn de establecimientos.
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Habiendose establecido que solo son posibles los agrupanuentos
de haste 5 establecimientos de Nivel Elemental (observaciones
en Item 3.3. ), los modelos seleccionados surgen del estudio de
ese margen de posibilidades.

Analizando la Table N9 2 desde un punto de vista exclusivamente
cuantitativo se puede comprobar que el agrupamiento de 2 eata-
blecimientos de Nivel Elemental es el que presenta mayor ampli-
tud de alternatives en cuanto a capacidades de alumnos (total:
120 alumnos) y numero de aulas (1, 2 y 3 en Nivel Elemental, y
2 y 4 en Nivel Intermedio), abarcando dentro de sus limites las
alternatives de capacidades y numero de aulas de los otros agru-
pamientos, en ambos niveles.
Sin embargo, no se han considered° unicamente los modelos co-
rrespondientes al agrupamiento mencionado, ya que esta decisiOn
proporciona un resulted° muy restringido con respect° a la reali-
dad que de por al incorpora otros factores (densidad de pobla-
ci6n, distancias, vies de comunicacion, clime, etc.) que son inelu-
dibles para definir diferentes alternatives.
Por tales rezones, el numero de modelos de agrupamientos elegi-
dos abarca una game mis amplia que configure un panorama de
referencia mius prOximo a dicha realidad. Por otra parte, la Ta-
ble N9 2 y su Grkfico correspondiente otorgan la posibilidad de
solucionar cualquier caso concreto proveniente de una poblaciOn
estudiantil real.

4.2. CRITERIOS DE ELECCION

En la Table N9 2 y su Grifico correspondiente, se verifica, como
ya se mencion6 en el Item 3.3), que todas las alternatives posi-
bles de cantidad de aulas que pueden poseer los establecimientos
de ambos niveles as observan en los nucleamientos de 2 y 3, mien.
tras que en los casos de 1, 4 y 5 se da una alternativa memos.
Este observacion conduce, en primer termino, a considerar todas
las alternatives de los agrupamientos de 2 y 3 establecimientos,
porque al presenter la mayor cantidad, proporciona una mayor
flexibilidad con relaciOn a la realidad.
En los casos de agrupamientos de 1, 4 y 5 establecimientos se con-
sideran las alternatives que presentan mayor cantidad de aulas,
reduciendose por lo tanto a solo una en cada agrupamiento. Las
rezones de esta elecciOn en el caso de 1 establecimiento se debe
a que la alternative de 3 aulas, edemas de abarcar a la de 2 aulas
en capacidad de alumnos y numero de espacios, configure una
soluciOn deseable que contempla tendencias de crecimientu, par-
ticularmente recomendable por ser un establecimiento Calico. En
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los casos de 4 y 5 establecimientos nucleados, la eleccion responde
a las mismas razones anteriores.
A su vez, para determinar los modelos, dentro de cads, una de las al-
ternativas se han considerado las capacidades miximas que aceptan.
ya que estas suponen un englobamiento de las minimas y en defi-
nitiva contemplan tambien las posibles tendencias de crecimiento
Estos criterios definen la presentacion de 9 modelos, cuyos datos
figuran en la Tab la N9 3 y en los esquemas adjuntos correspon-
dientes. Si se tuviera en cuenta la tendencia actual, aim no sufi-
cientemente definida, relativa a la eliminacion de escuelas unita-
rias (1 aula) el niimero de modelos quedaria reducido a 7.
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AGRUPAMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS URBANOS
DE NIVEL ELEMENTAL Y UN ESTABLECDRENTO NUCLEO

DE NIVEL INTERMEDIO

Este trabajo tiene por objeto la deterrainaciOn de los posibles agru-
pamientos formados por establecimientos nucleados de Nivel Eleidental
correspondientes a centros urbanos, servidos por un establecimiento
aide() de Nivel Intermedio, definiendo las capacidades de alumnos y la
cantidad de aulas que unos y otros pueden poseer.

Asimismo, el trabajo tiene por objeto la determinaciOn de la can-
tidad necesaria de estos diferentes agrupamientos, para el servicio com-
plete de las diversas poblaciones que los centros urbanos pueden pre-
sentar.

Los establecimie., que componen los agrupamientos mencionados
eaten enmarcados dentro de las caracteristicas implantadas part los
mismos por la Oficina Sectorial de Desarrollo - EducaciOn (0.S.D.E.).
Estas caracteristicas proporcionan tres tipos de variables: eapacidad de
alumnos por grado, capacidad de alumnos por escuela, y cantidad de
aulas por escuela (v. cuadros 1.1) ; 1.2).

El estudio se inicia utilizando las dos primeras variables men..iona-
das, para definir en primer terrain las relations entre las capacidades
de los establecimientos de ambos niveles seem el numero de estable-
cimientos nucleados. De esta manera as obtiene un primer campo de pu-
sibles agrupamientos que se expresan en la Tabla y Grafico N9 1.

En segundo termino as introduce la variable cantidad de aulas por
escuela y se obtiene el campo definitivo de agrupamientos posibles que
as expresan en la Table y Grafico N9 2.

Luego, dentro de este campo, as seleccionan los modelos de agru-
pamientos mas convenientes, que figuran en la Tabla Ng 3 y esquemas
correspondientes.

Por (aim, relacionando la poblacion estudiantil con la poblaciOn
total de los centros urbanos, seem determinados porcentajes, se obtienen
las cantidades necesarias de los diferentes tipos de agrupandento que
deben corresponder a dichos centros urbanos, las cuales as expresan en
la Tabla y Grafico N9 4.
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1 CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
CONSIDERADOS

1.1. CUADRO NIVEL ELEMENTAL

Cantidad de Auks

Capacidad

5 10

max. I min. mix.

Alumnos por Grado 18 30 30 so

Alumnos por Escuela ao 150 150 300

Alumnos por Aula 18 30 15 30

1.2. CUADRO NIVEL INTERMEDIO

Cantidad de Aulas

Capacidad

4 8 12 16

min. I max. I min. I mix. I min. mix. I min. I mix.

Alumnos por Grado 20 35 34 70 89 105 104

418

140

Alumnos por Escuela 80 140 138 280

35

278 420

35

560

Alumnos por Anis, 20 35 17 2s 25 35
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2. TABLA N9 1

Relacionea entre capacidad de alumnae de eatablecimientoa nu-
cleados de Nivel Elemental y un eatablecimiento mieleo de Nivel
intermedio.

2.1. PREMISAS

a) En las relaciones pars fijar capacidades minimas y maximas
se toman en cuenta las cifras topes del Cuadro Nivel Elemen-
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en
cuanto a capacidades de alumnus por grado y de alumnos por
escuela.

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele-
mental tienen igual capacidad de alumnos.

c) Se considera igual ninnero de alumna por grado, tanto den-
tro del Nivel Elemental como dentro del Nivel Intermedio.

d) El cilculo numerico se realiza sin considerar desercion.

2 . 2 . METODOLOGIA.

1) Partiendo de las capacidades minims y mlucimas de alumnos
por grado del Cuadro Nivel Intermedio, as fijan las capacida-
des minimas y maximas de alumnos por grado correspondien-
tes a dicho Nivel, previa compatibilizacion con las del Cuadro
Nivel Elemental y seem la cantidad de establecimientos nu-
cleados.

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimas y maxi-
mas de alumnos por grado correspondientes a cada estable-
cimiento de Nivel Elemental.

3) Se determinan las capacidades minimas y miudmas de alum-
nos por escuela y por escuelas nucleadas de Nivel Elemental,
y por escuela de Nivel Intermedio, de acuerdo a las capaci-
dades minimas y maximas de alumnos por grado fijadas en
1) y 2),

2.3. OBSERVACIONES

La posibilidad maxima de nucleamiento es de 7 establecimien-
tos de Nivel Elemental, ya que superando esta cantidad as
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excede la capacidad maxima (560 alumnos) considerada como
lfmite en establecimientos de Nivel Intermedio.
A medida que aumenta el ntimero de establecimientos nucleados
de Nivel Elemental disminuye el intervalo entre las capaci-
dades mfnimas y miximas.
Esto significa una disminucion progresiva de 2lexibilidad en
la selection de establecimientos a nuclear seem aumenta su
numero, ya que se reduce la gama de sus posibles e, a p a c d a d e .

2.4. GRAFICO N9 1

Datos correspondientes a la Tabla N9 1. Description y use del
gritfico.

En la abcisa se representa el ntlmero de nucleamientos posibles
de establecimientos de Nivel Elemental (de 1 a 7).
En la ordenada se representa el nitmero de alumnos, con espon-
diendo a la ordenada superior los de Nivel Intermedio y a la orde-
nada inferior los de Nivel Elemental.
En la zona superior del Grafico (correspondiente a Nivel Intenne-
dio), figuran representadas por medio de lineas verticales, las ca-
pacidades de alumnos por grado (limas final) y de alumnos pox
escuela ( lfneas gruesas), seem cada uno de los nucleamientos po-
Bibles de establech.dentos de Nivel Elemental. Los extremos infe-
rior y superior de dichas lineas verticales determinan las capaci-
dades mfnimas y maximas, respectivamente.
En la zona inferior del Grafico (correspondiente a Nivel Elemen-
tal), figuran representadas por medio de lineal; verticales, las ca-
pacidades de alumnos por grado (lineas fines), de alumnos por
escuela (linen intermedias) y de alumnos por escuelas nucteadas
( lfneas gruesas), seem cada uno de los nucleamientos posibles de
dichos establecimientos. Los extremos superior e inferior de di-
chas lfneas verticales determinan las capacidades mfnimas y maxi-
mas, respectivamente.
En la zona superior del Grafico, y tambien en la inferior, las lineas
punteadas horizontales que cortan las lfneas verticales correspon-
dientes a las capacidades de alumnos por escuela, marcan los 11-
mites posibles de la cantidad de aulas que pueden tener los esta-
blecimientos de Nivel Intermedio.
Ademis de representar los valores de capacidades mfnimas y
maximas que figuran en la Tabla No 1, este Grifico permite obser-
var en las lineas verticales todas las capacidades intermeduts.
Las capacidades minimas y maximas de alumnos por estuela
correspondientes a los establecimientos nucleados de Nivel Ele-
mental guardan una relation proportional con las minimas y mead-
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mas de Nivel Intermedio, en cada uno de los nucleamientos pc-
Bibles.

Lo mencionado permits establecer la siguiente relation:

Capac. min En Capac. max. En=
Capac. min. I Capac. max I

Dicha relation, por extension, se cumple para cualquiera de las
capacidades intermedias, de modo que puede utilizarse a los efec-
tos de obtener las capacidades necesarias que deben tener los es-
tablecimientos nficleo de Nivel Intermedio o los establecimientos
nucleados de Nivel Elemental indistintamente, cuando se posee
uno u otro de estos datos provenientes de la realidad.
Asi, si se cuenta por ejemplo con una capacidad real de aiumnos
de Nivel Elemental pertenecientes a un niimero determinado de
establecimientos nucleados, se puede hallar la capacidad necesaria
que tendria el establecimiento neck° correspondiente, utilizaudo
la relation mencionada:

Capac. min. En Capac. real En=
Capac. min I x

x Capacidad necesaria del establecimiento nude()
Capac. min 1 x Capac. real En

Capac. nec. I
Capac. min. En

Puede operarse en forma similar si la capacidad real de alumnos
proviene de un establecimiento de Nivel Intermedio y se quiere
determinar a que capacidad de alumnos nucleados de Nivel Ele-
mental puede servir.

Ejemplo:

Datos: Capacidad real En 630 alumnos
N9 establecimientos nucleados 4

Capac. nec. I
288 al. x 630 al.=

360 al.

Capac. nec. I 504 alumnos

La lectura del Gahm, permite ubicar dicha capacidad y observer
inmediatamente que el establecimiento debera contar con 16 aulas.
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3. TABLA N9 2

Determinaci6n de la cantidad de aulas de establecimientos nu-
cleados de Nivel Elemental y de sus correspondientes estableci-
mientos nick° de Nivel Intermedio.

3.1. PREMISAS

a) En las relations para fijar capacidades minimas y mammas
se toman en cuents, las cifras topes del Cuadro Nivel Elemen-
tal (Item 1.1) y del Cuadro Nivel Intermedio (Item 1.2) en
cuanto a capacidades de alumnos por grado, alumnos por aula
y alumnos por escuela.

b) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivet Ele-
mental tienen igual capacidad de alumnos.

c) Se considera igual mimero de alumnos por grado e igual mi-
mero de alumnos por aula, tanto dentro del Nivel Elemental
como dentro del Nivel Intermedio.

d) El calculo numeric° se realiza sin considerar deserciOn.
e) Se considera que los establecimientos nucleados de Nivel Ele

mental tienen igual cantidad de aulas.
f) Para fijar capacidades minimas y maximas de alumnos por es-

cuela para establecimientos nucleados de Nivel Elemental, se
consideran las provenientes de la Tabla N° 1, no asi las de alum-
nos por escuela de Nivel Intermedio, las cuales se deducen de
las provenientes del calculo Began of mero de aulas.

3 .2 . METODOLOGIA

854

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de alumnos
por establecimientos nucleados de la Tabla N9 1, se fijan las
capacidades minimas y maximas de alumnos por aula de acuer-
do al niunera de ellas que cada uno de los establecimientos nu-
cleados posean, previa compatibilizacien con las del Cuadrc
Nivel Elemental (Item 1.1).

2) Se consignan dichas capacidades compatibles minimas y maaci-
mas de alumnos por aula.

3) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alum.
nos por escuela de Nivel Elemental de acuerdo a 2).

4) Se determinan las capacidades minimas y maximas de alum-
nos por establecimientos nucleados de acuerdo a 3).

5) Se deducen y consignan las capacidades minimas y miximas
de alumnos por grado de cada establecimiento de Nivel Ele-
mental.

6) De acuerdo a las capacidades fijadas en 5) se determinan las
capacidades minimas y maximas de alumnos por grado y de



alumnae por escuela de los establecimientos nucleo de Nivel
Intermedio.

7) Partiendo de las capacidades de alumnos por escuela fijadas
en 6) se determinan las capacidades minimas y maximas dE
ulumnos por aula de los establecimientos nude° de Nivel In-
termedio, previa compatibilizacion con las del Cuadro Nivel
Intermedio (Item 1.2).

3.3. OBSERVACIONES

La introduction de la variable cantidad de aulas por escuela.
con sus correspondientes capacidades topes, no modifica el nil-
mero resultante de agrupamientos obtenido en la Table N9 1.
Por lo tanto, son posibles los agrupamientos de haste esta-
blecimientos de Nivel Elemental.
Las dos alternativas posibles de cantidad de aulas que puede,'
poseer los establecimientos de Nivel Elemental (5 y 10 aulas),
se verifican solo haste los nucleamientos de 4 establecimientob
En los casos de 5, 6 y 7 establecimientos nucleados, ems po-
dran tener solo 5 aulas.
En ningtin agrupamiento se verifican todas las alternativas
posibles de cantidad de aulas que pueden poseer los estable-
cimientos de Nivel Intermedio (4, 8, 12 y 16 aulas).
En' los casos de 1, 4 y 5 establecimientos nucleados se verifi-
can dos alternatives; en los casos de 2 y 3, tres alternativas:
y en los casos de 6 y 7, solo una alternativa.
El mayor nfunero de alternatives posibles de cantidad de aulas
que pueden poseer los establecimientos, en ambos niveles, se
observa en los agrupamientos de 2 y 3 establecimientos de
Nivel Elemental (5 y 10 aulas en Nivel Elemental, y 8, 12 y
16 aulas en Nivel Intermedio).
Cada alternative posible de la cantidad de aulas que puede oo-
seer un establecimiento limita las capacidades minima y maxi-
mas correspondientes al mismo, en ambos niveles.

3.4. GRAFICO N9 2

Datos correspondientes a la Tabla N9 2.
En este Grille° se expresan claramente las relations de capa-
cidad admisibles entre los establecimientos nucleados de Nivel EL-
mental y sus correspondientes establecimientos nude° de Nivel
Intermedio, eel como las cantidades de aulas que pueden poseer
seem cliches capacidades.
Ademas de representar los valores de capacidades minimas y maxi-
mas, este grafico permite observer todas las capacidades interme-
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4

dies y sus correspondientes cantidades de aulas posibles Begun las
mismas.
Igualmente que en el Grafico N9 1, las capacidades de los estable-
cimientos de ambos niveles guardan entre si una relaciOn pro-
porcional.

4. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS

4.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
'V 1I I

Los modelos se han seleccionado en base a la capacidad de alum-
nos por aula, ya que asi as establecen limites miss precisos y a la
vez as responde mejor a la realidad concrete de la construction
y/o remodelacion de establecimientos.

Habiendose establecido que solo son posibles los agrupamientos
de haste 7 establecimientos de Nivel Elemental, los modelos se-
leccionados surgen del estudio de ese margen de posibilidades.
Analizando la Table y el Grafico N9 2 desde un punto de vista
exclusivamente cuantitativo as puede comprobar que los agrupa-
mientos de 2 y 3 establecimientos de Nivel Elemental son ios gue
presentan mayor amplitud de alternatives en cuanto a capacida-
des de alumnos (total: 344 y 336 alumnos, respectivamente) y can-
tided de anise (5 y 10 aulas en Nivel Elemental, y 8, 12 y 16
aulas en Nivel Intermedio), abarcando practicamente dentro tie
sus limites las alternatives de capacidades y cantidades de aulas
de los otros agrupamientos, en ambos niveles.
Sin embargo, no as han considered° unicamente los modelos cones-
pondientes a los agrupamientos mencionados ya que ebb), decision
proportions un resulted° muy restringido con respecto a la yeah-
dad que de por si incorpora otros factores (distancias, vies ae
comunicacien, clime, etc.) que son ineludibles pare definer dife-
rentes alternatives.

Por tales rezones, el nfimero de modelos de agrupamientos elegi
dos abarca una game mas amplia que configure un panorama de
referenda mks proximo a dicha realidad. Por otra parte, la Table
N9 2 y su grifico correspondiente otorgan la posibilidad de solu-
cionar cualquier caso concreto proveniente de una poblacion es-
tudiantil real.

4.2. CRITERIOS DE ELECCION

En la Table N9 2 y su grifico correspondiente, as verifica, como
ya as mencion6 en el Item 3.3, que la mayor cantidad de alter-
natives posibles de cantidad de aulas que pueden poseer lob este-
bledmientos de ambos niveles as observan en los agrupamientos
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de 2 y 3, mientras que en los otros casos de 1, 4, 5, 6 y 7 se eli-
minan algunas alternatives.
Por lo tanto, en primer termino, se han tornado los agrupanuentos
correspondientes a cada tipo de En que ofrecieran la posibilidad
de presenter la mayor cantidad de alternatives en cuanto a can-
tidad de aulas para lograr un campo de eleccion de mita flexibili-
dad. Esto concluye finalmente a que el agrupamiento de 3 esta-
blecimientos es el que ofrece mayor cantidad de alternatives en
ambos niveles.
Aunque el estudio precedente determina la posibilidad de contar
con agrupamientos de haste 7 establecimientos, los modelos se han
seleccionado dentro de los 5 primeros, en razOn de abarcar con
&dos todas las posibilidades en cantidad de aulas, con el comn-
guiente mayor aprovechamiento de las mismas.
A su vez, para determinar los modelos dentro de cada una de las
alternatives, se han considerado las capacidades maximas qui; acep-
tan en el Nivel Intermedio, ya que estas suponen un englobamien-
to de las mfnimas y en definitive contemplan tambien las posi-
bles tendencies de crecimiento.
Estos criterios definen la presentacion de 11 modelos, cuyos datos
figuran en la Table Ng 3 y en el esquema adjunto correspondiente
al agrupamiento En 3, realized° a modo de ermplo,

..

5. TABLA NQ 4

CANTIDAD DE AGRUPAMIENTOS URBANOS SEGUN PO-
BLACIONES.

5.1. PREMISAS

a) Para fijar las poblaciones estudiantiles de Nivel Elemental y
de Nivel Intermedio se toman en cuenta las capacidades mini-
mas y miximas de la Table N9 2, las cuales corresponden a un
solo agrupamiento de dfferentes tipos (En . 1 a En 7).

b) Para fijar las poblaciones urbanas correspondientes a las dife-
rentes poblaciones estndiantiles, se tiene en cuenta gm cdchas
poblaciones representan en el Nivel Elemental y en el Nivel
Intermedio un 10 % y un 8 %, respectivamente, de la po-
blacian total de un centro urban.
Los porcentajes mencionados han sido deducidos en base a los
datos emitidos por el CONADE en el alio 1964 con referencia
a la poblacion estudiantil seem eclades de los establecunien-
too primarios del actual sistema (13, 8 %, de 6 a 12 Mos)

c) A los efectos de abarcar una amplia WU& de poblactliMe. m'-
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banas, se toman cantidades consecutivas de agrupamientos de
1 a 10, y luego con intervalos, hasta 100.

5 . 2 . METODOLOGIA

1) Partiendo de las capacidades minimas y maximas de alumnus
de Nivel Elemental y de Nivel Intermedio de la Tabla NY 2, se
fijan las poblaciones estudiantiles minimas y maximas res-
pectivas correspondientes a las diversas cantidades de agru-
pamientos (de 1 a 100, para cada uno de sus tipos (En I
a En 7).

2) Aplicando los porcentajes descriptos mks arriba en el Item 5.1,
inciso b), se determinan las poblaciones urbanas correspon-
dientes a las diferentes poblaciones estudiantiles, para cada
cantidad de agrupamientos y en cada uno de sus tipos.

5.3. OBSERVACIONES

La cantidad de agrupamientos estudiados abarcan una gama de
poblaciones de centros urbanos de 1.000 a 700.000 habitantes.
A medida que aumenta la cantidad de agrupamientos se aumen-
ta el intervalo posible de poblacidn total de centros urbanos
que los establecimientos pueden servir, verificandose asimis-
mo un aumento del limite minimo de habitantes de dicnaa po-
blaciones.

5.4. GRAFICO N9 4

_

Datos correspondientes a la Tabla N9 4.
En la ordenada se representan las poblaciones totales de centrol
urbanos, de 1.000 a 700.000 habitantes.
En la abcisa izquierda, se representan la cantidad de agrupamien-
tos, de 1 a 10, y en la abcisa derecha, los agrupamientos, de
En 1 a En 7.

En la zona izquierda del Grafico figuran representadas por me-
dio de lineas verticales, las poblaciones totales de centros urba-
nos correspondientes a cada cantidad de agrupamientos, sin espe-
cificar el tipo de los mismos.
En la zona derecha del Grafico figuran representadas, por medic)
de limas verticales, las poblaciones totales de centros urbanos que
abarcan cada tipo de agrupamiento, seem sus posibles cantida-
des (de 1 a 10).
Ademis derepresentar los valores de poblauones totales minimas
y mkximas para cada caso que figura en la Tabla No 4, este Grit-
fie° perinite observar, en las lineal verticales, todas las posibles
poblaciones totales intermedias.



El Grafico puede utilizarse a los efectos de determinar para po-
blaciones urbanas reales, la cantidad de agrupamientos necesarios
para servir a su correspor ".iente poblacion estudiantil, y asimib
mo, a los efectos de seleccionar el tipo o los tipos Mit13 conve-
nientes, segiin los casos, de dichos agrupamientos.
Asf, si se cuenta por ejemplo con un centro urbano cuya pobla-
cida es de 50.000 habitantes, se puede observar en el Grafico mt-
&ante la lectura horizontal en ambas zonas del mismo (derecha
e izquierda), que su poblacion estudiantil puede atenderse soh-
mente con la cantidad de 8, 9 o 10 agrupamientos y que el tipo
de dichos agrupamientos podra ser elegido entre los tipos En 2
a En 7.
Los datos correspondientes a las poblaciones estudiantiles asi ser-
vidas podan luego recabarse en la Tabla N9 4, y las caracteristi-
cas especificas de los agrupamientos encontrarse en la Tabia N9 3
y sus precedentes.
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Escuelas E
Nucleadas 1 2 3 4 5

Cantidad de Au las 1 10 I 10
I 5

10 5 10 I 5

MAIL mix. mix. IIVOLIMMAX.IMMAX mix. mix. VIVIM mix. mix.

Alumnos por Au la E 17 80 17 26 80 23 17 I 23
I

26 17 28

Alumnos por Escuela E 170 300 170 260 300 115 170 1 230 130 170 140

Alumnos por Escuela En. 170 300 340 520 600 345 510 1 690 520 680 700

28Alumnos por Grado E 34 60 34 52 60 23 1 34 I 46 26 34

Alumnos por Grado I 34 60

240

68 104 120 69 102 138 104 136 140

Alumnos por Escuela I 136 272 416 480 276 408 552 416 544 560

Alumnos por Aula
(I)

4 34 30

8

12

34 35

35 34 34

16 30 as 34 85
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a) ASPECTOS LEGALES
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Estudio de aspectos legates y de politica educativa en orden a la par-
ticipacion comunitaria en la construction y mantenimiento.

I. Se han de evaluar las considerations que hacen at tema en estu-
dio, de acuerdo a premisas que si bien no estan concretamente delimi-
tadas, dan una orientation para una futura estructuratiOn de las aceto-
nes a desarrollar en la politica educacional.

El lo es asi, debido a la indole del trabajo y a la interaction ineiudible
que la arquitectura educacional acusa frente a la orientation pedag6gica
del sistema educativo.

Tratandose entonces de conceptos ligados, que se referencian mu-
tuamente, que no existe entre ellos supeditacion ni prioridad absoluta,
sino demarcaciones y sendas que se integran en una sola direccionalidad,
no es posible "a priori" hater creaciones, ni adecuaciones institucionsles
definitivas, en busca del objetivo buscado. No obstante, partiendo de
premisas que son y han sido vitlidas, concretadas en una tradici6n,
principios fundamentales del sistema de vida elegido, e institutions que
no dejan dudas sobre su permanencia, sino que se acomodan a las nue-
vas formal y principios sostenidos por la nueva conduccion politica na-
cional, es posible considerar el tema y esbozar pautas, que en su mo-
menta se ajustaran a la nueva action educacional a desarrollar.

II. Desarrollo de los aspectos legates de los recursos destinados pars
las constructions escolares.

Distintas diaposiciones legales han regimentado a travel.; del tiempo,
las cargas imponibles con afectacion especial a las construction esco-
lares; en una somera recopilacion cronolOgica podemos recordar lab si-
guientes:

a) Ley N9 11.242 HipOdromos Impueato sobre apuestas y en-
tradas . Esta imposici6n, fue modificada por el Decreto fla-
mer° 2.375/63, que aprob6 el convenio entre la Secretaria de
Estado de Hacienda y la Asociaci6n Civil Jockey Club, de is Ca-
pital Federal; por este convenio se obliga at Jockey Club, a de-
positar en el Banco de la Nation Argentina, el producto de La
recaudaci6n fijado por la Ley N9 11.242.



b) Decreto-Ley N2 22 296/56, por el cual se fija el nuevo regi-
men de la distribution de la explotaciOn de casinos. Decreto ra-
tificado por la Ley NQ 14.487.

c) Decreto-Ley N2 8.718/57, modifica las leyes impositivas; el Art.
12, grava las entradas en los hip6dromos y la exhibiciOn de pe-
liculas extranjeras, con destino a la construction, ampliacion,
readaptacion, refecciOn y/o conservation de edificios educacio-
nales.

d) Ley INT^ 16.727, crea el Fondo Escolar Permanente.

III. Coherencia en materia financiera. Por muchos afios no hubo nada
coherente en esta materia, no existia una institution financiera que anar-
cara con exclusividad los aspectos que surgen de la problematica que
dfa a dfa plantean las constructions escolares, en el gin de llevarla en
un grado de paridad, con el desarrollo y avance que inevitableniente
ocurre en el pats.

En el sector primario, secundario y tecnico se advierte cierts des-
conexi6n y dificultades para la financiacion, de los nuevos edificios,
sumando a elk las dificultades burocraticas en llevar a su destino, esas
recaudaciones dispersas, a pesar que el gravamen tenia un mismo fin.

La Bandon de la Lc'y NC 16.727, termina con este estado de cosas
y la creation del fonde escolar permanente, cubre la necesiaad que se
advertfa de integrar e-i una sola institution los fondos que han de desti-
narse al mismo fir por el Art. 3^ de la ley se establece con que recurs
se formai* el "fondo", encontrandose en el los gravamens enunciados
y otros creados por esta ley.

IV. Coherencia en /miens administrativa. La misma ley que segfin
se expresara dio coherencia financiera a la materia que se comenta, de hi
subsi.stente el estado administrativo, que debia aplicar su Bandon, i azon
por la cull surgfan verdaderas dificultades que restaban eficacia al obje-
tivo perscguido 'n el nuevo texto legal.

Ello fue materia de consideraciOn, dado que las tareas impuestas asi
la exigf an; tenemos el caso del sector primario, en el que por la Ley
NQ 1.420 se daba competencia al Consejo Nacional de Education en" el
imbito national, que insumf a una tarea de dificultesa eficacia en razor)
de la vastedad de las distancias, el aumento sostenido de la poblacion y
las nuevas tecnicas administrativas adoptadas. La sanciOn de la Ley
N2 17.522, cubre en este sector, con un imperativo inequfvoco, puesto
que manila intervenir a las provincial, en coordinaciOn con el Consejo
Nacional de EducaciOn, en la conservation, ampliaciOn y construction
de los edificios escolares; la scuiciOn de esta ley especifica demarca con
cierta precision el camino a la integraciOn que se sigue en esta rnaLeria.
basado en descentralizar en jurisdictions political; y centralizar en ju-
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risdiccien admjnistrativa central, buscando coordinar los pasos daaos.
con la politica general, dada por las autoridades nacionales.

El traspaso de las escuelas a las provincias es otro eslabon impor
tante y fundamental, para lograr el proceso tratado ajustado a los pria-
cipios que fueron referidos, con ello se da una participation miffs directa.
activa e interesada a las provincias en el problema tratado.

Vemos que paso a paso se va dando una estructura monolitica en
materia administrativa y se va logrando que esa integracida financiera,
sea puesta en marcha por una misma integration administrativa.

Se ha dicho que la Ley N. 16.727, dej6 subsistente is estructura
administrativa y que ello ha sido materia de inconexiOn y descaorama-
cion, puesto que si bien el Art. 4^ de la Ley expresa que el Ministto de
Educacidn es el administrador del fondo, por el Art. 2° se expresa sue
cada uno ie los organismos descentralizados bajo jurisdiction del Minis-
terio dt Lducacion, podra ejercer los derechos y atribuciones que conra-
gra la Ley N9 13.064; de ello es facil advertir que no solo en el aspecw
fisico de las construcciones escolares, podrfan surgir inconexion y/o des-
coordinacion, sino tambien en la aplicacion del Fondo, trayendo como con-
secuencia abultamiento de tramites y dificultosa contabilizacien, que va
en desmedro del operativo previsto en la norma legal comentada.

La fusion de los organismos tecnicos, competentes en constructions
escolares, puede concebirse como *Rim etapa dentro del proceso de uni-
ficacien e integracion de los elementos que hacen a esta, materia.

La organizacion definitiva de la Direction Nacional de Arquitectura
Edacacional (Decreto N9 6.523/68), centralizando en el orden national
todo lo que sea atinente a las construcciones escolares, cres un orga-
nismo, que desde el punto de vista tecnico-administrativo, comparie cos
la integracion financiera comentada una etapa capaz de reL .izaciones,
sorteando los problemas aludidos mils arriba; esta estructura orgamcs
que posee el Ministerio de Cultura y Educacion, ajustada en parte re-
cientemente, por la ley de competencia, puede apreciarse como cuinuna-
eft% del proceso de unificaci6n en el tema, que lleva a pasos firmes y
adelants dos esa organizacion especifica, que ya las normas de recauda-
den, necesitaban nara su mils eficiente y econdmica utilization.

Puesto en el carril buscado, se observa que el proceso se fue acu-
iiandu a las necesidades del devenir evolutivo de nuestra sociedad; un-
poniendose la sancion del Decreto N° 5.633/67, que reglamenta el regi-
men de convenios, previsto en el Art. 2°, inc. f), de la Ley N° 16.727;
deLreto que aprueba las normas anexas, que complementan e insti uyen
acabadamente para hater efectiva y dinamica su aplicaciOn.

V. ProyecoiOn en el nuevo sistema educativo. El constante esfuerzo, la
necesidad de perfeccionar el sistema educativo, la estructuraciOn dada
en principio, integrandose la enseflanza elemental y media en tres nive-
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les, integrados en un mismo proceso, impulsan a encarar el aspecto cons-
tructivo en profundidad.

Tenemos la experiencia vivida, con un saldo positivo en la coheren-
cia actual; pero la puesta en marcha de la nueva action educative. re-
quiere !a creation y/o adecuaciOn de los medios subsistentes, para cubrii
las necesidades que la perentoriedad de la ejecucion del plan impone.

Partiendo de lo realizado tenemos la experiencia favorable de los
organismos intermedios, definidos y caracterizados en el Decreto
mero 5.633/67, que admiten su adecuacion o modification operational
de acuerdo a las necesidades que se planteen.

Estes entidades podran ampliarse en su constitution y tener com-
petencies en zones, distritos y/o partidos, de acuerdo a la situation con-
crete; pudiendo tomar catheter permanente, institucionalizandose as'
un operativo en materia de construcciones escolares, participando acti-
vamente en ells el aporte comunitario; que podran representar de acuerdo
a las circunstancias de tiempo y lugar las bancas, sociedades de em-
presarios y/o comerciantes, asociaciones civiles, corporations, coope-
ratives, etc.

Estes entidades encuadran perfectamente en nuestro orden jurfdi-
co y las leyes de su creation damn su nivel jethrquico dontro del orden
administrativo y su reglamentaci& interne.

Adviertase que al ampliarse su competencia en miffs de un eatable-
cimiento educational, as formarian verdaderas organizaciones especia-
lizadas en la materia y que as esti en condiciones de cumplir acabada-
mente con las previsions de las normal anexas del Decreto N9 5.633/67,
en cuanto a los aportes que pueden efectuar los organismos intermedios.

Su funcionamiento es independiente de las asociaciones cooperadoras
sin perjuicio de su participaciOn en ellas y de la constitution o integra-
cion para un edificio determinado; ello siempre depende de las en cuna-
tanties de tiempo y lugar.

Esbozado escuetamente las posibilidades de las entidades interme-
dias, debe advertirse en ellas la participation active y directs de la co-
munidad, que frente a la trascendencia del nuevo sistema educativo y
la complejidad social de nueatr4 tiempo, debe interpretarse como unit
necesidad imperiosa, y no como tine conceal& graciosa de los poneres
constituidos, para que comunitariamente as asuman las responsabili-
dades que dia a die as van creando.
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b) Pautas para una Ley de Construciones Escolares

I. Objeto de la Ley.

II. El cameo de la arquitectura escolar.

DI. Las etapas en la arquitectura escolar.

IV . De los planes, terrenos y edificios.

V. Del financiantiento.

VI. Niveles de contpetencia.

VII. Los instrumentos.



INTRODUCCION

Una politica de construcciones escolares necesita del instrumento
juridico para evitar escollos y lograr una corrects implementation. Una
ley sobre dicha materia constituye la herramienta del caso que, edemas,
tendria la caracteristica de ley basica en su campo. Esto ultimo implica
recopilar y asimilar todos los antecedentes de importancia, especial-
mente los ya sancionados (incluyendo tambien Decretos y Reglamenta-
clones) y por otra parte detectar y cubrir los huecos desde una perspec-
tive de conjunto, agregando las creations necesarias.

En el trabajo que sigue se marca una estructura posible para dicha
ley que abarque todos los factores que conforman la arquitectura esco-
lar: tecnico, econOmico, operativo, etc. La redacciOn tiene por objeto
marcar pautas para una elaboration posterior que gore del refinamiento
juridic° imprescindible. No es pues desde el punto de vista formal is
redacciOn de la ley propiamente dicha. En los considerandos tencirla
que hacerse referencia a las leyes, decretos y reglamentaciones que la
anteceden. _

I. Objeto de /a Ley.

1. La Ley tendria por objeto el codificar en forma orgamca y
unitaria los aspectos positivos que sobre is materia han sido eiabora-
dos por via de otros instrumentos y fundamentalmente crear los re-
cursos juridicos a efectos de poner en marcha una politica de construc-
tions escolares.

2. Los objetivos basicos que persigue is politica de editicaciO!i
escolar son:

a) Satisfacer las necesidades edilicias de la education, estatal y pri-
vada, en todos sus niveles y modalidades. Esto tanto en su
aspecto de desarrollo intensivo de los mismos, de los e,ambios cua-
litativos de is ensenanza, as! como en el mantenimiento, rEpara
ci6n y sustitucion del equipamiento actual.

b) ParticipaciOn efectiva y real de la comunidad, tanto en el use
como en la construcciOn de los mismos.
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c) Atender a un equilibrio regional en las instalaciones fisicas, dan-
do prioridad a las zonal demoradas y al campo.

d) Adecuarse a la reforma educativa en marcha y conbiderar esta
situation como un hecho permanente.

e) Planificar las constructions escolares a corto y mediano plazo,
atendiendo objetivos anteriores y dentro de un marco compatible
con otras actividades.

f) Obtener un mitatimo rendimiento de los recursos tanto econ6micos
como tecnolOgicos atendiendo igualmente a la calidad de los edi-
ficios, y perfeccionando aquellos paulatinamente por medio de is
investigation.

3. Se define como arquitectura escolar toda instead& abierta o
cerrada que sirva a los fines de la education. Las mismas abarcan la en-
seiianza elemental, intermedia, bithilleratos modalizados, de adultob, di-
ferencial, asi como los centros de education Mica e idiomas, orientation
y capacitation y todos los servicios que sirven de apoyo.

La arquitecttra escolar involucra un proceso que puede fracciunarse
en etapas pero que caen siempre dentro del mismo concepto:

Planeamiento.

ProgramaciOn de necesidades.

Dine& (partido, anteproyecto, proyecto, direction).

Construction.

Uso y evaluation.

Investigations que alimentan al sistema.

4. Se consideran instrumentos de la arquitectura educativa los orga-
nismos de orden nacional, regional, provincial o local asi como las enti-
dades intermedias y los profesionales que directa o indirectamente en-
tiendan en la materia. Se consideran dentro de la misma categot is los
planes, decretos, reglamentaciones y normal de arquitectura escolar.

II. El campo de la arquitectura escolar.

1. Seg& sea la jurisdiction del establecimiento se puede clasificar
la arquitectura escolar en dos grandee sectores: el estatal y el privado.

2. El sector estatal comprende todos los terrenos e instalacio-
nes propiodad del estado nacional, provincial o municipal o locados. Para
cualquier tipo de obra posterior por parte lei estado resulta convemente
que la tierra sea propiedad del mismo. Los diversos niveles colaboran
entre si para distintos tipos de area
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3. El sector privado comprende igualmente los terrenos e instala-
ciones de propiedad de asociaciones intermedias o personas. En los mis-
mos el estado no actita como no sea por via de subsidios o pre.stamos
reembolsables. El otro deber que asiste al estado es el de supervision
y control para su correspondiente habilitation.

4. Segfin la localizacien las escuelas pueden dividirse en dos glan-
des sectores: el rural y el urbano. La escuela rural se considers como tat
a la que sirve a un alumnado del campo aim cuando este localizada en
pequefias urbanizaciones.

5. Segfin el nivel o la modalidad pedagegica el edificio escolat pue-
de pertenecer a una de las siguientes categoriaa o de combinations de
dos o mas de ellas:

Jardin de Infantes, nivel pre-escolar para nifios de 4 a 5 tubs.
Elemental, para nifios de 6 a 10 aims con cinco afios de duration.
Intermedio, para jovenes de 11 a 14 afios can 4 ailos de duration.
Bachillerato Modalizado, para jovenes de 15 a 17 afios, con 3 afios
de duration. Comprende todas las posibilidades de orientation
escolar incluyendo la ensefianza agricola.

Centros de Orientation Vocational, para el servicio de los bachi-
lleratos.
Centros de Idioma, para el servicio del intermedio y bachillerato.
Centros de EducaciOn Fisica, como el anterior y el servicio de la
comunidad.

6. Seem el tipo de tareas a realizar en los edificios escolareb pue-
den agruparse en:

Planes globales o parciales.
Reordenamiento escolar y localization del terreno.
Construction, ampliacien y remodelacien de edificios que written-
ten la capacidad instalada.
Reparation y mantenimiento.
Sustitucifin de edificios obsoletos.

III. Las etapas de la arquitectura escolar.

El proceso de la arquitectura escolar comprende varios pasos indi-
visibles entre si.

Planeamiento: Distribution de recursos de acuerdo a las necesi-
dades, localization de la estructura &Ica, escolar. Para cumpli-
mentar este fin es imprescindible contar 'eon un inventario per-
manentemente actualizado.
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Progratnacian: Volcamiento de las necesidades escolares en me-
didas de superficie, determination de las condiciones de habita-
bilidad y pedagogicas de los locales, fijacion de costos.

Diseno: El ordenamiento del espacio que pasa a su vez poi dia-
tintas etapas:

a) Partido: Idea basica a desarrollar seleccionada entre varias
alternativas.

b) Anteproyecto: Desarrollo arquitectOnico del partido.
c) Proyecto: Estudio detallado de los locales, la estatica del edi-

ficio y las instalaciones complementarias.

LicitaciOn y contratacion: Total o por rubros de cada obra, as
elije una empress dentro de un grupo de igual calidad y al mejor
precio.

Direction de obra: A efectos de volcar la idea arquitectonica en
la realidad.

Equipamiento y habilitation.

Uso y evaluation del edificio.

IV . Del terreno y el edificio escolar.

1. Los terrenos para escuela deberan ser aptos para la finalidad
do.;ente, gozar de infraestructuras y estar lo suficientemente alejado ue
otros edificios cuya proximidad sea incompatible con los niaos. Las pro-
vincias y localidades deberin reservar oportunamente los terrenos para
futuras construcciones y no permitir nuevas urbanizaciones sin que se
cumpla con este requisito.

2. E1 edificio escolar debera satisfacer condiciones °pumas de ha-
bitabilidad referente al comfort, niveles acusticos, de aereacidn y lumi-
nicos. De la misma forma debe satisfacer a los requerimientos pedago-
gicos en sus aspectos cuantitativos y cualitativos. Dichas condiciones se
deberin cumpli nentar en funcion de normas a determinar en base a es-
tudios cientificos que promovera a la brevedad la autoridad competente.

3. El diseno se adaptara a las modalidades regionales especial-
mente del factor climatic°.

4. Las constructions se realizarin buscando rapidez y economia
de la obra. Se utilizarin en lo posible materiales del lugar y especial-
mente aquellos que sean de facil mantenimiento.

5. Se buscara la rationalization, industrializaciOn y mecaiuzacion
de la obra de manera que as preste a una producciOn masiva.

6. El aspecto del edificio sera sencillo y claro sin menoscabar por
eso su funcidn, ni la calidad estetica del Inismo.

386



V . El financiamiento.

La arquitectura escolar tiene determinadas formas de financia-
miento y diversas posibilidades de combinaciOn, seem sea el edificio
propiedad del estado o de particulares:

R,entas generales del estado a fijar en el presupuesto anual corres-
pondiente.

El producto de leyes especiales como la Ley N2 8.718/57 cuvos
fondos son dedicados exclusivamente a las construcciones esco-
lares.

Lo acumulado en el Fondo Escolar Permanente (Ley N° 16.727).

El aporte de las sociedades intermedias y personas.

Prestamos bancarios o de entidades internacionales a reembolsar.

VI. Nivelea de competencia.

1. El orden nacional del estado, que ejerce una fund& de piani-
ficacion, normatizacion, supervision y financiamiento, tanto en el sec-
tor privado como en el estatal.

2. El nivel de coordinaciod regional que si bien no constituve un
ente especifico constitutional, ha sido institucionalizado por la Ley de
Planeamiento.

3. El orden provincial encargado de velar directamente por la edu
cation de acuerdo a una politica de descentralizacion, con responsabi-
lidad de ejecucion y apoyo economic° sobre las obras.

4. El nivel local, encargado de velar en forma inmediata pGr el
edificio escolar, especialmeute en las tareas de mantenimiento y repara-
ciOn asi como en la reserva y obtencion de terrenos.

5. En el sector privado, personas o sociedades propietarias del in-
mueble y en colaboracilon con el estado como en el punto 4.

6. Los profesionales que tengan a su cargo el todo o parte de is
construction del edificio.

7. Las empresas constructoras encargadas de la ejecuciOn de la
obra.

VII. Loa instrumentoa.

1. Los convenios con las cooperadoras y en general la participa-
eion de is comunidad en los distintos niveles (se transcribe basicamente
el Decreto de convenios con cooperadoras).
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2. El Fondo Escolar Permanente (se transcribe la Ley NQ 16.727
y Dto. N9 2.438/66) y el Consejo de Administration respectivo.

3. La DINAE con su action concertada con las provincias. Es
decir un organismo especializado en las constructions escolares. con
funciones de planificar, investigar, normatizar y supervisar las construc-
ciones escolares, tanto privadas como estatales.

4. Los grripos de desarrollo para las investigations, patrocinadog
y asesorados por un Consejo Consultivo con distintas repr.lsentaciones.
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5 ANEXOS

a) listado de factores

b) elementos de edificios escolares

c) unidades operativas simples

d) unidades operativas complejas
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a) Lista& de factorea.

El listado de caracteristicas del edificio escolar obedecio a
una necesidad metodologica de fundamentar los estudios de ar-
quitectura escolar. Para cumplir con este objeto se procedio a
analizar todos los componentes que a juicio del G.D. Doman
parte del mismo.

Este listado se use para determinar los criterios especificos
de la arquitectura escolar y por ende para fijar criterios, pautas
y normas.
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LISTADO DE CARACTERISTICAS DEL EDIFICIO ESCOLAR

I Detos individuales.

1. Escuela (Nombre).

2. Nivel y Especialidad (para cada establecimiento).
3. -- Ubicaci6n.
4. Clima.

5. Usuarios.
(pare c/establec.) Turno Turno Turno Dobe Uso Inter-

matiana tarde noche Escol. coin. nados

Alumnos

Docentes

Personal
Tecnico
Administ.

Personal
Servicio
Auxiliares

Total

II. Ancilisis de superficies.,.

1. Cuadro N9 1: Ana lisis de superficie del edificio.
2. Cuadro NQ 2: Analisis de superficies del terreno.

(Cuadros adoptadOS de CONESCAL)
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M. - Emplazamiento.

1. - Relacion con el entomb:
1. - Contorno.
2. - Accesos.

2. - Infraestructura:
1. - Red cloacal.
2. - Provision de agua.
3. - Red electrica.
4. - Red de gas.
5. - Ca lles.
6. - Comtmicaciones.

3. - Edificio:
1. - Superficie de ocupacion en el terreno
2. - Forma de ocupacion.

4. - Terreno:
1. - Superficie libre.
2. - Formacion de zonas:

1. - Destino:
2. - Asoleamiento.
3. - Vegets.cion.

IV. - Zonaa del edificio.

1. - Tipos:
1. - Sector docente.
2. - Sector administracilm y servicios.
3. - Sector extension cultural y social.
4. - Viviendas.
5. - Otros.

2. - Distribucion:
1. - De los espacios que constituyen un sector.
2. - De los sectores entre si.

3. - Relaciones:
1. - Entre los sectores por medio de espacios de

vinculaciOn:

1. - Circulaciones.
2. - Halls.
3. - Otros.
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4. - Accesos:
1. - A cada sector.

5. - Otientacion:
1. - De cada sector.

V. - And lisia de espacioa.
1. - Espacios del sector docente y del sector de extension

cultural y social:
1. - Capacidad prevista.
2. - Dimensions (lados y altura) / Forma.
3. - Superficie:

1. - Total.
2. - Por alumno.

4. - Cubaje de aire:
1. - Total.
2. - Por alumno.

5. - Equipamiento:
1. - Tipo (fijo o movil).
2. - DistribuciOn.
3. - Funciones.

6. - Iluminacion:
1. - Superficie.
2. - Ubicacion.
3. - Orientation.

7. - Ventilacion:
1. - Superficie.
2. - Ubicacion.
3. - OrientaciOn.

8. - Uso y grado de flexibilidad:
1. - Del espacio.
2. - Con respecto a otros espacios
3. - Crecimiento.

VI. - Espacios sanitatios

1. - Capacidad prevista.
2. - Dimensions.
3. - Superficie.
4. - Equipamiento:

1. - Tlpos.
2. - Cantidade3.
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VII. - Aspectos conatructivos.

1. - Cimientos:
1. - Tipo.
2. - Material.

2. -- Estructura resistente:
1. -- Vertical:

1. - Tipo.
2. -- Material.
3. -- Modulacion.

2. -- Horizontal:
1. -- Entrepiso:

1. -- Tipo.
2. Material.
3. -- Modulacion.

2. - Cubierta.

3. -- Cerramientos:
1. -- Tipo (fijo o nWI).
2. -- Material.
3. -- Modulacion.
4. -- Terminacian.

4. -- Revestimientos:
1. -- Material.
2. -- Rau:ion:

1. -- Sanitario.
2. -- Otros.

5. -- Cielorrasos:
1. -- Tipo.

2. -- Material.

6. -- Pisos:
1. Tipo.

2. -- Material.

7. -- Aislaciones:
1. -- Vertical.

2. - Horizontal.

3. -- Cubierta.

8. -- Carpinteira:
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1. -- Exterior:

1. -- Ilpo.

2. Material.

2. -- Interior:

1. -- Tipo.

2. -- Material.

9. Instalaciones:

1. -- Sanitaria:

1. -- Tipo (a la vista o no).

2. -- Provision de agues.

3. -- Elindnacion de aguas.

2. -- Metrics'.

1. -- Tipo (a la vista o no).

3. -- Cmilefaccian:

1. -- Tipo (a la vista o no).

2. -- Sistema.

4. Otras.

VIII. Coatos.

1. -- Coate total.

2. -- Coto m2.

3. -- Costo por alums).

4. -- Costo de elementos.
5. -- Codas de mantentimiento.
6. -- Motors operativaL
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c) Unidades operativas simples

0 Jardin de Infantes

de 1 aula (de 15 a 25 alumnos)
de 2 aulas (de 25 a 50 alumnos)

No se justifica una unidad operativa independiente de 1 aula,
la minima 'feria de 2 aulas y como exception. Se aconseja
adosarlos a escuelas elementales.

1 Elemental

Para zones rurales:

de 1, 2 y 3 aulas (de 15 a 90 alumnos)

Estas unidades operatives deben ser previstas con vivienda
para el maestro. La unidad operativa basica seria la escuela
de 1 aula previendo el crecimiento bests 3 aulas.

Para zones urbanas:

de 5 aulas ( cle 90 a 150 alumnos)
de 6 a 10 aulas (de 150 a 300 alumnos)

La escuela de 10 aulas se considers como unidad operativa
maxima. Se estima que las escuelas de 6 a 9 aulas, tearica-
manta, no deberian considerarse pues la reforma edu-ativa,
mediante la forma de promocifin dentro de cada ciclo y las
clases de recuperation, preve la casi anulacifin de la repiten-
cia y el desgranamiento escolar. La pequefia diferencia que
as produzca entre los primeros y filtimos grados puede estar
contemplada en la variante estimada de 25 a 30 alumnos por
aula.

2 Intertnedio
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Para zonas rurales:

de 2 a 4 aulas con prevocacional (de 40 a 140 alumnos)

Como en el caso de la escuela elemental rural se puede con-
siderar como unidad basica la de 2 aulas y prayer su creel-
miento para 4 aulas.

Para zonas urbanas:

de 4 aulas con prevocacional (de 80 a 140 alumnos)
de 5 a 8 aulas con prevocacional (de 140 a 280 alumnos)
de 9 a 16 aulas con prevocacional (de 280 a 560 alumnoi)
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En cuanto a escuelas con cantidades de aulas que no prey&
una o varias secciones par grado del nivel completo, como
ser 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 aulas cabe la misma conk-
deracion que para las elementales urbanas. Este nivel, ade-
mis, es como aquel obligatorio. En este caso los alumnos por
aula varian de 30 a 35.

3 Bachillerato

de 3 aulas (de 60 a 120 alumnos)
de 4 a 6 nulas (de 120 a 240 alumnos)
de 7 a 12 aulas (de 240 a 480 alumnos)
de 13 a 24 aulas (de 480 a 960 alumnos)

Se estima como logic° considerar como unidad minima in-
dependiente al, Bachillerato de 6 aulas. Los colegios de menor
numero de aulas conviene as estudien adcsados a un inter-
medio.

4 Vocational

de 3 a 6 aulas (de 60 a 120 alumnos)
de 7 a 12 aulas (de 120 a 240 alumnos)
de 13 a 24 aulas ( de 240 a 480) alumnos)
de 24 a 48 aulas (de 480 a 960 alumnos)

El vocacional hasta 6 aulas no se justifica como unidad in-
dependiente. Podria estar adosado a un bachillerato.

5 Centro de Mamas

-- & 100 a 200 alumnos
-- de 200 a 400 alumnos
-- de 400 a 800 alumnos
-- de 800 a 1.600 alumnos

S.; debe calallar en funcion de la poblacion escolar a servir.

6 Centro de Education Mica

Se debe calcular en funciim de la poblaciOn escolar y del use
de la comunidad. Como dato ilustrativo se puede tomar 4.00
metros cuadrados por habitant,.

NOTA: La estimation de 1a no conveniencia de considerar determinadas
unidades minimas coma independientes se debe al encarecimiento injus-
tificado de la construccion. Teniendo en cuenta la relaci6n costo-economf a
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es conveniente estudiar las unidades minimal independientes en base a
los servicios complementarios minimos y su relacion con el numero de
alumnos a aervir.

En cuanto a las escuelas de nivel intermedio para zonal rurales, con-
siderando que en su generalidad wan escuelas nitcleos que podrin Igru-
par entre 2 y 5 escuelas de nivel elemental, se considera tonveniente
prever las mismas coca internado.

d) Unidadea operativaa complejaa

Se estima como probables las siguientes posibilidades de combinacion
entre unidades simples.

0/1. Jardin de Infantes-Elemental

Elemental de 5 aulas con jardin de infantes de 1 aula.
Elemental de 10 aulas con jardin de infantes de 2 aulas.

0/1/2. Jardin de Infantes-Elemental-Intermedio

2/3. Internumlio-Bachillerato

2/3/4. Intermedio-Bachillerato-Vocacional

3/4. Bachillerato-Vocaolonal
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