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Introducción   

Los nuevos estándares para la educación del siglo XXI establecen una educación integral en 

que se involucren todos los sectores que la conforman (alumnos, maestros, familia, 

autoridad), propone cambios pedagógicos que impacten directamente en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y los espacios dónde se lleva a cabo esta actividad, pueden y deben 

ser un elemento que contribuya a lograr el proceso educativo. Bajo este planteamiento se 

presenta el caso de la Escuela Primaria ñTierra y Libertadò, ubicada en Venta Grande, 

comunidad rural de Huauchinango en la sierra norte de Puebla, la cual es susceptible de 

mejorar sus condiciones físicas, y con ello contribuir al desarrollo educativo.  

Venta Grande es una comunidad rural que atraviesa muchos cambios económicos, políticos 

y sociales. Algunos de estos cambios han sido benéficos para la comunidad, sin embargo, 

también han sido causa y consecuencia de la deserción escolar y la apatía por asistir y 

permanecer en la escuela por parte de niños y jóvenes de la región.  

Como en el resto del país, hace algunos años el mayor índice de deserción escolar se 

presentaba a nivel medio superior. Hoy esta deserción escolar se presenta principalmente en 

el nivel básico, con un índice regular del 50% de permanencia y egreso, considerando que en 

promedio cien niños comienzan el primer grado cada año, quiere decir que solo entre 50 o 

55 de ellos, egresan del sexto grado, el resto interrumpe sus estudios. Esta situación termina 

por afectar la calidad de vida de los habitantes de la zona, y contribuye al rezago en la 

comunidad.  

Se deben buscar estrategias que permitan que los niños recobren el interés de asistir a la 

escuela, aprender y desarrollar al máximo sus capacidades, para ello deben volver a disfrutar 

su permanencia en los espacios educativos, y sentirse motivados a continuar con sus estudios; 

pues debemos reconocer que las condiciones de los espacios educativos llegan a ser un factor 

que influye directamente en la educación integral del alumno. 

En el desarrollo de todo proyecto arquitectónico en el sector educativo, es determinante la 

creación de espacios con ambientes confortables que propicien el máximo aprovechamiento 

de estos, creando una interacción directa entre espacio y usuario. En este caso logrando un 

ambiente que fortalezca el desarrollo integral de los niños, para que cada aula, cada área de 



 
 

juego y exploración, puede contribuir a que el niño alcance su máximo potencial de 

aprendizaje y estimulación cognoscente.  

En este capítulo se presenta la problemática social y arquitectónica de nuestro caso de 

estudio: ñEscuela Primaria Tierra y Libertadò en Venta Grande. Comunidad rural cercana a 

la ciudad de Huauchinango en la Sierra Norte de Puebla. 

 ñUn ni¶o, un profesor, un libro y un l§piz pueden cambiar el mundo. La educaci·n es la 

¼nica soluci·nò. Malala Yousafzai. Premio Nobel de la Paz 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Planteamiento del problema.  

Las instituciones educativas representan un ámbito de enorme influencia en el proceso de 

desarrollo cognitivo, considerando que la infancia representa los cimientos en donde se 

sustentan los fundamentos cívicos, morales y espirituales para toda la vida; es necesario hacer 

una transformación en la infraestructura educativa para que sea de calidad, puede permitir 

que el proceso educativo también lo sea.    

El gobierno Federal en México proporciona educación de forma obligatoria y gratuita sobre 

la base de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice:    

 "El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 

los docentes y directivos garanticen el m§ximo logro de aprendizaje de los educandosò 

(Artículo 3º). 

Tomando en cuenta la intención de dicho artículo constitucional, nos percatamos que existen 

escuelas rurales que se encuentran en condiciones no aptas para cumplir su propósito de 

acuerdo al artículo 3° de la Constitución, y a partir de un caso de estudio en la localidad de 

Venta Grande, comunidad rural cercana a la ciudad de Huauchinango en la sierra norte de 

Puebla, se pretende contribuir a solucionar la problemática espacial que presenta, y con ello 

CƻǘƻƎǊŀŦƝŀ мΦ /ƻƳƛŜƴȊƻǎ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛƳŀǊƛŀ ά¢ƛŜǊǊŀ ȅ [ƛōŜǊǘŀŘέ 

Fotografía de 1942. Autor desconocido. 

 



 
 

coadyuvar al desarrollo de la población que se atiende y evitar la deserción escolar, aunque 

este tema es multifactorial.    

Estado actual de la primaria ñTierra   Libertadò Venta Grande, Puebla:   

Con m§s de sesenta y tres a¶os de funcionamiento la escuela primaria "Tierra y Libertadò, 

ya no cumple con los requerimientos del artículo tercero constitucional para brindar una 

educación propicia. Se ubica en un entorno social poco propicio para la formación y 

desarrollo de los niños, esta aseveración se hace a partir de las visitas de campo realizadas, 

donde se pudo observar y reconocer a través de entrevistas, que, en la localidad de Venta 

Grande, se presentan problemas sociales como el incremento del índice de violencia, 

embarazos a temprana edad, marginación, migración a localidades cercanas, otros estados o 

a otros países, lo que contribuye al bajo índice de desarrollo del lugar. Los crímenes con 

mayor impacto han ido en aumento en la región, y la trata de blancas, secuestros y tala 

clandestina son solo algunos de los problemas que se registran.  

En entrevista con el Director de la escuela primaria "Tierra y Libertadò, Maestro Calixto 

Hernández, refiere que hay un aumento de la deserción escolar, y menciona que la falta de 

asistencia de los niños es preocupante, y sin duda es uno de los tantos problemas a resolver 

en Venta Grande. 

La respuesta del director a la pregunta: ¿Por qué los niños perdieron el interés en la escuela?, 

fue la siguiente: ñLos ni¶os ya no quieren venir a la escuela porque se sienten encerrados, ya 

quieren trabajar y ganar dinero, sienten que pierden el tiempo en la escuela, piensan que si 

de todas formas van a terminar ejerciendo los oficios de la comunidad, sean estos legales o 

ilegales, no tiene caso seguir asistiendo tantas horas a la escuelaò (sic.). Esta situaci·n se 

acrecienta con las condiciones de marginación y pobreza del lugar.  

La localidad de Venta Grande es un asentamiento de pequeñas dimensiones donde la 

población se dedica a la agricultura, ganadería y unos pocos al ecoturismo. Estas actividades 

al ser poco remuneradas contribuyen al desplazamiento de la población hacia otras 

comunidades cercanas, incluso a grandes urbes como la ciudad de Puebla, ciudad de México 

o Pachuca, sitios que ofrecen oportunidades laborales mucho más redituables. De esta manera 

la actividad productiva se remplaza por la de chofer de transporte público o albañilería, y en 

ocasiones deciden unirse a grupos delictivos. Por otra parte, las mujeres de la localidad se 



 
 

dedican a las labores domésticas, al campo y pequeños comercios como: tiendas de abarrotes, 

panaderías, recauderías, y venta de comida.  

Acerca de la instalaci·n educativa, se puede decir que la escuela ñTierra y libertadò, fue 

construida conforme al modelo establecido por el Comité Administrador para la 

Construcción de Espacios Educativos (CAPFCE) en 1960, tiene un total de 214 alumnos 

contabilizados de primero a sexto grado, funciona con un maestro por cada grupo. El espacio 

educativo se desarrolla en una superficie de 4500 metros cuadrados. Los espacios que la 

conforman son 8 aulas, un aula de educación especial, biblioteca, comedor,  cocina,  dirección  

y sanitarios.  

 

 

 

 

 

De las 8 aulas, en 4 se observan daños estructurales y agrietamientos superficiales en muros 

y losas, debido a la antigüedad de la construcción, a los materiales y técnicas de construcción 

empleadas (planchas de concreto, muros de tabique y perfiles de acero), poco aptas para las 

condiciones medio ambientales del sitio, y a la falta de mantenimiento. 

El clima que predomina en Venta Grande y en la región en general es templado-húmedo, con 

lluvia todo el año, la temperatura media anual oscila entre los 11°C, con una mínima de -4°C. 

Estos datos dan una idea de las condiciones a las que está sometida la instalación educativa. 

Ilustración 1 Vista Este. 

Elaboración propia 2018 

Ilustración 2 vista Sur. 

Composición de la primaria. 

Elaboración propia 2018 

Ilustración 3 Vista Norte. 

Elaboración propia 2018 

Fotografía 2. Incinerador de basura. 

techada.
  

 Al no tener un servicio de recolección 

de basura. Elaboración propia. 

   

  

Fotografía 3. Comedor y 

cancha de la primaria. 

Elaboración propia.

  

Fotografía 4.  losa hecha con el sistema 

CAPFCE. Elaboración propia. 



 
 

A estos problemas de deterioro, hay que sumar los daños provocados por movimientos 

telúricos en diferentes años (1985, 1999 y 2017), los cuales han afectado algunos elementos 

estructurales.   

En este primer acercamiento al problema de espacios propicios para lograr una educación 

integral en los alumnos, se realizaron entrevistas con los profesores de la institución 

educativa, quienes, desde su perspectiva, corroboran que el estado de ánimo y la opinión de 

los niños sobre su aula en particular, y la escuela en general, es de desagrado, por lo que no 

les es grato permanecer en ella.   

El horario regular de actividades en la escuela primaria es en promedio de seis a siete horas 

de lunes a viernes, esto convierte a la escuela en uno de los contextos sociales en el que los 

niños pasan el mayor tiempo del día, y donde adquieren no solo conocimientos, sino asumen 

compromisos, socializan e interactúan con otros niños de su edad, con maestros, directivos y 

personal escolar. Es decir, se van formando para la vida, de ahí la importancia de contar con 

espacios funcionales, ambientalmente agradables y versátiles.     

Se dice que: ñLos espacios tienen relaci·n directa con el aprendizaje y el rendimiento, el 

ambiente determina el comportamiento y la actitud de las 

personasò (Sommer, 1974, extra²do de  25/08/18)  por lo qu®, el 

entorno también condiciona el aprendizaje de un niño, y la 

corriente constructivista en la educación señala que el 

conocimiento es activamente construido por las personas, no 

pasivamente recibido del entorno, esto quiere decir, que los 

niños pasan por un proceso adaptativo que organiza el mundo 

experiencial de ellos mismos.   

El Banco Interamericano de Desarrollo se¶ala que: ñlos alumnos que estudian en espacios 

con buenas condiciones muestran mayor interés por asistir, aprender, obtienen mayores 

resultados que los que estudian fuera de las condiciones ·ptimasò (BID, 2017. 2011-10-18/). 

Se puede decir que los espacios son óptimos para la educación cuando generan ambientes 

que propicien el aprendizaje, así como la convivencia y la exploración.    

Por otro lado, se dice que la infancia es donde se crean los fundamentos cívicos morales y 

espirituales para toda la vida; por lo que es necesario generar una transformación en los 

Ilustración 4. Clima. 

Fuente: INEGI BETA 

2018  



 
 

espacios educativos dónde pasa gran parte del tiempo un niño. El rey Salomón, uno de los 

grandes sabios de la antigüedad dijo: "instruye al niño en su camino; y aun cuando fuere 

viejo, no se apartar§ de ®lò (Reina Valera, Proverbios 22. 960 a.C.) 

Y es sobre la base de este planteamiento que el trabajo de tesis propone generar un proyecto 

arquitectónico que logre cubrir las necesidades básicas para la estancia de los niños en edad 

escolar primaria, así generar las condiciones que permitan el desarrollo integral de los niños 

en la comunidad, considerando los espacios existentes y estableciendo nuevos espacios, de 

tal suerte que citando a Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye 

mediante la interacci·n con los objetos circundantesò (1947, extra²do de 20/08/2018). 

Se pretende que a través de diferentes espacios que compongan la propuesta se construya el 

aprendizaje y se dé el desarrollo integral a través de la exploración e interacción con el 

espacio, fortaleciendo el sentido de pertenencia. De esta manera, los niños comenzarán a 

disfrutar su estancia en la escuela y a desarrollarse integralmente, coadyuvando a la deserción 

escolar. Tendrán, además, la capacidad de ampliar su panorama cognoscente y podrán aportar 

a las siguientes generaciones los valores y las herramientas que necesiten para el desarrollo 

de la comunidad.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Antecedentes  

Para desplegar al máximo el potencial de los niños y jóvenes, es indispensable conocer al 

detalle el espacio existente y pensar en el nuevo diseño que debe tener la escuela; ya que un 

espacio educativo diseñado para el aprendizaje, como se ha venido mencionando, contribuye 

al proceso educativo; y bajo este planteamiento, un salón de clases, un jardín, el laboratorio, 

la librería, un salón de usos múltiples o cualquier otro espacio, puede ser potencialmente un 

lugar de aprendizaje.  

Los espacios, entendidos estos en términos de arquitectura y diseño, son cruciales para 

mantener el sentido de curiosidad, creatividad y asombro desde la infancia, hasta la adultez. 

Por ello, en los últimos 10 años, el ámbito educativo alrededor del mundo ha empezado a 

experimentar cambios notables en las formas de entender la arquitectura y el diseño, como 

un factor determinante para fomentar el aprendizaje. (ELIGEEDUCAR, 2017)   

El trabajo de tesis, permite a partir de la investigación sobre nuevos espacios educativos, 

conocer diferentes procesos y conceptos referentes a la educación; la manera en que el ser 

humano y en específico los niños aprenden, cómo se genera y construye el conocimiento, 

cuál es la relación entre el entorno de un niño y lo que aprende, cómo un buen ambiente y un 

espacio adecuado influye en el desarrollo del conocimiento en los niños; cual es la capacidad 

de los niños para lograr un proceso de aprendizaje, y finalmente, pero no menos importante, 

cuáles son los distintos entornos y percepciones que contribuyen a ello.  

En el ámbito de la arquitectura, existen personajes que contribuyen de manera positiva tanto 

en propuestas de infraestructura educativas, como en investigaciones sobre el tema de los 

espacios y el aprendizaje. A continuación, se presentan algunos de estos personajes y sus 

aportaciones y propuestas, mismas que contribuyen a mejorar la educación a través del 

espacio, y que es la base para la propuesta que se desarrolla.   

Prakash Nair, arquitecto hindú que creo las llamadas escuelas del siglo XXI, ha aportado en 

la innovación arquitectónica, pero no ha sido su única contribución, ya que se le reconoce 

también por su propuesta de aprendizaje centrada en el estudiante, a diferencia del 

aprendizaje tradicional que se centra en el profesor. En palabras de Nair ñun pu¶ado de 

estudiantes va a la escuela a ver c·mo trabajan los adultosò (Nair, s.f.), cuando deber²as 

trabajar los alumnos, supervisados por los adultos (profesores)   



 
 

Este personaje nace y estudia en la India, su experiencia la adquiere en 

Nueva York, en la década de los ochenta. Su interés fue del tema de la 

arquitectura a lo que ocurría en las aulas, y a partir de ello, ideó su 

propuesta de la escuelas del siglo XXI, donde plantea el contacto de los 

niños con la vegetación, la necesidad de que haya espacios al aire libre, 

acondicionados para conversar, relacionarse entre ellos, jugar y sobre 

todo explorar, ya que esto fomenta el aprendizaje. 

A nivel arquitectónico el arquitecto Nair propone sustituir los salones de 

clase con espacios de estudios, donde los corredores se 

vuelven calles de aprendizaje, propone construir espacios 

donde los estudiantes puedan estar solos, pensando y 

aprendiendo. Y donde los espacios comunitarios como 

biblioteca, sala de cómputo y cafetería, deben estar 

disponibles permanentemente.   

La propuesta arquitectónica de Nair se caracteriza por 

techos altos, espacios abiertos y bien ventilados, con 

grandes vanos que permiten la entrada de luz natural, y 

espacios al aire libre para la convivencia y juego. Un claro 

ejemplo de la propuesta se encuentra en Mumbai 

(Bombay), India (país de baja calidad educativa), donde los resultados han sido positivos y 

significativos en materia de educación de acuerdo a los estándares de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), convirtiendo la ciudad de Bombay, en una 

potencia educativa desde 1990.   

Las aulas no solo deben tener como fin, albergar niños sentados, pues a decir del arquitecto, 

esto es una limitante para el aprendizaje y el desarrollo de la educación integral. Entendiendo 

por educaci·n integral: ñEl proceso continuo, permanente y participativo que busca 

desarrollar armónica cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su 

realización plena en la sociedad.ò (C·rdova, 2008, pg.76) 

Fotografía 5 Arq. 

Prakash Nair. Fuente:  

Fieldingnair.com 

Recuperada 2018 

Fotografía 6 Escuela del 

SXXI. Fuente: Revista AD 

2015  



 
 

Otros proyectos con diferentes enfoques, pero 

con un resultado similar, se realizan en otras 

latitudes, siempre bajo el principio de que los 

niños construyen su conocimiento, y de esta 

manera se rompe el esquema de lo que 

conocemos como ñescuela tradicionalò. 

Muchos países han elevado la calidad de su 

educación a través de proyectos arquitectónicos 

como el que a continuación se enuncia.   

Se trata de Isha Homeschool, un complejo arquitectónico en India alberga una escuela 

distinta a lo tradicional de ese  país y poco frecuente en regiones como México. Las 

instalaciones están pensadas con el propósito de educar a los niños en todos los aspectos, 

cuenta con un programa arquitectónico con cafetería para alumnos mayores de 15 años, un 

auditorio multipropósitos, canchas de tenis, futbol, 

alberca olímpica, pista para carrera de 400 metros 

planos, un comedor y vivienda. Cuenta también 

con áreas educativas enfocadas a distintas edades 

como el SeniorStudents Complex. Se trata de un 

equipamiento pensado en las necesidades de los 

usuarios para su desarrollo integral.  

En México alguien que aporta a la edificación de 

espacios educativos desde la parte técnica-constructiva de carácter progresiva, es Pedro 

Ramírez Vázquez, representante directo de la arquitectura mexicana. Su obra plástica de 

líneas sencillas y ligeras, componen hoy un legado en casi todo el territorio, además de las 

bibliotecas de Arquitectura. (Asencio, 2016). Es parte de la generación de profesionales y 

artistas que están entre la ortodoxia del movimiento moderno latinoamericano, y la libertad 

de la segunda generación moderna, cuya arquitectura es un ejemplo de formas expresivas El 

arquitecto Ramírez Vázquez, aportó un sistema prefabricado para la construcción de 

escuelas, el cual significo llevar la educación a los lugares más remotos del país. Además, 

redujo costos e hizo partícipe a toda la población para la construcción de las instalaciones 

Fotografía 8 Escuela del SXXI. Fuente: 

Revista AD 2015  

Fotografía 7. Arq. Pedro Ramírez 

Vázquez. Fuente: El Sol de Puebla. 

Recuperada 2018 



 
 

educativas. Este modelo de escuela incluso se internacionalizo, y sirvió a otros países en su 

época.  

La educación y el espacio arquitectónico deben estar a la par, si se busca una mejora 

educativa, por lo que es necesario reformar al igual que los planes de estudio, la 

infraestructura educativa; pues como ya se ha mencionado, la relación educación-espacio es 

trascendental para alcanzar la meta de educación de calidad, la cual aporta herramientas para 

el desarrollo integral como individuos, y permite llevarlo a las comunidades para generar un 

cambio de paradigma. Esta visión también es compartida por el arquitecto mexicano Rodolfo 

Almeida, Consultor Regional en Espacios Educativos para la Oficina Regional de Educación 

de la UNESCO para América Latina y el Caribe, y Coordinador Técnico Internacional del 

Proyecto Conjunto Ministerio de Educación Chile MINEDUC/ Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia (UNESCO). Director de la División de Arquitectura 

para la Educación del Centro Internacional de Prospectiva 

y Altos Estudios (CIPAE), Puebla. (Estudios, 2015)  

Sus comentarios son referentes hoy en día, de ahí que sea 

importante conocer su forma de pensar, para ello se 

recupera la entrevista que se realizó a este arquitecto sobre 

educación y arquitectura y se presenta a continuación. El 

título de la entrevista tiene un nombre sugerente: Cuando 

La Arquitectura Educa. (8 de febrero del 2011) y señala 

que un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la 

educación impartida en esos espacios, pero a la vez la 

arquitectura "educa". Esta idea es clave en la nueva forma de ver las escuelas y liceos en 

Chile. Su trabajo se inserta en el proyecto "Reforma Educativa Chilena: Optimización de la 

inversión en infraestructura educativa", que encabezó el Ministerio de Educación en conjunto 

con la oficina regional de la UNESCO. (educarchile, 2011)  

Su propuesta parte de los nuevos requerimientos educativos planteados por la reforma 

educacional, especialmente en lo que se refiere a la Jornada Escolar Completa (JEC), al uso 

de nuevas tecnologías, y a la apropiación de los entornos culturales. De esta manera, la 

arquitectura de escuelas presenta una transformación en la última década. Rodolfo Almeida, 

explica los alcances de esta iniciativa de la siguiente manera a partir de preguntas concretas:   

Fotografía 9. Arq.  Rodolfo 

Almeida. Fuente: Educar 

Chile. Recuperada 2018 



 
 

  

- ¿Cuánto puede influir el espacio físico en el que estudian los alumnos en sus aprendizajes?  

Responde: Un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la educación impartida en esos 

espacios, y a su vez, la arquitectura misma educa, por sus formas, sus espacios, volúmenes, 

materiales, instalaciones, colores, espacios exteriores. Durante el proceso de planeamiento y 

diseño, la participación de los educadores, los arquitectos y la propia comunidad, va a 

asegurar que sus propias necesidades pedagógicas y aspiraciones sean tomadas en cuenta en 

este proceso, que toma en cuenta también aspectos geográficos, del tipo de terreno y de la 

cultura local y que finalmente serán reflejadas en el diseño resultante. Una arquitectura que 

está basada más en la relación "educando-educando" que en la relación "maestro-alumno" 

dará por resultado, facilitar el proceso de aprendizaje de acuerdo con las nuevas tendencias 

educativas de los propios países, y más aún en Chile.  

 -¿Qué gravitación tiene lo anterior en sectores populares donde probablemente los lugares 

que habitan con sus familias son muy distintos a estas hermosas escuelas?  

Responde: La arquitectura, al abrirse a la comunidad, particularmente en sectores populares, 

donde los espacios sean utilizados por todas las personas de todas las edades, permite la 

"educación para todos" y la "educación permanente". Es evidente que mejorará e 

incrementará la calidad de la educación, pero también la calidad de vida de la comunidad 

donde el establecimiento se inserta y que, además, se percibirá como "propio" por la 

comunidad y así lo conservarán y mantendrán.  

- ¿En ese contexto, es clave el uso de materiales de la zona?  

Responde: Sí, la arquitectura a través de un diseño que permita que sus propios materiales e 

instalaciones, sus espacios exteriores, su vegetación, la utilización de energías solares, 

puedan ser herramientas vivas para la educación, es otra evidencia de que mejorará la calidad 

y ayudará a la educación. El concebir el establecimiento como un todo, exige que los 

espacios, ya sean aulas, laboratorios, corredores, bibliotecas, mediatecas, rincones exteriores, 

cocina, o sanitarios, sean considerados como espacios para la enseñanza; donde los usuarios 

puedan aprender en grupos, en pequeños grupos o para estudio individual, de esta manera se 

facilitará e incrementará la calidad de la educación.  



 
 

  

- Integrar el entorno físico y cultural en que se insertan, parece ser una característica de 

esta nueva arquitectura educacional, por ejemplo, en Liceo de Rapa Nui o el Liceo de 

Valparaíso... pero ¿cómo reconvertir los cientos de edificios que no cumplen esas 

condiciones y que ya existen?  

Responde: Es evidente que mientras más se integra el establecimiento educativo al entorno 

físico y cultural donde se inserta, más será apreciado por sus utilizadores al verse reflejados, 

no sólo en su pasado sino también en su proyecto. La reconversión y remodelación de 

establecimientos existentes a los nuevos requerimientos que plantea la reforma educacional 

chilena, en particular: la jornada única. Para eso, el proyecto conjunto, a través de sus 

publicaciones, sus metodologías, los seminarios regionales y municipales que éste a llevando 

a cabo, y de los concursos abiertos de arquitectura para estos establecimientos, constituyen 

un gran apoyo y permiten resultados muy positivos.  

 -¿Debiera haber una arquitectura especializada en espacios educativos? ¿Qué 

requerimientos específicos tendría, y cómo opera el trabajo interdisciplinario en esta área?  

Respuesta: No creo que sea necesaria una arquitectura "especializada" en espacios 

educativos, ya que la educación ya no es monopolio de la escuela, la educación va poco a 

poco, siendo "aprehendida" y aprendida en todas partes de la ciudad, así en el mercado, en 

las bibliotecas públicas, en las plazas, y sobre todo con la libertad actual que da el "wifi" en 

la tecnología de comunicación, en que cada educando se educa e informa en cualquier lugar. 

Es decir, que toda arquitectura debe ser educación. Este es un tema que se ha tratado en el 

Seminario Unesco/UIA en Porto, Portugal: "Aprendiendo en espacios públicos". Sin 

embargo, lo que se ha venido diciendo a través del proyecto, como bien lo menciona en su 

pregunta, existe la necesidad de un trabajo interdisciplinario entre educadores, arquitectos y 

la propia comunidad; la aplicación de la "metodología Almeida" para la definición de los 

espacios educativos, sociales y comunitarios, y las diferentes soluciones que un mismo 

programa pedagógico puede tener.  

-Además del impacto en los alumnos, un espacio educativo como los de estos proyectos 

impacta fuertemente en la comunidad en la que se inserta. -¿Se ha medido ese impacto? 

¿Qué produce exactamente?  



 
 

Respuesta: Es evidente que el establecimiento tiene un alto impacto y produce una íntima 

relación entre la comunidad y su arquitectura; produce un respeto y amor a su 

establecimiento. Poca investigación existe sobre el impacto, actualmente en la Oficina 

UNESCO-Santiago, se está participando en desarrollar estudios sobre este tema, sean ya 

"postocupancy evaluations", nuevas técnicas y metodologías.  

-¿Cómo "pedagogizar" los espacios educativos?  

Respuesta: El desarrollo de la arquitectura para la educación en Chile ha sido extraordinario 

en los últimos años; la reforma educacional chilena ha estimulado a los arquitectos, los 

educadores y a las propias comunidades a esforzarse en dotar a la comunidad de 

establecimientos de los que puedan estar orgullosos, que les permita vivir mejor y aprender 

mejor en un lugar seguro. Cada región ha desarrollado sus diferentes diseños respetando su 

cultura, aprovechando su clima y topografía, utilizando materiales propios de su zona, y 

dándole carácter local, al mismo tiempo que universal a los nuevos establecimientos. 

"Pedagogizar" los espacios, es facilitar que el establecimiento educativo sea percibido y 

utilizado como un todo. Todos los proyectos en que se ha trabajado responden a programas 

y situaciones diferentes; todos satisfacen los criterios de diseño mencionados en las Guías. 

Pero no se puede hablar de modelos, lo logrado en Chile es que ya no existan "modelos", 

cada obra es única y responde a las aspiraciones de su comunidad y necesidades de su 

localidad.  

Cabe destacar que lo expresado en la entrevista, son elementos claves para esta tesis,  

demostrando que la educación también puede ser influenciada por la arquitectura, y de esta 

manera, cada espacio educativo, marcará la trayectoria del futuro de la educación, que es lo 

que se propone.  

  

 

 

 

 



 
 

Justificación  

El nuevo modelo educativo planteado por la Secretaria de Educación Pública (SEP) en 

México, afirma que se deben eliminarse las barreras para el acceso, debe haber mayor 

participación entre todos los actores que participan en él, debe garantizar la permanencia de 

los estudiantes, y se debe trabajar en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes.  

El trabajo de tesis tiene como propósito coadyuvar a ello, a través de un proyecto 

arquitectónico versátil que influya positivamente en la construcción del conocimiento, a 

partir de su estancia en la escuela, y contribuya al desarrollo de los niños. Sin perder de vista 

que Venta Grande, es una comunidad rural que pasa por cambios sociales, culturales y 

económicos en estos momentos, cuyo resultado es la apatía y el poco interés por parte de los 

jóvenes para ir a la escuela, y lo más preocupante es, que también sucede con los niños.   

Hace algunos años, el mayor índice de deserción escolar en México se presentaba a nivel 

medio superior (preparatoria), pero ahora y en especial en la comunidad de Venta Grande, 

los estudiantes a nivel primaria son los que ya no quieren estudiar, aun cuando tienen mayor 

accesibilidad a este servicio educativo que generaciones mayores ellos. Las nuevas 

generaciones en esta región están creciendo con un panorama cognoscente limitado al frenar 

sus estudios, lo que les impide desarrollar su máximo potencial, y deben enfrentar a 

condiciones sociales adversas, donde problemas sociales como la delincuencia se hace 

presente. De ahí la pertinencia social del tema, ya que permite que los niños recobren el 

interés por estudiar, aprender y desarrollar al máximo sus capacidades, para ello deben 

volver, permanecer en las aulas, y disfrutar la escuela primaria.    

Por eso la viabilidad del tema del trabajo de tesis se basa en la disposición de colaboración 

por parte de los directivos de la escuela primaria, de los padres de familia, y de los vecinos 

de la comunidad; además de que existen programas de apoyo a la educación rural en México, 

que permite el desarrollo de la propuesta.   

En el desarrollo del proyecto arquitectónico, es determinante la creación de espacios con 

ambientes confortables que propicien el máximo aprovechamiento de estos, creando una 

interacción directa entre espacio y usuario. En el caso que nos ocupa, con el propósito de 

hacer que los niños disfruten y aprovechen el tiempo que pasan en la escuela, brindándoles 

espacios y ambientes que les resulten agradables, funcionales, sanos, seguros, memorables y 



 
 

con ganas de permanecer en ellos. De esta forma, el tema también se justifica por su impacto 

social, ya que pretende que los niños sean motivados a asistir, permanecer y dar continuidad 

a sus estudios. Por ello, hoy m§s que nunca: ñUn ni¶o, un profesor, un libro y un l§piz pueden 

cambiar el mundo. La educaci·n es la ¼nica soluci·nò (Malala Yousafzai, 2014)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos  

Para el desarrollo del trabajo de tesis titulado ñIntervenci·n arquitect·nica y renovaci·n de 

espacios para la educación integral en zonas ruralesò, se plantean los siguientes objetivos. 

Objetivo general.  

Desarrollar el proyecto arquitectónico de remodelación y construcción de nuevos espacios 

en la escuela primaria ñTierra y Libertadò en la localidad de Venta Grande, Municipio de 

Huauchinango, fundamentada la propuesta en principios de la psicología ambiental,  

arquitectura  para  la  educación,  y  educación  integral, con el fin de garantizar que los niños 

desarrollen sus actividades de aprendizaje en espacios dignos, confortables y seguros.    

 Objetivos particulares.  

1. Incorporar el diseño de interiores específico para educación en las aulas, y plantear 

rehabilitación de algunos elementos arquitectónicos con materiales y técnicas 

constructivas adecuadas para las condiciones ambientales de la región.   

2. Aplicar arquitectónicamente las aportaciones de la neuroeducación y psicología 

ambiental, enfocadas en la educación integral.   

3. Contribuir a Ampliar el panorama cognoscente de los niños a través de la arquitectura 

especialmente pensada para ellos.   

4. Que el proyecto pueda ser un referente para el mejoramiento de otras escuelas de la 

región.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Preguntas conductoras   

Considerando la importancia de la educación en la sociedad y la problemática que se propuso 

abordar, se establecen algunas preguntas que guían el desarrollo del trabajo de tesis, siendo 

estas las siguientes:     

1. ¿Qué materiales y técnicas de construcción son los más adecuados para la 

construcci·n de nuevos espacios en la escuela ñTierra y Libertadò, tomando en 

cuenta la región, ¿el clima y la posición geográfica en la que se encuentra Venta 

Grande?   

2. ¿Bajo las condiciones actuales de la escuela, qué intervenciones arquitectónicas 

necesita para que sea un sitio confortable y seguro para los escolares, maestros y 

personal administrativo?   

3. ¿Cuáles son las necesidades que atender en una primera instancia?   

4. ¿Cómo organizar desde la arquitectura, ambientes agradables que impulsen el 

aprendizaje y la exploración en los alumnos de Venta Grande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Metodología  

Los pasos a seguir en el desarrollo del trabajo de Tesis inician con la búsqueda de información 

especializada sobre el tema de educación, espacio educativo, neurociencia, y 

constructivismo, a partir de la consulta en diversas fuentes bibliográficas y electrónicas, 

reconociendo diferentes enfoques y el interés de autores, organizaciones e instituciones sobre 

el tema. Lo que permite contar con un panorama más amplio sobre el tema.  

Se investiga lo referente a la Reforma Educativa, con el fin de conocer los cambios y 

exigencias a la infraestructura educativa existente, y establecer las nuevas necesidades que 

se propone con el fin de resolverlas a corto, mediano y largo plazo, según sea el caso.  

Para conocer sobre la localidad de Venta Grande, se analiza y obtiene información oficial 

sobre demografía, climatología y geografía, así como antecedentes históricos, condiciones 

socio-culturales, y problemáticas sociales, en dependencias como Instituto Nacional de 

Estadística Geografía (INEGI), Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 

(INAFED), Secretaría de Educación Pública (SEP), Gobierno del Estado de Puebla, y 

Gobierno Municipal de Huauchinango, lo que permitió entender las condiciones actuales del 

sitio donde se desarrolla la propuesta de intervención y renovación del espacio educativo. El 

trabajo se acompaña de gráficos, planos, mapas, e información fotográfica que permita 

entender mejor el contexto y la problemática que se propone resolver.   

Se desarrolla trabajo de campo en la localidad de Venta Grande, con el fin de conocer número 

de escuelas en general y condiciones de las instalaciones educativas de la escuela primaria 

ñTierra y Libertadò, a partir de un reporte fotogr§fico que acompa¶e el análisis. Se propuso 

conocer, además, cuánto tardan los niños en desplazarse para llegar a la escuela, esto a través 

de entrevistas aleatorias a pobladores, logrado tener un panorama más claro sobre los 

problemas presentes en Venta Grande  

Se hacen visitas de campo a dos comunidades rurales en el estado de Puebla: Santa María 

Atexca en el municipio de Huejotzingo, y la cabecera municipal de Domingo Arenas, para 

conocer físicamente la propuesta espacial que propone el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (INIFED).   



 
 

En gabinete, se organiza toda la información, y se analizan las Normas y especificaciones 

para estudios y proyectos de construcción e instalaciones para la edificación espacios 

educativos 2014, lo que permite pasar a la parte proyectual a partir de la remodelación de los 

espacios existentes y el diseño de los espacios que complementarán la propuesta 

arquitectónica.  

El método empleado para abordar el trabajo de investigación aplicada es de tipo descriptivo, 

el cual consiste en llegar a conocer la situación que se presenta sobre un caso en particular, 

en este caso la escuela primaria ñTierra y Libertadò, describirla, y establecer los aspectos 

prioritarios a resolver.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 En este capítulo se abordan los conceptos que ayudan a sustentar el desarrollo del trabajo de 

tesis tales como: educación, espacio arquitectónico escolar y su relación con el aprendizaje, 

así como escuela rural, y algunos otros conceptos más, permiten reflexionar sobre las 

condiciones de la educación y su relación con la arquitectura.  

 1.1 Educación   

 El primer concepto que se aborda es el de Educación, palabra que viene del latín endurece  

que significa ñsacar ño ñextraerò y de educare  que significa ñformarò, ñinstruirò 

(Significados, s.f.) https://www.significados.com/educacion/). Esta definición nominal de 

educación brinda una visión limitada acerca de los que es educación, ya que no refleja todo 

lo que conlleva, es decir actores como alumnos, maestros, sociedad; relaciones sociales 

alumnos-maestros, maestros-padres de familia; etc., y espacios arquitectónicos como aulas, 

talleres, bibliotecas, y otros espacios más.  

Siguiendo con el significado de educación, se puede decir que endurece se podría llegar a 

entender cómo, sacar el máximo potencial de una persona, y educare será el aprovechamiento 

de este potencial para formar seres de bien que contribuyan con la sociedad.  

Si consideramos que el ser humano es un ser multidimensional, se debe reconocer que no 

solo adquiere conocimientos en la escuela, sino que también aprende de su contexto social, 

englobando creencias, costumbres y religión. Estos aspectos también componen el concepto 

de educación. Pero, la educación como concepto adquiere diferentes significados a lo largo 

de la historia, también adquiere ciertos propósitos, y está determinada por acontecimientos 

económicos, políticos, sociales, culturales y espaciales que ocurren en cada época.  

A continuación, se muestra un breve panorama sobre la educación en diversas culturas a lo 

largo de la historia, con el fin de entender cómo ha evolucionado el concepto educación y los 

espacios en la que ésta se lleva a cabo.  

 La educación va a la par de las edades del hombre, y de la etapa histórica de que se trata, de 

ahí que, en la antigüedad, en India la educación se vio impregnada por la religión hinduista, 

los contenidos educativos provenían de dos cánones literarios, el primero contenía temas de 

astronomía, gramática, matemáticas, historia y derecho. El segundo canon enseñaba 

disciplina. A partir de ellos se puede establecer que el objetivo de la educacion hindú es 



 
 

educar a los varones en la obediencia, el respeto 

a los dioses y la piedad, mientras que a las 

mujeres en la sumisión y labores domésticas. 

(LEMA2013) 

En China la educación comprendía un ámbito 

fundamental: la formación moral y otros dos 

complementarios que son: la parte intelectual y 

la guerra. Para conseguir la formación moral se 

enseñaba dos disciplinas, la música para 

sensibilizar y conmover a las personas, y las 

practicas militares que comprendían el manejo 

de carros de combate y tiro con arco.  (LEMA, 

2013) 

En Egipto, las escuelas-templo ofrecían una 

educación religiosa además de los principios de 

la escritura, ciencia y matemáticas. Los egipcios 

siempre apreciaron la ciencia como medio de 

conquista, honor y fortuna quien no recibía educación o no era instruido en algo, era 

considerado un animal de carga: un esclavo. (LEMA, 2013)   

En Esparta la educación pretendía formar a los 

ciudadanos en la guerra y en la participación de la vida 

civil y política de la ciudad, basándose en la obediencia, 

la disciplina, la templanza, la sobriedad, la austeridad 

en la vida cotidiana y la resistencia al dolor y 

sufrimiento, enalteciendo su sentido patriota. (EULER, 

2009) 

La educación griega por su parte, se vio influencia por 

la educación persa, la cual valoraba tanto la actividad 

física como la gimnasia, las matemáticas como la música. El objetivo griego era prepara a 

Ilustración 6 Educación en China. Fuente: 

Conoce la historia 2018 

 

Ilustración 5 Educación en Egipto. Fuente: 

Conoce la historia. 2018 

 

Ilustración 7 Educación en 

Egipto. Fuente: 

https://www.google.com/search

?q=educacion+en+la+edad+medi

a 

 



 
 

jóvenes intelectualmente para asumir posiciones de liderazgo en 

actividades de estado (senado), y a partir de estas enseñanzas se 

estaba en un nivel determinado de la sociedad.  

Años más tarde, en el mundo occidental la educación se basa en la 

tradición religiosa judío cristiana. Durante la Edad Media, la 

educación era administrada en los monasterios con una 

instrucción religiosa. Bajo el humanismo, en el Renacimiento 

da un gran avance en las artes y las ciencias, renace el interés 

del hombre por el hombre, esto a consecuencia del estudio de las 

culturas clásicas, lo que fortalecería la educación.  

Durante el Siglo XVII, hay amplios progresos de innumerables 

ciencias, en este siglo se empieza a utilizar métodos de aplicación 

en la educación como el análisis y la experimentación. El siglo 

XVIII conocido como el siglo de las luces, prevalece la 

mentalidad de hacer ciencia que permitiera el progreso de la 

humanidad. En Rusia, por ejemplo, empieza la educación formal. 

Fue en este mismo siglo que se vive una profunda crisis espiritual, 

de ahí que se descarte la religión para la educación 

formal. Iniciando un cambio de paradigma, y 

dejando bases para lo que vendría: el liberalismo 

económico.  

La revolución industrial traería consigo el 

desplazamiento de la población rural a las ciudades 

en busca de empleo, surgiendo así nuevas clases 

sociales y nuevas relaciones de producción. En esta 

época la educación cobra un significado diferente, 

ya no se trata de enseñar artes y ciencias, sino 

métodos de producción con en el fin de conseguir mano de obra para generar riqueza que 

contribuyan al capitalismo imperante y a los capitalistas (dueños de las empresas). Este tipo 

de enseñanza corresponde más a la capacitación para el trabajo que a la educación para el 

desarrollo del individuo.   

Fotografía 10. Revolución industrial. 

Fuente: Nueva Tribuna. Recuperada 

2018 

 

Ilustración 8 Educación en el 

Calmécac siendo nobleza. Fuente: 

Conoce la historia. 2018 

 

Ilustración 9 Educación en 

Tepochcalli para el 

pueblo. Fuente: Conoce la 

historia. 2018 

 



 
 

Este breve panorama sobre la historia de la educación ayuda a entender como ha sido la 

educación en diferentes momentos y contextos geográficos. En el caso de México debemos 

reconocer que la educación presenta particularidades que pueden tomar como punto de 

partida la enseñanza dada en la época prehispánica, donde la religión, la ciencia y la guerra, 

fueron los principales ejes en formación de los ciudadanos. La educación se desarrollaba en 

el Calmécac para la nobleza y a partir de los 7 a 15 años, los niños pasaban a vivir en este 

espacio para su formación. En el Tepochcalli se aceptaban a los niños que no eran de la 

nobleza, es decir a los hijos del pueblo en general; aprendían de historia, religión y se les 

preparaba para la guerra. En ambas instituciones la instrucción era muy rígida y con objetivos 

muy claros.  

Durante el virreinato, a partir de la evangelización se fue dando la educación e instrucción a 

la población en general, de esta forma, se convertía a los indígenas en la fe cristiana, y se les 

educaba. Es a principios del siglo XVII, que surge el 

gremio de maestros, normado por los Ayuntamientos, 

bajo la jurisdicción de la corona española. Durante el 

siglo XVIII, la religión seguía predominando para 

moldear la moral y establecer los aspectos culturales de 

la sociedad, es así como la educación estaba basada 

solo en la fe. La lectura se convertiría en una 

herramienta para la educación debido a que, si no sabían 

leer, no podrían conocer las escrituras religiosas, que 

eran con las que iniciaba la instrucción. En esta misma época, en otras partes del mundo, la 

ciencia cobraba un valor relevante en el desarrollo humano.  

La educación durante la etapa independentista se ubica en un punto de transformación 

producto del pensamiento de la revolución francesa, movimiento que demando mayor 

responsabilidad del estado en la educación (instrucción pública). En esta época, la educación 

y el trabajo se convierten en las actividades que transforman a la sociedad mexicana. 

Finalmente se da la separación de la iglesia del estado; lo que permite mayor libertad de 

expresión y el manejo de nuevos materiales para la enseñanza.   

Durante el siglo XX se materializan varias propuestas educativas, surgen organizaciones que 

se encargan no solo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino de la planeación educativa, 

Ilustración 10 Educación en el 

Virreinato para el pueblo. Fuente: 

Conoce la historia. 2018 

 



 
 

y de la evaluación de la calidad de esta, lo que vendría acompañado del crecimiento y 

evolución de los espacios educativos.  

En el siglo XXI se generan nuevos planteamientos sobre la educación y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a partir de las nuevas tecnologías. Se pone en evidencia la crisis en 

los modelos educativos anteriores, y se establece la necesidad de cambios de fondo y no de 

forma. La educación debe volver a un papel central, y no solo en sus planes de estudio, debe 

haber reformas en la enseñanza, el aprendizaje, pero también en los espacios educativos 

donde se llevan a cabo estas actividades que forman a los ciudadanos de este país. 

Gracias a las culturas precursoras de 

la educación, hoy podemos tener un 

concepto globalizado de educación, 

en contextos sociales distintos, pero 

siempre bajo la premisa de que la 

educación persigue el mismo 

objetivo: mejorar la calidad de vida 

de las personas.   

Sin duda, la educación transforma 

vidas y ocupa el centro mismo de la 

misión de la UNESCO, consistente 

en consolidar la paz, erradicar la pobreza, e impulsar el desarrollo sostenible. La UNESCO 

considera que la educación es un derecho de todo ciudadano, y el acceso a la instrucción, 

debe ir acompañado de calidad.  

La educación de calidad implica una alineación entre lo que se necesita en el mundo del 

trabajo y lo que se enseña; y para ello debe haber formas innovadoras de enseñanza, donde 

existan distintos espacios y formas de enseñar, garantizando una educación de calidad en 

todos los niveles. Se debe promover que nadie quede rezagado, y que la educación de calidad 

sea inclusiva, específicamente diseñadas, para resolver las necesidades de las escuelas y los 

estudiantes. 

Fotografía 11.  Aula virtual. Fuente: Wikipedia. 

Recuperada 2018 



 
 

Vasconcelos1 decía que en la educación los gobiernos monárquicos se proponía formar 

buenos súbditos, en las escuelas teológicas buenos sacerdotes, los gobiernos despotismos se 

empeñaban en crear solados, pero solamente los pueblos civilizados procuran formar buenos 

ciudadanos, es decir, hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida desde un punto de 

vista propio, de producir sustento y de forjar a la sociedad, de tal manera que todo hombre 

de trabajo esté en condiciones cómodas de vivir (Vasconcelos, 1981)   

Pero bajo las condiciones actuales en las que se vive, aún es válido preguntarse ¿qué es 

educación?, y creemos que sí, y consideramos que educar es preparar al individuo para 

determinado propósito social; ya que la educación es un proceso humano y cultural complejo. 

Para establecer su propósito y definición es necesario considerar la condición y naturaleza 

del hombre y de la cultura en su conjunto, para la cual cada particularidad tiene sentido para 

su vinculación e interdependencia con los demás (León, 2007). Hoy ya no es posible definir 

a la educación, como la presentación de hechos y datos sistematizados, o como la influencia 

ejercida sobre otro individuo; sino se debe presentar como un proceso social y cultural, dónde 

diferentes aspectos contribuyen a generar una educación integral.  

Ahora bien, la educación de acuerdo a estudios pedagógicos se puede clasificar para su 

estudio y relacionado con la arquitectura en: Educación 

Formal, Educación Informal y Educación No Formal, y 

las características de cada una de ellas, son las siguientes: 

 Educación formal: Se trata de un aprendizaje ofrecido 

normalmente por un centro de educación o formación, con 

carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración 

o soporte) y que concluye con una certificación. El 

aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. En este tipo de educación, 

las aulas, talleres, bibliotecas y demás espacios de enseñanza cobran relevancia. . 

 
1 José Vasconcelos Calderón (Oaxaca 1882-1959) Abogado, Político, Escritorio, Educador, Funcionario Público 
y Filósofo mexicano. 

Fotografía 12. Educación 

formal Fuente: CONACYT 

Prensa2018 



 
 

Educación informal: Se trata de un aprendizaje que se 

obtiene de las actividades de la vida diaria relacionadas con 

el trabajo, la familia, el ocio y el interactuar en sociedad. 

No está estructurado (en objetivos didácticos, duración ni 

soporte), no se obtiene ninguna certificación de este tipo de 

educación. El aprendizaje informal puede ser intencional, 

pero,  en la mayoría de los casos, no lo es, generalmente es 

fortuito o aleatorio, por ello, los espacios de cualquier tipo 

pueden ser espacios de aprendizaje.   

 

Educación no formal: Corresponde a un aprendizaje que no 

se  ofrece en ninguna institución o centro de educación o 

formación, normalmente no conduce a una certificación; sin 

embargo, tiene un carácter estructurado, es decir que hay 

objetivos didácticos, y se considera una duración. El 

aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del 

alumno. (INEDITVIABLE, 2015). 

1.1.1 Educación Integral  

Si bien la clasificación anterior ayuda a entender este proceso complejo que es la educación, 

el tema en el que se desea profundizar ahora, es la Educación Integral, y para ello se reconoce 

que todas las mujeres y los hombres tienen derecho a la educación, este principio básico 

forma parte de los postulados de la Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y es reconocido como uno de los cinco 

derechos culturales básicos. Toda vez que la educación proporciona a los individuos y las 

sociedades las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirse en 

ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad, la 

economía y la cultura.  

Por eso, la educación es esencial para el desarrollo humano inclusivo y sostenible, promovido 

por sociedades del conocimiento capaces de enfrentar los desafíos del futuro con estrategias 

innovadoras. La UNESCO considera que cada año de escolaridad adicional aumenta el 

promedio anual del producto interno bruto (PIB) en un 0,37%, y una población educada tiene 

Fotografía 14. Educación no 

formal. Fuente: Central 

informativa.TV. 2018 

Fotografía 13. Educación 

informal. Fuente: 

Wikiculturalia. 2018 



 
 

efectos positivos sobre otras áreas del desarrollo como son menores tasas de mortalidad 

materna e infantil, reducción de las tasas de infección por VIH y SIDA, y promoción de la 

sostenibilidad medioambiental. La educación, además, juega un rol clave para promover la 

inclusión social, la tolerancia y el respeto a la diversidad. (UNESCO, 2010)  

Se ha demostrado que los procesos educativos garantizan la construcción y transmisión de 

valores y actitudes comunes, favorecen la integración y participación de todos, y en particular 

de comunidades marginadas, por ello es necesario generar espacios de interacción y 

conectividad social positivos. Luego entonces, se debe ver a la educación como algo integral, 

donde cada espacio contribuya al aprendizaje.   

La educación integral puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, y 

al educarse una persona, asimila y aprende conocimientos. La educación además implica un 

conocimiento cultural y conductual donde nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores (Definiciones, 2018) 

https://definicion.de/educacion/); y para ello hay diferentes 

formas de aprendizaje.  

Siguiendo con el tema de educación integral, vemos que se 

presenta con ciertas particularidades en diferentes momentos 

de la historia. Durante el siglo XIX los revolucionarios de esa 

época trataron la actividad educativa como parte del proyecto 

de cambio de la sociedad, concibiendo la escuela de manera 

diferente, sustrayendo al niño de la influencia tanto de la iglesia como del estado, permitiendo 

que se formara adultos libres susceptibles de cambiar al mundo.  

El principio que guiaba la educación integral en ese momento era el desarrollo de todas las 

posibilidades de una persona, preparándola para el mundo de la reflexión como para el 

trabajo, igual para todos, mixta y laica, donde la razón y la ciencia estuvieran desprovistas 

de coerción, y donde el niño descubriera el conocimiento. El primero que puso en práctica 

estos ideales fue Paul Robin (1837-1912) en Francia. Este personaje fue un pedagogo 

Fotografía 15.  Paul 

Robin. Fuente: 

Wikipedia. Recuperada 

2018 

https://definicion.de/educacion/


 
 

anarquista francés, difusor de las ideas neomalthusianismo2. Su postura fue de gran influencia 

en el ámbito educativo de esos tiempos, ya que la enseñanza la basaba en la observación y 

desarrollo del sentido artístico del niño, a partir de sus gustos; pero además se les instruía en 

algún oficio. 

Años después, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos organizado por la 

ONU en 1933 en Estados Unidos, se planteó el concepto de educación integral como algo a 

alcanzar. En el texto se puntualizaba que: ñse debe orientar la educación hacia un pleno 

desarrollo de la persona y reforzamiento de los derechos humanos y las libertades 

fundamentalesò. Se trata de que la educaci·n integral prepare hombres aut·nomos desde el 

punto de vista moral, respetuosos de la libertad y la dignidad del otro.  

La educación integral propuesta en nuestros días por la Comisión Internacional sobre la 

Educación para el siglo XXI de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), señala  que se deben contemplar todas la necesidades y 

manifestaciones de las personas (artísticas, culturales, religiosas), y de esta forma tanto los 

aspectos educativos como los formativos, donde lo intelectual, físico, artístico, social, y 

emocional estén presentes, deben ser atendidos. Para ello, la educación integral toma en 

cuenta tres factores que son:  

Å Conocimiento: Son los conocimientos adquiridos para valerse por s² mismo en el entorno 

donde se desarrolla  

Å Conducta: Se trata de la escala de valores que posee cada individuo, ya que cada persona 

debe tener confianza y la seguridad para ser capaz de controlar su conducta.  

Å Voluntad: Corresponde a la disposici·n de ordenar nuestra conducta.  

Resulta importante destacar, que la educación integral abarca más de estos tres factores, sin 

embargo estos son fundamentales; por otro lado, el espacio arquitectónico, lugar donde se 

desarrollan todas las actividades escolares como patios, aulas, talleres, bibliotecas y espacios 

lúdicos, contribuyen al desarrollo óptimo de las habilidades de exploración, que conlleva a 

 
2 El neomalthusianismo nace a finales del siglo XIX, inspirado en los movimientos revolucionarios del 
anarquismo socialista y de otras formas de socialismo, recoge en parte la teoría poblacional de Thomas 
Malthus -la población crece más que los recursos y puede producirse una catástrofe malthusiana o 
sobrepoblación. 



 
 

que el educando pueda descubrir su entorno por medio de experiencias sensoriales o incluso 

del juego mismo, lo que le permite fortalecer otro tipo de desarrollo en el alumno.  

Los intentos de cambio en la educación en el caso de México, plantea la necesidad de conocer 

acerca del Sistema Educativo Mexicano, tema que se aborda a continuación. 

 1.1.2 Sistema Educativo Mexicano  

Por sistema educativo debemos entender el conjunto ordenado de elementos que interactúan 

entre sí; y por educativo se entiende aquello que tiene vínculo con la educación. Un sistema 

educativo entonces, es una estructura formada por diversos componentes que permiten ir 

formando (educar) a la población, bajo ciertos principios y reglas.  

El Sistema Educativo Mexicano, comprende a las instituciones del gobierno y de la sociedad 

encargadas de proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la 

cultura de los mexicanos (Educación, 2012). El sistema educativo está integrado por 

educandos y educadores; autoridades educativas; planes de estudio, materiales y métodos 

educativos; instituciones educativas del gobierno, y organismos descentralizados; 

instituciones de particulares e instituciones de educación superior.  

El Sistema Educativo se divide en modalidades acordes con distintos métodos de enseñanza; 

por lo que pueden ser escolarizada (presencial), no escolarizada y mixta. De acuerdo con las 

políticas del país, a cada alumno se le asigna un plantel y cubre un programa de estudios 

durante el calendario oficial de actividades. Las modalidades no escolarizada y mixta se 

imparten como enseñanza abierta o a distancia, de forma no presencial o parcialmente 

presencial.  

La administración del sistema educativo nacional se sustenta en el primer párrafo del artículo 

tercero constitucional que establece el derecho de todo individuo a recibir educación, y la 

Fotografía 16. Educación escolarizada. 

Universidad de Chile. Recuperada 2018 
Fotografía 17. Educación no escolarizada. El 

mostrador.cl. Recuperada 2018 



 
 

responsabilidad del Estado en la impartición de los tipos de educación básica y media 

superior, y la naturaleza obligatoria de los mismos. De acuerdo con la fracción quinta de este 

artículo, se establece que:   

[a]demás de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos, incluyendo la educación inicial y la educación superior, todos 

necesarios para el desarrollo de la nación, por eso es necesario apoyar la investigación 

cient²fica y tecnol·gica, adem§s de fortalecer y difundir nuestra culturaé 

 A partir de lo anteriormente mencionado, vemos como por ley, debe ser responsabilidad del 

Estado trabajar en la cobertura de educación en el país; y a través de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP)  se 

organiza y regula la educación 

pública a nivel federal. A través de 

la Ley General de Educación, se 

establece la función normativa de 

la educación básica y normal, se 

definen los lineamientos, planes y 

programas, en concurrencia con las 

autoridades educativas locales; se 

conforma el calendario escolar y se 

elabora y producen libros de texto 

gratuitos, así como la planeación y 

evaluaci·n nacionalò (Lujambio, 

Ciscomani y Freyre,  

2011)  Bajo las disposiciones de la 

SEP y sobre la base de la Ley 

General de Educación se tiene los 

siguientes niveles educativos a 

atender de acuerdo a la edad de la 

persona: 

Esquema 1.  Etapas del desarrollo educativo. Elaboración propia. 



 
 

 

Bajo el esquema anterior, el nivel al que nos referimos en el trabajo de tesis es el de primaria, 

que corresponde a niños de 6 a 12 años. Algunos autores señalan que el sistema educativo 

mexicano, centralizado y corporativo, se encuentra en transición hacia otra forma de operar. 

La transición se encamina a la reconstrucción del sistema educativo cuyas orientaciones y 

resultados esperados se debaten en dos proyectos de país: por una parte, el neoliberal y por 

la otra el democrático equitativo (Ornelas, 2006). Sin embargo, hoy día el Sistema Educativo 

es más complejo que en el pasado, por ello la insatisfacción social por la notoria falta de 

calidad en la mayoría de los planteles y niveles escolares, y dónde algunos espacios 

educativos del país están muy lejos de atender las demandas de los usuarios.   

En cuanto a la infraestructura educativa que acompaña al sistema educativo mexicano, ésta 

es promovida desde el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), 

este organismo se crea a partir de la publicación, el 1 de febrero de 2008, del Decreto por el 

que se expide la Ley General de la INIFED en el Diario Oficial de la Federación. El INIFED 

cuyo antecedentes será el Comité Administrador del Programa Federal de Escuelas 

(CAPFCE), quién de 1943 a 1946 generó la construcción de escuelas, dentro del Plan 

Nacional de construcción de escuelas en todo el territorio nacional, sobre la base de un país 

que empezaba a planear su desarrollo. El INIFED por su parte realiza desde 2008 sus 

actividades en concordancia con las políticas, estrategias y prioridades establecidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial y las estrategias del Gobierno Federal.  

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en el país, el INIFED emite normas 

y especificaciones técnicas, participa en la elaboración de normas mexicanas, y elabora guías 

operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa, a 

fin de satisfacer las demandas urgentes de instalaciones escolares para la enseñanza básica 

principalmente. Pero esta infraestructura solo resuelve la espacialidad, y no se integra a las 

políticas pedagógicas que permiten el desarrollo integral del alumno.  

Considerando que el tema central del trabajo de tesis corresponde a la educación básica, se 

propone abundar sobre el tema.    

 



 
 

1.1.3 Educación básica   

 La Educación Básica es gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Se compone de tres 

niveles escolares que son: preescolar, primaria y secundaria. En la educación preescolar se 

atiende a niños de tres a cinco años. En el nivel primario se atiende a niños de 6 a 12 años, 

se imparte en seis grados; y en el nivel secundaria, se atiende a adolescentes de 13 a 15 años  

y se imparte en tres grados. Referencias oficiales señalan que la conclusión de cada nivel se 

acredita mediante  certificado oficial que constituye un requisito indispensable para ingresar 

al nivel educativo siguiente; es así como, para ingresar a la educación media superior, se debe 

contar con el certificado de secundaria.   

De acuerdo con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

con la Ley General de Educación, los tres niveles de educación son obligatorios, y, por lo 

tanto, la cobertura tendría que ser universal, aunque esto no es así. Además, los planes de 

estudio de primaria y secundaria son los mismos en todo México.  

La educación básica se imparte en contextos urbanos, pero también en contextos rurales, 

dadas las condiciones de desarrollo que privan en el país. De ahí surge la escuela rural, que 

debemos conocer con precisi·n por el caso de estudio la Escuela Primaria ñTierra y 

Libertadò.  

1.1.4 Escuela rural  

Se reconoce como Escuela Rural a aquella que está ubicada en un espacio geográfico con 

reducida oferta de servicios públicos, y limitados medios de acceso entre otras características. 

Con un poco más de detalle vemos que la definición operativa incorpora a la modalidad rural 

a las escuelas ubicadas a más de 1 kilómetro del borde del mosaico urbano principal de la 

localidad, y cuya área de influencia sea de 1.000 metros, además esté compuesta de parcelas 

rurales, áreas naturales (montaña, selva, desierto cauce de ríos) o manzanas construidas 

aisladas.  

Resulta importante se¶alar que: ñEn la actualidad y en lo futuro, se hace necesario retomar 

determinados principios que le dieron vida a la escuela rural mexicana, vinculándola 

directamente con los intereses de cada comunidad, y aprovechando las Tecnologías de la 

Informaci·n y la Comunicaci·nò ( Cituk y VelaSEP/80, N/D, p§g. 1)  

La escuela rural se pensó desde un inicio para que fuese un foco de desarrollo en las 

comunidades, que integran cada aspecto de la comunidad con el desarrollo de los niños en la 



 
 

escuela, retomando aspectos como la cultura, el entorno físico-natural e incluso la 

participación de los padres de familia en la construcción de las escuelas, así también que el 

inmueble fuera utilizado por todas las personas de la comunidad en horario extraescolar para 

actividades culturales y recreativas.  

En los últimos años estos principios se han dejado de lado, y se propone hacer que las escuelas 

rurales tengan las mismas cualidades que las urbanas, lo que es incorrecto por la naturaleza 

de estas, ya que las escuelas urbanas se encuentran en contextos geográficos, económicos y 

por lo tanto sociales y culturales muy distintos a los de una escuela rural. Es necesario retomar 

las ideas base con las que se creó la escuela rural, para así mejorar su calidad, integrando 

nuevas ideas y aportaciones tecnológicas que cuando se crearon y que no rompa con la 

esencia de la escuela rural, que es la integración de la comunidad y la preservación de su 

cultura. A continuación, se presenta a manera de concentrado una recopilación de hechos 

históricos que han marcado a la educación, destacando lo que se refiere a la escuela rural, 

que corresponde al tema de estudio.  



 
 

A partir de la información presentada, se muestra como la escuela rural en México ha tenido 

aportaciones importantes que han impulsado su desarrollo; sin embargo, no se ha logrado 

que la educación sea aún de calidad, incluso ha tenido un estancamiento a partir del año 2000 

debido a la falta de recursos destinados para la infraestructura de la educación rural. Vemos 

como, en vez de incrementar la calidad de la enseñanza, ésta ha disminuido debido a muchos 

factores, pero el principal, es que se ha alejado de los principios básicos que le dieron origen, 

y de esta manera, la escuela rural se vuelve una institución poco atrayente para alumnos y 

sociedad en general.   

A pesar de todo ello, se insiste en que la educación es el mejor instrumento para preparar a 

los recursos humanos que demanda el desarrollo del país, pero ante los rezagos que aún 

subsisten en la educación básica en general y en las escuelas rurales en particular, la brecha 

de la educación con calidad e integral se hará cada día más grande.  

Tabla 1 hechos históricos de la educación en México  

Elaboración Propia . 



 
 

Por otro lado, para promover cambios en el proceso educativo también es necesario 

replantear los espacios dónde se llevan a cabo las actividades educativas, con el fin de lograr 

respuestas arquitectónicas funcionales que coadyuven a una educación integral.  

1.2 Espacio Arquitectónico para la enseñanza y el aprendizaje    

El espacio arquitectónico educativo en México surge de manera masiva 

de 1944 a 1960, cuando el Comité Administrador del Programa Federal 

de Construcción de Escuelas (CAPFCE), se da a la tarea de diseñar, 

programar y construir escuelas de nivel primario en toda la República 

Mexicana, con la finalidad de reducir el índice nacional de analfabetismo. 

De esta manera se establecen modelos arquitectónicos sencillos pensando 

solamente en cubrir dos necesidades básicas; resguardar alumnos para 

tomar clases y funcionar como un albergue comunitario en caso de desastres naturales o 

emergencias.    

Fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez quien lideró la mayor parte del proyecto desde sus 

inicios en 1944 cuando se formó el CAPFCE por instrucción del Lic. Jaime Torres Bodet 

quien fungía como Secretario de Educación Pública durante los sexenios de los presidentes 

Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Adolfo López Mateos (1958-1964). Estos dos 

personajes fueron clave para el proceso de alfabetización masiva en México, Ramírez 

V§zquez desarrolla un modelo arquitect·nico que lleg· a conocerse como ñescuela 

prefabricadaò, que consistía de perfiles de acero formando estructuras con losas a dos aguas  

(con 2 pendientes pluviales contrarias en inclinación desde un mismo eje), las cuales podían 

ser transportadas en secciones que eran ensambladas en el sitio de construcción, levantar 

muros de tabique rojo cocido y laminar  o ensamblar las cubiertas con recubrimientos sólidos. 

Fotografía 19.Componentes básicos del aula .Fuente: 

Obrasweb.mx. 2018 

  
prefabricada. Arquitectura Pedro Ramírez   
Vázquez 201 4   

Fotografía 18.Central Institucional CAPFCE en Cd.Mx. 

Fuente: ARQUINE 2013.  

Ilustración 11. Logotipo 

CAPFCE  Fuente: SBI 

CONSTRUCCIONES.  
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