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Buenos Aires representa 
a una de las capitales 
del mundo con mayores 
ofertas culturales, y en 
ellas, la arqueología y la 
paleontología representan un 
polo de atracción de niños y 
adultos. Entre el 25 y el 31 de 
octubre de 2021, la Dirección 
General Patrimonio, Museos 
y Casco Histórico llevó a 
cabo la séptima edición de 
la Semana de Arqueología 
y Paleontología de Buenos 
Aires. Se desarrollaron 
diferentes actividades 
vinculadas con esta 
disciplina: ponencias sobre 
trabajos arqueológicos y 
paleontológicos emprendidos 
en esta Ciudad y el AMBA, 
visitas guiadas a sitios 
destacados dentro de nuestro 
ámbito histórico, una mesa 
con publicaciones de autores 
participantes y una serie de 
conversatorios que abordaron 
cuestiones vinculadas a 
intervenciones arqueológicas 
y paleontológicas, 
restauración, conservación y 
legislación.

VII SEMANA DE LA 
ARQUEOLOGÍA Y la 
PALEONTOLOGÍA
de buenos aires



Introducción 

El presente trabajo se ini-
ció en el año 2019 cuando 
recibimos en el Centro de 
Arqueología Urbana la do-
nación de un conjunto de 
moldes, contra-moldes y 
ornamentos de fachada 
de principios del siglo XX. 
Los mismos habían perte-
necido a un antiguo taller 
de escultura, que en los 
últimos 100 años había 
cambiado varias veces de 
propietario. Con los cam-
bios en la sociedad y en las 
demandas arquitectónicas 
posteriores al movimiento 
moderno, el taller pasó de 
una primera etapa dedica-
da a la producción de or-
namentos arquitectónicos, 
para luego orientarse hacia 
el equipamiento de jardines 
y piezas del tipo conmemo-
rativa, como bustos, placas 
y otras. 

Estos cambios también se 
vieron reflejados en varias 
mudanzas del taller, sien-
do su último destino un 
galpón en la localidad de 
Don Torcuato, Provincia de 
Buenos Aires (figura1). Sus 
últimos propietarios fueron 
quienes se contactaron 
con el CAU, así como con 
otras instituciones, al ver-
se en una situación de des-
alojo y buscando un buen 
destino para los cientos de 
piezas1.

Resumen

La siguiente ponencia se 
encuadra dentro de un pro-
yecto que aborda el estudio 
de los sistemas de cons-
trucción, procesos y mate-
riales empleados en la ar-
quitectura de Buenos Aires 
entre finales de siglo XIX 
y principios del XX, a par-
tir de la indagación directa 
sobre los objetos, desde 
la perspectiva de los estu-
dios de cultura material y 
aplicando una metodología 
experimental. Se presentan 
los avances realizados en 
torno a un conjunto de mol-
des, contra-moldes y pre-
moldeados, utilizados en la 
producción de ornamentos 
de fachada entre 1900 y 
1930, que fueron recibidos 
como donación en 2019 en 
el Centro de Arqueología 
Urbana y dieron lugar a la 
creación del Laboratorio de 
Patrimonio Urbano. 

Las piezas pertenecían a 
un antiguo taller de “fren-
tistas” del que también se 
conservaron herramientas, 
planos y documentación. 
Un conjunto único en su 
tipo, de gran valor patrimo-
nial y que resulta clave para 
indagar sobre el proceso de 
producción de la arquitec-
tura de Buenos Aires hacia 
principios de siglo XX. Se 
ha comenzado por clasifi-
car y sistematizar los mate-
riales, se realizaron tareas 
de limpieza y conservación 
preventiva, y se definieron 
distintas líneas de indaga-
ción.

De moldes y 
molduras. 
Arqueología de 
los sistemas 
de producción 
de ornamentos 
arquitectónicos 
en Buenos Aires 
(1900-1930) 
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1.Nuestro agradecimiento a 
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Terenzi, y a Marcelo Magadán 
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sarnos. Se realizó una pri-
mera selección de piezas, 
las cuales se encontraban 
bajo un centímetro de pol-
vo, para su traslado al CAU 
y evaluación luego de su 
limpieza. 

A partir de este primer acer-
camiento se determinó que 
el conjunto tenía un gran 
valor histórico y se reali-
zaron distintas etapas de 
selección y traslado de pie-
zas. Esto derivó en la crea-
ción de un nuevo espacio 
dentro del CAU, denomi-
nado Laboratorio de Patri-
monio Urbano, dedicado a 
la investigación en torno a 
los sistemas de producción 
de la arquitectura ecléctica 
e historicista de finales del 
siglo XIX y principios del 
siglo XX. El espacio fue in-
augurado en noviembre de 
2019, en el marco de La No-
che de los Museos.

Además de los moldes 
rescatados del taller, se 
pudieron recuperar algu-
nos documentos, planos 
y herramientas originales. 
El plano de la figura 2 por 
ejemplo, es un detalle cons-
tructivo que muestra el pro-
ceso de producción entre el 
estudio de arquitectura y la 
ejecución de la obra. Se tra-
ta de un registro que vincu-
la el trabajo del frentista y 
el taller de escultura, mos-
trando cómo el diseño del 
arquitecto se materializa 
con los premoldeados que 
dispone el taller, es decir, es 
el eslabón entre el proceso 
proyectual de diseño y la 

mentos en la arquitectura 
historicista, por lo tanto, 
no tendrían que ser poste-
riores a la década de 1940 
o 1950. Sin embargo, no 
poseíamos ni el nombre 
primitivo del taller ni fechas 
precisas en las cuales ba-

Primer abordaje

Luego de una primera vi-
sita al taller procedimos a 
estimar la antigüedad de 
las piezas que, suponía-
mos, eran contemporáneas 
al uso de ese tipo de orna-

Fig. 1: Vista de algunas de las piezas y moldes en el galpón de 
Don Torcuato antes de su traslado. Foto: 2019.

Fig. 2: Detalle de uno de los planos de obra realizados por el taller que 
muestra la disposición de los distintos premoldeados, para lograr el 

diseño del arquitecto.



diente al depósito, actual-
mente hay una construc-
ción moderna y no tenemos 
registro de cómo era este 
antiguamente. Respecto 
a Junín 1492, la dirección 
que figuraba como oficinas 
de ventas en Capital, allí se 
conserva todavía una cons-
trucción de dos plantas de 
principios de siglo XX. Con-
sultando una guía de 1922, 
Anuario de Arquitectura e In-
geniería de la República Ar-
gentina, encontramos que 
en esa dirección funciona-
ba el taller de escultura de 
Ernesto Riganti. Pudimos 
determinar así que este fue 
el taller primitivo de donde 
provenían las piezas. Des-
conocemos sin embargo 
cuándo fue adquirido por 
Nicolas Giuliani, supone-

Otro dato para continuar en 
esta línea, a pesar de ser 
tardío, surgió de una serie 
de remitos de la década 
de 1940 que hallamos en-
tre la poca documentación 
que se recuperó junto a las 
piezas. Estos registraban 
la venta de esculturas de-
corativas, con membrete a 
nombre de Nicolás Giulia-
ni, e indicando un depósito 
en la localidad de Vicente 
López, al norte de la ciudad 
de Buenos Aires, y una ofi-
cina comercial en Capital 
Federal. Esto concuerda 
con el relato oral de los úl-
timos propietarios quienes 
referían a que las piezas 
habían estado en Vicente 
López antes de su traslado 
al galpón de Don Torcuato. 
En la dirección correspon-

ejecución en obra del cons-
tructor. 

Ejes de investigación

Con respecto a las distin-
tas líneas de indagación 
que se plantearon, tenemos 
por un lado lo relativo a la 
historia del taller y, por otro, 
las que surgieron a partir 
del abordaje directo so-
bre las piezas. Uno de los 
moldes, un capitel de estilo 
bizantino presentaba una 
inscripción con la leyenda: 
“DG” “San Juan 1146”, que 
a priori identificamos como 
la dirección de destino de 
ese ornamento. Sin em-
bargo, luego encontramos 
que en esa locación había 
funcionado el taller de Da-
vino Girolami, un recono-
cido escultor de principios 
de siglo XX. Un artículo en 
la revista Caras y Caretas 
lo nombra como uno de los 
principales talleres de es-
cultura comparada y pro-
ducción de calcos de yeso, 
pero cuya especialidad no 
eran los ornamentos arqui-
tectónicos2. Siendo esta la 
única pieza que encontra-
mos con esa inscripción, 
pensamos que pudo ser 
una encomienda o adquiri-
da por nuestro taller al de 
Girolami para ser copiada. 
Esto abrió la puerta pensar 
la circulación de moldes en 
la época y no restringir las 
piezas de cada taller a las 
que cada uno ofrecía en sus 
catálogos. 

2. Caras y Caretas, N° 961, 3 de 
marzo de 1917, p. 63.



facilitan su identificación, 
lo pudimos encontrar a la 
fecha en cuatro edificios 
distintos, que a su vez co-
rresponden a estilos diver-
sos. Esto sigue claramente 
la lógica eclecticista donde 
cada pieza se conjugaba li-
bremente de acuerdo a las 
decisiones del arquitecto, 
del constructor y la disponi-
bilidad de piezas en el taller 
de escultura. 

Como último punto de 
abordaje, nos centramos en 
el trabajo y experimenta-
ción con las técnicas tradi-
cionales de producción de 
ornamentos, fundamental-
mente sobre los materiales 
utilizados, mezclas, des-
moldantes y moldes blan-
dos (figuras 3).

funcionaba un gran salón 
de ventas, en la planta alta 
había una vivienda, y en el 
subsuelo un depósito. Ac-
tualmente no quedó ningún 
vestigio de la decoración 
original del interior del sa-
lón de planta baja, ya que 
fue totalmente remodelado 
por el supermercado que 
allí funciona.

Otra de las líneas de inves-
tigación que estamos traba-
jando, aborda el reconoci-
miento de los premoldeados 
y ornamentos en edificios 
existentes en la ciudad, lo 
que podría brindarnos in-
formación sobre la relación 
entre arquitectos, construc-
tores y el taller. Para el caso 
de un mascarón con un ros-
tro femenino, cuyos rasgos 

mos que a principios de la 
década de 1940.

La construcción de la calle 
Junín presenta en su fren-
te ornamentos del tipo que 
producía el taller, por lo que 
incluso pudo haber sido 
construida por el mismo Ri-
ganti. Por medio de algunas 
fotografías de la década de 
1990, observamos que la 
fachada era más ornamen-
tada y que fue transforma-
da alrededor del año 2000, 
donde se perdieron varios 
detalles y molduras. Una de 
las tareas que estamos lle-
vando a cabo es la recons-
trucción digital del frente 
primitivo y un cruce entre 
sus ornamentos y las pie-
zas rescatadas del taller. En 
la planta baja sabemos que 

Figs.3: Proceso de producción y ensayo de materiales.  




