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Curso de capacitación para personal de Bibliotecas de la Red Vitruvio 

“Panorama de la  His tor ia  de l  Ar te ,  la  Arqui tectura y  e l  D iseño”

Sesión  21 de nov iembre  de 2006

Un siglo y medio de arquitectura argentina 1850-2000

Primera parte 
Voy a dar  la  pr imera mitad de  la  c lase más o menos,  y  Juan se va a hacer  cargo  de la  segunda.  

Yo  me tenía  que re fer i r  a  arqu i tectura  argent ina ent re  1850 y  e l  2000,  o  sea,  150 años.  Entonces 

yo  t ra je  e l  metro éste,  que es un  metro donde cada mi l ímetro corresponde a un año,  y  es en e l 

fondo una gr i l la  de todos los  grandes acontec im ientos.  S implemente empieza  con e l  nac im iento 

de Cr is to  y  termina en e l  2000.

F igu ra  1  :  D ibu jo ,  Arq .  Manue l  Ne t
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Lo t ra je  s implemente para  hacer les ver  un poco  la  cor tedad del  t iempo.  Porque yo  tengo

que hablar  nada más que de un pedaci to  de  esto,  que es desde 1850,  hasta acá nada más.  Desde 

Cr is to  hasta  acá,  se encargó Juan,  con lo  cuál  ya  está todo d icho.  

Esto es en  e l  t iempo.  En e l  espac io ,  yo  me voy a encargar  de hablar les de Argent ina,  de la 

arqu i tectura  argent ina,  pero  como decía  hoy,  no es so lo  la  arqu i tectura que se  ve en e l  mapa,  

porque obv iamente las  cosas pasan en e l  mundo,  las  cosas son g lobales.  Y la  arqu i tectura 

nuest ra  también.  De modo que todo esto es una  cosa bastante d i fusa y  no  demasiado encas i l lada. 

En la  pr imera par te  me voy a refer i r  un poco más que a arqu i tectura,  lo  que  es arqu i tectura 

nuest ra .  Quis iera dec i r les  que para  mí la  arqu i tectura no es  la  arqu i tectura de Buenos  Ai res,  la 

arqu i tectura  de Puer to  Madero  menos todavía,  s ino que  es un poco los fenómenos de 

const rucc ión  que se dan en todo  e l  país .  Y que me gustar ía  que ustedes se l leven  la  idea de que 

es una  cosa bastante vasta,  bastante  grande,  no c i rcunscr ip ta  a  una cuest ión tampoco f igurat iva 

o formal .  S ino que es una forma est ructura l .  

Yo  he  ten ido la  suer te  de t rabajar  bastante como arqui tecto,  como profes ional ,  y  a  mí me ha dado 

mucho gusto t rabajar  en e l  campo,  y  por  e jemplo,  les  cuento una obra.  Para mí una obra de 

arqui tectura  es una que h ic imos en Santo Tomé,  Corr ientes.  Son unos campos muy ásperos,  un 

c l ima muy duro.  Entonces s implemente lo  que se  h izo  ahí  fue proteger  la  vaca  con la  cr ía .  La 

vaca  era argent ina y  las  cr ías  también,  de modo que era arqu i tectura argent ina.  Para hacer  eso lo 

que  se nos ocurr ió  fue hacer  una  especie de “L” ,  de b loques  de suelo-cemento,  con un techo de 

ramas enc ima,  nada más.  Eso mul t ip l icado en un  campo,  muchas veces,  de manera ta l  que 

cuando se largaron las vacas  con la  cr ía  ahí ,  las  vacas -que no  son nada sonsas- , 

inmediatamente ocuparon  una de esas “e les” .  

Estaba  or ientada a l  sudoeste,  para que s i rv iera de protecc ión  a l  v iento f r ío ,  la  vaca  puso su cr ía 

a l lá ,  se  puso de “ tapa”  y  ahí  se quedaron.  Y ahí  se les daba la  rac ión,  y  ahí  la  vaca le  daba la 

te ta  a l  ternero,  hasta que fue desarro l lándose y  crec iendo.  Pero lo  que nosot ros  no imaginamos 

en ese  momento y  que  fue notab le ,  es que la  vaca,  como es un an imal   muy cur ioso,  empezó a 

empujar  la  pared,  y  a  deshacer la ,  porque era de  suelo cemento.  Y e l  techado,  en un pr inc ip io 

había  s ido de chapa y  después  se reemplazó  por  una  especie de estera de  caña,  se fue cayendo. 

Pero todo  eso fue progresando con e l  t iempo,  hasta  la  pr imavera.  Y cuando l legó e l  verano, 

práct icamente esta “L”  no ex is t ía  más,  ya  era un especie de túmulo de t ier ra  en e l  suelo,  con lo 

cuál  logramos que fuera una  arqui tectura to ta l  y  absolutamente ecológ ica.  Que fue absorb ida por 

la  t ier ra  y  desaparec ió  en e l  momento que debía.  Para mí esa exper ienc ia ,  fue una  exper ienc ia 

arqu i tectón ica  de las más in teresantes.  

La ot ra  podr ía  haber  s ido,  también en e l  campo,  también de l  m ismo est i lo .  En vez de ser  una  “L” 

era una  especie de “U”  con una chapa arr iba.  Esta la  tengo que d ibu jar .  En e l  cor te  así ,  acá tenía 

una  chapa ondulada.  
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F igu ra  2 :  D ibu jo ,  Arq .  Manue l  Ne t

Puesta  exactamente nor te ,  de manera que e l  so l  ca lentaba  la  chapa.  Acá abajo,  se ponía  una 

cerda,  que estaba por  par i r .  Se  ponía  en e l  momento próx imo a la  par ic ión,  de  modo ta l  que

 cuando esta cerda par ía ,  estaba  abr igada por  e l  ca lor  de l  so l  en la  chapa,  y  todos  los 

lechonci tos  se co locaban acá.  Entonces  estaba to ta l  y  absolutamente abr igada,  y  era rea lmente 

para  mí,  una obra de arqui tectura  rura l .  

Yo  tuve  la  opor tun idad de  hacer  muchas casas para  obreros,  peones,  materas,  ga lpones, 

hangares  y  todo t ipo de arqui tecturas  rura les.  
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Pero de  esta categor ía  práct icamente estas dos creo que  son las que más sat is facc iones  me han 

dado y  las  que más puedo exponer  como arqui tecto.

Bueno,  eso para dar les a ustedes  un poco nada más la  idea de que la  arqu i tectura no es Puer to 

Madero,  la  tor re ,  e l  depar tamento ru t i lante,  s ino que  es e l  serv ic io  a l  que t iene  

menos,  a l  que se lo  puede ayudar ,  y  en este caso me parece que estos an imal i tos  merecían  que 

a lgu ien  pensara a lguna vez cosas para e l los .  

Esta es una  fo to  sate l i ta l  de Buenos  Ai res,  acá se ve Colon ia  por  e jemplo,  e l  Del ta ,  e tc .

F ig .  3 :   Fo to  sa te l i ta l  de  Buenos  A i res .

 Su pr inc ipa l  a t ract ivo como foto  es la  suc iedad de la  contaminac ión que va  recorr iendo e l  borde 

de l  r ío ,  que  sa le  de l  Reconquis ta ,  de l  Riachuelo,  e tc .  Y la  mancha que se ve,  que  después les 

voy a  enseñar  en una t ransparenc ia ,  de los años 30  es cor t i ta  y  ahora ya  está l legando de La 

Plata práct icamente a Rosar io .  Una cosa que hoy se me o lv idó contar  y  que ahora  es opor tuno, 

es que

Garay,  cuando v iene a Buenos  Ai res,  y  se insta la  cerca de l  Parque Lezama,  camina,  por  lo  que 

ahora  es la  ru ta  11,  cruza  e l  Salado  después,  y  s igue hasta  Mar  de l  P la ta .  Ustedes saben que hay 

un hote l  que se l lama Costa  Galana,  y  esa Costa Galana,  v iene de que Garay escr ib ió  a l  Rey 

“He descubier to  una costa ga lana” .  Por  dec i r  “he descubier to  una costa l inda” .  A l  l legar  a l 

Salado,  t iene a lgunos encuent ros  con los ind ios,  ahí  de ja  como se is  o  s ie te  so ldados  muer tos,  y 

es e l  d ía  de hoy que en e l  Salado  cuando uno va  por  la  ru ta  11 y  lo  va a cruzar ,  encuent ra un 

bo l iche  -un a lmacén de ramos genera les- ,  que  yo  les recomiendo como e l  de mejor  sa lame de la 

zona,  y  que t iene un pequeño museíto ,  con hebi l las ,  botones,  pedazos  de  cascos,  de aquel la 

época  todavía.  Porque hay un  fu lano ahí  que se ocupa de i r  a  recorrer  la  costa de l  Salado 

d igamos,  las  barrancas,  y  buscar  cosas.  
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F igu ra  4 :  Pa isa jes :  Mercedes

F igu ra  5  :   Es tamp ida  de nov i l los  (Fo togra f ía  de  Des ide r io  Echevez Har r ie t )

Ahora  lo  que les quer ía  most rar  un poco son pa isa jes.  Paisa jes  de la  Argent ina.  Ayer  tuv imos la 

suer te  enorme de oír  una de  las más br i l lante exposic iones  de Gastón Breyer ,  presentando un 

l ibro suyo  sobre escenograf ía .  Y en  esta exposic ión def in ió  la  pa labra  pa isa je .  Dic iendo que 

paisa je  era una palabra muy pos ib lemente der ivada del  f rancés que  estaba compuesta  por  pais  y 

aje .  Y que  quiere dec i r  “ todo lo  bueno que t iene e l  país” .  Eso  es e l  pa isa je .  Eso en la  e t imología 

de la  pa labra.  Todos más o menos tenemos una idea de lo  que es e l  pa isa je .  

Esta es la  Pampa,  pero la  Pampa cercana a nosot ros,  porque esto está sacado en Mercedes. 

Ustedes  saben que la  Pampa nuest ra  es una depres ión  que v iene desde la  cord i l le ra  hasta e l 

L i tora l ,  y  que t iene muy poqui ta  pendiente.  

Tanto es  así  que hay unos t re in ta  y  c inco  o cuarenta metros de  d i ferenc ia  de a l tura.  Por  eso es 

que  hay tantos prob lemas s iempre con la  inundación.  Y ya  F lorent ino Ameghino y  su hermano 

Car los,  escr ib ieron  en su época so luc iones  para e l  drenado de la  prov inc ia ,  canales,  e tc .

La capa de humus,  la  fér t i l  ( la  fér t i l  t iene ent re  40 y  400  metros,  es un señor  espesor  que t iene 

nuest ra  pampa) .  
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F igu ra  6 :  Eros ión  eó l i ca .

Esto es una  fo to  de una estampida de nov i l los  que  se asustan porque le  pasa e l  av ión muy cerca 

y  empiezan a correr .  

Y después  acá,  en Vic tor ica,  en La  Pampa.  Como ven  acá e l  ter reno está bastante  seco ya. 

Además Vic tor ica t iene un rég imen de l luv ias mucho menor  que Mercedes.

Esto s í  es La  Pampa ya  a le jada. . .  La  Pampa donde e l  árbo l  por  e jemplo t iene  muchís ima menos 

in f luenc ia .  Aquel lo  de “La Pampa t iene e l  ombú”  s i rve para los sesenta k i lómetros que hay ent re 

acá y  Lu ján  o Mercedes.  Después  no t iene más e l  ombú.  Ahora t iene eucal ip tos,  pero en aquel la 

época  no tenía  nada.  Tenía  los pastos  a l tos –según Juan-  y  los  pastos ba jos según yo,  porque 

tenemos una d ivergencia  en eso.  

Con esta  fo to ,  e l  que la  sacó tuvo  un premio en un  concurso,  porque rea lmente es una foto  muy 

in teresante,  no? Muy l inda.  

Esto es un  lugar  que se l lama s i  mal  no recuerdo Jov i ta .  Es un puebl i to  muy ch iqu i to .  Lo que se 

ve acá,  de dramát ico,  son estas  manchas,  que son  las manchas que ha  producido la  vo ladura  de l 

humus,  después de se is  u  ocho meses de sequía.  

Cuando se producen estas sequías  así  se vuela e l  humus;  según d icen los que  saben,  reconst ru i r 

esta capa tarda c ien años.  Yo  les  aconsejo a los que les gusta  e l  campo,  que 

miren  de vez en cuando en te lev is ión e l  canal  rura l .  Yo  pongo e l  canal  rura l  en mi  casa y  

todos  me d icen que estoy loco  porque veo nada más que t ractores,  pero  a mí me gusta 

mucho porque aprendo muchas cosas,  habiéndome gustado andar  en e l  campo.  Una de las formas 

en que  se ev i ta  esto - la  eros ión  eó l ica-  es sembrar  nor te-sur .  Ustedes habrán oído  lo  que es 

ahora  la  s iembra con una herramienta que se  l lama e l  "p ie  de pato" ,  la  s iembra mín ima,  e tc .  Es 

un aparato  que levanta  la  t ier ra ,  pero que no la  da vuel ta ,  porque dar la  vuel ta  hace que e l  v iento 

se l leve  la  mejor  par te .  Entonces  esto la  levanta,  la  esponja  y  se s iembra.

 Y se s iembra con a lgunas var iedades  que brotan  unas antes y  o t ras después,  de forma ta l  que la 

que  nace antes,  por  e jemplo e l  maíz,  protege del  v iento a la  que va a  veni r  después,  que es 

a l fa l fa .

 

Red  V i t ruv io  Capac i tac ión :  “Un  s ig lo  y  med io  de  a rqu i tec tura  a rgen t ina ”  1850 -2000 /  Desgrabac ión  cha r la 

Arq .  Manue l  Ne t  /   Nov .  2006  /  Cen t ro  de  Documen tac ión  /FADU /  UBA



D e s g ra b a c i ó n :   c h a r l a   A rq .  Ma n u e l  Ne t  /  No v i em b re  2 0 0 6  /  Ce n t ro  d e  Do c u me n ta c i ó n  /F A DU  /  UB A   -  BIBL IOT ECA 

O se s iembra en estos lugares que  son muy ár idos,  un  pasto que se l lama sand love grass ,  a lgo 

así  como “e l  pasto que ama a la  arena” .  Pasto l lorón también le  d icen,  impor tado de Estados 

Unidos.  Y con esas técn icas más o menos,  y  con e l  maíz  sobre  todo,  se protege e l  suelo.  E l  maíz 

v iene  b ien porque e l  maíz  agrega n i t rógeno.  Cuando yo  me mudé a mi  casa de F lor ida,  que  sabía 

eso,  la  pr imera cosa que h ice  en e l  jardín  de l  f rente p lanté  maíz.  Los vec inos decían  que estaba 

loco,  s i  esperaba sacar  choc los de  ahí .  Pero lo  que yo  quer ía  es  que e l  maíz  crec iera,  cor tar lo ,  y 

que  me n i t rogenara bastante  la  t ier ra .  

F igu ra  7 :  Pa tagon ia  Es tanc ia

Este es ot ro  aspecto de La Patagonia,  muy abajo.  Con esta arqu i tectura que a  mí me parece que 

podr ía  l lamarse la  arqu i tectura  de l  v iento,  que es la  que  se protege del  v iento.  En rea l idad se 

protege  con todos estos parav ientos  y  una arboleda,  y  que se mete en las  hondonadas.  E l  co lor 

es un  co lor  s iempre ro j izo  porque ahí  no hay mucha vegetac ión verde,  más que en estos lugares 

que  son como oas is .  

Esta es la  María Behty ,  la  famosa estanc ia  que tenía  aquel  ga lpón de esqui la  qu izás  más grande 

del  mundo.  Como ustedes  ven está met ido en  un ba jo  de manera que e l  v iento le  pasa  por  ar r iba, 

y  todo  esto está muy b ien proteg ido.  Y la  arqu i tectura es  una arqui tectura de t ipo  fer rov iar ia , 

venida  de Gales,  que t iene  hasta coronamientos  metá l icos muy parec idos  a los de las estac iones 

de fer rocarr i l .  Y  que son prec isamente para romper  los  f i le tes de v iento y  hacer  que  éste no tenga 

fuerza  para ar rancar  los  techos,  en  una palabra,  para  que p ierda la  energía.  Puer to

Pi rámides,  que ya  t iene una geograf ía  to ta lmente  d is t in ta ,  con un rég imen de l luv ias muchís imo 

menor .  Acá práct icamente no  l lueve.  Con una vegetac ión  muy achaparrada,  muy escasa.  E l 

pa isa je  de l  L i tora l  de la  Patagonia  para mi gusto es  mucho más in teresante  que e l  costado 

montañoso.  T iene rea lmente una gran fuerza  y  una  gran p last ic idad todo  esto,  es muy l indo.  
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F igu ra  8 :  Puer to  P i rám ides

F igu ra  9 :  Ca l le  Co r rea ,  Bar r io  Saavedra  (Fo togra f ía  Horac io  Cóppo la)

Lo que yo  les quer ía  most rar  acá  es lo  que pasa con e l  paso de l  t iempo.  Esta es  una fo to  que 

sacó e l  fo tógrafo Horac io  Cóppola,  hace poqui tos días  que  cumpl ió  c ien años,  no  se s i  se 

acuerdan de qu ién es.  Cóppola  sacaba en la  ca l le  Correa,  en e l  barr io  de Saavedra.  Y entonces

el  l ib ro  ese de Cóppola debe ser  de l  año 30 más o menos.  Y yo  después  con esas fo tos me fui 

buscando los mismos s i t ios  y  en  e l  año 70,  o  sea,  cuarenta  años después saco  esta ot ra  fo to .

F igu ra  10 :Ba r r io  Saavedra ,  f o to  ac tua l
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Donde lo  ún ico que cambió acá práct icamente es  que la  ca l le  está asfa l tada  y  que hay a lgunas 

casas más y  un poco más de  árboles,  pero esta medianera quedó igual .  O sea e l  paso de l  t iempo 

en a lgunas  cosas se ve muy notab le ,  y  en ot ras cosas no  tanto.  

F igu ra  11 :  Camino  con  po lvo  vo lcán ico

Otro tema.  En 1935 c i rca,  dos vo lcanes  que están por  San Juan,  e l  T ingui r i r ica y  e l  Descabezado, 

vomi taron su lava y  cubr ieron  práct icamente todo  e l  cent ro  de la  Argent ina,  con una l luv ia  que 

l legó  a Buenos Ai res.  Y cubr ió  todo  como s i  fuera de n ieve,  pero era po lvo de  lava.  En los 

caminos que van de este  a oeste de La Pampa,  aun se ve este fenómeno.  Los v ientos barren  e l 

camino,  además de las máquinas de v ia l idad  que lo  mant ienen,  entonces queda un  cor te  en e l 

ter reno,  donde se ve con una l ínea  b lanca,  esta especie  de a l fa jor  de po lvo  de ceniza  vo lcánica.

Y en la  par te  super ior ,  es e l  agregado que hace la  natura leza  todos los años,  de ot ro  po lvo que 

vuela  y  que se va deposi tando,  y  que s ign i f ica más o menos un cent ímetro  por  año,  y  que

después  se va ap lastando.  O sea que todo eso crece.  Esto me hace pensar  a  mí,  que es bastante 

parec ido  cuando uno ve  en Europa por  e jemplo,  que los enter ra tor ios  o los lugares sagrados 

d igamos,  e l  p iso está s iempre sumerg ido,  un metro c incuenta abajo,  cosas  por  e l  est i lo .

Porque a l lá  en Europa me imagino debe haber  ocurr ido lo  m ismo.  Van crec iendo las capas de

t ier ra  y  las  cosas van quedando ¿Ven? Esto es todo lo  que  crec ió .

F igu ra  12 :  Es tanc ia  Pen ínsu la  Va ldés  
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Otro tema.  También pa isa j ís t ico  in teresante.  Es una estanc ia  que  está en la  Península  de  Valdés, 

en esta  especie de sa l iente que  hay acá.  En esta península,  en su cent ro  hay un  enorme lago de 

sa l .  Un lago  de sa l .  

En esta  península,  en su cent ro  hay un enorme lago  de sa l .  Un lago de sa l  

Ot ro tema.  También pa isa j ís t ico  in teresante.  Es una estanc ia  que  está en la  Península  de  Valdés, 

en esta  especie de sa l iente que  hay acá.  En esta península,  en su cent ro  hay un  enorme lago de 

sa l .  Un lago  de sa l  que t iene unos  18 k i lómetros por  se is  o  s ie te  de ancho.

Y ese lago  de sa l ,  ese depósi to ,  ocurr ió  porque en ot ras  épocas,  qu in ientos mi l lones de años 

antes  qu izás,  e l  mar  ent raba  con una lengua que l legaba hasta lo  que  es la  laguna de Mar  

Chiqu i ta  que está acá,  en e l  nor te  de Córdoba.  Y esta lengua de agua sa lada,  se fue re t i rando.  Y 

fue de jando toda esa cadena de lagunas sa ladas  como las que hay acá en la  prov inc ia  de  Buenos 

Ai res,  en  Genera l  P ico,  en Trenque Lauquen,  en Sal iqueló,  la  laguna del  Monte,  las  lagunas de 

Bol ívar ,  e tc .  Hasta que l legó a estar  sobre  la  punta de la  Península  de Valdés,  que fue e l  ú l t imo 

punto  y  e l  más vasto.  S i  nosot ros  hacemos en este p lano  de p lanta de la  Península  de Valdés un 

cor te ,  encont ramos que e l  ba jo  de sa l  este,  es este.  Después  v iene una barda  a l ta  como de c iento 

c incuenta  metros más o menos que es muy verde.  Después ba ja  de l  o t ro  lado,  ya  l lega a l  mar , 

pero  e l  mar  está a cota cero y  e l  lago de sa l  está a cota menos cuarenta.  O sea que está

a cuarenta  metros por  debajo  de la  cota de l  cero.  La  cota más baja de la  Repúbl ica Argent ina.  

Este lago,  acá está la  casa,  la  estanc ia  que se l lama La Elena .   Es como yo  les decía  antes,  sa l . 

Y es un  pa isa je  lunar ,  es una cosa  fantást ica y  magníf ica,  porque esta barda de c iento  c incuenta 

metros la  protege de los v ientos  fuer tes.  Además e l  v iento  acá se ar remol ina  y  de ja  la  humedad, 

por  eso  este verde.  Además es de to ta l  s i lenc io .  Hay pa jar i tos  so lamente en la  par te  de la  barda,

y  acá no  v ive nadie,  n i  una  l iebre,  nada,  porque es sa l .  Y esto lo  usan como depor te  para andar 

con esos  t r ic ic los con ve la ,  e tc .  Pero es rea lmente un pa isa je  fantást ico.

F igu ra  13 :  D ibu jo  de  un  á rbo l  (Es  un  d ibu jo  pos ib lemen te  de  Mol ina  Campos)
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Yo les decía  que e l  o t ro  gran habi tante  de La Pampa es e l  árbo l .  Y este árbo l  que  es un árbol 

f ic t ic io ,  es un  árbo l  d ibu jado,  en  e l  l ib ro  de los v ia jes de Darwin.  

Que tenía  un d ibu jante ent re  fantas ioso y  no,  pero que  rea lmente hace cosas,  d ibu jos muy 

in teresantes.  Y acá d ibu ja  un árbo l  que aparenta fenomenal ,  las  secuoyas  se quedan ch icas a l 

lado  de l  t ronco.  Y es muy l indo  además ¿no? 

Este es ot ro  árbo l ,  pero este cuadro  no se de qu ién es.   T iene  p in ta  como de a lguno de los 

argent inos,  de la  época del  t re in ta ,  pero no tengo idea.  También parece  de Mol ina Campos en 

c ier ta  medida,  pero no es.  

F igu ra  14 :  D ibu jo  de  un  á rbo l

Este es un  t imbó,  con e l  cuál  con  e l  arqu i tecto Sacr is te  h ic imos ingentes tareas para t ra tar  de 

sa lvar lo .  Es un t imbó que está  en e l  par t ido de Vicente  López,  bastante cerca de l  r ío .  Entonces 

escr ib imos que éste había  venido  navegando con unas semi l las  de Corr ientes  o de Mis iones y  

reca ló  casualmente en Vicente  López y  que de ahí  sa l ió .  Es una fantasía  pero a lgo  de

eso debe haber  porque e l  t imbó este no puede haber  venido de  una s iembra,  porque es un árbol 

que  debe tener  dosc ientos  c incuenta años por  lo  menos.  Y lo  que nosot ros  pretendíamos era 

s implemente,  que la  Munic ipa l idad  le  comprara  unos metros a l rededor  y  hacer  una p lac i ta

o a lgo  así ,  porque está en e l  c ruce  de dos ca l les .

Y práct icamente la  copa abarca  todo e l  c ruce de las dos  ca l les  y  más s i  pudiera.  Le  han hecho

una casa de depar tamentos  enf rente que es una  lást ima.  Pero,  por  ahora  se va sa lvando.  
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F igu ra  15 :  Caba l los

Acá era  donde teníamos a lgunas  d i ferenc ias con Juan.  S i  la  cabal lada y  la  vacada de Juan de 

Garay había  o no p isoteado e l  campo or ig ina l  y  s i  e l  campo or ig ina l  había  crec ido  hasta la  a l tura 

de la  grupa o había  quedado or ig inar iamente  como pasto duro y  chato.  Tenemos que segui r 

buscando.

Esto ser ía ,  con  respecto a los an imales y  demás,  y  acá yo  quer ía  hacer  una re f lex ión,  que es  la 

que  hace Or tega y  Gasset .  D ice “Si  un arqu i tecto  hace un ed i f ic io  o  hace una casa que se 

destaque,  en rea l idad no  es un buen arqui tecto ” .  E l  arqu i tecto deber ía  hacer  las  cosas 

mimet izadas,  tanto en la  urbe  como en e l  campo,  como en cualqu ier  lado.  O sea,  la  obra de l 

arqu i tecto  no deber ía  verse.  Yo  agregar ía  que e l  arqu i tecto  deber ía  ser  

suf ic ientemente humi lde  para pensar  que por  más que haga una obra l inda,  nunca va  a ser  mejor 

que  e l  hormiguero que  tape.  Entonces,  e l  e jemplo de eso es e l  e jemplo de las aves,  los  insectos. 

Uno cuando camina en e l  campo o en e l  bosque no los ve,  no sabe donde están los n idos. 

Ninguno de estos t iene un faro l  que se prende y  se apaga,  o  una cosa br i l lante  que lo  destaca,  a l 

cont rar io .  Entonces ahí  creo que está  uno de los secretos de  la  arqu i tectura.

F igu ra  16 :  Ho rnero ,  Pana l ,  D ibu jos  Arq .  Manue l  Ne t
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Este es e l  o t ro  tema,  y  es que la  ca l i forn ia  es una herramienta que usan los a lambradores que 

está hecha con una bal lesta  de un e lást ico t rabajado,  que s i rve para tomar e l  a lambre y  a justar  e l 

torn iquete.  Con esto y  un vasco  se h ic ieron práct icamente  la  to ta l idad de los a lambrados de la 

prov inc ia  de Buenos Ai res.  Recordando que esto ocurr ió  más o menos 1830-40,  y  que Sarmiento 

lanzó  una de sus bombas d ic iendo “Alambren,  no  sean bárbaros ” .  Porque en e l  pr inc ip io  eran muy 

combat ivos,  como en todas  las cosas.  E l  a lambre era  un a lambre que venía  de Ing la ter ra  y  que 

medía  se is  mi l ímetros,  no era una  cosa muy l iv ian i ta .  E l  que  lo  impor taba h izo  mucho d inero 

comprando t ier ras a los costados  de las v ías  fer rov iar ias,  antes  de que se h ic ieran las  v ías  

fer rov iar ias.  ¿No les suena parec ido  a a lgunos ot ros negocios?  Pasó muchas veces.  

F igu ra  17 :  Mo l ino

Entonces,  e l  a lambre,  e l  mol ino,  y  sobre todo muy muy impor tante,  la  chapa ondulada,  fueron  los 

t res grandes  e lementos impor tados de la  revo luc ión  indust r ia l  ing lesa que  armaron práct icamente 

toda  la  arqu i tectura nuest ra  rura l  y  no tan rura l .  Porque muchís imas casas de las zonas  urbanas 

estaban y  están techadas con  chapa ondulada.  

La chapa que en aquel la  época se l lamaba chapa 24,  que ahora  cada vez se fue hac iendo más 

l iv ian i ta .  Y ahora ya  es un papel i to  doblado.  

Esto es una  d isgrec ión,  o t ra  más.  E l  par t ido de Vicente López  es este así .  Con la  Genera l  Paz 

acá.  Con e l  r ío  a l lá .  Con la  qu in ta  pres idenc ia l ,  con las v ías  fér reas  que lo  a t rav iesan.  

Esto es un  sector  de la  Panamer icana,  esto es Puente Saavedra.  V i l la  Adel ina,  Carapachay, 

Munro,  F lor ida,  Padi l la .  Este es un sector  indust r ia l  de l  par t ido de  Vicente López,  V i l la  Mar te l l i .
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Lo que yo  les quer ía  most rar ,  es  que esta es una de las  f ran jas –que or ig inar iamente l legó hasta 

avenida  Mi t re-  de 300 metros de ancho y  una legua,  de las suer tes  de Juan de Garay.

Y después  venían  lo  que se l lamaban las suer tes  de estanc ia ,  que  eran pedazos  de t ier ra  grande. 

Y esas las  fue repar t iendo ent re  sus ten ientes y  coroneles más impor tantes.  Y esta de  acá era 

una  f ran ja ,  no se e l  ancho que tendr ía ,  pero que l legaba desde e l  par t ido  de San Mar t ín ,  que es 

Const i tuyentes,  hasta e l  r ío .  De aquí  a  acá  hay ocho k i lómetros más o menos.

F igu ra  18 :  Par t i do  de  V icen te  Lopez  (D ibu jo  Arq .  Manue l  Ne t )

Este señor  que se l lamaba Bernardo  Ader ,  era amante de la  natura leza,  y  amante de los 

gorr iones.  Y amante de la  cerveza  también.  Pero t ra jo  una ser ie  de canastos  de Europa con 

gorr iones.  Entonces h izo  una tor re  acá,  porque é l  desde acá quer ía  ver  e l  r ío .  Y en la  época que 

la  h izo  seguro que se veía.   

F igu ra  19 :  To r re  Ader

Red  V i t ruv io  Capac i tac ión :  “Un  s ig lo  y  med io  de  a rqu i tec tura  a rgen t ina ”  1850 -2000 /  Desgrabac ión  cha r la 

Arq .  Manue l  Ne t  /   Nov .  2006  /  Cen t ro  de  Documen tac ión  /FADU /  UBA



D e s g ra b a c i ó n :   c h a r l a   A rq .  Ma n u e l  Ne t  /  No v i em b re  2 0 0 6  /  Ce n t ro  d e  Do c u me n ta c i ó n  /F A DU  /  UB A   -  BIBL IOT ECA 

Entonces  este señor  hace esta tor re ,  que no es la  Torre de los  Ing leses pero le  anda cerca.  Esta 

es una  tor re  actua l ,  está así  ahora.  Un poco más ch ica,  un poco  más baja.  La tor re  de los

ing leses  t iene 11 metros,  y  esta  t iene se is  o  s ie te  de ancho.

Es contemporánea de la  Torre  de los Ing leses.  (La Torre de  los Ing leses es de 1910,  y  la  Torre 

Ader  de  1916) .  Porque é l  quer ía  ver  e l  r ío .  

Y ot ros d icen  que é l  quer ía  que  esto fuera un faro.  Esto que  es una cosa in teresante,  también la 

Munic ipa l idad  de Vicente López  en su negada v is ión,  la  fue cercando de ed i f ic ios indust r ia les y 

demás,  recor tándole e l  ter reno,  hasta l legar  a  un mín imo espacio que será  como este au la  nada 

más y  es todo e l  ter reno que le  queda.  Y con e l  agravante  de que como esto se h izo  un cent ro  de 

estud ios  h is tór icos,  neces i taban un  baño,  y  lo  h ic ieron a l  costado.  Entonces acá yo  veo  un poco 

la  decadencia  munic ipa l  que  nos af l ige a los argent inos,  la  fa l ta  de grandeza  para cualqu ier 

emprendimiento,  y  en eso  veo también un  poco la  decadencia de  todas las cosas nuest ras.

Acá hay cuat ro  d iapos i t ivas de un  arqui tecto que h izo  esta  Munic ipa l idad que fue e l  arqu i tecto 

Feder ico  de Achával .  En Bol ívar .  Esta es  la  Escuela Nro.  1  de Bol ívar .  Acá está la Iglesia y la 

Municipal idad.

Feder ico  de Achával  fue un arqui tecto  destacadís imo,  muy poco conocido.  Pres idente  de la 

Soc iedad Centra l  de Arqui tectos.  Que h izo  una casa muy l inda  en Juancho,  que  ahora Juancho se 

l lama Car i ló .  En e l  borde Car i ló ,  sobre  e l  mar ,  hay una casa  de madera hecha 

por  e l  arqu i tecto Achával ,  que  cuando la  h izo  iba hasta  Juancho en t ren y  después  a cabal lo  en 

carro cruzando  hasta ahí .  E l  arqu i tecto  Achával ,  profesor  de esta  casa,  yo  no lo  tuve de  

profesor  pero lo  tuve de maest ro .  Tuve la  suer te  de t rabajar  con é l .  Una persona rea lmente 

muy destacada,  muy esc larec ida,  muy buena persona sobre todo,  y  que  se l ló  para mal  su 

prest ig io  porque se d ivorc ió  de  una señora de la  soc iedad.  E l  era una persona de la  más ranc ia 

soc iedad argent ina,  y  como tuvo la  mala suer te  de  d ivorc iarse en un momento que no era  como 

ahora,  la  soc iedad le  cerró las puer tas.  Y Feder ico de Achával  práct icamente desaparec ió  como 

arqui tecto.  Juan está estud iando las p lazas  que están  acá enf rente y  en las que  hay pa lmeras,

rosa les,  p lá tanos.  

F igu ra  20 :  Mura l la  Ch ina  (Fo togra f ía  de  Arq .  Eduardo  Sacr i s te )
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Otro tema.  La Mura l la  China.  ¿Porqué les pongo la  Mura l la  China acá? Nada más que para hacer 

una  comparac ión con ot ra  mura l la  nuest ra .  La Mura l la  China se h izo  para ev i tar  que los hunos de l 

nor te  de China,  ba jaran a l  sur .  No hay una mura l la  ch ina  n i  hay una Mura l la  China

que se vea desde la  luna  como decían.  Son una cant idad de obras,  son  muchas mura l las .  Cada 

emperador  h izo  un pedazo.  Suman se is  m i l  k i lómetros y  están hechas las mas var iadas formas.

Como estas de p iedra,  de ladr i l los ,  de t ier ra ,  hay de toda  c lase de mater ia les,  según e l  camino 

por  e l  que iban cruzando.  Y lo  que hacían  e l los  era hacer  dos paredes,  mas o  menos 

separadas  s ie te  metros,  la  re l lenaban,  y  después hacían  e l  camino en e l  medio.  

F igu ra  21 :  Da rwin ,  tapa  de l  l ib ro :  La  Exped ic ión  de l  Beag le  (1831 /36)  A lan  Moorehead .  Ed ic .  de l  Se rba l , 

Ba rce lona ,  1980)

Y este señor ,  que es Char les Darwin,  a  los  que les guste e l  campo argent ino t ienen que leer  a 

estos ing leses  que son Darwin  y  Hudson,  cualqu iera de los dos,  o  los  dos.  Todos los l ibros de 

Hudson.  Darwin  desembarca por  acá,  en San Ju l ián.  E l  v iene  en un barco,  ba ja  y  empieza  a 

caminar .  E l  resto con barco se va  y  lo  espera en ot ro  lado.  Yo  no se como har ían  esto  en esa 

época,  para esperarse,  juntarse  de nuevo. . .  eran épocas  donde pasaba mucho t iempo. . .  a  Darwin 

le  gustaban las mujeres de  Buenos Ai res y  se quedó se is  meses.  Pero bueno,  Darwin  empieza  a 

caminar ,  y  Rosas estaba en un  campamento a pasos  de l  Río  Colorado,  entonces  le  manda un 

emisar io  para que lo  in tercepte,  que es e l  coronel  Pacheco.  E l  coronel  Pacheco lo  para,  Darwin 

v iene  con dos escol tas nada más.  Ha venido juntando p iedras,  pa jar i tos ,  b ichos.  Y Rosas s iempre 

insp i rado,  cree que es un espía.  Darwin  buscaba un b icho que es una especie de  p ich i  c iego,  de 

pe ludo  que no ve.  
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Camina,  se encuent ra con Pacheco.  Pacheco le  d ice “Qué hace?”  y  Darwin  le  d ice “Busco 

pajar i tos  y  demás” .  E l  le  d ice “Como v iene?”  Y Darwin  d ice “Vengo con dos so ldados. ”  Pacheco le 

d ice “Pero  mire que acá hay ind ios,  es pe l igroso” .  “No-d ice Darwin-  yo  soy 

hombre de paz.  A mí que me van a hacer  s i  yo  no  t ra igo nada,  armas,  nada” .  

Bueno,  Pacheco lo  l leva a ver  a  Rosas.  Se van a l  campamento.  Y en ese l ibro  Darwin  descr ibe

muy b ien la  ent rada del  campamento,  donde é l  ve que Rosas,  además de sus t ropas de   b lancos 

medio desarrapados,  t iene  a lgunas d iv is iones de  ind ios también.  

Bueno,  lo  l levan a la  presencia  de Rosas,  é l  lo  descr ibe a  Rosas como un t ipo muy ser io ,  muy 

“mi l ico” .  Que le  habla en per fecto ing lés,  que se presenta  muy educadamente,  y  le  vuelve a 

preguntar  lo  mismo.  Y Darwin  le  vuelve  a contestar  que  busca pa jar i tos ,  e tc ,  y  le  pregunta  “Y 

usted  que hace?”  y  Rosas le  d ice  “Yo  estoy empujando a los ind ios para abajo,  as i  podemos

ganar  t ier ras” .  Darwin  le  d ice “Pero ent re  sus t ropas veo que hay ind ios también,  se van  a matar 

ent re  e l los” .  Entonces Rosas le  contesta  “Esa es la  idea” .   Esto da la  idea  de l  c in ismo de la  cosa.

Pero lo  que es in teresante es escuchar ,  o  mejor  d icho imaginarse a t ravés de  la  lec tura,  todo lo 

que  d ice Darwin.  Después Darwin  se va de  ahí,  Rosas lo  de ja  i r  f ina lmente espía  o no.

Y Darwin  l lega  a la  prov inc ia  de Buenos  Ai res,  y  parece ser ,  hay constanc ia  de que fue e l  pr imero 

que  escaló la  S ier ra  de la  Ventana.  Bajó de l  o t ro  lado,  cruzó  e l  Salado,  y  se fue para  Buenos 

Ai res.  En Buenos  Ai res le  gustaron las mujeres.  Porque escr ibe a  sus hermanas d ic iéndoles  

que  eran igual  que las españolas,  muy l indas.  Se hace  ar reg lar  los  d ientes,  porque venía  con 

problemas.  

Después  sube un poco más y  sube esquivando todo  e l  Del ta ,  porque e l  Del ta  no se podía  

p isar  se  l lama e l  T igre,  según los españoles,  porque estaba  e l  yaguareté,  y  e l  yaguareté  te 

comía.  Entonces tenían  que dar  un rodeo.  

Después  de ese rodeo,  ba ja  nuevamente,  cruza,  se toma e l  barco,  y  lo  notab le  es que de este 

v ia je  que hace Darwin,  que creo  que dura un par  de  años,  l lega a Ing la ter ra  y  se enc ier ra ,  no sa le 

más.  Y a l  año qu ince o ve in te ,  de lo  que está escr ib iendo,  aparece e l  famoso l ibro El  or igen de 

las especies .  Y a lgunos ot ros más.  Que todavía  hoy es un  l ibro a veces cont rover t ido,  y  s iempre 

hay ot ro  que sa le  d ic iendo que es c ier to .  En f in ,  la  cuest ión  es que fue una persona rea lmente 

excepcional ,  que creo que después  tuvo muchos problemas de ar t r i t is ,  e l  mal  de Chagas,  que lo 

t iene  que haber  cont ra ído  acá  obv iamente.  No se  podía  i r  s in  l levarse a lgo de  nosot ros.
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F igu ra  22 :  Ind ios  Pa tagones  (D ibu jo  de l  l ib ro  de  Darwin)

Bueno,  estos son los ind ios según e l  d ibu jante de Darwin.  Son patagones pero con  una c ier ta 

imaginac ión.  Porque los patagones,  según las fotos  que yo  v i  de los curas que  

anduvieron  por  e l  sur ,  eran  muchís imo más pobres  que estos,  apenas tenían  una p ie l  y  nada más, 

no tenían  vest idos tan e legantes  n i  cosa por  e l  est i lo .   

F igu ra  23 :  Fo r t ín

Y por  ú l t imo,  les  quer ía  contar  e l  tema del  for t ín ,  que es e l  tema que está l igado a la  Mura l la 

China.  E l  for t ín  fue una cosa que,  empezando desde Mercedes,  fue corr iendo las  l íneas.  Eran 

l íneas  que  tenían  un for t ín  cada ve in t ic inco  k i lómetros más o menos,  que era la  d is tanc ia  a  la  que 

se oía  e l  ru ido de l  fus i l .  De modo ta l  que cuando los ind ios  cruzaban la  l ínea,  uno  t i raba un t i ro  y 

le  av isaba a los ot ros.  Y todo eso  se fue corr iendo,  hasta que  a A ls ina se le  ocurre hacer  una 

verdadera  mura l la ,  que  empezara  en Córdoba y  que l legara hasta  Bahía  B lanca.  Tenía  la  f r io lera 

de 1300 k i lómetros.  Pero que  no la  l legaron a hacer ,  pr imero porque era  una cosa
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c ic lópea,  y  después porque Als ina  se mur ió .  Entonces ahí  se  quedó f rust rado e l  camino de los 

for t ines.  Pero los for t ines,  que eran  nada más que un  puesto de v ig ía ,  todavía  hoy se pueden ver . 

Las rast r i l ladas  y  los  for t ines,  los  lugares  donde estuv ieron.  Inc luso  en Trenque Lauquen han 

hecho uno,  para e l  tur ismo,  pero bastante rea l .  Y la  zanja  también.  La zanja  se ve porque a l  lado 

de la  zanja  hay un camino  que recorre gran par te  de esto que se l lama prec isamente “E l  camino 

de la  zanja” .  Está e l  camino,  y  la  depres ión  que era la  zanja.  

F igu ra  24 :  Zan ja  de l  f o r t ín  (D ibu jo  Arq .  Manue l  Ne t)

La zanja  era una obra c ic lópea.  Los ind ios lo  que hacían  era l lenar  la  zanja  de  reses muer tas, 

t i raban las reses y  le  pasaban por  ar r iba.  De modo que no fue muy efect iva.  Lo que s í ,  lo  que 

lograban con eso era re tener  un poco e l  paso y  permi t i r  que l legaran las t ropas  que empezaron  a 

tener  fus i les  Remington en aquél  momento.  En  e l  mismo momento práct icamente que  en 

Estados  Unidos.  Entonces yo  pensaba,  ¿porqué no hay más pel ícu las  argent inas que  re la ten un 

poco  todo estos avatares? Estas  h is tor ias que son tan in teresantes,  y  me contaba e l  Sr .  S imón 

Feldman que es c ineasta,  que  no se podían  hacer  por  una cuest ión de costo.  Y que eran pe l ícu las 

que  neces i taban muchís imos  ind ios,  so ldados,  movimientos,  e tc .  Con todo  a lgunas pe l ícu las  se 

h ic ieron,  recuerdo una que se l lamaba “E l  ú l t imo perro”  que v iv ía  en los for t ines,  y  a lguna más 

debe haber .  

La de  ar r iba era para ter renos  b landos,  y  la  de abajo  era para ter renos duros.  Esto estaba hecho 

por  un  ingeniero,  e l  ingeniero  Parchape.  Además yo  cons idero que fue uno  de los pr imeros 

urbanis tas.  Porque p lanteó una  ser ie  de chacras para  tener  pasturas para la  cabal lada.
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Tenía  una  ser ie  de v iv iendas,  escuelas,  e tc .  más una cant idad  de campos de  a l fa l fa .  Era lo  que 

quer ía  sobre todo Rosas para la  cabal lada.  E l  gran tema de estos movimientos  era qué comían

 los cabal los.  Los cr is t ianos no comían  nada,  se mor ían  de  hambre.  Se comían una avest ruz, 

a lgún  cabal lo .  Pero e l  gran problema era a l imentar  a  los  cabal los.  

F igu ra  25 :  Ca l f ucu rá  y  P incén  (D ibu jo  de  Manue l  Ne t)

Estos fueron a lgunos de los ú l t imos actores.  Cal fucurá,  la  p iedra  azul .  Que como ustedes  ven 

vest ía  un i forme argent ino.  Rosas  le  d io  a  un montón  de ind ios categor ía  de  coroneles y  demás. 

Ustedes  habrán oído  hablar  de l  cac ique Rosas,  le  d io  hasta  su apel l ido.   Y P incén fue uno de los 

ú l t imos rebeldes.  Los dos mur ieron malamente,  en los Toldos,  en lo  que  es hoy Genera l 

V iamonte.  Pobres,  desprov is tos  de todo,  porque yo  creo  que e l  gobierno,  s in  ent rar  a  dec i r  s i  fue 

un genocid io  o  no –yo  creo  que s í- ,  los  t ra tó  rea lmente  muy mal .  A l  punto ta l  que  todos los 

acuerdos  que se h ic ieron con  los ind ios fueron mal  tomados por  par te  de  los

cr is t ianos.  Los ind ios más o menos respetaron s iempre,  y  bueno,  a  medida  que los iban 

empujando y  se iban quedando s in  vacas,  se ponían  muy bravos y  hasta  1885 l legaron a 

Chiv i lcoy.  Y 1885 fue ayer .  Y eso fue e l  ú l t imo malón grande.  

Bueno,  estos eran ot ros dos actores.  Estan is lao Zebal los t iene  un l ibro muy l indo que lo  tenemos 

nosot ros  acá en nuest ra  b ib l io teca,  “Un v ia je  a l  país  de los araucanos” .  Muy l indo l ibro, 

recomendable a todas luces.  Y e l  que no hay que  perderse es e l  de Luc io  V.  Mansi l la ,  “Una 

excurs ión a  los ind ios ranqueles” .  
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Y Emi l io  Mi t re  v ive una aventura  en la  cuál  cas i  se muere de sed,  por  hacerse e l  guapo,  y  ser ía 

o t ra  aventura  d igna de l  c ine.  Estos eran los personajes  c iv i les  d igamos,  que actuaron  en todo ese 

teat ro .  

F igu ra  26 :  “Mancha”  de  Buenos  A i res  en  1930

Esta es la  “mancha”  de Buenos  Ai res en 1930,  un poqui to  más a l lá  de San Is idro,  un poqui to  más 

acá de  Qui lmes.  Y ahora ustedes  saben,  todo esto es una  so la  masa que va  Rosar io 

práct icamente a La Plata y  s igue  más abajo.  Y a l  oeste  ya  está l legando a Mercedes,  como una 

cosa densa.  Lo negro que  se ve es todo lo  const ru ido.
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F igu ra  27 :  P lan i to  de  c i ca t r i ces  de  Buenos  A i res

Y este es  un p lan i to  de las c icat r ices que  t iene Buenos Ai res.  Las  cosas que se han ido quedando 

y  que  se han estab i l izado.  Por  e jemplo,  esto es e l  ar royo  Maldonado.

Y acá había  un puente que  fue uno de los pr imeros puentes de peaje.  E l  peajero era un vasco, 

que  cobraba un peso por  cruzar  cada carro.  Y e l  puente  estaba acá y  esto era Cabi ldo  que 

después  seguía  por  acá y  se hacía  Santa Fe,  y  esto era Las Heras.  

Después  de cruzar  e l  puente se  vo lv ía  a  abr i r  Lu is  Mar ía  Campos y  seguía.  

Y esto era  San Beni to  de Palermo,  la  casa de Rosas.  E l  parque de Palermo.  Por  entonces  Rosas 

usaba también este camino,  venía  por  Chacar i ta ,  cruzaba  por  W arnes,  y  se iba a Santos  Lugares 

donde tenía  sus cabal ladas,  su  estanc ia  y  sus so ldados.  

La d is func ión de ca l les  medio cruzadas  que hay a l  l legar  a  Recoleta,  ocurre porque e l  te j ido 

or ig ina l  era rectangular ,  cuadrado,  para le lo  a  la  costa  de l  r ío .  Pero acá la  costa de l  r ío  se 

inc l inaba.  Esta era la  or ig ina l  costa  de l  r ío .

Entonces  a l  inc l inarse,  las  ca l les  vo lv ían  a ser  para le las,  por  eso  acá se arma esta const rucc ión.  

Esto era  la  P laza  Once que era una  p laza  de carretas.  Acá estaba  e l  fer rocarr i l ,  e l  pr imer 

fer rocarr i l .  La avenida Pueyrredón  que hace una ampl ia  curva.

Este era  e l  pueblo de F lores,  ahí  estaba  Chacar i ta ,  que se inaugura  con f iebre amar i l la .   

Pero antes  de inaugurar  Chacar i ta ,  se inaugura un cementer io ,  a l  cuá l  se t ra ían  los muer tos por 

una  v ía  que va at ravesando todas las ca l les  en una  forma to ta lmente  i r regular ,  y  que después  fue 

la  Avda.  Chic lana.  Esto era Mataderos.

La ent rada  de Buenos Ai res según lo  que d ice F lorenc io  Escardó.  Escardó escr ibe “Geograf ía  de 

Buenos  Ai res” ,  y  d ice que la  ent rada  de Buenos Ai res rea lmente está en la  Avda.  Gra l  Paz y 

Avda.  de los Corra les.  Y e l  puer to  actua l  es una ent rada para  Europa.  E l  d ice una cosa  muy 

in teresante,  y  es que Buenos Ai res  muest ra  sa l ientes rocosas  en cuat ro  o  c inco puntos  que son:  
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F igu ra  28 :  Croqu is  con  fechas  (L ínea  h is tó r i ca )

El  Parque Lezama (que t iene  las barrancas) ,  e l  Parque del  Ret i ro ,  Las Barrancas de  Belgrano,

e l  Cementer io  de F lores y  la  ca l le  Grec ia  a l  l legar  a  la  Avda.  Gra l .  Paz.  

Esto que  yo  puse acá es una ca l le  que se l lama L idoro  Quinteros.  Es una ca l le  que es  curva y 

que  resul ta  ser  una de las cabeceras  de l  ant iguo Hipódromo Nacional .  

Acá ent ramos en mater ia  en  rea l idad.  Yo  les quer ía  dec i r  dos pa labras de lo  que  yo  p ienso de la 

arqu i tectura  y  de la  decadencia  nuest ra .  Porque la  arqu i tectura  no es una cosa  a is lada de la 

decadencia  cu l tura l  de todo.  

Después  de Caseros,  y  de haber  ten ido una arqui tectura  muy pobre,  la  arqu i tectura  nuest ra  no 

fue n i  por  las  tapas parec ida a  la  de Perú o a la  de México,  que  eran arqui tecturas de  p iedra,  la 

nuest ra  fue en e l  mejor  de  los casos,  de barro,  de adobe,  y  ahí  nos quedamos.  Y después de 

Caseros,  empieza  a haber  inmigrac ión,  ingenieros,  arqu i tectos y  demás,  la  cosa  empieza  a 

mejorar  mucho,  y  mejora  yo  d i r ía ,  hasta l legar  a  un p ináculo  ent re  1900 y  1920,  donde se agregan 

cemento armado,  hormigón armado,  e tc .  Una cant idad de e lementos,  e l  h ier ro ,  e l

t ranvía,  Av.  de Mayo,  Puer to  Madero,  e l  teat ro  Colón.  En esta f ran ja  se h ic ieron una enorme 

cant idad  de ed i f ic ios de gran  ca l idad,  como e l  Teat ro  Colón,  como e l  Congreso,  como e l  Baro lo , 

e l  Correo,  de los cuáles todavía  hoy seguimos usuf ructuando.  Práct icamente después  de esto los 

argent inos  no h ic imos más nada.  Se h ic ieron,  s í ,  obras de  inf raest ructura,  hasta durante  e l

peronismo también se h ic ieron  casas,  hospi ta les,  escuelas.  Juan Acosta,  que se h izo  e l  teat ro

San Mart ín .  Bueno s í ,  a lgunas obras  se h ic ieron.

Pero yo  no puedo entender  como por  e jemplo e l  teat ro  San Mar t ín  se ha hecho ent re  medianeras 

con un  lo te  todo tor tuoso.  ¿No merecer ía  e l  teat ro  San Mar t ín  haber  ten ido toda una manzana? 

Estas son  las cosas de nuest ra  miser ia  menta l ,  que yo  rea lmente no ent iendo.
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El  teat ro  San Mar t ín  es una gran obra,  pero s i  se hubiera hecho como se han hecho los teat ros de 

Tucumán por  e jemplo,  que  están en una manzana,  la  cosa ser ia  d is t in ta .  En f in ,  es lo  que 

tenemos.  E l  ter remoto de San Juan del  43,  marca  ot ro  mojón de nuest ra  venida a menos.

Porque cuando ocurre este ter remoto,  ya  había  desde hace unos años antes,  todo un grupo de 

arqui tectos  b ien ent renados,  que estaban t rabajando en la  Escuela de Arqui tectura  de Tucumán. 

Y que  se of rec ieron y  fueron a t rabajar  a  San Juan.  Y que  por  supuesto los proyectos  de San 

Juan sa l ieron de Buenos Ai res,  y  no  les h ic ieron caso.  Entonces  todo este grupo después  de i r 

presos  por  pe learse con e l  Gobernador ,  terminó yéndose  a Ing la ter ra .  Ahí  se nos  acabó un poco, 

e l los  fueron Sacr is te ,  Caminos,  Cata lano,  o  sea,  una p léyade  de grandes arqui tectos,  y  que 

lamentablemente no  pudieron con e l  estamento of ic ia l .  En cambio  e l  estamento of ic ia l ,  s i  b ien 

h izo  –como d ice Juan-  e l  teat ro  San Mar t ín ,  también h izo  la  Facul tad de Derecho,  Ingenier ía ,  e l 

monumento a l  Descamisado,  e tc .

Que rea lmente no nos inser tan  para nada en e l  mundo g lobal  como arqui tectos in teresantes, 

modernos.  Estos arqu i tectos se fueron en genera l  a  v iv i r  a  Ing la ter ra ,  a  Estados Unidos.  Sacr is te 

vo lv ió ,  t rabajó en Tucumán,  pero ya  s in  haber  ten ido  e l  empuje que merec iera.  

Mient ras  que Bras i l  por  e jemplo  tomó las enseñanzas  de Le Corbus ier  que había  estado en e l  29, 

h izo  e l  Min is ter io  de Educación,  h ic ieron  una cant idad de  ed i f ic ios que s í  fueron rea lmente 

in teresantes  desde e l  punto  de v is ta  mundia l .

Los nuest ros,  nos quedamos muy escasos.  Hay a lgunas  cosas,  Cabi ldo y  V i r rey de l  P ino,  cuando 

en la  decadencia todavía  hubo a lgunos puntos.  En Suipacha y  Paraguay,  de l  36.  Las cosas de 

Bonet .  Ar is ton de Breuer  en Mar  de l  P la ta  de l  43.  Y bueno s í ,  no  se puede dec i r  que no.  Pero 

para  lo  que era Argent ina en  aquel  momento,  lo  que pudo haber  hecho,  h izo  muy poco.  

Y ahora  l legamos por  acá,  donde yo,  no me animar ía  a  dec i r  qué.  Porque s i  b ien nos d ice e l 

d iar io  que hay un auge bárbaro,  e l  auge bárbaro  se da en Puer to  Madero.  Y se da con obras que 

chorrean  d inero por  la  ventana,  pero nada más.  No hay una obra de  estas que tenga un c ier to 

sent ido  y  una c ier ta  inserc ión.  

En genera l ,  e l  panorama es bastante t r is te  desde mi  punto de v is ta ,  porque ha fa l tado ese 

impulso.  La facu l tad,  n i  hablar ,  a  par t i r  de l  84,  de la  ent rada  en la  democrac ia  y  demás,  toda la 

un ivers idad  práct icamente  se quedó s in  d iseño

Reconver t i r  todo eso,  levantar  todo eso. . .  se ha perd ido  e l  sent ido de lo  que  t ienen que ser  las 

cosas.  Yo  veo que ahora hay profes ionales que ven  la  cosas con mucha levedad,  s in  preocuparse 

demasiado,  y  eso me parece  que es gravís imo.  

Los a lumnos que egresan,  también.  Están pensando en hacer  una  casa en un barr io  cerrado.  
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