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Resumen
El presente trabajo aborda el estudio de la escuela Francisco Arias de Lavalle (Mendoza, 
Argentina) desde la perspectiva del patrimonio cultural. Las escuelas rurales mendocinas 
se presentan como un tema de especial interés, tanto por la dimensión patrimonial de 
estas construcciones como por la relevancia de su impacto en su contexto de inserción. 
Se detecta una carencia respecto al estudio y la valoración del patrimonio edilicio en zonas 
rurales de Mendoza, lo que acentúa su actual vulnerabilidad. Es así como se indaga, a partir 
de un caso de estudio, en la dimensión patrimonial de un edificio de uso cotidiano como la 
escuela y su potencial como recurso para el desarrollo local y como elemento de cohesión 
en territorios rurales. Para ello, se recurrió al análisis de documentos, a la observación 
directa y a entrevistas semi-estructuradas. Los resultados obtenidos señalan la relevancia 
del patrimonio edificado para una comunidad, no solo por sus valores materiales, sino tam-
bién como depositario de aspectos simbólicos y la importancia de considerar a la población 
local en el estudio, la valoración y la conservación del patrimonio.

Palabras clave: Escuela primaria; identidad cultural; memoria colectiva; patrimonio cultu-
ral; desarrollo rural; educación rural; educación complementaria;

Abstract
The perspective of Cultural Heritage in relation to the study of Francisco Arias school 
in Lavalle (Mendoza, Argentina). Rural schools in Mendoza are presented as a topic of 
special interest, as much for the patrimonial heritage dimension of these constructions as 
for the relevance of their impact in its insertion site. Besides, the need of such a study is 
based upon a deficiency detected regarding the study and valuation of the build heritage 
in rural areas of Mendoza, therefore accentuating its current vulnerability. Thus, this work 
explores from a case study, the heritage dimension of a building daily inhabited like a school 
and its potential, both as a resource for local development and as an element of cohesion 
in rural territories. To do this, methods such as document analysis, direct observation and 
semi-structured interviews were used. The results hint at the relevance of the built heri-
tage for a community, not only for its material values but also as a repository of symbolic 
aspects, besides the importance of considering the local population throughout the pro-
cesses of study, valuation and conservation of their cultural heritage.

Key words: Elementary school; cultural identity; collective memory; cultural heritage; 
rural development; rural education; supplementary education;
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Introducción
El presente estudio se enmarca dentro de 

la línea de investigación que se desarrolla en el 
equipo de Historia y Conservación Patrimonial, 
del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales (INCIHUSA) del Centro Científico 
Tecnológico de la provincia de Mendoza, Argenti-
na. El trabajo realizado presenta continuidad con 
los proyectos de investigación efectuados por el 
grupo —dedicado a la identificación, la puesta 
en valor y la activación del patrimonio cultural 
de Mendoza— y se vincula a las investigaciones 
posdoctorales de los autores, financiadas por el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET). Se propone avanzar en 
el estudio del patrimonio cultural de Mendoza y 
extender su valoración fuera del Área Metropoli-
tana, principal foco de estudio hasta el momento.

Gutiérrez y Petrina (2011) se han referido a la 
necesidad de abordar el patrimonio edilicio desde 
una categoría más amplia, la de patrimonio cultu-
ral, y no solo desde el reconocimiento histórico. 
Así mismo, señalan la pertinencia de contemplar la 
dimensión ambiental del patrimonio en el contex-
to latinoamericano, en relación con la necesidad 
de aprovechar las construcciones con posibilidad 
de vida útil. En las últimas décadas, el patrimonio 
cultural se ha revelado como un campo de cono-
cimiento amplio y pluridisciplinar, que no solo se 
vincula con aspectos materiales, sino que también 
involucra a los aspectos simbólicos de una determi-
nada población en una relación articulada.

Cabe referirse también a la condición particular 
de las escuelas rurales como patrimonio local, 
categoría que lleva asociadas características espe-
cíficas para considerar. Según Prats, el factor 
escala introduce variaciones significativas en la 
conceptualización y la gestión del patrimonio 
local. Dicho patrimonio “está compuesto por 
todos aquellos objetos, lugares y manifestaciones 
locales que, en cada caso, guardan una relación 
metonímica con la externalidad cultural” (2005, 
p. 23). Según ello, el interés del patrimonio local 
no radica en la creación de un flujo de visitan-
tes considerable, sino en el importante significa-
do que tiene para su comunidad como foro de 
la memoria, y cuya activación permite, partiendo 
de preocupaciones y retos del presente, reflexio-
nar sobre el pasado para proyectar el futuro.  
Estas consideraciones se alinean con las de United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (UNESCO, 2016), que entiende el patri-
monio cultural como un recurso estratégico para 
la creación de ciudades más inclusivas, creativas 
y sostenibles. Además, en el caso particular del 
medio rural, se señala el potencial de los recursos 
culturales, materiales e inmateriales, para mejorar 
el contexto regional general y propiciar un desa-
rrollo territorial equilibrado.

El tema específico que se trata, la escuela rural, 
resulta de especial interés tanto por el valor social 
y arquitectónico de estas construcciones como 

por la relevancia de su impacto en el contexto de 
inserción. Ciertamente, estos edificios se vinculan 
a su entorno y constituyen elementos de referen-
cia y cohesión de una comunidad. En la provincia 
de Mendoza, el origen de muchas de las escuelas 
rurales se remonta a finales del siglo XIX —coinci-
diendo con la extensión de la educación pública y 
con importantes movimientos migratorios—, cuan-
do emprendieron su actividad en construcciones 
prestadas o arrendadas pensadas para otros usos; 
sus edificios específicos se construyeron con poste-
rioridad, a partir de una demanda social. Las distin-
tas iniciativas estatales de construcción de escuelas 
rurales en Mendoza tuvieron como objetivo co-
mún la modernización del ámbito rural: el edificio 
escolar se convertiría en un símbolo de progreso. 
Así, sus diseños atendieron en cada caso a las ideas 
de vanguardia contemporáneas, relativas a la disci-
plina de la arquitectura y de la pedagogía, y ade-
más, a las condiciones locales y del territorio.

La obra pública mendocina en la década de 
1930 ha sido reconocida gracias a sus valores his-
tóricos y arquitectónicos por distintos estudios 
especializados (Raffa, 2009; Raffa y Cirvini, 2013; 
Cremaschi, 2015); no obstante, solo algunos de 
estos edificios han obtenido el reconocimiento 
de su dimensión patrimonial: recientemente han 
sido declarados como monumentos históricos 
nacionales el Museo Cornelio Moyano —balnea-
rio Playas Serranas en su origen— y las escuelas 
Videla Correas y Urquiza, ubicadas dentro de la 
trama urbana en las ciudades de Mendoza y de 
Maipú, respectivamente (Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, 8 de agosto de 2017). Otras 
de las escuelas construidas durante el periodo por 
los mismos arquitectos y con los mismos criterios 
no han sido aún valoradas oficialmente; entre 
ellas, la obra objeto de estudio. Interesa señalar 
que la mayor parte de las obras reconocidas de 
la provincia como patrimonio se circunscriben 
al área metropolitana de Mendoza, y son tareas 
pendientes la identificación y la puesta en valor 
del patrimonio arquitectónico del ámbito rural. 

La ausencia de estudios vinculados al patrimonio 
arquitectónico educativo de las zonas rurales de 
Mendoza incita la exploración del tema. El trabajo 
que se presenta forma parte de una investigación 
de mayor escala que atiende a las escuelas rura-
les construidas en la provincia durante la primera 
mitad de siglo XX1. En esta ocasión, se hace el estu-
dio del caso concreto de la escuela Francisco Arias, 
elección motivada por el anuncio de su próxima 
demolición (Gobierno de Mendoza, 2017). A par-
tir de las entrevistas realizadas a distintos actores 
locales —pobladores, maestros y directivos de la 
escuela— se observa, en un contexto de despro-
tección patrimonial por parte de las instituciones 
provinciales, la importante incidencia que tiene la 
comunidad para alcanzar la conservación de un 
bien ligado a su significado asociado y a la varia-
ción de este a lo largo del tiempo.

1 Línea principal de trabajo de la autora Isabel Durá Gúrpide.
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The local community in the appreciation of rural heritage. Francisco Arias school in Lavalle

A Cultura y espacio urbano 

La escuela Francisco Arias, objeto de estudio, 
en el distrito de La Pega, pertenece al departa-
mento de Lavalle, en la provincia de Mendoza. Si 
bien esta escuela inició su actividad en 1919, lo 
hizo en un principio dentro de una construcción 
prestada: una vivienda de adobe. Fue en 1934 
cuando el gobierno provincial construyó un edi-
ficio ex profeso, como parte de un importante 
plan de infraestructura pública que contempló la 
construcción de escuelas (Raffa, 2008; Cattaneo, 
2011), y que atendió tanto a las zonas urbanas 
como al ámbito rural. El edificio de la escuela Arias 
se ha conservado hasta la actualidad y mantiene 
su uso original, aunque acumula desde entonces 
distintas reformas y ampliaciones que han acom-
pañado a los cambios demográficos del lugar y a 
los requerimientos educativos. 

Con frecuencia, el uso sostenido y cotidiano de 
la edificación escolar hace pasar su valor inadver-
tido. Además, en este caso se suma su ubicación 
periférica respecto a centros urbanos y el desco-
nocimiento de sus valores materiales y simbólicos 
por parte de la esfera política. Ciertamente, la fal-
ta de reconocimiento de la dimensión patrimonial 
de estas obras ha traído aparejadas deficiencias 
en su mantenimiento e intervenciones inadecua-
das. Esta condición de vulnerabilidad resulta fre-
cuente en el patrimonio construido del siglo XX, 
y por ello distintas organizaciones internacionales 
—como UNESCO, ICOMOS y Docomomo— han 
advertido de la necesidad de actuar con premura 
para garantizar su conservación.

Se parte de la hipótesis de que el edificio escolar 
es un bien patrimonial de relevancia que involu-
cra factores materiales y simbólicos de forma arti-
culada y con fuerte incidencia en la cultura local, 
pues reúne a amplias capas generacionales y se 
trata de un punto de encuentro de la comunidad.  
El reconocimiento de los valores de la escuela rural 
contribuirá a reforzar su significado tanto para las 
instituciones estatales, responsables de su conser-
vación y activación, como para la población local, 
que verá potenciada su vinculación con el bien y la 
identidad locales. El objetivo del trabajo es indagar 
en el carácter patrimonial de la escuela objeto de 
estudio identificando sus valores asociados —histó-
ricos y artísticos—, así como su significado para la 
comunidad, con miras a reconocer los principales 
aspectos que han incidido en su conservación has-
ta la actualidad y aquellos factores que han deter-
minado su anunciada demolición.

El patrimonio cultural como punto de 
encuentro entre la arquitectura y el 
territorio

Prats (2005) define como criterios de legiti-
mación de un bien patrimonial los siguientes: la 
naturaleza, la historia y la inspiración creativa.  
En el caso que nos compete, la eficacia simbólica 
de un bien se ve reforzada por la condensación de 
atributos y significados, debido a la combinación 

de valores de distinto tipo. Silvia Cirvini (2012) ha 
definido estos valores de manera específica para 
el patrimonio arquitectónico, donde el valor his-
tórico se refiere a su carácter documental como 
testimonio cultural del pasado: por su capacidad 
para brindar información sobre la práctica de la 
arquitectura y, además, sobre la sociedad que 
la produjo y la habitó. Por otro lado, los valores 
creativos se vinculan a la especificidad de la dis- 
ciplina arquitectónica y atienden a parámetros artís-
ticos, constructivos y espaciales, pero que suce-
den dentro de determinada dinámica territorial.  
A lo anterior se suma el carácter simbólico que la 
población le asigna al edificio, ya que en zonas 
rurales las escuelas exceden las actividades mera-
mente académicas e incorporan actividades fami-
liares y comunitarias que las refuerzan como 
referente y punto de encuentro de la comunidad.

Estudios recientes sobre patrimonio advierten 
sobre la complejidad de la noción de patrimonio 
cultural cuyo abordaje debe trascender los estu-
dios académicos de las distintas disciplinas impli-
cadas —como la antropología, la arquitectura 
y la historia del arte, entre otras—, y en el que 
su significado para la sociedad cobra importan-
cia como criterio de legitimación que, a su vez, 
se halla estrechamente vinculado a los procesos 
de patrimonialización (Criado-Boado y Barrei-
ro, 2013). En este sentido, autores como Vale-
ra-Pertegás (1996) y Benedetti (2011) consideran 
que hay determinados espacios o entornos que 
tienen la capacidad de cargarse de significados 
y valoraciones, pues son resultado de diversas 
prácticas sociales realizadas en el tiempo, hasta 
el punto de que identifican a un grupo social con 
ellos. Así, interesa poner el foco en la comuni-
dad, en la memoria social y en los valores simbó-
licos asociados, ya que, según Prats (2005, p. 28), 
el principal camino para convertir al patrimonio 
local en un instrumento abierto y de futuro pasa, 
básicamente, por dar prioridad absoluta al capi-
tal humano: las personas antes que las piedras.

Por otro lado, el concepto actual de patri-
monio cultural contempla la valoración de un 
bien no como un objeto aislado, sino en rela-
ción con su contexto natural y cultural, como un 
hecho ensamblado al territorio (Lourés-Seoane, 
2001; Llull-Peñalba, 2005; Casado-Galván, 2009).  
Esto implica considerar las características natu-
rales del territorio en interacción con la cultura 
de la población que lo habita (Utrera-Santander, 
2016; Gómez-Alzate, 2010). Así pues, se propo-
ne un abordaje multiescalar, en el cual la arqui-
tectura resulta un intérprete de lo acontecido 
que refleja la cultura de cada época y la transfor-
mación del territorio en el tiempo (Flores, 2004). 
Esta visión permite considerar el patrimonio más 
allá de su monumentalidad, aspecto que rigió en 
un primer momento histórico en el abordaje y 
el reconocimiento del patrimonio (de Mahieu et 
al., 2003).
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En el estudio de la relación del patrimonio 
con el territorio, se encuentran autores que bus-
can diferenciar el patrimonio urbano del ubicado 
en zonas rurales. Mediante esta clasificación se 
pretende identificar diferentes aspectos sociales, 
económicos y ambientales que influyen en cada 
uno. El patrimonio arquitectónico rural se analiza 
a partir de su íntima relación con el territorio don-
de se encuentra, ya que la relación objeto-con-
texto proporciona coherencia a estos últimos para 
su comprensión y su valoración correctas (De la 
Puente Fernández, 2010; Quintana, 2008). Inclu-
so, muchos autores analizan al patrimonio rural 
desde el concepto de paisaje cultural para seña-
lar la fuerte relación del territorio, como construc-
ción social, con el objeto arquitectónico (Consejo 
de Europa, 2000; Nogué, 2007). 

Son vastos los trabajos en los que se indaga el 
patrimonio cultural de zonas rurales en relación 
directa con el turismo como eje de desarrollo, y 
en los cuales se analizan tanto los aspectos nega-
tivos como los positivos que esta actividad podría 
generar en una zona determinada. En efecto, di-
versos autores abogan por el turismo como uno 
de los principales factores que inciden en la pro-
tección y la conservación de los bienes culturales, 
pero que, a la postre, terminan desvinculando a 
la población local de su propio patrimonio (Con-
ti y Cravero-Igarza, 2010; Pastor, 2007), a la vez 
que inciden en la planificación de determinados 
sectores del territorio en detrimento de otros; es 
decir, se busca valorar los edificios patrimoniales 
en torno a zonas definidas como turísticas y en 
relación con las rutas culturales, pero se descui-
dan otras zonas del territorio que no presentan 
una oferta turística, o bien, que poseen referen-
tes patrimoniales de escaso interés más allá de la 
comunidad. A lo anterior se suma la baja conside-
ración del papel de la población local como actor 
clave en la gestión y la conservación, y como pri-
mera receptora del patrimonio (Luquez-Sánchez, 
2014; Venturini, 2010).

Metodología
Debido a la naturaleza de los objetivos pro-

puestos, se combinaron métodos de investiga-
ción asociados tanto a la metodología cuantitativa 
como a la cualitativa: estudio histórico-narrativo 
(reconstrucción del contexto histórico), análisis de 
datos cuantitativos (censos y otros datos), análisis 
de material visual (planos y fotografías), entrevistas 
semiestructuradas (distintos actores vinculados) y 
análisis del discurso (aspectos simbólicos).

En una primera fase se acometieron la recolec-
ción de datos, la contextualización y la caracteri-
zación de los valores arquitectónicos de la obra 
original. Después se identificaron las transfor-
maciones del edificio de la escuela a lo largo del 
tiempo —vinculadas a cambios históricos, políti-
cos y sociales de su entorno y su comunidad— 

hasta definir su situación actual en relación con 
su estado de conservación y su valoración por 
parte de los distintos actores relacionados: tanto 
por su comunidad como por las instituciones de 
las que depende. Esto permitió, por un lado, defi-
nir el valor patrimonial del edificio de la Escuela 
Arias y, además, evaluar la incidencia de los dis-
tintos actores relacionados en su valoración y su 
conservación.

En el desarrollo de la investigación, se con-
sultaron y se analizaron distintas fuentes docu-
mentales, con miras a obtener datos respecto al 
proyecto original del edificio y sus sucesivas trans-
formaciones, la historia de la escuela y su vincula-
ción con el territorio. Se acudió a fuentes como: 
prensa local, memorias de gobierno, memorias 
de la escuela, planos y fotografías (de gobierno, 
del archivo escolar y facilitadas por vecinos). De 
esta manera se obtuvieron datos que nos permi-
tieron reconstruir el contexto histórico, político y 
social de la provincia y el municipio en el cual se 
gestionó la construcción del edificio de la escue-
la. Al mismo tiempo, se indagó en la concepción 
del proyecto arquitectónico, las referencias y los 
condicionantes que motivaron a sus autores en su 
definición, el contexto disciplinar y las caracterís-
ticas y aportes particulares de la obra.

También se hizo un relevamiento métrico y grá-
fico de la edificación actual, con el fin de extraer 
información vinculada a características formales y 
constructivas, así como para identificar sus trans-
formaciones respecto al estado original. El redi-
bujado de planos se identifica como una técnica 
valiosa en el estudio de la arquitectura. En este 
caso, permitió reconocer las características prin-
cipales de la obra original y definir su transforma-
ción en el tiempo. También se cuantificaron los 
diferentes espacios en cuanto a superficie y altura 
de la edificación, para contrastar con el entorno 
histórico y actual, e identificar materiales cons-
tructivos, visuales, patologías edilicias y los cam-
bios de uso de los diferentes espacios.

Además de lo anterior, se hicieron entrevistas 
semiestructuradas (Valles, 2000), a fin de recabar 
información respecto de las percepciones de los 
pobladores locales y usuarios sobre el edificio y su 
entorno. Mediante este método se obtuvo infor-
mación que no se puede observar directamen-
te, pero que era necesaria para comprender los 
procesos y las valoraciones en torno al bien esco-
lar. La selección de los informantes se hizo con 
base en un muestreo intencional considerando a 
los actores relevantes de la institución educativa: 
directivos y celadores. Luego, mediante el método 
bola de nieve (Alloati, 2014), se accedió a algunos 
vecinos del lugar2.

2 Interesa aclarar que las entrevistas se realizaron en época de 
vacaciones, y coincidieron con la noticia sobre la posible de-
molición del edificio, razón por la cual fue difícil acceder a 
actores dentro de la institución para entrevistar, y por ello se 
trabajó con los ya mencionados que trabajan durante este 
periodo de receso vacacional de clases.

Durá-Gúrpide, I. y Esteves M. J. (2020). La comunidad local en la valoración del patrimonio rural. La escuela Francisco Arias en Lavalle. Revista 
de Arquitectura (Bogotá), 22(2), 12-23. https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2281
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Para acometer las entrevistas se construyeron 
previamente categorías de análisis en relación con 
el marco teórico, que se utilizaron como guía. Así, 
mediante la observación y las entrevistas se regis-
traron datos respecto de la importancia del edifi-
cio en el pueblo, las actividades que concentraba 
y las que actualmente se realizan por fuera del 
ámbito educativo, el lugar de nacimiento de los 
entrevistados —para saber si son exalumnos de 
institución—, sus percepciones respecto al edifi-
cio y su estado de conservación, etc.

Resultados

Caracterización de la obra original en su 
contexto natural y cultural

El departamento de Lavalle se encuentra en 
el noreste de la provincia de Mendoza. El centro 
departamental, Villa Tulumaya, se emplaza a 34 
km de la capital provincial. Su posición periférica 
ha incidido en el desarrollo social y económico 
del departamento y ha determinado el históri-
co perfil rural que lo ha caracterizado. La zona 
presenta un clima árido, con precipitaciones que 
no superan los 200 mm anuales y de una gran 
amplitud térmica diaria y anual. El departamen-
to de Lavalle posee el 3 % de su superficie con 
acceso a riego3 —que pertenecen al oasis norte 
de la provincia— y el 97 % restante de su super-
ficie corresponde a las tierras secas no irrigadas 
(Grosso y Raffani, 2013). Ello ha condicionado su 
demografía y las actividades productivas que se 
registran históricamente en este sitio.

La escuela Arias se emplaza en el distrito de La 
Pega, al suroeste de Lavalle y dentro del territorio 
irrigado, tal como se indica en la figura 1. Este distri-
to es uno de los portales de acceso al departamen-
to, donde la población se concentra en torno a la 

3 La provincia de Mendoza se emplaza en la diagonal árida 
sudamericana de tierras secas, donde se configuran dos 
subregiones en torno a la apropiación y el uso del agua.  
Por un lado, las tierras secas irrigadas —oasis—, territorios 
con mayor acceso al agua superficial y, por ende, al riego, 
y con posibilidad de cultivo, y donde se asienta la mayor 
densidad poblacional. Por otro, las tierras secas no irrigadas, 
con baja densidad poblacional, escasa presencia de agua su-
perficial y actividades ganaderas de subsistencia (Gobierno 
de Mendoza, 2016).

ruta provincial N.o 24, que conecta el área metro-
politana de Mendoza con la villa cabecera de Lava-
lle. De acuerdo con relatos históricos, este paraje se 
caracterizaba por presentar suelos con baja absor-
ción del agua, lo que significaba que cuando llovía 
el camino se volvía intransitable, razón por la cual 
las carretas quedaban pegadas en el barro y había 
que esperar su drenaje para poder continuar. De 
ahí derivan su nombre y su condición de parada en 
el camino (Maza, 1990). La Pega ha sido tradicio-
nalmente una zona rural con viviendas dispersas, 
donde la población trabajaba en los campos culti-
vados o en establecimientos industriales de la zona; 
principalmente, en bodegas.

De acuerdo con los registros escritos existentes 
en el establecimiento4, la escuela Francisco Arias 
fue fundada en 1919, bajo la dirección de Carlos 
Garet. En sus orígenes funcionó en una propiedad 
del señor Vitolicio Barbini y estaba emplazada en 
el distrito de El Chilcal, al norte de su ubicación 
actual. Se trataba de una vivienda de tres habita-
ciones contiguas. Dos de ellas servían de aulas de 
primer y segundo grado, y en la tercera vivía el 
director. Contaba también con una amplia galería 
y un gran patio con árboles. Según la entrevista 
realizada a los actuales directores de la escuela, 
dicha vivienda estaba construida con tierra cruda: 
los muros eran de adobe y quincha. La cubier-
ta estaba formada por correas de madera y una 
malla de caña, sobre la cual, a su vez, se disponía 
una torta de barro con mínima pendiente.

Según registros escritos en el historial de la 
escuela, en 1929 las actividades escolares se tras-
ladaron al distrito de La Pega, a una vivienda que 
era propiedad del señor Carlos Laudecina, también 
materializada con tierra cruda; no obstante, existía 
el anhelo de los vecinos de la zona de construir un 
edificio propio y por mediación de la directora de 
ese momento, la señora Lucila Guevara, se consi-
guió para este fin un terreno próximo, de una hec-
tárea de superficie, donado por el señor Antonio 
Clement, en 1932. La construcción del edificio 
escolar fue llevada a cabo por el gobierno provin-
cial. Su inauguración tuvo lugar en 1934 y supuso 
un cambio significativo para la comunidad local y 
la actividad educativa en la zona.

Respecto a datos obtenidos en registros de la 
prensa escrita, en 1939, La Quincena Social (LQS) 
—una revista de actualidad de la zona centro-oes-
te de Argentina— hacía referencia a las caracte-
rísticas económicas del departamento de Lavalle. 

4 Entre los documentos de valor histórico que se conservan 
en el archivo particular de la escuela Francisco Arias cabe 
destacar el Historial de la escuela, una fuente de especial 
relevancia para la investigación, y que se menciona en varias 
ocasiones en la reconstrucción de la historia y el contexto de 
la escuela. Consiste en un registro de la institución, iniciado 
desde su inauguración y el comienzo de su actividad educa-
tiva, en 1919, y en el cual la dirección correspondiente anota 
información sobre los acontecimientos más relevantes que 
ocurren durante el año en la escuela y, también, en su co-
munidad. Además, contiene abundante material fotográfico. 
Supone una colección de cuadernos con registros anuales 
que ha ido creciendo con el tiempo y con tantos autores 
como directores ha tenido la institución. 

1   9   18   27 36Km
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A  Figura 1. Ubicación del 
departamento de Lavalle y el 
distrito de La Pega, en el oasis 
norte de Mendoza.
Fuente: Departamento 
General de Irrigación. (s.f.). y 
Berón et al. (modificación por 
parte de los autores) (2013). 
CC BY
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Dicho texto recalcaba las condiciones favorables 
del departamento, que vaticinaban un porvenir 
destacado en la provincia, asociado a su creciente 
actividad agropecuaria, frutícola, melífera y vitivi-
nícola; pero, al mismo tiempo, señalaba la deman-
da de sus habitantes de una mayor atención por 
parte de los poderes públicos, refiriéndose a su 
carencia de infraestructura (hídrica, sanitaria y de 
vías comunicacionales terrestres) (LQS, 1939). En 
sintonía con ello, Hirschegger (2010) explica que 
el departamento de Lavalle presentaba un relativo 
atraso socioeconómico aún en la década de 1940, 
cuando su población representaba el 2 % del total 
provincial (Presidencia de la Nación, 1947), sin 
presencia de un núcleo urbano fuerte y con predo-
minio de población dispersa.

En materia educativa y según el Censo Escolar de 
1943, Lavalle presentaba el 26,1 % de analfabetos 
y un porcentaje de deserción escolar del 92 %, 
cifras muy superiores a las de la capital provin-
cial, con el 9,6 % de analfabetismo y el 73 % de 
deserción (Hirschegger, 2010). Estos valores res-
pondían a factores internos y externos del sistema  
educativo provincial. Entre los internos destaca 
la falta de edificios escolares y de maestros, así 
como las malas condiciones de los edificios exis-
tentes y la baja densidad de la población, suma-
das a su dispersión. Los factores externos eran 
representados por el trabajo infantil, la pobreza, 
el mal estado de los caminos y las grandes dis-
tancias que se debían recorrer para llegar a los 
establecimientos educativos (Hirschegger, 2010).

En sintonía con los factores expuestos, el his-
torial de la escuela Arias se refiere, desde su 
origen, al problema de la falta de asistencia de 
los alumnos, de especial incidencia durante los 
primeros meses del curso, que coinciden con la 
época de mayor actividad vitivinícola. Se citan 
entre las dificultades para la asistencia el mal 
estado del camino, las enfermedades epidémi-
cas y “las mil peripecias con las que se tropieza 
en la vida de campaña”. Para el primer curso de 
la escuela, la inscripción fue de 64 alumnos, y la 
asistencia media, de 33. En las siguientes 2 déca-
das el número de inscriptos fue muy variable: 
fluctuó entre los 32 y los 87 alumnos y no mostró 
una tendencia determinada. El año del traslado 
de la escuela desde el distrito de El Chilcal al distri-
to de La Pega, en 1929, coincide con el de mayor 
número de alumnos inscritos: un total de 87, aun-
que la asistencia media fue de 34, por lo que no 
tuvo un aumento asociado. En 1934, año en el 
que se inauguró el nuevo edificio, la inscripción 
fue de 58 alumnos. Así mismo, en el historial se 
hace referencia a las características del vecinda-
rio: de bajos recursos, de un trato cordial con la 
maestra y un ambiente familiar.

Respecto a la infraestructura edilicia de Lavalle 
existente en los años 30, LQS publicó un artículo 
al respecto que incluía fotografías de los princi-
pales hitos del departamento y sus construccio-
nes más modernas, entre las que destacaban 
sus escuelas que suponían la mitad de las imá-

genes (LQS, 1939). Entre los edificios menciona-
dos estaban la escuela Juan Lavalle, ubicada en la 
villa cabecera y construida a finales de 1920, y las 
escuelas rurales Francisco Arias de la Pega y Presi-
dente Derqui del distrito Costa de Araujo, ambas 
inauguradas en 1934. La publicación mencionada 
pone de manifiesto la importancia atribuida a los 
edificios educativos en el departamento.

LQS destacaba en 1935 la labor del gobier-
no provincial respecto a otras provincias del país 
en materia de educación; particularmente, en la 
construcción de escuelas:

Se puede afirmar que, en el orden edificativo y 
cultural, se ha producido una revolución en sis-
temas y costumbres retardatarias. Las escuelas 
rurales, ofrecían un espectáculo tristísimo. Ni 
aire, ni higiene, ni amplitud, la salud peligraba. 
Recién ahora se ha iniciado un movimiento 
digno de estos tiempos de renovación en el 
que el escolar se le contempla y se le tutela 
dignificando alumnos y maestros en la comodi-
dad de las aulas, ya que antes, en vez de alzar 
el espíritu, se sentía deprimido en las rudimen-
tarias pocilgas de campaña. (LQS, 1935, s. d.)

Así mismo, el texto hace alusión a la moder-
nidad de las nuevas instalaciones educativas: 
“Se trata de edificios antisísmicos, con todas las 
condiciones exigidas por la ciencia pedagógica 
moderna y por la arquitectura escolar” (LQS, 
1935, s. d.).

Ciertamente, los gobiernos provinciales llevaron 
a cabo en el periodo 1932-1943 un importante 
plan de construcción de infraestructura pública 
que contempló la construcción de escuelas. Los 
proyectos fueron desarrollados por la Dirección 
Provincial de Arquitectura, a cargo de Manuel Civit 
(1932-1938) y Arturo Civit (1939-1943), quienes 
acometieron esta labor como parte de la construc-
ción de obra pública dedicada a la función social 
(Durá-Gúrpide, 2018). El carácter racionalista de 
la obra de Manuel y Arturo Civit estaría asocia-
do al viaje de egresados que estos últimos realiza-
ron en 1928 a Europa, donde permanecieron un 
año, y a lo largo del cual entraron en contacto con 
la arquitectura moderna europea (Raffa, 2008).  
Así, los nuevos centros escolares proyectados por 
su oficina se alinearon con la vanguardia interna-
cional en materia de arquitectura escolar, donde 
se destacó el uso de bloques de aulas orientados 
correctamente para el aprovechamiento de la luz 
solar, grandes ventanales y amplias superficies de 
recreo. Conocer a los autores de la obra y su his-
toria fue un dato fundamental para comprender 
el porqué del uso de la arquitectura racionalista 
en zonas rurales y el mensaje de progreso que se 
pretendía dar con dichas construcciones.

La escuela Francisco Arias formó parte de un 
plan de construcción de trece escuelas: cinco 
urbanas y ocho rurales. En las zonas urbanas se 
elaboraron proyectos particulares para cada caso, 
mientras que en las zonas rurales se optó por el 
empleo de proyectos tipo para optimizar su eje-
cución. La construcción de esas escuelas trataría 
no solo de contribuir a paliar las deficiencias en 

Durá-Gúrpide, I. y Esteves M. J. (2020). La comunidad local en la valoración del patrimonio rural. La escuela Francisco Arias en Lavalle. Revista 
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La escuela Arias se construyó con estructura de 
hormigón armado y muros de ladrillo, con el fin de 
garantizar su perdurabilidad y su resistencia al sis-
mo. En la cubierta se recurrió a tirantes de pinotea 
y techos de caña, barro y chapa acanalada de zinc. 
La cubierta (con una pendiente del 10 %) quedaba 
oculta tras el remate de los muros por el exterior, 
para alcanzar una resultante de volúmenes puros, 
que ocultaba los materiales del techo y su inclina-
ción, como también se aprecia en la figura 2.

También se dispuso de importantes superficies 
vidriadas, observables en la figura 3, conforma-
das por la adhesión de módulos de ventanas de 
menor tamaño —unas fijas, y otras, abatibles— y 
protegidas de la radiación solar por aleros de hor-
migón en las aulas, y por persianas metálicas, en 
la vivienda del director. Se procuró garantizar una 
adecuada iluminación y ventilación natural según 
los estándares higienistas de la época y conside-
rando la falta de electricidad; esta última, según 
lo consignado en los documentos del historial de 
la escuela, no se instaló hasta 1960. Por el interior 
se dispusieron cielorrasos de yeso suspendidos a 
diferentes alturas, según la jerarquía y la escala de 
cada espacio, y todo el edificio contaba con pisos 
de baldosa calcárea. En suma, la construcción de 
la escuela era de una gran calidad para su época y 
su contexto rural, según se deja ver en la figura 3.

Daniela Cattaneo ha llevado a cabo investiga-
ciones sobre la arquitectura escolar argentina de 
la década de 1930 en distintas provincias y ha 
destacado la relevancia de las escuelas rurales 
mendocinas dentro del marco nacional:

Estos prototipos de escuelas rurales manifiestan un 
salto cualitativo respecto a las iniciativas contem-
poráneas del resto del país. Se observa una volun-
tad inclusiva, donde el empleo de materiales y téc-
nicas constructivas locales no los priva de poseer 
un diseño y una imagen acordes a la normaliza-
ción a la que responden. (2015, p. 106)

Cabe resaltar que Mendoza ha contado con 
experiencias destacadas en materia de educa-
ción dentro del contexto nacional. En efecto, fue 
la primera provincia en implementar la educación 
pública gratuita, en 1858, y en sancionar el pri-
mer escalafón del magisterio, en 1918. Entre las 
experiencias pedagógicas de avanzada en la región 

INGRESO 
DOCENTE

INGRESO 
ALUMNOS

ESCUELA

VIVIENDA DEL 
DIRECTOR

1- AULA PRINCIPAL
2- AULA AUXILIAR
3- DEPÓSITO
4- GUARDAROPA
5- BLOQUE DE SANITARIOS
6- ESTAR-COMEDOR
7- DORMITORIO
8- COCINA
9- BAÑO

5

1

0
mastil

N
2 4 6 8

2
7

6
4 4 3 9 8

A  Figura 2. Fotografía del 
edificio en la época de su 
inauguración y dibujo de la 
planta de la escuela. 
Fuente: fotografía, LQS (1939), y 
elaboración propia, a partir del 
plano original. CC BY

educación de las zonas más carenciadas y que 
presentaban un mayor número de analfabetos y 
deserción escolar, sino también, de extender la 
modernidad al ámbito rural. Dentro de ese plan, 
en el Departamento de Lavalle, en los distritos de 
La Pega, El Vergel y Costa de Araujo se construye-
ron tres escuelas rurales que respondían al mismo 
proyecto (LQS, 1935).

Este prototipo se denominaba “de tercera cate-
goría” y se caracterizaba por presentar una sola 
aula para las actividades educativas. Este prototipo 
fue el más empleado en su época, pues suponía la 
unidad básica escolar de la que derivaban los pro-
yectos tipo de “segunda categoría” (3 aulas) y “pri-
mera categoría” (5 aulas), a los que se adhería un 
mayor número de aulas conservando las mismas 
características generales. Estas escuelas de terce-
ra categoría tenían un aula con capacidad para 
80 alumnos y vivienda anexa para el director. El 
aula tenía un espacio principal de grandes dimen-
siones (55 m2) y otros espacios complementarios 
asociados: un aula auxiliar contigua de meno-
res dimensiones (20 m2) con depósito (6 m2) y 2  
espacios laterales pensados como guardarropas (6 
m2 cada uno). La fragmentación del aula plantea-
da respondía a las necesidades de la pedagogía 
activa, y estaba siendo promovida desde los prin-
cipales foros de debate sobre arquitectura escolar. 
La vivienda para el maestro constaba de estar-co-
medor, cocina, dormitorio y baño (con un total 
de 43 m2). Este prototipo contemplaba también 
un bloque independiente que albergaba el sector 
de sanitarios de los alumnos y el tanque de agua, 
separación que respondía a razones higiénicas.  
El aula principal contaba con 2 accesos, el prin-
cipal de los cuales se ubica hacia el este, por 
donde los alumnos ingresaban atravesando el 
espacio de recreo, y un acceso secundario ubi-
cado en la esquina suroeste del edificio que utili-
zaba el maestro, como se muestra en la figura 2.

A  Figura 3. Fotografías de la 
escuela de la década de 1940. 
Fuente: Fotografías Historial 
de la escuela Francisco Arias. 
CC BY-ND.
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puede mencionarse también la introducción de las 
ideas de la Escuela Nueva y el sistema Montesso-
ri, al final de la década de 1920 (Fontana, 2001; 
Luquez-Sánchez, 2003). Además, en diversos tra-
bajos se ha destacado el valor de su edilicia escolar 
como reflejo de los cambios en la disciplina de la 
arquitectura, de las prácticas pedagógicas y de las 
condiciones socioculturales (Cirvini, 1994; Catta-
neo, 2015; Durá-Gurpide, 2017 y 2018).

Otro de los aspectos que cabe exponer sobre 
la escuela Arias es su relación con el territorio. Las 
fotografías muestran el paisaje en el que se inser-
taba el edificio, de marcado carácter rural y sin 
construcciones aledañas, y donde resalta como 
hito en el territorio y se contrapone al paisaje 
agrario. La arquitectura empleada, con volúme-
nes puros de carácter abstracto, contrastaba con 
las edificaciones tradicionales de la zona; sobre 
todo, dada la gran altura del edificio escolar (5,25 
m de altura), el uso de amplias superficies acris-
taladas, los materiales industrializados y el color 
blanco de sus muros. Por el contrario, las construc-
ciones de la zona —principalmente, viviendas— 
consistían en pequeños volúmenes de adobe, con 
una gran galería orientada preferentemente hacia 
el norte y aberturas de pequeñas dimensiones, 
para disminuir el intercambio de temperaturas 
con el exterior (Esteves, 2014). Así, el nuevo edi-
ficio de la escuela se reafirmaba como referen-
cia en su entorno y como símbolo de progreso, 
no solo a través de la educación que ofrecía, sino 
también, mediante su resolución formal.

Su ubicación en el terreno atendió, principal-
mente, a su orientación geográfica: los grandes 
ventanales se orientaron al este para conseguir 
la mayor iluminación posible en horario escolar. 
Además, se situó en paralelo a la vía próxima, bus-
cando enfatizar su carácter representativo para la 
comunidad de La Pega y facilitando la accesibili-
dad al establecimiento por parte de los alumnos.

Las transformaciones de la escuela
El edificio y el predio donde se emplaza la 

escuela Francisco Arias han experimentado distin-
tas transformaciones, en consonancia con el dina-
mismo de su entorno. Los cambios demográficos, 
socioculturales y educativos han llevado aparejadas 
nuevas necesidades, que han implicado la adapta-
ción de la infraestructura escolar. A continuación, 
se expone una secuencia temporal donde se ana-

lizan los cambios más relevantes, según datos con-
signados en documentos de la escuela que fueron 
contrastados con las entrevistas realizadas.

Desde su inauguración, en 1934, hasta media-
dos de la década de 1980, el edificio no sufrió 
modificaciones; es decir, durante casi 50 años 
mantuvo su función sin cambios en el proyec-
to original. Luego, a principios de la década de 
1980, se registra la construcción de un bloque 
con un aula hacia el norte del predio, emplazado 
de forma independiente y sin conexión directa. 
En esa nueva aula se concentrarían las activida-
des del jardín de infantes, para separarlos de los 
alumnos de mayor edad. A su vez, a finales de 
la misma década se realiza una ampliación, que 
consistió en la construcción de un nuevo cuerpo 
de dimensiones generales similares al primero, 
pero conformado por tres aulas y dos baños, lo 
que aumentaba significativamente la capacidad 
del centro educativo.

El nuevo volumen se dispuso de forma indepen-
diente hacia el sector sur del predio, en posición 
perpendicular al edificio original de la escuela, 
según se esquematiza en la figura 4. El nuevo blo-
que de aulas construido no presentaba la misma 
resolución formal que el original, pues su altura, 
por ejemplo, era inferior, y su cubierta era incli-
nada con gran pendiente (aproximadamente, del 
25 %), lo cual también se muestra en la figura 4. 
Este bloque disponía de una galería orientada al 
norte que, aparte de servir como protección solar, 
incorporaba un espacio de juego cubierto al con-
junto. Además, el bloque inicial de sanitarios se 
refaccionó como cocina, aprovechando las ins-
talaciones sanitarias existentes, lo que permitió 
mejorar el servicio de la escuela.

La construcción de este nuevo bloque de aulas 
significó un cambio relevante en el uso del con-
junto y en su relación con el entorno, pues la dis-
posición de los bloques contribuyó a la definición 
de un nuevo patio de la escuela: con una mayor 
definición de sus límites, donde empezaron a 
desarrollarse diversas actividades (actos, festejos 
y recreos). Incluso, la nueva configuración res-
tó protagonismo al frente del edificio, que había 
supuesto la imagen representativa de la escuela 
hasta el momento, a favor del patio. También inci-
dió en tal situación el traslado del mástil de la ban-
dera desde el frente hacia el nuevo patio.

PROYECTO ORIGINAL PRINCIPIOS DÉCADA 1980 1998

PATIO FINAL DE DÉCADA 1980

PRINCIPIO DÉCADA 1990

1999

A  Figura 4. Infografía 
que representa las 
transformaciones del centro 
educativo en el tiempo. 
Fuente: elaboración propia 
(2018) CC BY
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A principios de la década de 1990 se construyó 
una nueva aula, que vincularía el edificio original 
con el nuevo bloque de aulas, para así consolidar 
la disposición de planta en “L” del conjunto, apre-
ciable en la figura 4.

En 1987 se inició la construcción de otro blo-
que de dos aulas en un volumen diferenciado. Su 
edificación fue prolongada, pues se inauguró en 
1998; según consta en el historial y en las entre-
vistas, la demora se debió a dificultades para con-
seguir financiamiento. Esta nueva construcción se 
dispuso enfrentada al edificio inicial y a continua-
ción de la primera ampliación, como se ve en la 
figura 4. De esta manera, el conjunto adquiría una 
organización en “U” que contribuía a la definición 
del patio de juegos. La resolución formal de este 
nuevo bloque se asemejaba a la ampliación reali-
zada en la etapa anterior, con cubierta a dos aguas 
y una galería orientada hacia el patio central.

Como consta en las fotografías que ilustran 
los historiales de la escuela, no se registran hasta 
1999 nuevos cambios significativos en la estructu-
ra y los locales del edificio original. Es decir, has-
ta ese momento las instalaciones de la escuela se 
adaptaron a las nuevas necesidades educativas y 
al incremento en el número de alumnos, median-
te la construcción de ampliaciones que adosaban 
nuevos espacios y no afectaban las características 
del edificio original.

Fue en 1999 cuando se hizo una serie de 
reformas al edificio original que afectaron signi-
ficativamente las características de sus espacios 
interiores. En el historial de la escuela de ese 
año consta que “ante los ojos asombrados de los 
docentes, celadores, alumnos y personas de la 
comunidad, se comenzó con la remodelación del 
edificio escolar”. Las principales modificaciones 
realizadas fueron: la división del aula principal 
para albergar dos locales de igual tamaño —uno 
para usarse como aula, y el otro, convertido en 
cocina— y la trasformación del aula auxiliar en 
una sala de informática con un acceso indepen-
diente. También se adaptó la vivienda del direc-
tor como área administrativa de la institución. Los 
espacios destinados como guardarropa y depósito 
se modificaron notablemente, al ser transforma-
dos en una galería abierta hacia el patio, desde la 
cual se accedía a los nuevos espacios, y que pro-
porcionaba continuidad a la galería del conjunto. 
Estas modificaciones también implicaron cambios 
sustanciales en el ingreso al predio: se eliminó el 
acceso original por el lado este y se construyó un 
corredor de ingreso al centro educativo de 1,50 
m de anchura por el lado sur del aula principal.

Respecto al resto del conjunto, en 2017 se 
demolieron el último bloque de aulas construido 
y el bloque de cocina. En 2018 se prevé la demo-
lición del conjunto de las edificaciones existentes 
de la escuela, para hacer sitio a la construcción de 
un edificio completamente nuevo.

Según consta en el historial de la escuela, el 
mantenimiento del edificio estuvo asociado, des-

de su inauguración, a la presencia permanente de 
una comisión cooperadora y el club de madres, 
integrados por las mismas familias de los niños 
que asistían a la escuela. Estas se encargaban 
de recaudar fondos monetarios para las diversas 
tareas de mantenimiento, como pintura, refac-
ción de aberturas y compra de materiales durante 
todos los años escolares. Estas dos agrupaciones y 
las tareas que realizaban figuran en documentos 
escritos de la escuela hasta la década de 1990, 
momento en el que las tareas de mantenimiento 
las asume completamente el Estado provincial, a 
través de la Dirección General de Escuelas. 

De acuerdo con el registro fotográfico, se obser-
va que la edificación original se encuentra en 
buen estado durante la presencia de la comisión 
cooperadora y el club de madres. Ciertamente, no 
se han encontrado en los libros de actas reclamos 
o descripciones respecto a patologías edilicias, 
que sí se aprecian a simple vista en la actualidad 
y ponen en evidencia la falta de mantenimiento 
de los últimos años. En el relevamiento efectua-
do a inicios de 2018, se observa el mal estado de 
los cielorrasos en algunos sectores, debido a filtra-
ciones de agua de lluvia y al desprendimiento de 
revoques por problemas de humedad.

La situación de falta de mantenimiento preo-
cupó a la comunidad, que elevó diversos recla-
mos hacia el gobierno provincial y la Dirección 
General de Escuelas; a pesar de recibir anuncios 
de mejora por parte de las instituciones respon-
sables, estas no llegaron a concretarse. Por tal 
motivo, en 2014, padres y madres de alumnos del 
centro se organizaron y cortaron el paso en la ruta 
provincial N.o 24, frente al establecimiento, como 
reclamo para conseguir las mejoras deseadas en la 
infraestructura edilicia de la escuela.

Algunos entrevistados se refieren a las labores 
de mantenimiento de las instituciones de gobier-
no como intervenciones superficiales que no 
resolvían los problemas existentes, por lo cual las 
instalaciones se hallaban en una situación de im-
portante deterioro y era necesaria una cuantiosa 
inversión monetaria para su reparación. Durante 
el relevamiento hecho en la actualidad (inicios de 
2018) se observaron las problemáticas de patolo-
gías constructivas ya mencionadas; no obstante, 
interesa aclarar que el edificio de la escuela se 
encontraba en general en buen estado —lo que 
pone de manifiesto la calidad de la construcción 
original—, y que estaba en condiciones de recu-
perarse y ponerse en valor.

Las voces de los actores locales: 
percepciones y valoraciones

Ya se ha comentado que hay espacios o edi-
ficios que se cargan de significados en relación 
con las diversas prácticas sociales realizadas en su 
interior. En este sentido, se han identificado dos 
situaciones respecto a la valoración de la escuela 
por parte de la comunidad: por un lado, la pobla-
ción originaria de La Pega y, por otro, la población 
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ajena a La Pega, pero que vive en el distrito desde 
hace pocos años, en barrios próximos de reciente 
construcción.

En las entrevistas realizadas, los directivos de la 
escuela y los celadores oriundos de La Pega mos-
traron, en general, emociones positivas respecto al 
edificio, ya que lo identifican como referente de 
la zona y como parte de la historia del poblado. A 
ello se suma que sus padres y sus abuelos habían 
concurrido al establecimiento, lo que agregaba un 
plus respecto a las valoraciones asociadas a la his-
toria familiar; no obstante, cabe destacar que en 
las entrevistas realizadas solo algunos actores reco-
nocían el valor del edificio por sí mismos. Otros, 
en cambio, lograron hacerse conscientes del valor 
del inmueble durante las entrevistas, cuando se 
les preguntó sobre la importancia del bien para 
ellos y su rol en la historia de la comunidad.

En efecto, durante las visitas al establecimien-
to, cada vez más entrevistados relataban la impor-
tancia del edificio para la comunidad y aportaban 
datos respecto a anécdotas e historias. En una de las 
visitas realizadas al establecimiento, los directivos 
comentaron que frente a su inminente demolición 
y a partir de las entrevistas realizadas, decidie- 
ron colocar como fondo del diploma que se entre-
ga a los alumnos que egresaban ese año una foto 
del edificio escolar. Indagar en la historia de La 
Pega y el valor del edificio implicó que los actores 
locales movilizaran diversos sentimientos hacia el 
bien como referente y lo plasmaran como elemen-
to que identifica al lugar.

Además de las entrevistas, en los registros escri-
tos y fotográficos del historial de la escuela consta 
la realización de diversas actividades de diferente 
índole —familiar, escolar, patrio, etc.— dentro del 
predio de la escuela. Esto se vincula con el hecho de 
que la escuela funcionaba como una “gran familia”, 
donde la comunidad entera se reunía para celebrar 
diversas festividades. En este sentido, la población 
local también tenía su rol dentro de los actos o los 
festejos que se realizaban, pues, por ejemplo, cons-
ta en los documentos escritos de la escuela que el 
club de madres se encargaba de conseguir “masas 
y chocolate” para el cierre de los actos, o que los 
vecinos conseguían árboles y los plantaban junto a 
los alumnos. A eso se suma, como ya se mencionó, 
que las familias resultaron ser el sostén continuo 
de la escuela durante casi 50 años. Ciertamente, 
dichas actividades influyeron en la consideración 
de la escuela como un referente del poblado, lo 
que generaba su apropiación; no obstante, diver-
sos pobladores locales hicieron referencia al deplo-
rable estado actual del edificio, por su falta de 
mantenimiento, y la necesidad de contar con un 
inmueble que responda a las necesidades actuales 
de la actividad educativa.

También se encontraron valoraciones negativas, 
vinculadas con algunos pobladores recientemente 
trasladados al distrito y que no guardan relación con 
la historia de La Pega. Estos actores aparecen en el 
territorio cuando el Instituto Provincial de Vivienda 
edifica dos barrios en los alrededores de la escue-

la, en 2000. Los adjudicatarios de esas viviendas 
provenían de diversos sectores de la provincia, y 
por ende no presentan la misma valoración que la 
de los actores que nacieron y crecieron en torno 
a la escuela y el poblado. Estos nuevos actores se 
encontraron con un edificio en mal estado, suma-
do ello a la falta de referencias sobre la importancia 
del bien en la historia de la comunidad.

En el caso de La Pega, y de acuerdo con las 
entrevistas realizadas, los edificios históricos de 
referencia son solo dos: la escuela Francisco Arias y 
el club social. Por ello, la conservación y la puesta 
en valor del establecimiento escolar resultan cru-
ciales, en el sentido de reconocer la importancia 
que representa dentro del marco de la historia de 
la comunidad y como elemento de referencia y 
punto de encuentro. En este sentido es donde se 
coincide con Gutiérrez y Petrina respecto al patri-
monio en el contexto latinoamericano para apro-
vechar las construcciones con posibilidad de vida 
útil. La conservación del edificio no implica con-
tinuar irremediablemente con su uso original, sino 
que, a partir del reconocimiento de sus valores ma-
teriales e intangibles y de su rol en la historia del 
poblado, este puede cambiar su uso para adaptar-
se a las necesidades actuales de la escuela o plan-
tear su reutilización por la comunidad, de manera 
independiente de la escuela. Para el primer caso, y 
aprovechando las dimensiones del aula original, el 
edificio podría adaptarse como biblioteca, salón de 
usos múltiples, sala de informática u otra actividad 
que requiera espacios amplios. Fuera del ámbito de 
la escuela, podría utilizarse como centro de inte-
gración comunitaria o biblioteca pública, activida-
des que actualmente carecen de espacio físico en 
el distrito. En todo caso, su puesta en valor permi-
tiría la resignificación de este espacio como ámbito 
cultural y símbolo de progreso para su comunidad.

No obstante, respecto a las diversas posibilida-
des de uso o reutilización, se coincide con Váz-
quez-Piombo (2016) cuando expone que algunos 
de los problemas principales del patrimonio cons-
truido radican en la falta de flexibilidad y creativi-
dad para vincular nuevos usos dentro y fuera de 
los edificios patrimoniales. En este sentido y en el 
interior de la escuela Arias, uno de los entrevistados 
comentó que para el gobierno, “[…] la idea de que 
funcione el edificio como un centro comunitario 
o biblioteca pública —independiente a la organi-
zación de la escuela, pero en el mismo predio—, 
es complicado a nivel institucional y organizativo” 
(Entrevista a docente. Trabajo de campo, 2018). Es, 
justamente, esta visión la que afecta a la conserva-
ción y el uso de la edificación como referente de 
toda una comunidad. En efecto, su conservación y 
su puesta en valor tienen que ver con la historia de 
La Pega, como uno de los edificios de mayor inci-
dencia en el desarrollo del poblado. En esto radica 
la importancia de considerar el patrimonio como 
factor de desarrollo local, al poder aprovechar el 
edificio para su uso como parte de la escuela o fue-
ra de esta, pero rescatando su importancia dentro 
del territorio y según su desarrollo histórico.
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Discusiones y reflexiones
El abordaje del estudio de un bien arquitectó-

nico, la escuela Francisco Arias, desde el enfoque 
del patrimonio cultural ha permitido enrique-
cer la lectura del edificio y su significado para la  
comunidad local, a la vez que considerar a la obra 
dentro de su contexto natural y cultural.

El caso de estudio deja patente que la pobla-
ción local juega un papel fundamental tanto en el 
reconocimiento como en la posible activación y la 
gestión del patrimonio. Ciertamente, a partir de las 
entrevistas efectuadas se pudo verificar la impor-
tancia de la escuela para la comunidad como pun-
to de encuentro y foro de la memoria. Además, 
el valor de este espacio atiende a distintas genera-
ciones y la presencia de la población en la escuela 
para la realización de diferentes actividades y cele-
braciones implica volver a un lugar conocido, pro-
pio, a un espacio vivido y cargado de significados.

También inciden en la valoración patrimonial las 
características propias del edificio respecto a sus 
valores arquitectónicos. Se trata de una edificación 
de avanzada donde la arquitectura respondía de 
forma clara a las necesidades propias de la pedago-
gía en relación con los debates de la época respecto 
a las edificaciones escolares y con una concepción 
arquitectónica propia de la modernidad.

De acuerdo con los resultados plasmados en 
el trabajo, se reconocen tres aspectos principales 
que inciden en la demolición de la escuela por 
encima de su reconocimiento y su protección. Por 
un lado, la falta de “monumentalidad” del edi-
ficio, ya que las escuelas recientemente declara-
das como patrimonio por su localización en zonas 
urbanas presentan mayor visibilidad y mayores 
dimensiones, a pesar de que estas y la escuela 
Arias son del mismo periodo temporal y sus pro-
yectos fueron elaborados por los mismos arqui-
tectos bajo los mismos postulados. Además, en el 
abordaje del edificio en relación con su entorno, 
queda de manifiesto que la escuela Arias presentó 
en sus orígenes un carácter monumental frente al 
marcado paisaje rural donde se encontraba.

Por otro lado, también incide la falta de turismo 
en La Pega, lo cual podría potenciar el reconoci-
miento y la conservación del inmueble. En este 
sentido, el trabajo presenta una mirada sobre las 
zonas rurales que difiere de aquellos trabajos cen-
trados en la articulación entre turismo y patrimonio, 
y principalmente, con aquellos que abogan por el 
turismo como principal motor de desarrollo de las 
zonas rurales. En este caso, el reconocimiento del 
patrimonio tiene que ver con el fortalecimiento en 
el interior de la comunidad, la generación de pun-
tos de encuentro y la puesta en valor de la memoria 
y la identidad. Si bien la consideración de la escue-
la como patrimonio no supondría un rédito econó-
mico significativo, si lo haría en el plano social.

El tercer factor es la escasa consideración de la 
población local como actor clave dentro del terri-
torio, pues frente a la inminente demolición del 
edificio, no se registran consultas a la población 

local respecto a estas iniciativas, lo cual demuestra 
que las decisiones respecto al futuro de un bien 
patrimonial son tomadas por unos pocos acto-
res soslayando las voces de la comunidad. Se ha 
demostrado que el patrimonio edificado podría 
actuar como una herramienta válida para la ges-
tión del territorio que sirva, como bien explica 
UNESCO (2016), para la creación de ciudades 
más inclusivas, creativas y sostenibles.

Conclusiones
A lo largo del trabajo se han presentado los valo-

res históricos y artísticos de la escuela Arias, los cua-
les se enriquecen a partir de considerar su relación 
con el territorio en el tiempo. A esto se suman las 
valoraciones que la comunidad local ha plasmado 
en el edificio a partir de las tareas de mantenimien-
to que fueron realizadas por más de 50 años por 
parte de los vecinos y los padres cuyos hijos concu-
rrían al establecimiento. También ha incidido en tal 
situación el hecho de que la escuela condensaba 
las actividades familiares y los diversos festejos del 
poblado, y provocó así la apropiación del edificio 
por parte de la comunidad.

Por lo anterior, en la articulación entre los valores 
materiales —históricos y creativos— que presenta 
el edificio, sumados a los valores simbólicos que le 
asigna la población local, es como se considera a la 
escuela Arias patrimonio cultural; sin embargo, el 
reconocimiento de estos valores y su importancia 
dentro de La Pega es escaso por parte de algunos 
pobladores, así como desde las entidades guberna-
mentales y de la sociedad en general. Estos últimos 
aspectos explican su falta de mantenimiento en las 
últimas décadas y su próxima demolición.

A partir de los resultados presentados, se da 
cuenta del edificio escolar como patrimonio de 
zonas rurales y su vinculación estrecha con la 
comunidad local, ya que son los miembros de esta 
última quienes le asignan valor de uso, se apro-
pian de la obra y la convierten en referente de 
identidad dentro del marco de su cotidianeidad. 
Por ello, el reconocimiento del patrimonio arqui-
tectónico en zonas rurales se presenta como una 
herramienta clave para guiar el desarrollo local 
exigiendo una gestión gubernamental comprome-
tida con los valores de las comunidades, lo que en 
muchos casos implica la consideración de aspec-
tos sociales por encima de los económicos.

Quedan pendientes de respuesta las razones 
que motivan a los actores gubernamentales a favo-
recer la demolición del edificio antes que a su 
puesta en valor y su conservación y la forma como 
se toman las decisiones sobre estos bienes, que de-
berían ser reconocidos como patrimonio cultural. 
Se ha comenzado un camino de identificación del 
patrimonio escolar asociado a poblados rurales. Tal 
como se expresaba en la introducción, las escuelas 
construidas en Lavalle durante la década de 1930 
son diversas, por lo cual este es el puntapié inicial 
que nos llevará a continuar indagando en la impor-
tancia de este patrimonio para las comunidades de 
las zonas rurales agrícolas del noreste de Mendoza.
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Orientación editorial
Enfoque y alcance

La Revista de Arquitectura (Bogotá) ( (ISSN 1657-0308 Impresa 
y E-ISSN 2357-626X en línea) es una publicación cientí-
fica seriada de acceso abierto, arbitrada mediante revi-
sión por pares (doble ciego) e indexada, en donde se 
publican resultados de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina. Es editada por la Facultad 
de Diseño y el Centro de Investigaciones (CIFAR) de la 
Universidad Católica de Colombia en Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista 
de Arquitectura (Bogotá) según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 
2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura (Bogotá) son:

	Promover la divulgación y difusión del conocimiento 
generado a nivel local, nacional e internacional

	Conformar un espacio para la construcción de comuni-
dades académicas y la discusión en torno a las seccio-
nes definidas.

	Fomentar la diversidad institucional y geográfica de los 
autores que participan en la publicación.

	Potenciar la discusión de experiencias e intercambios 
científicos entre investigadores y profesionales.

	Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

	Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

	Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura (Bogotá): arquitec-
tura, diseño, educación arquitectónica, proyecto y cons-
trucción, urbanismo.

Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y francés.

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondien-
tes a las líneas de investigación activas y aprobadas por la 
institución, y dos complementarias, que presentan diná-
micas propias de la Facultad de Diseño y las publicacio-
nes relacionadas con la disciplina.

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican 
los artículos que se refieren a fenómenos sociales en 
relación con el espacio urbano, atendiendo aspectos de 
la historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura 
formal de las ciudades y el territorio.

Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en inves-
tigación o internacionalización, las cuales son reflejo de 
la dinámica y de las actividades realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados; esta sección no puede superar 
el 20% del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.

A

A Portada: Sokkuri (significa reflejo inverso) 
Mode Gakuen Cocoon Tower, Shinjuku, Tokyo, Japan
Fotografía: Arquitecto José Tomás Pachajoa-Herrera 
(2012, diciembre)
CC BY-NC

 

Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de Arquitectura 
(Bogotá) publicó un volumen al año, a partir del 2016 
se publicarán dos números por año en periodo anti-
cipado, enero-junio y julio-diciembre, pero también 
maneja la publicación anticipada en línea de los artí-
culos aceptados (versión Post-print del autor).

La Revista de Arquitectura (Bogotá) se divulga mediante 
versiones digitales (PDF, HTML, EPUB, XML) e impre-
sas con un tiraje de 700 ejemplares, los tiempos de 

producción de estas versiones dependerán de los 
cronogramas establecidos por la editorial.
Los tiempos de recepción-revisión-aceptación pue-
den tardar entre seis y doce meses dependiendo 
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