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Resumen 

La presente comunicación se propone dar cuenta de las 
experiencias compartidas entre docentes y asistentes al 
Seminario de Formación en Investigación “Investigar (en) 
la ciudad. Perspectivas metodológicas multidisciplinares”, 
organizado en el marco del Programa de Formación en 
Investigación (FI) de la Secretaría de Investigación de la 
FADU e impartido en el Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo” durante 
los meses de mayo y junio de 2018. 

El Seminario tuvo como objetivo general presentar 
diferentes perspectivas metodológicas útiles para el 
estudio del espacio urbano y ligadas a diferentes 
disciplinas: la Historia, la Sociología, la Antropología y la 
Arquitectura. La propia modalidad de los Seminarios FI, 
que posibilitan un conjunto de asistentes amplio que va 
desde estudiantes de grado y posgrado, hasta becarios, 
docentes e investigadores, permite que estos se 
trasformen en espacios de intercambio de saberes, 
trayectorias y experiencias múltiples.  

En la presente comunicación daremos cuenta de las 
experiencias, propuestas y resultados alcanzados durante 
el dictado del Seminario, reflexionando sobre las 
particularidades y potencialidades que este tipo de 
espacios de formación (de encuentro multidisciplinar, con 
asistentes con diferentes niveles de formación)  tienen 
dentro de la investigación académica. 
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Encontrarse en la ciudad. Sociología, Historia, Antropología y 
Arquitectura 
Intentaremos aquí ensayar una reflexión en torno al trabajo académico en/con la 
ciudad, enmarcado en la interdisciplina. Este equipo está conformado por tres 
profesionales con trayectorias diversas. No obstante, la Arquitectura, la  Sociología y 
la Antropología confluyeron en la mirada histórica. De esta manera, y con Buenos 
Aires como eje, cada una de nosotras pensó problemáticas de investigación que 
incluyeron la variable urbana y espacial como tema de análisis. Nuestros recorridos 
se intersectaron en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES, UNSAM) donde 
nos desempeñamos como becarias de posgrado y desde allí transitamos distintas 
estrategias de trabajo conjunto. Además de participar del núcleo de estudios urbanos 
allí radicado, presentamos nuestras investigaciones en el espacio del Seminario 
General y coordinamos en dos oportunidades la mesa de estudios urbanos. De 
aquello surgió el interés por compartir nuestras experiencias de investigación, las 
dificultades con las que nos encontramos y las estrategias que implementamos para 
sortearlas. En este sentido, el espacio del Seminario de Formación en Investigación 
“Investigar (en) la ciudad. Perspectivas metodológicas multidisciplinares”1 que 
dictamos, nos resultaba ideal para poner en discusión con otros y otras los temas que 
nos interesaban. Por ello propusimos un programa que contemplara los desafíos de la 
Interdisciplina (ver ANEXO).  
El seminario se dictó entre los meses de mayo y junio de 2018 y asistieron 
formalmente alrededor de 15 estudiantes (Figura 1). Entre ellos contamos con dos 
proyectos grupales, uno vinculado al patrimonio y la gestión en el municipio de La 
Matanza y el otro referido a una pregunta de tipo comparativa sobre ejecución de 
partidas y urbanización de villas entre los municipios de Quilmes y Avellaneda. 
Respecto a estos temas una alumna presentó una propuesta de trabajo sobre el 
Derecho a la Ciudad en el municipio de San Martín, mientras que sobre la gestión 
también se trató un proyecto que tenía como eje el plan de manejo socio ambiental de 
un sector de la región metropolitana. Se presentaron también dos planteos referidos a 
investigaciones históricas articuladas con propuestas proyectuales. Se presentó una 
propuesta de tesina de especialización sobre representaciones artísticas de la ciudad. 
Dos estudiantes se presentaron con inquietudes sobre las viviendas colectivas en la 
ciudad, aunque con enfoques diferentes. Por un lado desde un abordaje que 
reconstruye las miradas disciplinares en perspectiva histórica en torno a Lugano I y II 
y por el otro una propuesta de análisis sobre el rol de desarrolladores privados en la 
construcción de ciudad a partir de un caso contemporáneo.  

1-El seminario se organizó en el marco del Programa de Formación en Investigación (FI) de la Secretaría de
Investigación de la FADU, y fue impartido en el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas
“Mario J. Buschiazzo” (IAA).
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Extrañamiento en el terreno 
Umberto Eco ([1977] 2001) afirma que unx tesista tiene que hacer la tesis que esté 
preparadx para hacer. En parte, el autor se refiere a la cuestión de los materiales con 
los que se debe trabajar para realizar una investigación y que ellos deben estar a su 
alcance cultural. Parece un señalamiento simple pero no siempre estamos advertidos 
de lo complejo que puede ser el trabajo con fuentes y documentos de investigación.  
Por ejemplo, en el caso de que nuestro objeto esté situado temporalmente en la 
Colonia, debemos comprender cómo se escribía en ese entonces o incorporar el 
significado de determinadas palabras que, en ocasiones, en el lenguaje 
contemporáneo tienen otro sentido.  
Si queremos demostrar cómo determinados grupos se desplazaban por la ciudad 
hace 100 años, debemos pensar que esa información quizás no esté disponible. 
Entonces, sería necesario que contemos con herramientas que nos permitan conocer 
cómo era la ciudad en ese momento, qué nombres tenían las calles, los espacios 
públicos, cuáles eran las centralidades, etc. Así, se podrán realizar mapas de flujo y 
movilidad.  
Si la estrategia metodológica que elaboramos implica la realización de entrevistas en 
profundidad, también debemos preguntarnos si conocemos cómo realizar una. 
Además, si contamos con acceso a lxsentrevistadxs que deseamos y si están 
dispuestxs a brindar entrevistas y a hablar del tema de nuestro interés. Si no tenemos 
acceso, la estrategia de investigación debe ser repensada. En muchas ocasiones 
lxsentrevistadxs no quieren brindar entrevistas porque consideran ciertos temas como 
delicados, porque estuvieron expuestos como funcionarios públicos o, simplemente, 
porque no nos consideran como interlocutorxs válidos. 
 
A. La ciudad en las fuentes escritas 
Empezamos a recorrer las posibilidades de investigación en relación a la ciudad 
desde el periodo más temprano. En ese sentido, retomamos la investigación doctoral 
de BettinaSidy sobre el Buenos Aires tardocolonial. Dicho trabajo fue abordado con 
documentación proveniente del Archivo General de la Nación (AGN), por lo que nos 
dio el puntapié para trabajar con lxs estudiantes sobre los límites y las posibilidades 
del trabajo con fuentes escritas. Repasamos juntos las características del repositorio, 
los fondos disponibles, las formas de acceso al material y algunas de las burocracias 
institucionales de las que depende muchas veces el desarrollo de la investigación. 
Sumamos también algunas colecciones que se encuentran disponibles online 
(archive.org, Trapalanda, entre otras) y propusimos estrategias de búsqueda que 
fueran acordes a los intereses en cada caso.  
Respecto al trabajo en si con las fuentes, reflexionamos en torno a distintos 
acercamientos posibles, siempre en diálogo con nuestros temas y preocupaciones de 
investigación. No obstante, las fuentes no suelen responder de manera transparente 
a nuestras preguntas por lo que se hace necesario un trabajo de triangulación de 
materiales de diversas proveniencias y características que puedan conformar un 
corpus, con todo lo que ello implica en la presentación de un trabajo de investigación. 
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Para que este tipo de abordaje sea posible, es necesario llevar una suerte de diario 
de campo del archivo en donde queden consignadas las citas, las referencias y los 
hallazgos. Asimismo, el diario nos permite llevar un registro de lo que hay -para 
presentes y futuras investigaciones- y de lo que no hay. La ausencia de materiales 
disponibles es una dificultad que siempre se presenta en el campo y con la que solo 
es posible lidiar a partir de la intertextualidad y el diálogo entre las voces y los 
silencios de los actores.  
Durante la clase reflexionamos sobre cómo se modifican las preguntas iniciales 
respecto a las fuentes disponibles y el conocimiento del campo. De esta manera ante 
la pregunta; ¿cómo encontrar a la ciudad en los documentos coloniales?, nos 
acercamos a todo un conjunto de fuentes dispersas que planteaban distintas miradas 
en torno a la urbe. El abordaje elegido tuvo que ver en parte que ver con la limitación 
documental y en parte con las características del periodo. Para acercarnos a la 
ciudad colonial era necesario empezar por las fuentes producidas por agentes 
gubernamentales (Figura 2). En este sentido, durante la clase trabajamos con 
fragmentos y propusimos a lxs estudiantes que pensaran preguntas, temas, actores 
involucrados. Luego de la actividad repasamos la necesidad de afinar las preguntas 
de investigación y la metodología en relación a los materiales disponibles. En función 
de esto es que avanzamos al segundo periodo/problema a tratar; la producción de 
cartografías de la cuidad.  
 
B. La ciudad cartografiada 
La ciudad de Buenos Aires durante el Régimen Conservador fue el escenario del que 
nos valimos para continuar con la reflexión sobre las fuentes y las posibilidades 
metodológicas en la investigación.  Nos detuvimos en la investigación de Nora 
Coiticher y sus preguntas acerca de la ciudad de fines del siglo XIX y comienzos del 
XX. Su trabajo nos permitió reflexionar acerca de las fuentes que produce una ciudad 
moderna, quienes las producen, con qué fines, y quienes quedan excluidos de esas 
representaciones. Entendiendo que la ciudad es siempre un espacio en disputa, nos 
acercamos a las fuentes entendiéndolas como espacios de materialización de esas 
luchas y los conflictos, lo que nos llevó a preguntarnos cómo encontrar la ciudad de 
los actores subalternos. Mientras que muchas veces en las investigaciones 
arquitectónicas y urbanísticas la mirada se centra en los vestigios materiales, para las 
Ciencias Sociales lo material se produce en una relación constante con lo social, y de 
allí se destaca la importancia de los actores: individuos particulares, grupos 
subalternos, funcionarios de diferentes rangos o instituciones, todos ellos que 
configuran, levantan, grafican y piensan la ciudad. Nos detuvimos a pensar el desafío 
que representa reponer estas acciones de los diferentes actores, pero también en 
cómo estos enriquecen nuestras miradas como investigadores acerca de un 
fenómeno concreto, de un fragmento urbano o de un conjunto de fuentes. 
Respecto a las fuentes, reflexionamos acerca de la disponibilidad de la prensa 
escrita, y su lugar dentro de la cotidianeidad urbana, variable según cada periodo. 
Específicamente para la ciudad moderna, los periódicos oficiaban como proveedores 
de noticias, pero también como espacios de intercambio, como guías urbanas y, en 
muchos casos, especialmente en los periódicos ligados a corrientes ideológicas o 
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partidos políticos, como banderas, espacios de reconocimiento y afirmación. La 
prensa se vuelve así una fuente valiosa para acceder representaciones urbanas de 
diferentes sectores de la sociedad del período, pero también para reconstruir sus 
localizaciones, movimientos, y espacios concretos. 
Nos detuvimos en la posibilidad, frente a fuentes incompletas o  insuficientes para 
responder las preguntas de nuestras investigaciones, de construir fuentes propias. 
Construir nuestras propias cartografías, en este sentido, nos permite reponer 
información desagregada en fuentes como la prensa, las fotografías y los planos 
arquitectónicos y urbanos (Figura3). Mientras que las cartografías tradicionales 
pretenden producir una representación fija y con adecuación a la realidad, 
prescindiendo de la historia y excluyendo de las representaciones a los grupos 
sociales que la habitan y construyen, la incorporación de los actores al relato 
complejiza y reconfigura el trabajo en historia urbana. Asimismo, permite construir 
mapas de flujos y concentraciones, valiéndonos de herramientas propias del análisis 
geográfico y cuantitativo, a partir de la construcción de indicadores y la triangulación 
de datos, en este caso georeferenciadamente. 
 
C. Frente a la ausencia de documentos. La ciudad en las fuentes orales 
Como se mencionó anteriormente, muchas veces no conseguimos acceder a las 
fuentes orales que pensamos en un principio para realizar la investigación. En 
muchas ocasiones, esa imposibilidad se combina con otra que es la dificultad para 
acceder, también, a otro tipo de fuentes más tradicionales. La investigación realizada 
por Gabriela Tavella sobre la construcción de autopistas urbanas llevada a cabo por 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura militar 
(1976-1983) evidenció estas dificultades. En este caso, se trabajó con un corpus 
reducido de fuentes oficiales. Debido a que el proyecto estudiado se realizó durante 
una dictadura, hay documentos oficiales que no existen (como los debates 
parlamentarios) y otros de los que no se tiene certeza de su existencia o no se puede 
acceder a ellos (Figura4).Por lo tanto, se  tuvo que recurrir a otras fuentes como 
prensa escrita y revistas disciplinares de arquitectura e ingeniería. Si bien estas 
fuentes no suplieron la información que para otros períodos se repone con 
documentos oficiales, sirvieron para reconstruir la cronología de discusiones, 
problemáticas y aspectos técnicos que envolvieron todo el proceso de ejecución del 
proyecto (Figura5). 
El trabajo realizado en clase se orientó a reflexionar sobre la falta de fuentes o la 
dificultad para acceder a ellas y cómo resolver ese aspecto en la redacción del 
informe final de investigación.Pero también estuvo dirigido a pensar cómo se puede 
iniciar una investigación a partir de un proyecto particular y qué preguntas se le puede 
hacer desde las ciencias sociales a ese proyecto/obra que nos interesa investigar. En 
este sentido, en la última clase se trabajó con la selección de “casos” y porqué los 
elegimos: porque nos interesa un caso concreto, porque aporta a la comprensión del 
objeto que nos interesa, o porque el estudio de uno o varios casos aporta a la 
comprensión de un fenómeno determinado.  
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A modo de cierre: el diálogo entre distintas disciplinas 
A lo largo del seminario, hicimos énfasis en los aportes de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades para escribir y desarrollar un proyecto de investigación. En este 
sentido, trabajamos con las preguntas qué se le pueden hacer a los documentos 
desde estas disciplinas que complementan la mirada que pueden tener 
lxsarquitectxsy diseñadorxssobre las mismas fuentes.  
Por otro lado, también reflexionamos sobre cómo armar un proyecto de investigación 
y, especialmente, sobre cómo en Ciencias Sociales la estructura inicial es flexible y 
está sujeta a revisiones y reescrituras constantes. Así, el diseño termina de ajustarse 
definitivamente cuando la investigación finaliza y cuando se escribe el informe 
correspondiente. De esta manera, se asegura la coherencia y la consistencia de la 
investigación. El ejemplo más claro es que los objetivos se ajustan según las 
preguntas que realmente pudimos responder con la investigación. De esta forma, es 
preciso reescribir los objetivos que escribimos de manera ideal, al inicio del proceso.  
Respecto a cómo trabajar con el aporte de distintas disciplinas, el trabajo realizado en 
el seminario estuvo orientado a pensar sobre investigaciones particulares (de las 
docentes y de lxs asistentes). Es casi imposible pensar que se puede realizar una 
investigación solamente desde un campo disciplinar. En primer lugar, porque esos 
campos son difusos y son siempre objeto de luchas por determinar qué son y qué 
elementos lo constituyen. Y en segundo lugar, porque siempre tenemos que valernos 
de herramientas, conceptos o metodologías que quizás se utilizan más en otras 
disciplinas aunque no de manera excluyente.  
Para brindar algunos ejemplos, podemos mencionar que si se realiza un análisis de la 
ejecución del presupuesto para la construcción de viviendas, seguramente haya que 
poner en juego herramientas de análisis de confección y ejecución de presupuestos 
públicos que no forman parte del contenido curricular de una carrera como 
Arquitectura. En caso de que nuestro interés sea conocer y analizar cómo se 
desplazaban determinados grupos sociales por la ciudad en un contexto determinado, 
indefectiblemente herramientas de la geografía vinculadas a los flujos, el transporte y 
la movilidad van a ser necesarias. 
Así, los aportes de otras disciplinas van a variar de acuerdo a los objetivos de la 
investigación. En este punto, es importante pensar en qué ámbitos podemos hacer 
circular los avances de los proyectos. Un buen ejercicio es presentarse en jornadas o 
congresos organizados por otras disciplinas o facultades en la que haya mayor 
presencia de otras profesiones. Las preguntas, los cuestionamientos y las 
sugerencias que lxs asistentes pueden realizar a un determinado proyectobrindarán 
otras perspectivas sobre un mismo plan de investigación que servirán para 
complejizar la mirada sobre un determinado objeto. En este sentido y gracias a la 
propia modalidad de los Seminarios FI posibilitan el encuentro de un conjunto de 
asistentes amplio y relativamente heterogéneo que va desde estudiantes de grado y 
posgrado, hasta becarios y docentes, nos permitió construir un espacio de 
intercambio de saberes, trayectorias y experiencias múltiples. 
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Figura 1. El dictado del seminario, junio de 2018 (fotografía de las autoras). 
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Figura 2. Archivo General de la Nación Argentina, Buenos Aires (A.G.N -A-)  “Bandos de los 
Gobernadores del Río de la Plata”, Sala IX, gobierno colonial. Ubicación: 9-8-10-1: 1741-
1752, f. 4. (Fotografía de las autoras). 
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Figura 3. Un ejemplo de cómo cartografiar flujos en el espacio urbano (Autora: Nora 
Coiticher). 
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Figura 4. ¿Cambios en el Boletín Municipal? A la izquierda se puede observar la carátula del 
Boletín del día 24 de marzo de 1976. A la derecha la del 25 de Marzo de 1976, al día 
siguiente de golpe de estado. Disponible en el CEDOM (Centro de Documentación 
Municipal). (Fotografía de las autoras). 
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Figura 5: Solicitada de la Comisión Vecinal de Damnificados por las Expropiaciones Autopista 
Sur. La Prensa, 17/4/1977: 6. Disponible en la Hemeroteca de la Biblioteca del Congreso. 
(Fotografía de las autoras). 
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ANEXO 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN. SEMINARIO FI. Investigar (en) 
la ciudad. Perspectivas metodológicas multidisciplinares 
 

Destinatarios 
El seminario está dirigido a estudiantes –avanzados- de grado y posgrado, becarios, 
docentes e investigadores cuyos intereses de estudio y/o investigación se relacionen 
con temáticas urbanas y deseen adquirir herramientas para abordarlas desde las 
ciencias humanas y sociales. Por lo tanto, se busca orientar a los y las estudiantes 
respecto de la importancia de los documentos y las diferentes alternativas para 
trabajar con ellos. El objetivo final es que quienes asistan al curso puedan elaborar un 
proyecto que refleje la utilización de las herramientas presentadas en el seminario, 
acorde a la instancia académica y las perspectivas de cada asistente.   
 

Objetivos 
El objetivo general de este seminario es presentar una serie de perspectivas 
metodológicas para abordar el estudio del espacio urbano ligadas a diferentes 
disciplinas: la historia, la sociología, la antropología y la arquitectura. Se apunta a que 
los asistentes  incorporen herramientas teóricas y metodológicas ligadas a la 
dimensión urbana que puedan aplicar en sus investigaciones (presentes o futuras). 
 

Objetivos específicos 
Reflexionar sobre la importancia de los documentos y fuentes en la investigación, sus 
límites y sus posibilidades. 
Presentar a les estudiantes los distintos repositorios documentales disponibles, tanto 
físicos (AGN, AYSA, IAA, etc.) como digitales (FamilySearch, Trapalanda, etc.) 
Desarrollar herramientas que permitan elaborar un proyecto de investigación, una 
clase teórica, un trabajo o examen final, según sea el caso. 
 

Programa. Plan de clases 
Clase 1: Presentación del seminario y contenidos. Presentación de los y las 
estudiantes y sus intereses de investigación.  
Clase 2: La ciudad notarial y la cuidad cartográfica 
Clase 3: La ciudad material 
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Clase 4: La ciudad pública 
Clase 5: Cierre del seminario y puesta en común de las ideas de los proyectos de 
investigación para el trabajo final.  
 

Programa. Síntesis de contenidos 
Clase 1: Presentación del seminario y contenidos 
En la primera clase se dará cuenta de la importancia de la perspectiva 
interdisciplinaria  para  abordar problemáticas urbanas en distintos periodos históricos 
y desde distintos enfoques. En este sentido, la confluencia entre historia, arquitectura, 
antropología y sociología abre un abanico de posibilidades respecto a los materiales 
disponibles y las preguntas posibles. 
Se presentarán una serie de fuentes (planos, censos, ordenanzas, encuestas, planes, 
etc.) con las que se trabajara a lo largo del seminario. ¿Dónde pueden hallarse? 
¿Qué preguntas se les pueden hacer? ¿Cómo abordar distintas fuentes de manera 
simultánea? ¿Cómo se  trabajan los diversos formatos - escrito, gráfico, oral-? 
En este primer encuentro se trabajará con documentos y fuentes preparados por las 
docentes para que los y las estudiantes puedan trabajar en clase con ejemplos 
concretos en base a las preguntas realizadas anteriormente.  
Por último, se hará una puesta en común sobre las expectativas de los y las 
estudiantes, sus inquietudes y sus búsquedas.  
 
Clase 2: La ciudad notarial y la cuidad cartográfica 
En esta clase se reflexionará sobre la organización del espacio a partir de lo textual. 
Ubicándonos en el periodo que va desde 1750 a 1850, proponemos distintos cuerpos 
documentales y diversas formas de acercarnos a problemáticas urbanas concretas. 
La idea es dar a conocer  el corpus documental del Archivo General de la Nación 
(AGN). ¿Cómo abordar la ciudad desde este tipo de materiales? ¿Qué ciudad puede 
componerse a partir de estos documentos concretos? ¿Es posible trasladarlos a 
trabajos más contemporáneos? ¿De qué manera?  
 
Clase 3: La ciudad material 
En la ciudad de la modernidad se crean un conjunto de instituciones que construyen 
gráficamente a la urbe: a partir del diseño de redes de infraestructura, servicios, 
trazados, catastros, etc. Estos materiales están hoy disponibles para ser consultados 
(Archivo de AYSA, Archivo del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, entre 
otros) 
En esta clase, se introducirán los archivos y materiales en existencia, y se plantearán 
una serie de preguntas asociadas a las escalas de las representaciones, sus 
alcances y su veracidad. Estimularemos las inquietudes de los y las estudiantes 
respecto a su propia experiencia del espacio urbano y de los servicios públicos.  
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Clase 4: La ciudad pública 
Esta clase se reflexionará sobre los entramados políticos que construyen ciudad. 
Para ello se vuelve necesario centrar la mirada en sus actores: en sus acciones 
contemporáneas, sus alianzas, negociaciones, trayectorias, intereses.  
Se presentaran algunas metodologías cuali-cuantitavias de trabajo: encuestas; 
entrevistas estructuradas, semiestructuradas y grupales;  trabajo con informantes, 
relevamiento de sitios, fotografía y refotografía. ¿Qué elementos hay que considerar 
para analizar la construcción efectiva de la ciudad? ¿Cómo trabajar las distancias y 
mediaciones existentes entre el proyecto y su puesta en marcha? ¿Cómo articular las 
distancias entre la oralidad y el documento escrito? ¿Cómo pensar la cuidad desde el 
presente?  
 
Clase 5: Cierre del seminario y puesta en común 
La última clase se dedicará a la puesta en común de los avances de los trabajos de 
los y las estudiantes y se estimulará la discusión y la actitud propositiva por parte de 
ellos/as. Se ensayaran criterios de evaluación y autoevaluación con el propósito de 
mejorar la propuesta educativa para próximos seminarios. 
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