
Editorial

Otro año ha pasado y nos sentimos sumamente contentos de poder editar nuestro
segundo número. En él hemos incorporado una nueva sección que contiene trabajos de
investigación realizados por estudiantes de intercambio de universidades extranjeras,
quienes han asistido a nuestras clases a partir de convenios internacionales. Nos parece
importante dar a conocer otras miradas que se tienen de la ciudad, por parte de jóvenes
que han venido a la Argentina a pasar un período lectivo en la Facultad de Arquitectura
de la UBA.

Desde la cátedra, este año, hemos impulsado investigaciones sobre el proceso de
industrialización de fines del siglo XIX y la urbanización consecuente de la ciudad, al
convertirse las fábricas en polos de atracción de trabajadores y dar origen, muchas de
ellas, a barrios obreros. Este tema está relacionado, también, con la presencia de
corrientes inmigratorias que fueron mano de obra de esos centros laborales y que
constituyeron comunidades de trabajo. En este número se publican dos
investigaciones. Una de ellas, la de Natalia Krzisnik, se refiere a la llegada de los
eslovenos a San Justo. Si bien fue hecha en el año 2013, al no poder editarla en aquel
momento decidimos incluirla ahora. El trabajo tiene el inmenso valor de ser realizado
por una descendiente de ese grupo étnico quien, mediante la historia oral y la memoria
de sus protagonistas, reconstruye el itinerario de viaje y las motivaciones que llevaron a
esos hombres y mujeres a recalar en esa localidad del área metropolitana. La otra
investigación efectuada por una estudiante peruana, Adriana Castro Lizarbe -de la
Pontificia Universidad Católica del Perú-, muestra comparativamente cómo la presencia
de migrantes del “lejano oriente” -chinos, coreanos y japoneses- impacta de manera
diferenciada en dos ciudades: Lima y Buenos Aires con sus propias estrategias de
subsistencia, conformando barrios dentro de la misma urbe e introduciendo sus
costumbres, su gastronomía, su particular forma de habitar.

La instalación de las fábricas, como se ha mencionado, trajo la necesidad de asentar
población trabajadora. Algunas empresas, desde una actitud filantrópica hacia su
personal, otorgaron ciertos beneficios: proveedurías, salas de lactancia para los hijos
de sus obreras, clubes deportivos, etc. hasta llegar, en algunos casos, a construir
viviendas. También, el gobierno nacional -a partir de su rol de Estado Benefactor en los
años 1940- inició planes habitacionales de diferente magnitud y en distintas zonas de la
ciudad para alojar principalmente a migrantes del interior que se convirtieron en
operarios de esos centros fabriles. Dos estudiantes, María Belén Dalbesio y Alejo Lecchi,
analizan de manera complementaria las antiguas trazas de un sector de la ciudad, el
posterior establecimiento de la fábrica Grafa y el surgimiento del barrio 17 de octubre
en Villa Pueyrredón.

El proceso de desindustrialización, iniciado en las décadas de 1980-90, produjo
cambios urbanos en la ciudad de Buenos Aires. Algunas fábricas abandonadas,
desmanteladas y posteriormente demolidas fueron sustituidas por mega obras. Quién
se hubiera imaginado que la cervecería Palermo sería reemplazada por un shopping:
el “Alto Palermo”. Este tema lo desarrolla un pasante de investigación y ex estudiante de
la materia: Juan Manuel Muñoz. Su trabajo apunta a ver el importante giro que provoca
ese centro comercial en el entorno, cambiando las condiciones socio-económicas del
lugar con la construcción de numerosos edificios en torre, sin perder de vista, en su
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estudio, la historia de la cervecería y del grupo empresarial Tornquist-Bemberg.

Otra investigación que hemos realizado en forma conjunta con Jorge Purriños y
Federico Falabella (docentes de la cátedra) intenta poner en debate las intervenciones
hechas en antiguas fábricas paralizadas y reconvertidas, desde fines de los años 1990,
en viviendas en lofts; oficinas corporativas u hoteles. En particular se analizan ejemplos
concentrados en el barrio de Barracas. Estas refuncionalizaciones traerán como
consecuencia la atracción de inversores inmobiliarios en la zona, la suba del precio de
los terrenos y una transformación en la composición económica de la sociedad local.

Una estudiante, Daniela Bravo, se aleja de Buenos Aires para investigar una
urbanización –en la que vivió desde niña- que se origina alrededor de las actividades de
la base naval de Punta Alta, muy cerca de Bahía Blanca. Su trabajo recorre
cronológicamente las distintas etapas en la conformación urbana y concentra su
estudio en los diferentes conjuntos de viviendas que se construyen para el personal, las
tipologías y el equipamiento en relación a las jerarquías de oficiales y suboficiales que
residían en la base.

Cómo se usa el espacio público desde el trabajo en la calle en dos barrios: Palermo y
Liniers es el eje de la investigación realizada por una estudiante mexicana Violeta Lugo -
de la Universidad Nacional Autónoma de México- quien, a través de un exhaustivo
relevamiento, observa el comercio ambulante, la ocupación de las veredas, la
nacionalidad de los vendedores y los principales usuarios de esos espacios barriales.

Por último otra docente de la cátedra, Lidia Ferreiro, expone un trabajo que forma parte
de una clase teórica en la que utiliza como fuente principal de su estudio una novela
histórica sobre la peste amarilla que asoló a Buenos Aires en el año 1871. Mediante
cartografía de época y fotografías nos muestra cómo vivió la ciudad ese terrible flagelo y
las medidas de corte higienista que se tomaron para combatirlo.

Esperamos que todas estas investigaciones –con diferentes metodologías y despliegue
de información- contribuyan a conocer un poco más la historia urbana de Buenos Aires.
Como expresamos en el primer número, buscamos con esta revista digital trascender
los límites físicos de las aulas de nuestra facultad, salir del ámbito académico para
compartir nuestro trabajo, nuestra producción de conocimiento, con otros sectores de
la sociedad.

María Marta Lupano

3


