


Una política de detección, valoración y  preservación 

del patrimonio cultural requiere de una ciudadanía 

que se involucre y  participe en las acciones y  los pro

gramas que un gobierno implemento. Los habitantes 

de Buenos Aires necesitamos conocer y  comprender el 

valor simbólico que los bienes culturales tienen en el 

proceso de construcción de nuestra identidad social. 

La publicación de estas Guías apunta a difundir para 

involucrar, para sumar a todos en la tarea colectiva de 

apropiarnos de nuestro patrimonio cultural.

Dr. Gustavo López
Secretario de Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Entre lo s  m ú lt ip le s  p a t r im o n io s  que  la C iudad  de B u e n o s  A ire s  tiene, 

e s tá  s in  duda  e l a rq u e o ló g ic o ;  es é ste  un  cam p o  c ie n t íf ic o  b a sta n te  

re c ien te  q ue  se  ha id o  in c o rp o ra n d o  a l a m p lio  tra b a jo  de re sca te  de 

nue stra  m em oria, p o n ie n d o  en e v id e nc ia  un  p a sado  que está, a u n q u e  a 

veces no lo veam os, por e sta r  enterrado.

D ebajo  de las ca lle s, ca sa s  o p lazas, a s i com o debajo  de las lín e a s  de 

subterráneos, ex iste  un patrim on io  m ás que interesante. Cuando lo s h a b i

tan te s  pasean , trabajan  o s im p lem en te  conve rsan , por debajo  de la línea 

de t ierra  ex isten  resto s m ate ria le s de l pa sado  que nos h ab lan  de cóm o 

desarro lla ron  esas  m ism as act iv id ad es nue stro s  an tecesore s t iem po atrás. 

Las e x cavac io ne s a rq u e o ló g ic a s  han  ido  m ostrando  face tas in u s it a d a s  de 

la h is to r ia  desde  lo m on um en ta l a lo c o tid ia no , lo h a b itu a l de la v ida  

d o m é st ic a , en un lu g a r  de c o n s ta n te  ca m b io  co m o  es la c iud ad . Los 

h a lla z g o s  de ob je to s,  de re sto s  de a rq u ite c tu ra s  p ú b lic a s  y  p riva d a s, 

e n t ie r ro s  b a jo  la s  ig le s ia s ,  a v e c e s  h a sta  d e l s im p le  fo g ó n  de t ie rra  

hecho  en e l p iso , son  to d o s  e lem en to s que con fo rm an  ahora  un v a lo ra 

do p a tr im o n io  in se p a ra b le  de la v ida  c iud ad an a , de l p o rte ñ o  y  de su s  

v is ita n te s .  A  veces está  ah í m ism o, donde  fue  ha llado , o tra s  veces el 

recam b io  in m o b ilia r io  o b l ig ó  a re scata rlo  y  gu a rd a rlo  d ign am e n te  para 

ev ita r su  pérdida y ga ran tiza r  su  co n t in u id ad  en el t iem po, está  en e x h i

b ic ió n  en m useo s de l m ism o  G ob ie rno  de la C iudad. Tam b ién  la in fo r 

m ac ión  c ie n t íf ic a  que se o b t ie n e  es p ub licad a  en lib ro s  de lo s  cu a le s  

e s ta  G u ía  e s  e l p rim e ro , m o s t ra n d o  u na  ta re a  in te n s a  que  d e sd e  la 

D ire cc ión  G enera l de P a trim on io  y  la C o m is ió n  para la P re se rvac ió n  del 

Pa trim on io  H istó r ic o  Cultu ra l de la C iudad de B u e n o s  A ires, se  v iene  rea

lizand o  en fo rm a s istem á tica .

La a rq u e o lo g ía  es un  d e sa f ío  h a c ia  e l fu tu ro ,  es e l lu g a r  d o n d e  lo s  

a r q u e ó lo g o s ,  h isto r ia d o re s  y u rb a n ista s  re scatan  una  id e n t id ad  u rbana  

de com pleja  v is ib ilid ad , s in  detener el crec im iento  de una ciudad  m oder

na y  cam b ian te , que se tran sfo rm a  a ella m ism a d ía  a día.
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ARQ. NANI ARIAS INCOLLÁ
E L  E S P Í R I T U  D E  L A  G U Í A

M A R C O  C O N C E P T U A L

La c iudad  de B u e n o s  A ire s  posee  un im p o rtan te  p a tr im on io  a rq u e o ló g i

co bajo su  sue lo , que debem os p ro tege r para e l co no c im ie n to , c o m p ren 

s ió n  y  d ifu s ió n  de lo s p ro ce so s so c io cu ltu ra le s  de nue stro  pasado . Con 

ese  e sp ír itu  la D ire cc ión  G eneral de Pa trim on io  (D G Pat) desa rro lla  com o 

u no  de lo s ejes fund am enta le s, e l p rogram a de "A rq u e o lo g ía  Urbana".

El ace le rado  p roce so  de cre c im ien to  de la c iud ad  co n lle vó  a un p a ra le 

lo p roce so  de d e stru cc ión  de t e s t im o n io s  de l p a sa do  que, s in  em bargo, 

quedaron  en la m em oria  u rbana. La in d ife re n c ia  o d e s in te ré s  por s it io s ,  

e d if ic io s  y  ob je to s p roduje ron  la pérd ida irreve rsib le  de co n te x to s  m ate

ria le s p o ten c ia lm en te  in te re sa n te s  en cu an to  a la in fo rm a c ió n  que a rro 

ja b a n  sob re  a c t iv id a d e s  in d u str ia le s ,  a g r íc o la s ,  gan ad era s, com ercia le s, 

a d m in is t ra t iv a s ,  h a b ita c io n a le s,  de e sp a rc im ien to , a s i com o  de la q u e 

ma o d e p ó s ito  de basu ra, etc.

Dar cu en ta  de e sto , p o s ib il it a  re cono ce r in d isc u t ib le m e n te  el v a lo r  y 

s ig n if ic a c ió n  cu ltu ra l que rev iste  este  p a tr im o n io  c ie n t íf ic o  y  la nece 

s id ad  de su  e s tu d io  y  pue sta  en valor.

La A rq u e o lo g ía  U rb an a  es una  d is c ip l in a  que  no se  d e sa rro lla  ú n ic a 

m ente en a cc ion e s  d ire c ta s  - so n d e o s  y  e x ca vac io n e s  bajo  e l su e lo -  s in o  

en e l e s tu d io  s is te m á t ic o  de tod o  t ip o  de e v id e nc ia  m ate ria l de l p a sa 

do a travé s  de una m e to d o lo g ía  c ien tíf ica  e sp ec ífica . E d if ic io s  h is t ó r i

co s  so n  a n a liz a d o s  en  su s  re sto s  m ate ria le s c o n st ru id o s  y  aún  en pie: 

paredes, re sto s  de ca rp in te ría s, la d r illo s  o in s ta la c io n e s  sa n ita r ia s .

La a rq u e o lo g ía  ha id o  a va n za n d o  lentam en te  a lo la rgo  de lo s  años, t ra 

tand o  de cub rir  d ife ren te s áreas u rbanas, con  e sp ec ia l é n fa s is  en el ce n 

tro  h is tó r ic o  d eb id o  no só lo  a la ve lo c ida d  de l recam b io  in m o b ilia r io ,  

s in o  tam b ié n  por se r e l área m ás a n t ig u a  de la ciudad.

El Gran La ro u sse  U n ive rsa l de fine  a la A rq u e o lo g ía  com o:

... " la  p u e sta  a l d ía, e stud io  y  p ub lica c ión  de lo s ve stig io s  m a te n  a le s de 

la  a c t iv id a d  h um ana . La a rq u e o lo g ía  es u n a  de la s p rin c ip a le s  a d q u is i

c iones de la m e tod o log ía  h istórica. Acude  no  so lo  a lo s d ocum en to s escri

tos s in o  tam b ién  a lo s ve stig io s  m ate ría le s de la a ct iv id ad  h um ana , s u s 

ceptib les de estud io , es decir, de c la sificac ió n  y  com parac ión ".

Según  expresa la Ley Marco de Patrim onio Cultural del Gobierno de la Ciudad 

de B ue no s  A ire s  (GCBA), ap robada en d iciem bre de 2 0 03 , e l pa tr im on io  

arqueo lóg ico  de la C iudad A utónom a de Bueno s A ires esta conform ado por: 

Z o n a s  A rq u e o ló g ic a s  co n st itu id a s  por s it io s  o en c lave s c laram ente d e f i

n idos, en lo s  que se com p rue b e  la e x iste n c ia  real o p o te n c ia l de resto s 

y  te s t im o n io s  de in te ré s  relevante.

B ie n e s  A rq u e o ló g ic o s  de In te ré s  R e le van te  ex tra íd o s  o no, ta n to  de 

la sup e rfic ie  te rre stre  o de l su b su e lo , com o m ed io s  su b a cu á t ic o s.

E sto s  b iene s son  parte de n ue stro  p a tr im o n io  m ate ria l cu yo  m ensaje  y 

s ig n if ic a d o  e stud ia  la "A rq u e o lo g ía  U rbana".

09



Este patrim on io , no renovable, requiere de una po lítica  de protecc ión  que 

debe ser p lasm ada por p lan ificad o re s a esca la  naciona l, re g ion a l y  local. 

Es de de stacar y  queda claro en las p á g in a s  de esta  Guía que a ñ o s  an te s 

de co m e n za r  la g e s t ió n  de la D G Pat ya  se  rea liz a b a n  e x c a v a c io n e s  y 

p ro sp e cc io n e s  a rq u e o ló g ic a s,  desde  o tra s  á reas de l GCBA.

A C C IO N E S  D E  C O N S E R V A C IÓ N  Y  R E S T A U R A C IÓ N

La DGPat, en su s  trab a jo s  de A rq u e o lo g ía  U rbana, in c lu ye  la c o n se rv a 

c ión  y  re stau ra c ió n  de lo s  fra gm e n to s  y  ob je to s  que so n  e x tra íd o s  en 

las e x ca vac io n e s  rea lizad a s en la c iudad  de B u e n o s  A ires. E sta s  ta reas 

im p lic a n  lleva r a cab o  a cc io n e s  de este  t ip o  en lo s trab a jo s de cam po, 

en ta re a s de la b o ra to r io  y  en lo s m on ta je s de e x p o sic io n e s.  Para e llo  es 

nece sa rio  tam b ié n  traba ja r en la c o n se rv a c ió n  p re ven tiva  y  en  la d o c u 

m en ta c ión  de tod o  ese  co n ju n to  de ob je to s.

En e l m arco  de un  C o n v e n io  f irm a d o  e n tre  e l G C BA  y  la F a cu ltad  de 

A rq u itec tu ra , D ise ñ o  y  U rb a n ism o  (FA D U ), un g ru p o  de e sp e c ia lis ta s  en 

e l tem a  t ra b a ja  en fo rm a  in t e rd i s c ip l in a r ia  co n  lo s  a r q u e ó lo g o s  d e l 

Centro  de A rq u e o lo g ía  U rbana  (C A U ) con  el f in  de cu id a r lo s  m ate ria le s  

desde  que son  e x tra íd o s  de la t ierra  hasta  su  d e p ó s ito  o e x p o sic ió n .

Limpieza mecánica de un mural de azulejos Vasija denominada lebrillo, del siglo XIX

A C C IO N E S  D E  D IF U S IÓ N  E N  E L  M A R C O  D E L  P R O G R A M A :  

“ A R Q U E O L O G ÍA  U R B A N A ”

Es in d isp e n sa b le  d ifu n d ir  e ste  p a tr im o n io  en la so c ied ad  con  v is ta s  a 

su  c o n o c im ie n to  e id e n t if ic a c ió n , co n se rv a c ió n  y  p ro tecc ión .

El a c c e so  a l c o n o c im ie n to  e n to n c e s  es e l p rim e r p a so  para su  s a lv a 

gua rd a  y  fu nd am en ta lm en te  para su  e stu d io  e in v e s t ig a c ió n .
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La Página Web de Patrimonio
Uno de los cap ítu lo s  fundantes de la Pág ina  Web de la DGPat es "P A T R I

M O N IO  ARQUEOLÓGICO".

En el aparece un primer Marco Conceptua l in troductorio  a la tem ática, 

un G lo sar io  Técnico, Recom endac iones a l vec ino  y  las In te rve n c io n e s  

(sond eos y excavaciones) realizadas por la DGPat del año 2000 a hoy.

Semana de la Arqueología
Se desarro lló  con una variada oferta de activ idades que in c lu yó  mesas 

redondas, v is ita s  gu iad as  a im portantes s it io s  de va lor a rqu eo lóg ico  y  

p a le o n to ló g ico  y una Exposic ión  "C o ta  bajo 3 " en la Casa de la Cultura, 

Av. de Mayo 575. Durante cinco d ías se puso én fasis  en los subsue los, 

tú n e le s  y e sp ac io s  su bterrán eos de Buenos A ires, con  e l ob je tivo  de 

d ifu n d ir p iezas a rqu eo ló g ica s y v a lio so s  s it io s  de in terés patrim on ia l, 

verdaderos te st im o n io s  de nuestro presente y pasado.

Exposición en la Casa de la Cultura en el marco de la “Semana de la Arqueología”

Sitio web DGPat, Patrimonio Arqueológico



Mapa de Sitios Arqueológicos, en el marco de la "Semana de la Arqueología”

Estos te st igo s  de la vida cotid iana  desde la Colonia  a nuestros días, sur

g id o s  de excavaciones en el barrio de San  Telmo, en e l terreno donde  

estuvo ubicado el Caserón de Rosas y en el Convento  de San ta  Catalina, 

atrajo a un im portante  número de e spec ia lis ta s  y púb lico  en general.

Calendario 2003
Otro de los elementos de difusión de la temática fue el calendario del 2003.

Calendario DGPat 2003
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LOS BARRIOS PORTEÑOS ABREN SUS PUERTAS

La DGPat realiza desde hace dos años, la v is ita  a s it io s  a rqu eo lóg ico s  

de la ciudad con el fin  de redescubrir túneles, su bsu e lo s  y zanjones. Se 

abren a l púb lico  lugares com o: los Túneles de la M anzana de las Luces, 

el Zanjón de Granados, el Caserón de Rosas en e l Parque 3 de Febrero, 

la C isterna del C o le g io  Fader, e l Palacio  de las Artes, e l Convento  de 

San ta  Ca ta lin a , las G a le ría s su b te rrán eas  de la Casa de G ob ie rno, el 

Cem enterio de la Recoleta, entre otros.

Visitada guiada: Zanjón de Granados Visita guiada: Manzana de las Luces

LEY NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PALENTOLOGÍA 27543/03

En e l año 2003 se aprobó la Ley N aciona l que protege de manera in te 

gra l el pa tr im on io  a rqu eo ló g ico  y p a le o n to ló g ico , s irv ien do  de marco 

referencial a m uchas leyes. La primera Ley N acional de A rqueo log ía  data 

ba de 1913, con lo cua l ésta  nueva fue un logro, tras m edio s ig lo  de 

in ten to s  fa llidos, e stab lec iendo  los o rgan ism o s de con tro l en cada pro

v in c ia  y en la c iu dad  de B u e n o s A ires. En este  ca so  es la D irecc ión  

General de Patrim on io  de la Secretaria  de Cultura del G ob ierno  de la 

Ciudad, el Ó rgano de Ap licac ión  por Buenos Aires.

Los m od e lo s de f ic h a s  u t il iz a d o s  son  lo s d ise ñ a d o s  por e l In s t i t u to  

N aciona l de A n tro po lo g ía  y Pensam iento  Latinoam ericano  ( IN A P L ) con  

form atos que responden a cuatro ca tegoría s a rqu eo lóg icas e stab lec idas: 

Y a c im ie n to s ,  C o le cc io n e s , L o te s  de O b je to s  y  O b je to s  a r q u e o ló g i 

cos. En este sentido el inventario  constituye un banco de datos que pro

porciona in form ac iones con v ista s  a l conocim ien to  objetivo, a l estud io  

e in v e s t ig a c ió n . Por otro lado  d icho  reg istro  co n stitu ye  la base  para 

im p lan tar m edidas de protección.
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ORGANIZACIÓN DE LA GUÍA

La Guía persigue proporc ionar in form ac ión  de prospecciones, sondeos y 

excavaciones realizadas en la ciudad de Buenos A ires con el fin  de la 

in ve st iga c ió n  ap licada.

El criterio  ad optad o  por la DGPat y la Com isión  para la Preservación del 

Patrim on io  H istó rico  Cu ltural de la C iudad de Buenos A ires (CPPHC) fue  

presentar este patrim on io  bajo tres categoría s:

S i t io s :  son  lugares y e sp ac io s  ab iertos, com o ser p lazas, terrenos del 

ferrocarril, parques o ba ld íos,debajo  de los cuales hay restos a rqueo ló 

g ic o s  de l pasado , que son  s ig n if ic a t iv o s  para la m em oria c iu dadan a,  

estén o no v is ib le s.

E d if ic io s :  son  construcciones, generalm ente ed ific io s an tiguos, debajo  

de los cuales se han hecho descubrim ientos de estructuras m ás antiguas, 

restos de construcciones, grupos de objetos o m ateriales cu lturales de 

cualquier t ipo , u tilizados para interpretar el pasado de la ciudad y sus  

hab itantes.

H a lla z g o s :  son  descu brim ien tos de ob je tos o arte factos cu ltura les de 

cualquier Índole, o pozos de basura o a ljibes que los con tengan  en su 

interior, que hab itu a lm ente  son  en con trados por casu a lid ad  pero que  

fueron e stu d iados científicam ente. No tienen relación  con lo que pue

da haber sido  constru ido  encim a de ellos.

El re su ltado  fue un e xh au stiv o  trab ajo  co m partid o  por la DGPat y la 

CPPHC, con e l fin  de que la com unidad  conozca parte del patr im on io  

arqu eo lóg ico  de la ciudad.

Quiero destacar el serio y r igu roso  trabajo  de in ve st iga c ió n  cien tífica  

realizado por los A rqu eó logos Dan ie l Schave lzon  y Marcelo Weissel, asi 

com o la co lab o rac ió n  de la CPPHC, a través de su Secretaria, la Lie. 

Leticia Maronese.

La G u ía  in c lu y e :

- Lugares excavados por la DGPat y por la CPPHC; en gestiones anterio

res al 2000 por otras áreas del GCBA y por e l CAU -FADU -U BA .

- H a llazgo s públicos, que están  en libros, d iarios o rev istas (se incluye  

el crédito  de quien realizó el trabajo, ejem plo: Túneles de la M anzana  

de las Luces).

- G losario  Técnico.

- Recom endaciones a l Vecino.

- Un Plano, a m odo de insert, en el que aparecen las obras con su u b i

cac ión  georreferencial.

- 14 P lanos en las ca tego ría s  (S it io s  y E d ific io s) que ilu stran  a lgu n a s  

zonas donde se practicaron las excavaciones o sondeos.
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Ficha tipo de Objetos Arqueológicos

Ficha tipo de Colecciones
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CAU: CENTRO DE ARQUEOLOGIA URBANA

FADU: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO 
Y URBANISMO

FFYL: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

UBA: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

PAQ: PROYECTO ARQUEOLÓGICO QUILMES 

PREP: PROGRAMA DE ESTUDIOS 
PREHISTÓRICOS

DDHH: DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DGM: DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS 

DGPAT: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

CPPHC: COMISIÓN PARA LA PRESERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

CPRABYB: COMISIÓN PRO-RESCATE 
ARQUEOLÓGICO DE LA BOCA Y BARRACAS

SOSP: SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

SC: SECRETARIA DE CULTURA

GCBA: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES

LCABA: LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES

IHCBA: INSTITUTO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES

M.O.A.: MONUMENTOS Y OBRAS DE ARTES

INAPL: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 
Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

CNMMLH: COMISIÓN NACIONAL DE MUSEOS Y 
DE MONUMENTOS Y LUGARES HISTÓRICOS

CONICET : CONSEJO DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TÉCNICAS 

RES: RESIDENCIA 

STA: SANTA

F.C.G.S.M: FERROCARRIL GENERAL SAN MARTIN
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P L A Z A  S A N  M A R T Í N
EX M ERCADO  DE ESCLAVOS, M U SEO  DE B ELLA S  ARTES, CUARTEL DEL RET IRO

La Plaza San Martín es uno de los espacios más s ign ifica tivo s  de la ciudad 

por su h istoria y por su belleza, a la vez que es uno de los pocos restos de 

la antigua barranca al rio que marca la topografía que ten ía Buenos Aires. En 

ese sitio  ex istió  el primer mercado de esclavos de la ciudad, in sta lado en una 

residencia que había constru ido  el gobernador Robles. Con los años allí se 

construyó la Plaza de Toros, el antiguo Cuartel del Retiro donde estuvo San 

Martín y el parque fue usado como plaza de armas para ejercicios m ilitares. 

Con los años cam bió su uso y se reconstruyó en la parte superior de la barran

ca el enorm e y ex cep c ion a l e d if ic io  que se hab ia  hecho y en v iad o  a la 

Exposic ión  de París de 1889, bajo la Torre Eiffel. En él func ionó por treinta 

años el Museo de Bellas Artes hasta que fue trasladado a su ubicación actual. 

La plaza ta l como la vem os actualm ente fue resultado de una primera sec

ción  realm ente de plaza pública, la que inc lu ía  el m onum ento ecuestre a 

San Martín, más una sección  que tras dem oler los ed ific ios y casas ex isten 

tes en la parte in fe rio r de la barranca, le dio a la plaza la forma peculiar 

que aun conserva.

Bajo su suelo se han ido haciendo hallazgos de objetos y restos de las d ife

rentes épocas y construcciones y de los u sos que este espacio tuvo, de tan 

ta trascendencia para la h istoria porteña.

DIRECCIÓN AV. SANTA FE, FLORIDA, MAIPÚ, AV. L. N. ALEM, RETIRO 

FUNCIÓN ORIGINAL: CUARTEL MILITAR; ACTUAL: RECREACIÓN 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

CCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN REALIZADA POR: CAU-FADU-UBA / 2000



P A R Q U E  L E Z A M A

Según una vieja tradición la primera ciudad de Buenos A ires fue fundada en 

el s itio  en que ahora está el Parque Lezama, sobre la barranca que en ese 

entonces, 1536, miraba al río de la Plata, y cerca del Riachuelo, único puer

to natural de la región. Con el tiem po se construyeron casas aunque por su 

carácter de barranca quedó despoblada; en el s ig lo  X IX  fue comprada para una 

gran residencia que fue pasando de manos, entre propietarios de origen inglés, 

hasta que llegó a Don Gregorio Lezama, en cuyo testam ento se ind icaba que 

el sitio fuera vendido al m unicipio para ser un sitio abierto al público. La resi

dencia fue transform ada en Museo H istórico  N acional y, tras dem olerse las 

casas sobre las calles Defensa y Brasil, se transform ó en un parque.

En los años 1988  y 1989  se decid ió hacer una extensa excavación arqueo

lóg ica  con el objeto  de e stud ia r los re sto s de esa prim era fu nd ac ión  de 

Garay, pero no pudo hallarse n ingún  objeto que perteneciera a esa época, 

ni evidencias de poblam iento tem prano en el sitio. Esto fue im portante para 

repensar la h istoria  de la fundación  de la ciudad, basada en crón icas d iscu 

tib les y poco claras y en la im portancia  de la arqueología  como el m ecanis

mo científico idóneo para este tipo  de estud ios. La falta de evidencias en el 

parque, no im plica que la ciudad no pudiera haber sido  fundada en las cer

canías, en a lgún  lugar que aún espera ser descubierto o que ya ha sido des

truido por las transform aciones de la ciudad moderna.

BRASIL, DEFENSA, PASEO COLÓN, MARTIN GARCÍA, SAN TELMO DIRECCIÓN 

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: RECREACIÓN FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

REALIZADA POR: CAU-FADU-UBA / 1988-89 EXCAVACIÓN



P A R Q U E  3  D E  F E B R E R O  ( P A L E R M O )

Lo que hoy son los parques de Palermo, cuyo nom bre oficia l es Parque 3 de 

Febrero desde que lo inaugurara N ico lás Avellaneda en 1874, es resultado 

de la sum atoria  y transform ación  de los an tiguo s terrenos de Juan  Manuel 

de Rosas y la obra del pa isajista  francés Charles Tahys. Gran parte de estas 

tierras era baja y tendía  a inundarse  con las crecientes del río o las lluvias 

fuertes, por eso se la rellenó una y otra vez, con la basura p roveniente de 

la ciudad. Esto hace que bajo una capa de pasto hayan toneladas de obje

tos, enteros o fragm entados, que conform an un patrim onio excelente para 

estud iar la vida de la ciudad a lo largo de casi doscientos años.

Por otra parte m uchos de los ed ific ios que fueron constru idos allí y luego 

dem olidos, como el Pabellón de los Lagos, la Estación  Palermo, el Café de 

Hansen, el Servicio  de Agricu ltura y tantos otros, tienen sus cim ientos ente

rrados en esas plazas, a la espera de nuevos trabajos arqueológicos. In c lu so  

cuando hay grandes lluvias, la erosión  deja al descub ierto pequeños frag 

m entos de v idrios o lozas, que son parte de esos grandes rellenos de n ive 

lación y que han perm itido a los a rqueólogos recuperar objetos de todo tipo 

a lo largo de los años. Está proyectado excavar el s itio  donde fueron ente

rrados los ornam entos del fam oso Pabellón de París de 1889, que estuviera 

en Plaza San Martin a fines del s ig lo  X IX.

DIRECCIÓN AV. LIBERTADOR, VIAS DEL EX F.C.G.S.M., AV. CASARES, PALERMO 

FUNCIÓN ORIGINAL: RESIDENCIAL; ACTUAL: RECREACIÓN 

PROTECCIÓN LEV NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN REALIZADA POR: CAU-FADU-UBA / DESDE 1987



J A R D Í N  B O T Á N IC O
ANTIGUO POLVORÍN DE CUELI

Una de las obras más s ign ifica tiva s  de la Generación de 1880  fue el Jard ín  

Botán ico  de la ciudad, espacio público destinado al esparcim iento y la cu l

tura a la vez, d iseñado  por el pa isa jista  francés Charles Tahys. Este gran 

espacio estaba ubicado sobre la barranca hacia el río, cerca de los an tiguo s 

terrenos de Rosas y donde Sarm iento estaba organ izando su gran Parque 3 

de Febrero. Pero las obras del Botán ico  se hicieron sobre lotes que habían 

ten ido otros u sos y propietarios anteriores, entre ellos la fam ilia Cueli, cuyo 

apellido le había dado el nombre a un polvorín  ubicado en ese lugar.

Los polvorines eran construcciones só lidas de ladrillos que m antenían la pó l

vora para los fu sile s y cañones en un clima seco, separando los barriles del 

sue lo m ediante altas arcadas y rodeado de un doble muro de protección. 

Las excavac ione s hechas en 1 986  perm itieron  ubicar resto s del po lvo rín  

debajo de uno de los invernaderos, m uy alterado ya que se había usado par

te de los cim ientos después de la dem olición, para constru ir el ed ific io  nue

vo. A su vez, la parte in fe rio r del invernadero en donde se pod ían ver los 

muros más antiguos, fue rellenada con tierra en época reciente.

AV. SANTA FE 3951, PALERMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: MILITAR; ACTUAL: RECREACIÓN FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBIUDA

REALIZADA POR: CAU-FADU-UBA / 1986 EXCAVACIÓN



P A R Q U E  L A S  H E R A S
ANTIGUA PENITENCIARÍA NACIONAL

En la m itad del s ig lo  X IX  se dio in ic io  a la construcc ión  de una gran cárcel 

para la ciudad de Buenos Aires. Para ello se e lig ió  un terreno que quedaba 

en una zona casi despoblada, rodeada de quintas, accesib le por un cam ino 

de tierra que ten ía  a su s  lados, terrenos altos. El ed ific io  era de enorm es 

d im ensiones y ten ia la forma de un panóptico, es decir un sistem a de pabe

llones desp legados en forma de abanico, con un punto central que s im p lif i

caba la v ig ilanc ia  y m antenía un control constante. Adem ás ten ia  todo tipo 

de constru cc iones anexas, se fabricaban  los productos para uso in te rno  y 

hasta externo. Era un conjunto de verdaderas p roporciones que se destaca

ba en la ciudad. Quedó fuera de uso y se lo dem olió en 1962.

Durante la dem olición  se usó un sistem a muy sim ple, que dejó bajo tierra 

los só tano s de todo  el conjunto, cim ientos, pozos c iegos y otras obras de 

in fraestructura, que cada vez que hay una obra en la plaza, se ponen en 

evidencia. Esto ha perm itido ir observando el estado de conservación  de los 

restos y realizar ha llazgos casuales de interés. El s itio  está a la espera de 

trabajos arqueológicos s istem ático s que tam bién perm itan recuperar y dejar 

v is ib le s  restos m ateriales de lo que fue un ed ific io  de alto va lo r sim bó lico  

para la memoria urbana.

DIRECCIÓN AV. LAS HERAS, AV. CORONEL DlAZ, SALGUERO, PALERMO 

FUNCIÓN ORIGINAL: MILITAR; ACTUAL: RECREACIÓN 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN REALIZADA POR: CAU-FADU-UBA / 2000



P L A Z A  R O B E R T O  A R L T
ANTIGUO CEMENTERIO DE POBRES Y ESCLAVOS

En el s ig lo  X V I I I  la parroquia de San M iguel, cuyo ig le sia  se levanta en la 

m isma manzana de esta plaza, estaba destinada a proteger huérfanos, muje

res y pobres. De allí que se estableciera un cem enterio anexo donde eran 

enterrados quienes no pod ían pagar el ser inhum ados en los in teriores de 

las ig le s ia s  o en sus atrios, ya que aun no ex istían  los cem enterios p úb li

cos. El lugar se transform ó luego en el primer H osp ita l de Mujeres y más tar

de en la A sistencia  Pública, la que llegó hasta la década de 1970  com o uno 

de los grandes ed ific io s co lon ia le s que quedaban en la ciudad. Fue to ta l

mente dem olido en 1980  y en su lugar vacio quedó una plaza.

Las excavaciones perm itieron encontrar restos del H osp ita l y la A sistencia, 

en especial varias cámaras subterráneas usadas para letrinas y  desagües, que 

la pob lación  habia im aginado com o extraños túneles. También se extrajeron 

cerca de veinte cuerpos hum anos y cientos de objetos de uso cotid iano en 

esos edific ios, los que una vez restaurados in tegran  el patrim on io cu ltural 

del Gobierno de la Ciudad.

ESMERALDA, RIVADAVIA, BARTOLOMÉ MITRE, SAN NICOLÁS DIRECCIÓN 

ORIGINAL: INSTITUCIONAL; ACTUAL: RECREACIÓN FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAI

SC-GCBA; PAQ; CAU-FADU-UBA / 1997-1999 EXCAVACIÓN



P A R Q U E  D E  L O S  P A T R I C I O S
ANTIGUO MATADERO DE LA CIUDAD

Durante la segunda m itad del s ig lo  X IX  los m ataderos de la ciudad estaban 

in sta lados en los terrenos en que ahora está el Parque de los Patricios. Se 

trataba de tierras abiertas, rurales, donde enorm es corrales hechos con sim 

ples troncos delim itaban los patios de faenas para trabajar con el ganado. 

A sociado a ellos había a lgunas construcc iones modestas, adem ás de bares, 

casas de mala vida y s itio s  donde la pob lación  trabajadora del lugar v iv ía  o 

pasaba su tiem po libre. Era zona de hom bres fuertes, anim ales, olores tre

m endos y sangre, que m uchos veían  con desagrado. Para 1899  fueron des

tru idos y trasladados hacia las afueras de la capital. Con los años se tran s

form ó en un parque de lím ites urbanos, que tuvo un zoo ló g ico  com pleto en 

su interior, más tarde destruido.

Los e stud ios a rqueológicos hechos en el lugar perm itieron analizar los obje

tos que los u suarios de la zona utilizaban  en su vida cotidiana, en especia l 

m uchas botellas de v ino  y cerveza, adem ás de fragm entos de platos, vaso s 

y cubiertos. También juego s de n iño s de cuando se transform ó en parque y 

obviam ente restos de an im ales faenados en el lugar.

DIRECCIÓN COBO, CORRALES VIEJOS, ALMAFUERTE, USPALLATA, 
PARQUE DE LOS PATRICIOS

FUNCIÓN ORIGINAL: INDUSTRIAL; ACTUAL: RECREACIÓN 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

I PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1999



S O L A R  D E  LA  C A S A  D E  P I E R R E  B E N O IT

Durante el s ig lo  X IX  la fam ilia de origen francés Benoit dio dos arquitectos 

m agistrales a la Argentina: Pierre, el primero y generador de in só lita s  leyen

das sobre su posib le origen real huido en la Revolución Francesa y rescatado 

por Rivadavia, quien construyó el pórtico de la Catedral de Buenos Aires entre 

m uchas obras; su hijo Pedro fue favorito de la Generación de 1880, remode

ló el Cabildo, h izo la catedral de La Plata y el d iseño de la ciudad, entre otros 

m uch ísim os ed ific io s  verdaderam ente im portantes. Su  casa, ubicada en la 

esquina de Independencia  y Bolivar fue el resultado de sucesivas am pliac io

nes y m odificaciones durante mucho tiem po, hasta ser dem olida para am pliar 

la avenida en 1982, quedando el terreno baldío hasta la actualidad.

La excavación hecha en el año 2001 perm itió com prender la h istoria  de este 

peculiar edific io, fam oso en su tiem po por su belleza y por haber in ic iado 

la moda afrancesada y del estilo Neogótico aún desconocido en Buenos Aires, 

su s  patio s y co lum natas; asim ism o se recuperó de un sótano, una im p or

tante cantidad de objetos para el patrim onio de la ciudad, incluyendo m osa i

cos de los p isos y m olduras de las paredes.

AV. INDEPENDENCIA 498, SAN TELMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: BALDIO FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILID/

DGPAT E IH, GCBA, PAQ Y CAU-FADU-UBA / 2001 EXCAVACIÓN



E S T A C IÓ N  C O G H L A N

Construido como parte del com plejo sistem a de ferrocarril de la ciudad, esta 

estación  ten ia  a su s  lados un s istem a de v ía s  de in te rconexión , ed ific io s  

anexos y e spacios abiertos para m aniobras. Todo esto fue quedando vacío y 

sin  uso y luego fue rellenado y olvidado, hasta llegar a la actualidad en que 

los vec inos del barrio se organ izaron  para lograr transform ar esa zona en un 

espacio verde de uso colectivo.

En el año 2001  se h icie ron  pozo s de sondeo en d ive rso s  lugares de esos 

terrenos y se encontró que las vías, sus durm ientes y otras in sta lac iones que

daron enterradas bajo una gruesa capa de escombro, asfalto y tierra, lo que 

luego fue vue lto  a cubrir en espera de la posib ilidad  de que una parte de 

ellos fuera recuperado en un futuro cercano. A sim ism o se hallaron a lgunos 

fragm entos de objetos del s ig lo  X IX  y de in ic io s  del XX que pasaron a in te 

grar el patrim on io  h istórico  del Gobierno de la Ciudad.

DIRECCIÓN DR. ROMULO S. NAON Y DR. PEDRO IGNACIO RIVERA, 
LINEA RETIRO-B.MITRE, COGHLAN

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: SERVICIOS

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

 PROPIEDAD PÚBLICA

CCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO

EXCAVACIÓN DGPAT-GCBA / 2001



C A S E R Ó N  D E  R O S A S

Lo que hoy se llama Palermo fueron los parques que a partir de 1838 rode

aron una mansión de grandes dimensiones construidas por Juan Manuel de 

Rosas como vivienda y sede de gobierno. Era una casa cuadrada con un patio 

central, rodeada de galerías con cuatro sectores salientes en sus esquinas. 

Miraba al río y a un lado estaban la cocina y otros edificios auxiliares. Era 

un asentam iento industrial, rural, agropecuario y residencial con arroyos, 

puentes y bosques para paseo y recreación. De allí que Sarmiento lo quisie

ra usar como paseo público, uso que mantiene hasta la actualidad.

En dos oportunidades se hicieron excavaciones arqueológicas que permitie

ron observar los cim ientos y pisos del edificio principal, recuperar objetos 

de época, entender el sistema de rellenado de los terrenos para evitar inun 

daciones y más que nada obtener información sobre la vida cotidiana en una 

residencia de esas características e importancia.

Los restos del caserón fuero estudiados y luego recubiertos de tierra para 

preservarlos o en espera de una posib le futura restauración y exhibición  

pública. Un pequeño m onolito  con lad rillo s extraídos de los c im ientos, 

recuerdan las excavaciones.

AV. DEL LIBERTADOR 3289, PALERMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: RESIDENCIAL; ACTUAL: RECREACIÓN FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD
I

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

CAU-FADU-UBA / 1985 Y 1988 EXCAVACIÓN



La obra de Puerto Madero s ign ificó  el trabajo de m ayor envergadura hecho 

en la ciudad de Buenos A ires en el s ig lo  X IX, no sólo porque la representa

ba ante el m undo sino  tam bién porque la riqueza del pais dependía de las 

exportaciones. A sim ism o por allí entró la gran inm igración  que form ó bue

na parte de los habitantes del país actual. Esta construcción  se hizo m edian

te el relleno de enorm es terrenos de la costa al rio, el que fue totalm ente 

desplazado por construcc iones artificiales, las que aún siguen  en pie en su 

enorme m ayoría.

En el interior de las dársenas, esos espejos de agua artificiales de forma rec

tangu la r que definen su forma física, se hicieron e stud io s de arqueo log ía  

su b acu á t ica  que ten ían  por ob je tivo  an a liza r  el fondo. La in te n c ió n  era 

m apearlos a la vez que recuperar objetos que hubieran caido desde los bar

cos o que fueron arrojados por d iversos m otivos. In c lu so  ha habido hund i

m ientos de naves a lo largo del s ig lo  XX.

P U E R T O  M A D E R O

DIRECCIÓN PUERTO MADERO 

FUNCIÓN ORIGINAL: SERVICIOS; ACTUAL: BARRIO URBANO 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

, ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN FUNDACIÓN ALBENGA Y CAU-FADU-UBA / 1996



C E M E N T E R I O  D E  LA  R E C O L E T A

Es el cementerio aún en uso más antiguo de la ciudad y su historia se rem on

ta a la época en que los je su ítas se establecieron en la zona en el s ig lo  X V II.  

Las tierras que ocupa actualm ente el cementerio fueron antiguam ente ded i

cadas a otras actividades, y lentam ente se fueron ocupando con tum bas y 

m ausoleos. In c lu so  fue habitual inhum ar en el sue lo m ismo.

Actualm ente es com ún que durante obras de rem odelación  se encuentren 

h ue so s hum anos o resto s de ve stim entas y cajones, cuyo e stud io  resulta 

im portante para la antropología. Igualm ente se han hallado cisternas y otras 

construcc iones usadas para la agricu ltu ra  o com o ed ific io s m enores luego 

dem olidos. Resulta in teresante  el in terjuego entre los u so s anteriores del 

s itio  y el cem enterio actual, hoy transform ado además, en un lugar tu r ís t i

co único en la ciudad.

El hallazgo reciente más d ifundido ha sido el del ataúd de Facundo Quiroga, 

ubicado trás una pared d isim ulada dentro de su propio m ausoleo.

JUNÍN 1760, RECOLETA DIRECCIÓN

ORIGINAL: CEMENTERIO; ACTUAL:MUSEO FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

DGPAT-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2001 AL 2004 EXCAVACIÓN



R I B E R A  D E L  R I A C H U E L O  - LA  B O C A

La autonom ía j u r i sd icc ional del barrio de La Boca se logró a través de la cre

ación  de un Ju zgado  de Paz propio, a cargo del com erciante y terraten ien 

te Sebastián  Casares, en 1870. Claro que La Boca ex istió  antes como deno

m inac ión  de acc idente  natural, la desem bocadura del "R io  C hue lo " en el 

am plio estuario del Rio de La Plata. De esta forma, la ribera en La Boca fue, 

es y será un espacio priv ileg iado para la actividad portuaria.

A fines del s ig lo  X V I I I  estos terrenos fueron donados al convento  de Santo  

Dom ingo, quienes los vendieron al comerciante in g lé s  Jaim e Brittain, m iem 

bro del primer d irectorio del Banco Provincia e im pu lso r de la primera deu

da externa con la banca Baring, para constru ir un cam ino hasta la ribera del 

Riachuelo. A partir de 1820  com ienzan a llegar m arinos genoveses, quienes 

com ienzan a quedarse en la ribera hasta que la sucesión  de Brittain les o tor

ga t ítu lo s  de propiedad. De esta forma las actividades productivas se em pie

zan a asociarse  a las comerciales.

La ribera de La Boca se caracterizó por la Dársena Sur, el sitio  Puerto Huergo, 

los ed ific io s  de la Aduana y la Prefectura, las em presas de rem olcadores, 

talleres navales y de sa lvam ento y buceo, los com ercios, las cantinas, las 

innum erab les barracas, y los talleres de los artistas.

En térm inos arqueológicos, los m ateriales que se encuentran están general

mente a soc iad os al puerto, la construcc ión  y la vida industria l: restos de 

m etales (anclas, cadenas, clavos), restos de p ilotes de madera, etc.

DIRECCIÓN RIBERA DEL RIACHUELO, LA BOCA

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: SERVICIOS

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PROPIEDAD: PÚBLICA 

ACCESIBILIDAD NO ACCESIBLE / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN CPRABYB / 1996-1998



R I B E R A  D E L  R I A C H U E L O  - B A R R A C A S

El barrio de Barracas nació como consecuencia  del crecim iento de la ciudad 

de Buenos A ires más allá del núcleo fundado por Garay. Recibe su nombre 

por las construcciones precarias que se insta laron en la margen izquierda del 

Riachuelo, entre los s ig lo s  X V I I y  X V I II,  conocidas como "barracas", que eran 

u tilizadas para el alm acenaje de b ienes de im portac ión  y exportación. Un 

ejemplo de ésto es la Barraca Peña, m encionada en esta guía.

Barracas se in tegra activam ente al paisaje del puerto, que com ienza a cre

cer a partir del año 1810, transform ando a Buenos A ires de gran aldea a 

im portan te  centro m ercantil. Sobre la ribera del R iachuelo  se conso lidan, 

junto  a las barracas, las primeras industrias del pais: los saladeros, los seca

deros de cuero, etc.

Con la llegada del Ferrocarril del Sud, en 1865, se so luciona  el problema de 

transporte de granos, cueros y lanas, in tegrándose  la zona a un sistem a de 

servic io s ferroportuarios, s ím bo lo  del progreso del s ig lo  X IX. A m ediados del 

s ig lo  XX, el proceso de m odernización de la ciudad orig ina  la declinación  del 

barrio, ocasionada por el cierre de tram os del ferrocarril y la relocalización  

de num erosas fábricas e industrias.

Se han realizado tareas de rescate y recuperación de m ateriales a rqueo lóg i

cos, principalm ente a sociados a la vida industria l, com ercial y de servicio s 

ferroviarios y portuarios de la zona.

RIBERA DEL RIACHUELO, BARRACAS DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: SERVICIOS FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

NO ACCESIBLE / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

CPRABYB / 1996-1998 EXCAVACIÓN



V U E L T A  D E  R O C H A  - 
P L A Z O L E T A  D E  L O S  S U S P I R O S
En 1997  se s igu ie ron  d iversas tareas de rescate arqueológico sobre la ribe

ra norte del R iachuelo en La Boca y Barracas, a los fines de investigar, res

catar y preservar el patrim on io  de la zona. Como resultado de las tareas de 

rescate se recuperó un inm enso  núm ero de m ateriales arqueológicos e in fo r- 

m ación  acerca de la fo rm ación  de los sue los, el clim a y las co nd ic ion e s  

am bientales en tiem pos an tiguos. En el s itio  arqueológico de la Vuelta de 

Rocha fue donde se trabajó con más in tensidad, lo que perm itió la recolec

ción  de abundante m aterial correspond iente principalm ente a los s ig lo s  X IX  

y XX: restos faun ist ico s  de m amíferos, peces, aves y m oluscos, e lem entos de 

clavería, p ipas de arcilla, objetos en cuero (por ejem plo un zapato), etc.

La Vuelta de Rocha es una com b inac ión  de lo típ icam ente porteño con lo 

extranjero, producto de la inm igración. Es fam osa por su rica vida de puer

to y su carácter artístico , ya que está in trín secam ente  asociada a Ben ito  

Quinquela Martin (quien, en terrenos donados por él m ismo, fundara en 1936 

la Escuela-M useo "Pedro de M endoza"), jun to  con otros artistas, ta les como 

M igue l A nge l Victorica y Fortunato Lacámera que tuvieron su taller allí.

En el año 2004, y debido al choque de un colectivo, se realizaron tareas de 

restauración y reconstrucción  de la Plaza de los Susp iros, el corazón de la 

Vuelta de Rocha. Los materiales rescatados se encuentran resguardados en la 

Com isión  para la Preservación del Patrim onio H istórico Cultural de la Ciudad.

DIRECCIÓN AV. DON PEDRO DE MENDOZA ENTRE PALOS Y ROCHA 
LA BOCA

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: SERVICIOS 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO

EXCAVACIÓN CPRABYB / 1997



P A L O S  4 6 0

El barrio de La Boca del R iachuelo adquiere p ro tagon ism o durante el s ig lo  

X IX . Es el m om ento en que la ciudad se define com o puerto de un modelo 

económ ico  agrario  y exportador que representa, com o tal, la de lim itac ión  

e spac ia l y el pob lam iento  in te n s ivo  del barrio: un barrio de inm igrantes, 

cuyas casas son  preparadas especia lm ente para el a lqu ile r de hab itac iones 

a pob laciones tran sito ria s.

Según  el Censo Nacional de 1895, la manzana en la que se encontraba el con 

ven tillo  excavado constaba  de 689 habitantes, de los cuales 5 4 %  eran de 

nacionalidad argentina (m uchos de ellos menores, nacidos de padres in m i

grantes), m ientras que el resto eran extranjeros, en su gran m ayoría ita lia 

nos. El empadronador, N icolás Campodamico, figura censado en la propiedad 

de Palos, como ita liano, soltero, de 25 años, trabajando en un comercio y 

con un hermano de 13 años nacido en el país.

La vivienda que habitaban los herm anos Campodamico, jun to  a mucha otra 

gente, perteneció en 1895 a A gustín  Pedemonte y constaba de 30 hab itac io

nes, 29 cocinas, 4 baños turcos, 2 duchas y 6 piletas. Entre 1926  y 1927, y 

siendo propiedad de Juan Sold in i, el ed ific io sufrió m odificaciones, al agre

garse más in sta lac iones san itarias (baños, duchas y piletas), habitaciones y 

cocinas. Las excavaciones realizadas en Palos 460  nos perm itieron com pren

der mejor la h istoria  constructiva  del lugar, relevando la fisonom ía  de sus 

cam bios y la cultura material mueble olvidada debajo de las construcciones.

PALOS 460, LA BOCA DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: VIVIENDA MULTIFAMILIAR FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DE LOS INQUILINOS ACCESIBILIDAD

CPPHC - OBRA COMISIÓN MUNICIPAL EXCAVACIÓN
DE LA VIVIENDA GCBA / 1999



B R A N D S E N  6 2 6

La dem olición  del conventillo  de la calle Brandsen 626  y las consecuentes 

excavaciones arqueológicas trajeron a la luz cómo era la vida en las v iv ie n 

das co lectivas y qué procesos socia les in fluyeron durante el fin del s ig lo  X IX  

y transcurso  del XX. La in ve stigac ión  perm itió encontrarnos cara a cara con 

elem entos de la vida del puerto, la inm igración  europea y la conform ación 

de una parte de la identidad de la ciudad y de la nación.

En 1895  la manzana estaba ocupada por 842 habitantes, de los cuales los 

argentino s só lo  representaban el 4 8 %  m ientras que los extranjeros eran en 

su m ayoria ita lianos. En la cuadra de Brandsen viv ían  varios m arinos, carre

ros, jornaleros, em pleados de la policía y un barbero, entre otros.

Hacia 1911 , el e d if ic io  po se ia  24  h ab ita c ion e s, 21 coc ina s, 2 baño s, 2 

duchas y 7 piletas.

Durante las excavaciones arqueológicas se recuperaron elem entos de la vida 

cotidiana de los sig lo s X IX  y XX, que nos muestran los detalles de la vida d ia

ria de los habitantes y trabajadores del puerto. Entre los hallazgos muebles se 

destacan envases m edicinales de vidrio (de aceite de ricino, leche de m agne

sia, etc.), envases de alcohol, agua gaseosa, cerveza, una botella de vino, fras

cos, fragmentos de lozas holandesas y españolas, bolitas o canicas, platos enlo- 

zados, cubiertos, clavos y otros materiales de la vida diaria en el barrio.

La propiedad pertenece actualm ente al In s t itu to  de la V ivienda: Programa 

de Rehab ilitac ión  del Hábitat en el Barrio de La Boca.

DIRECCIÓN BRANDSEN 626, LA BOCA

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: VIVIENDA MULTIFAMILIAR

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DE LOS INQUILINOS

EXCAVACIÓN CPPHC - OBRA COMISIÓN MUNICIPAL 
DE LA VIVIENDA GCBA / 1999



S U Á R E Z  5 0 1

Durante la transición  al s ig lo  XX se dieron, en La Boca, las cond ic iones nece

sarias para el crecim iento de la inm igración, el puerto, el trabajo y la v iv ien 

da. Lo ejem plifica la propiedad de la calle Suárez esquina Martin Rodríguez. 

En 1895, su dueño A gustín  Pérez, de profesión dentista y nacionalidad espa

ñola, pose ía  una propiedad de 33 hab itac iones con a lguna s in sta lac ion e s 

san itarias (baños, piletas, duchas), adem ás de 3 locales, un salón para a lqu i

ler y un célebre mirador. Agustín  habría arribado al país hacia el año 1879, 

siendo 2 de sus 7 hijos, nativos de la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente 

la propiedad pasaría a m anos de la fam ilia Fazzio, de origen italiano, quien 

realizaría reformas a la propiedad elim inando un local y agregando hab ita 

ciones. Más allá de las reformas, Suárez 501 es célebre por el m irador que se 

encontraba en el edific io: allí estaba emplazada la escultura "E l A nge l de la 

Trompeta" actualm ente en el Museo de Bellas Artes de La Boca, en la sala 

que lleva el nombre de su creador (Am érico Bonetti). La im agen sirv ió  como 

punto de referencia a los navegantes y amparo del vecindario, hasta que se 

efectuara la construcción  de la ig lesia  de San Juan Evangelista (1886).

Las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz restos anteriores al año 1910 

(tales com o fragm entos de ladrillos, azulejos y baldosas) y m ateriales po s

teriores al año 1970: juguetes, vidrios, plásticos, pilas, monedas, clavos, y 

a lgunos d ist in t ivo s  del Club Boca Jun iors.

SUÁREZ 501, LA BOCA DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: VIVIENDA MULTIFAMILIAR FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DE LOS INQUILINOS ACCESIBILIDAD

CPPHC - OBRA COMISIÓN MUNICIPAL EXCAVACIÓN
DE LA VIVIENDA GCBA / 1999



P L A Z A  F L O R E S

El pueblo de San Jo sé  de Flores es un lugar estratégico que controló el acce

so al Buenos A ires antiguo, a través de lo que fuera el cam ino real, hoy Av. 

R ivadavia. Su plaza fue parada ob ligatoria  de carretas y yuntas de bueyes. 

Además, func ionó como campo de fusilam iento en 1813 y durante los gobier

nos de Juan  M anuel de Rosas. También fue lugar de cam pam ento de las tro 

pas antirrosistas. Las primeras obras de parquizado datan del año 1855. A 

partir de allí la plaza em pieza a func ionar como paseo y recreo, ten iendo en 

1862  su primera calesita y en 1870  su empedrado.

A fina les de 2003, durante las obras de rem odelación de la Plaza (nom bra

da "Ju an  Martín  de Pueyrredón " desde 1894 ), se realizaron excavaciones 

a rqueológicas de rescate. La decisión  de denom inar al trabajo com o "d e  res

cate" se debe a la urgencia con que se trabajó para recuperar m aterial en su 

contexto, el cual inevitab lem ente iba a ser destru ido por las obras de remo

delación. Este tipo  de excavaciones im plican restricciones de tiem po y lugar, 

relacionadas a las decisiones tom adas por la dirección de las obras. Las tare

as realizadas aclararon una parte de la secuencia de form ación del sue lo del 

barrio. A llí se encontraron elem entos asociados a la historia de la Plaza: des

de herraduras de caballos, hasta an tiguas botellas de vidrio, vajilla de loza, 

botones, remaches, clavos, azulejos, porcelanas, huesos de anim ales y m ayó

licas. Los ob je to s fueron  e xh ib id o s en el CGP N° 7 con m otivo  del 198° 

A n ive rsario  del barrio.

DIRECCIÓN      AV. RIVADAVIA, YERBAL, FRAY CAYETANO RODRÍGUEZ Y 
GENERAL JOSÉ G. ARTIGAS, FLORES

FUNCIÓN ORIGINAL: INSTITUCIONAL Y SERVICIOS; ACTUAL: RECREATIVA

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO

EXCAVACIÓN CPPHC / 2003



A N T I G U A  R E D  D E  S E R V I C I O S  U R B A N O S

Una ciudad se desarrolla constantem ente. Buenos A ires no es una excepción 

a esta regla. Muchas veces, e lem entos v is ib le s  y co tid ianos que no generan 

ni una m irada son  s ile nc io so s  te stigo s  de las prácticas d iarias que fueron 

necesarias para el funcionam iento urbano y que, con el crecim iento de nues

tra ciudad, fueron quedando en el olv ido o siguen  vigentes.

Entre los rasgos más v is ib le s  de la prestación y el func ionam iento  de se rv i

cios urbanos en la via pública podemos m encionar las tapas de metal de fu n 

dición, term inadas en madera por m edio de un sistem a de relleno de oque

dades. E sta s  a n t ig u a s  tapa s  e stán  fe ch ad a s  en un rango  tem po ra l 

com prendido entre fina les del s ig lo  X IX  y fina les del s ig lo  XX y co rre spon 

den a varios t ip o s de servicios: de p rov isión  y desagüe de aguas (aún v ige n 

tes), de energía eléctrica, de com un icación  telegráfica (servicio  que ex ist ió  

hasta el año 1994 ) y de correo neum ático (servicio  de correo que perm itía 

la d istribución  de la correspondencia a los d ist in to s  barrios, reduciendo la 

cantidad de m ensajeros em pleados y que func ionó  hasta 1970).

Estas tapas se extienden por toda la red del radio an tiguo  de p rov isión  y 

desagüe de Buenos A ires y representan los com portam ientos de diferentes 

em presas que adm inistraron  su cuidado y su m antenim iento.

ÁREA COMPRENDIDA POR EL RADIO ANTIGUO DIRECCIÓN

ORIGINAL: SERVICIOS; ACTUAL: SERVICIOS / SIN USO FUNCIÓN

LEY NACIONAL N° 27.543/04 PROTECCIÓN

PROPIEDAD: PÚBLICA PROPIEDAD

ACCESIBILIDAD: ABIERTO AL PÚBLICO ACCESIBILIDAD

LIC. WEISSEL - UBA FFYL / 1997 EXCAVACIÓN



M U E L L E  D E  A D U A N A  T A Y L O R

Durante la rea lización  de la obra del Sou th  Conven tion  Center del H ote l 

H ilton, se produjo el ha llazgo de restos de em barcaciones de madera, con 

d iversos m ateriales asociados. Los m ateriales a rqueológicos fueron hallados 

en una cota de -6 metros de profundidad durante las tareas de m ovim iento 

de sue los realizadas por m áquinas; y varios em pleados de em presas v in cu 

ladas a la obra se apropiaron de num erosos objetos que luego fueron devuel

tos. Esta s ituación  generó la in tervenc ión  del Gobierno de la Ciudad junto  

con el In st itu to  Nacional de A ntropolog ía , quienes realizaron excavaciones 

de rescate en el lugar.

Se trabajó con el fondo del puerto, en lo que constituyó  parte del Pozo de 

la Merced (rada interior), a donde llegaba el muelle de madera de la Aduana 

(1855 ). El m aterial que se encontró inclu ía  restos de em barcaciones: trozos 

de cuadernas, cadenas, sondalezas; herram ientas de carpintería, caracoles, 

cabezas de ganado, e in strum enta l náutico; adem ás de botellas con vino. 

La relevancia de conocer nuestro pasado a través del a n á lis is  y explicación  

de la evidencia  arqueo lóg ica  por c ien tíf ico s  p ro fe siona les hace a nuestra 

identidad como sociedad. Así, el rescate arqueológico realizado contribuye 

a la am pliación  de nuestro conocim iento  acerca de las activ idades portua

rias y a la h istoria de la ciudad de Buenos A ires durante el s ig lo  X IX, m om en

to en el cual la burguesía  portuaria y terrateniente em pleaba diferentes g ru 

pos operativos con tecno log ía s  especializadas.

DIRECCIÓN OBRA SOUTH CONVENTION CENTER - DIQUE 3 
PUERTO MADERO

FUNCIÓN ORIGINAL: SERVICIOS PORTUARIOS; ACTUAL: HOTEL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD NO ACCESIBLE / CONTEXTO DESAPARECIDO 

EXCAVACIÓN IHCBA - INAPL / 1998



A L M I R A N T E  B R O W N  3 8

Al pie del Parque Lezama func ionó  la in sta lac ión  san itaria  más im portante 

de los barrios de La Boca y Barracas: la Casa de Bom bas. Esta perm itió que 

la sa lub ridad  del puerto y la ciudad  se com plem entaran  en el desarro llo  

soc ia l de la zona sur de Buenos Aires.

En el año 1998, y a través del In s t itu to  H istórico  de la Ciudad de Buenos 

Aires, se realizó una in vestigac ión  h istórica junto  con una excavación arque

o lógica en el lugar, constatando la presencia de los subsue los de la ya m en

cionada Casa de Bom bas. La excavación llegó hasta el terreno natural de la 

vieja barranca a dos metros ochenta de profundidad del n ivel de suelo actual. 

En esa oportunidad, se encontró una interesante variedad de hallazgos arque

o lóg icos que com prendían un am plio rango material: desde los restos de una 

casa de m anipostería perteneciente a una fam ilia inglesa, muy próxima a la 

m ítica Casa Am arilla del Alm irante Brown, hasta la estación  de bom bas.

Los restos se hallan fechados en los in ic io s  y fina les del s ig lo  X IX  y p rinc i

pios del s ig lo  XX y abarcan m ateriales de la vida diaria correspond ientes a 

la casa de fam ilia, y otros objetos, re lacionados con se rvic io s san ita r io s: 

lozas ing lesas, botellas y frascos, cerámica pintada, revoques p in tados con 

molduras, huesos de an im ales (para consum o), clavos, herraduras y restos 

de una bom ba hidráulica.

AV. ALMIRANTE BROWN 38, LA BOCA DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA Y SERVICIOS; ACTUAL: SERVICIOS FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

NO ACCESIBLE / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

IHCBA / 1998 EXCAVACIÓN



C R I P T A  D E L  M O N U M E N T O  
A  C R I S T Ó B A L  C O L Ó N
El m onum ento a Cristóbal Colón se encuentra edificado en el área fundac io 

nal de la Ciudad. La inaugurac ión  del m ism o se realiza en 1921, con el au s

p icio  y la partic ipación  de in st ituc ion es ita lianas y argentinas. En el acto 

inaugural, representantes de las m unicipalidades de Roma y de Génova donan 

un cofre labrado conten iendo una reliquia (ladrillo) de la casa de Colón en 

Génova, con la leyenda: "S iendo  yo  nacido en Génova...", y  un fragm ento 

de m árm ol palatino de los primeros tiem pos de la república romana. Am bos 

objetos se colocan en la cripta del m onum ento.

La cripta estaba revestida de m árm ol en su parte in fe rio r y en lo alto u n i

da por un friso que representaba la h istoria  de la navegación. También se 

encontraba una lámpara votiva  de hierro que co lgaba de la bóveda s im b o li

zando la solidaridad  ita lo -argentina.

Entre 1967 y 1987 la cripta sufrió varias agresiones, incluyendo desaparicio

nes de objetos y la explosión de una bomba de Trotyl que causaría deterioros. 

Por este m otivo, la Com isión  para la Preservación del Patrim onio H istórico 

Cultural y la D irección General de Espacios Verdes encabezaron un plan para 

recuperar la cripta m ediante la limpieza y acond ic ionam iento de la misma, el 

retiro de los restos del friso y la ilum inación  de la cripta y su sótano. 

Actualmente funciona como Centro de In terpretación  del S itio  Fundacional y 

exhibe la única reliquia que se conserva al día de hoy: el fragm ento de már

mol donado por el M unic ip io  de Roma en homenaje a sus herm anos lejanos.

DIRECCIÓN AV. PASEO COLÓN 51, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL: CONMEMORATIVA;
ACTUAL: CULTURAL Y EDUCATIVA

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

PROPIEDAD PROPIEDAD: PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ACCESIBILIDAD: ABIERTO AL PÚBLICO

EXCAVACIÓN CPPHC / 2003



F U N D A C I Ó N  A N D R E A N I

Hacia f ina le s  del s ig lo  X V I I I  las nuevas potenc ia s eu ropeas in ic iab an  un 

agresivo  com ercio en la búsqueda de m ercados para vender su producción 

industrial. Durante los in ic io s  del s ig lo  X IX  ex ist ió  una enorm e cantidad de 

pulperías que había que aprovisionar. Adem ás, la exportación  estaba cre

ciendo, y por ta l m otivo, nuevos productos eran b ienvenidos. Finalmente, el 

arribo de inm igrantes e spec ia lizados en activ idades náuticas y m ercantiles 

im pulsa  un enorm e crecim iento del sistem a m ercantil de la ciudad.

El conjunto  excavado posee un período tem poral que va de m ediados del 

s ig lo  X V I I I  hasta el s ig lo  XX. Está com puesto en su m ayoría por elem entos 

europeos. Tam bién se encontraron  los prim eros restos de la activ idad  de 

pob laciones aborígenes am ericanas de toda la cuenca in fe rio r del R iachuelo. 

Antes de la construcc ión  de la casa de ladrillos ex istente hoy, hubo ed ifi

caciones previas en madera, siendo la línea de ribera la primera en usarse 

para el asentam iento y la habitac ión. Se excavó en las proxim idades de lo 

que habría sido una pulpería, una forja, un astillero, y un aserradero.

La inve stigac ión  produjo, entre otros: dos fragm entos de cerámica ind ígena, 

lozas inglesas, botellas de ginebra holandesa, restos de actividad m etalúrg i

ca y clavería de forja en hierro y cobre, y una co lección  arqueofaunistica  y 

arqueobotán ica  de gran interés, in c luyendo  hueso s de vacunos, caprinos, 

aves y peces, carozos de durazno, fragm entos de maderas y cordelería.

AV. DON PEDRO DE MENDOZA 1987, LA BOCA DIRECCIÓN

ORIGINAL: COMERCIAL; ACTUAL: CULTURAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

FUNDACIÓN ANDREANI / 2002 EXCAVACIÓN



OBRA CASERÓN DE ROSAS

DIRECCIÓN AV. DEL LIBERTADOR 3289, PALERMO

Nº 10



BRANDSEN 626 OBRA

BRANDSEN 626, LA BOCA DIRECCIÓN

17 N.



LOS EDIFICIOS SON CONSTRUCCIONES, GENERALMENTE 
EDIFICIOS ANTIGUOS, DEBAJO DE LOS CUALES SE HAN HECHO 
DESCUBRIMIENTOS DE ESTRUCTURAS MÁS ANTIGUAS, RESTOS 
DE CONSTRUCCIONES, GRUPOS DE OBJETOS O MATERIALES 
CULTURALES DE CUALQUIER TIPO, UTILIZADOS PARA 
INTERPRETAR EL PASADO DE LA CIUDAD Y SUS HABITANTES.



EDIFIC IOS



C A B I L D O  D E  B U E N O S  A I R E S

Edificio central en la historia nacional y Sudamericana, fue el foco de la irra

d iac ión  de las ideas y acciones de independencia y libertad de una parte del 

continente; su h istoria  se enraíza con los vec ino s de Buenos A ires al haber 

sido  sede del poder m un icipal por varios s ig lo s. En tres oportun idades sus 

patios fueron excavados en forma m etódica; en la primera oportun idad  se 

estudiaron los túneles que existen en el patio central, constru idos en el sig lo  

X V I I I  como parte de un primer y elem ental sistem a defensivo  y de escape 

de las autoridades. Hoy están tota lm ente destru idos por los árboles y sus 

raices, las cañerías y otras obras posteriores y está cerrado su acceso.

El patio  lateral, una plaza pública por su tam año, fue resultado de haber 

dem olido cinco casas constru idas allí en el s ig lo  X IX; las excavaciones pusie

ron en evidencia los aljibes, pozos, cisternas para agua y cim ientos de esos 

edific ios. De allí proviene un im portante número de objetos que hoy form an 

parte del patrim on io del museo, y que se in ic ian  con cerám icas producidas 

por los ind ígena s que viv ian  en la zona, hasta herm osas cerám icas e sp año 

las y francesas. Por problem as de segu ridad  de las constru cc iones fueron 

tam bién cerrados aunque se m antienen en perfecto estado bajo el suelo.

DIRECCIÓN BOLIVAR 50, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL: INSTITUCIONAL; ACTUAL: MUSEO

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA Y DGPAT-GCBA / 1991-1992-2001



C A S A  D E  G O B I E R N O
ANTIGUO FUERTE Y ADUANA DE TAYLOR

Desde que España se in sta ló  en estas tierras se decid ió que en el lugar hoy 

ocupado por la Casa de Gobierno, se constru ida  un gran fuerte para prote

ger la ciudad. Este se fue haciendo lentam ente y albergó en su in terior el 

Pa lac io  de l G obernador, sede del poder local. D urante  el g o b ie rn o  de 

Dom ingo F. Sarm iento se com enzó a construir, dem oliendo el viejo fuerte, 

lo s ed if ic io s  que m ás tarde se rian  u n if icad o s  para form ar la a ctua l casa 

Rosada o Casa de Gobierno, am bas form as como se la denom ina. En especia l 

estuvo junto  a ella la Aduana, constru ida por Eduardo Taylor en 1854  y  que 

por eso llevó su nombre, siendo conocida como Aduana Nueva o Aduana de 

Taylor, que tras su dem olición  en 1895 quedó bajo la actual plaza España. 

Estos cam bios produjeron que restos de construcciones an tiguas fueran que

dando enterrados uno encim a del otro. Trabajos a rqueo lóg icos de d iversas 

épocas y ha llazgos casuales constantes, han perm itido reconstru ir el p asa 

do de este com plejo ed ific io, recuperar el Patio de M an iobras al aire libre 

y m antener ab ierto el M useo in sta lad o  en las ga le ría s subterráneas de la 

an tigua  aduana.

Su v is ita  s ign ifica  el recorrido por un conjunto  de constru cc iones de alto 

va lor para la h istoria  de Buenos Aires, ya que logran verse fragm entos que 

se in ic ian  con los restos de uno de los bastiones del fuerte.

AV. PASEO COLÓN 51, MONTSERRAT DIRECCIÓN

ORIGINAL: INSTITUCIONAL Y MILITAR; FUNCIÓN
ACTUAL: INSTITUCIONAL

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

1987 Y 1999 EXCAVACIÓN



C A S A  D E  M A R ÍA  J O S E F A  E Z C U R R A

Los je su ítas, prop ietarios de una larga serie de casas en la zona céntrica, 

construyeron  esta casa a m itad del s ig lo  X V I I I  en un terreno reducido sobre 

la actual calle A ls ina  para alquilarla. Se trataba de una construcc ión  sen c i

lla de un so lo  piso, con un patio lateral y fondo, habitual en su tiem po. Con 

Iqs años fue creciendo, se le agregó un p iso  a m itad del s ig lo  sigu ien te , 

v iv ie ron  fam ilias im portan te s com o la de María Jose fa  Ezcurra, cuñada de 

Juan M anuel de Rosas y con el tiem po se fue abandonado y deteriorando. 

In c lu so  llegó a func ionar una im prenta en la planta baja.

Las excavaciones hechas al in iciarse  la restauración del edific io para am pliar 

el Museo de la Ciudad, perm itieron descubrir hechos asom brosos en Buenos 

Aires: bajo los p isos de las habitac iones del fondo donde v iv ían  los esc la 

vos y la servidum bre, y en el pozo de basura de la casa, se hallaron cu rio 

so s  objetos u sados para ad iv inación  de trad ic ión  africana, p ipas de barro y 

otros objetos que pertenecen a trad ic iones afro-am ericanas. Igua lm ente  se 

encontró la mejor vajilla de loza in g le sa  del s ig lo  X V I I I  jun to  con herm osos 

vasos y jarras de vidrio tallado que muestran la riquezas propietarios. En uno 

de los a ljibes excavados se hallaron m iles de hojas de libros hechos en la 

im prenta, que lograron  ser p reservados al ig u a l que ropas y zapato s que 

habían sido arrojados allí al cancelarlo en 1895.

DIRECCIÓN DEFENSA 455/63, MONTSERRAT 

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN SC-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 1997



T Ú N E L E S  D E  LA M A N Z A N A  DE  LA S  L U C E S
PATIO DE LA PROCURADURÍA DE LAS MISIONES

Los je su íta s  construyeron en torno a su ig lesia  central, entre los s ig lo s  X V I I  

y  X V I I I ,  un gran conjunto  de claustros, sa lones, celdas, patios y o fic inas 

para su vida cotid iana. Entre ello s el llam ado Patio de la Procuraduría en 

donde se descargaban  los carros que llegaban  con las m ercaderías de las 

d iferentes estanc ias y yerbatales para ser reenviadas hacia los centros de 

venta. Buena parte de estas construcciones se conservaron, en a lgunos casos 

alteradas, pero fue posib le  restaurarlos gracias a la Com isión  Nacional de la 

Manzana de las Luces. Otros en cam bio desaparecieron como el sector don 

de se construyó un edific io  excepcional, el Colegio Nacional Buenos Aires. 

Debido a las activ idades culturales que se hacían en ese s itio  fue conocida 

como la Manzana de las Luces, nombre que llega hasta la actualidad. 

Durante las restauraciones fue posible ubicar parte aun conservada de los túne

les que existían bajo su suelo; éstos, ahora am pliados para el turismo, eran 

parte de un sim ple pero eficiente sistem a de defensa y escape de la ciudad en 

caso de ataques enem igos, pero que por la expulsión de los jesu ítas nunca fue 

completado. Más tarde quedó olvidado y fue en buena parte destruido.

Hoy es posib le  v is ita r  este lugar, entrando por el Patio y bajando por una 

estructura moderna que perm ite verlos y presenciar un sistem a de túneles 

del s ig lo  X V I I I  único en la ciudad.

PERÚ 222, MONTSERRAT DIRECCIÓN

ORIGINAL: CULTO; ACTUAL: CULTURAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

COMISIÓN NACIONAL DE LA MANZANA DE LAS  LUCES / 1981       EXCAVACIÓN



M U S E O  E T N O G R Á F I C O

En el jardín delantero de la que fuera la antigua Facultad de Derecho, cons

truida por Pedro Benoit en 1874, se encontró un pozo de m enos de un metro 

de ancho y otro tanto de profundidad. Se trataba del fondo de un pozo cie

go donde se habían arrojado objetos que fueron fechados hacia 1630-50, con

ten iendo m uchas botellas e spaño las de vidrio incluyendo a lgunas p in tadas 

con oro a la hoja, cerámicas provenientes de Talavera en España, objetos de 

hierro, cuchillos, ollas de cerámica de Sevilla  y m uchas piedras redondeadas. 

Este hallazgo casual, producido por un cam bio de cañerías, fue por suerte 

controlado por profesionales que lograron recuperar este in teresante m ate

rial que ahora guarda el m useo y es considerado como uno de los conjuntos 

de la vida cotid iana más an tiguo s de la ciudad. Con los años se han hecho 

otras excavaciones menores, en especia l en la galería de la biblioteca.

En el jard ín  del fondo se conoce la presencia de un par de a ljibes y pozos 

ciegos, confund idos con túneles, que esperan la posib ilidad  de ser excava

dos y restaurados.

DIRECCIÓN MORENO 350, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: MUSEO

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1989



M I C H E L A N G E L O

En el año 1848  la fam ilia Huergo construyó uno enorme edificio para su lico- 

reria, y le agregó su propia casa en la parte superior. A un lado ed ificó otro, 

que usaba para a lqu ilar como depósitos para quienes retiraban m ateriales de 

la Aduana que se encontraba en esos años ubicada en la vereda de enfren

te. Estas obras se las encargó al ingen ie ro  Eduardo Taylor quien se caracte

rizaba por hacer sus ed ific ios sin  v iga s  ni co lum nas s ino  con arcos de ladri

llo; con los años só lo  se conservaron tres de las ga lerías del depósito  y el 

resto fue dem olido. Había sido  constru ido  en una pequeña m anzana que, 

desde tiem pos de Rivadavia, había sido  cortada de lo que fuera la huerta de 

la ig le sia  de Santa Dom ingo.

La excavación logró encontrar el lugar donde se arrojaron las basuras y p la

tos rotos de los obreros que a lo largo de tres años trabajaron en el ed ifi

cio, y de allí se recobró una im portante cantidad de objetos y restos de a li

m entación de ese grupo social; en otro sector se halló un pozo de basura 

m ás an tiguo , que hab ía  pertenecido al conve nto  de San to  D om ingo  que 

había sido cortado y cubierto por la obra hecha en 1848. Asim ism o se encon

traron tres pozos c iegos de forma rectangular, u sados como desagües, uno 

de los cuales fue conservado bajo la puerta de la actual cocina. Una parte 

de los objetos hallados está en exh ib ic ión  en el sitio.

BALCARCE 433, MONTSERRAT DIRECCIÓN

ORIGINAL: INDUSTRIAL; ACTUAL: COMERCIAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO ACCESIBILIDAD
CONTEXTO DESAPARECIDO

CAU-FADU-UBA / 1996 EXCAVACIÓN



C A S A  D E  LA  F A M I L I A  E L Í A

Hasta el año 1996 se trataba de la única casa de los primeros años del s ig lo  

X V I I I  que se conservaba entera, aunque destechada, en toda la ciudad; era 

un rectángulo de enorm es m uros de adobe con una sala y una habitación, 

colocada sobre el borde superior de la antigua barranca al río. En los f in a 

les de ese m ism o s ig lo  se le anexó una fachada -la que aún conserva aun 

que con las alturas cam biadas- con zaguán y dos pequeñas habitaciones para 

a lqu ilar al frente. Más tarde todo fue unido en un patio al centro, aunque 

la casa s igu ió  perteneciendo a tres dueños diferentes. Por m uchos años el 

s itio  estuvo abandonado hasta que pasó a ser destruido para canchas depor

tivas de un club sind ica l que adquirió  tam bién el ed ific io  vecino.

En el año 1988  se hizo un estud io arqueológico detallado de la casa, pared 

por pared, con el objeto de tener un registro cu idadoso antes de una p o s i

ble dem olición. Se logró asi, por vez primera, identificar en forma detalla

da cada uno de lo s e lem ento s que con form aban  una un idad  m odesta de 

viv ienda porteña de esa época y sus cam bios en el tiem po.

DIRECCIÓN BALCARCE 531, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: SOCIAL

PROTECCIÓN  LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD  VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO / 
CONTEXTO ENTERRADO

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1988



M U S E O  N A C IO N A L  D E L  T R A J E

El ed ific io  que ocupa el Museo Nacional del Traje es un ejem plo de la arqu i

tectura residencia l porteña de la m itad del s ig lo  X IX ; a su vez para co n s

tru irlo  fue dem olida una pequeña casa del s ig lo  X V I I I  cuyos restos queda

ron por debajo de la parte centra l del nuevo ed ific io . Era una casita  de 

zaguán  y tres am bientes colocada en forma paralela a la calle aunque más 

atrás, ya que aun no ex istia la ordenanza que ob ligó  a hacer las construc

ciones en la línea m unicipal.

Por causa de un fuerte hund im iento en el patio posterior se h izo una exca

vación  de rescate en la cual se logró encontrar el pozo de desagüe de la casa 

vieja, m otivo de los hundim ientos recurrentes en el lugar- que estaba cubier

to por una bovedilla de ladrillos que fuera rota al pasarse los caños del baño 

actual. En su in terior se encontraron objetos de la época incluyendo cerá

m icas ind igenas que llegaron junto  con la tierra usada para rellenar el pozo 

en 1895, cuando todo el sistem a an tiguo  fue cancelado.

CHILE 832, SAN TELMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: MUSEO FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

CAU-FADU-UBA / 1990 EXCAVACIÓN



Z A N J Ó N  D E  G R A N A D O S

En 1865  se in ic ió  la construcc ión  de un enorm e entubam iento  para que el 

arroyo Tercero del Sur ya no estuviera en superficie, corriendo por las calles 

Independencia , Defensa y Chile. En ese m om ento se dem olieron las peque

ñas casas que estaban a su s  lados, m odestas ca sita s de e sc lavos y gente 

pobre, para hacer grande s m ansiones com o la que aún su b s is te n  en ese 

s it io , encim a del zanjón. Este rio bajo tierra fue c lau su rado  hacia 1890  

cuando se h icieron los desagües nuevos de toda la ciudad, rellenándo lo de 

basuras y pasando al olvido.

Los trabajos arqueo lóg icos lograron ubicarlo, abrirlo y estudiarlo, y a la vez 

un gran proyecto privado logró restaurar la casa encim a de él, haciendo de 

todo el conjunto  un lugar v is itab le  por el público.

Este conjunto  es la obra de a rqueología  más im portan te  de la ciudad, d on 

de es posib le  entender con claridad el an tiguo  sistem a de desagüe urbano 

y sus cam bios en el tiem po, a la vez conocer una residencia de m itad del 

s ig lo  X IX  en perfectas cond ic iones. Se exhiben en el in te rio r del túne l par

te de los objetos hallados allí, que se rem ontan hasta el s ig lo  X V I porque 

el arroyo fue usado desde la fund ac ión  de Bueno s A ire s  com o s it io  para 

arrojar la basura.

DIRECCIÓN DEFENSA 751, SAN TELMO 

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO / 
CONTEXTO DESAPARECIDO

EXCAVACIÓN CAU-FADU-U8A/ 1986-1987

H H j  * * ■ ■  p  i 1 !

^  SAN LORENZO

AV. INDEPENDENCIA
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5
>



C A S A  M I N I M A

En 1850  la fam ilia Peña construyó una residencia en la esquina de Defensa 

y San Lorenzo, tenía dos patios y ocupaba un terreno de grandes d im ensio 

nes de un cuarto de manzana. Esa casa, en 1875 se d iv id ió  en cuatro partes 

para a lqu ila rlas como unidades independientes, alterando toda la vivienda. 

Tres de esos sectores fueron dem olidos con los años y só lo  una parte quedó 

entera, la que correspondía a la entrada del personal de servicio. Ese zaguán, 

con otras tres habitaciones, de las que una se perdió en obras recientes, se 

tran sfo rm aron  por parte de la m ito lo g ía  u rbana, en una su p u e sta  Casa 

M ínim a, que incluso fue atribuida a un esclavo, lo que nunca existió  por cier

to. Hoy, restaurada, es un buen ejemplo de la arquitectura de m itad del s ig lo  

X IX, y en su interior conserva rasgos auténticos de la época.

Fue excavada en su interior y el pozo de basura im plicó un hallazgo fo rm i

dable por la riqueza y lujo de los objetos allí arrojados cuando aún era la 

casa de la fam ilia original.

SAN LORENZO 392, SAN TELMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: COMERCIAL FUNCIÓN

LEV NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

CAU-FADU-UBA / 1998 EXCAVACIÓN



A N T I G U A  R E S I D E N C I A  J E S U Í T I C A
E X  C Á R C E L  D E  M U J E R E S

Los je su íta s  construyeron en los primeros años del s ig lo  X V I I I  una gran resi

dencia para hombres, usada para ejercicios e sp iritua les en su nuevo terreno 

de San Telmo, a un lado de la ig lesia  aún en plena obra. Este conjunto esta

ba form ado por un claustro rectangular rodeado de pilares y a ella abrían las 

ce ldas y sa lon e s; en la parte p o ste rio r  se co n stru yó  un pequeña cap illa  

barroca y  se habían  com enzado las obras de un segundo  claustro que nun 

ca fue term inado.

Este conjunto se m antuvo casi sin  cam bios hasta que fue transform ado en 

cárcel de mujeres; luego fue recuperado en 1985 para ser usado como Museo 

Penitenciario, y actualm ente se halla abandonado. Es uno de los más im por

tantes conjuntos de arquitectura co lon ia l del s ig lo  X V I I I  de la ciudad, que 

se conserva intacto, salvo por la fachada a la calle, que fue constru ida por 

Pedro Benoit a s im ilitud  de una fo rtificac ión  hecha con grandes piedras. 

Las excavaciones en su in terior perm itieron ubicar los restos de la herrería 

que allí tuvieron los je su ita s  durante la obra, incluyendo restos de la fragua 

y de objetos descartados o trabajados y no term inados, al igu a l que varios 

en t ie rro s  de n iñ o s  en la cap illa . Lo h a llad o  form a parte del M u seo  

Penitenciario y los restos hum anos fueron nuevamente inhum ados en el lugar.

DIRECCIÓN HUMBERTO I o 378, SAN TELMO 

FUNCIÓN ORIGINAL: CULTO; ACTUAL; MUSEO 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1991



T E M P L O  D E  S A N  P E D R O  T E L M O

Los jesu ítas, propietarios de la enorme ig lesia  céntrica de San Ignac io , deci

dieron en los in ic io s del s ig lo  X V I I I  y  ante el surgim iento de un nuevo barrio, 

conocido como los A ltos de San Pedro, erig ir una nueva ig lesia. Esta sería la 

parte central de una residencia para hom bres y de otros ed ific ios conexos, 

de los que gran parte se llegó a construir. El conjunto se com pletaba con 

una hilera de casas para alqu ilar sobre la calle Defensa, de las que no que

da n inguna, y cubría en su totalidad dos manzanas, que luego fueron d iv i

didas por la calle Bolívar.

La iglesia, de planta basilica l y un atrio al frente, m antenía el n ive l orig ina l 

del terreno, por lo que ahora está muy elevada desde la calle, asim ism o tenía 

un claustro con celdas y sa lones d iversos en su lado hacia el río, lo que fue 

dem olido en 1990  y ahora es una plaza y la casa parroquial. La ig lesia  m is

ma fue transform ada en la década de 1930  dándole la fisonom ía  neo-co lo 

n ia l que aun conserva, siendo un icono  de la zona h istórica  de la ciudad.

En estos espacios se hicieron pequeñas excavaciones en d iversas op o rtun i

dades que perm itieron entender mejor el proceso de cam bio de estos e spa 

cios u rbanos tan s ign ifica tivo s  a lo largo de casi tres s ig lo s, conectar con 

lo que se sabía de la Residencia de Hombres contigua y asi am pliar los cono 

cim ientos del pasado de ese barrio tan especia l para Buenos Aires, que es 

San Telmo.

HUMBERTO I o 340, SAN TELMO DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: CULTO FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDA

CAU-FADU-UBA/1991 EXCAVACIÓN



I G L E S I A  D E  S A N  IG N A C IO

Los je su íta s  se in sta laron  tard íam ente en Buenos Aires, cuando los terrenos 

de la ciudad ya habían sido  repartidos, por lo que se les otorgó  primero una 

m anzana frente al Fuerte, parte de lo que hoy es Plaza de Mayo; a m itad del 

s ig lo  X V I I I  fueron trasladados al s itio  que hoy tienen, una im pre sionante  

manzana que ha sido conocida como la Manzana de las Luces, por la m ulti

plic idad de activ idades cu lturales que allí existieron.

La ig lesia  y  el sector de atrio conservado fueron constru idos en el s ig lo  X V I I  

en parte y el resto en el s ig lo  X V I I I.  Con el tiem po sufrió  cam bios y altera

ciones por lo que fue necesario restaurarla en 1940  por Mario Busch iazzo  

devolviéndola  a su estado original. Su gran nave y sus cap illas laterales, la 

cúpula sobre el crucero y el ábside plano je su ítico  son característicos de la 

arquitectura relig iosa  que predom inó en la ciudad colonial.

Los trabajos de arqueología  fueron encarados cuando se hicieron estud ios 

de los sue los por problem as de preservación del edific io  y en ellos se ha lla 

ron entierros en el atrio que se rem ontan al s ig lo  X V II,  otros en el interior, 

fragm entos de cerám icas y m ayólicas tanto españo las como locales y frag 

m entos de v id rios y telas, in c lu so  un crucifijo de esa época, lo que ha p asa 

do a form ar parte del patrim on io cu ltural de la iglesia. A sim ism o fue p o s i

ble estudiar la cim entación hecha con piedras de gran tamaño, lo que resulta 

muy extraño en una ciudad donde ese m aterial es inexistente.

DIRECCIÓN BOLIVAR 225, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: CULTO

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN DGPAT-GCBA Y CAU-FAD-UBA / 2003-2004



C A S A  D E L  N A R A N J O

En los in ic io s  del s ig lo  X V I I I,  el Cabildo de la ciudad decid ió repartir entre 

particulares, m ilitares y las órdenes re lig io sas, los terrenos que form aban 

parte del ejido, tierras que envolvían  la ciudad y que no podían ocuparse. 

Gracias a este reparto un cuarto de m anzana en lo que ahora es la avenida 

San Juan fue entregado a particulares que, lentamente, lo subd ivid ieron aun 

que fueron construyendo casas en el sitio, una de ellas llegó  al presente. 

Para finales de ese s ig lo  un lote quedó en manos de Marcos de la Rosa, quien 

m urió en la lucha contra los ing leses. Había am pliado una casa más antigua 

a la que le h izo un patio rodeado por habitaciones, con frente a la calle y 

dos zaguanes, uno de entrada y otro al fondo.

En 1982  el en sanche  de la aven ida  San Juan  dem olió  la parte delantera, 

dejando el patio abierto, luego fue transform ado en un conventillo  que des

dibujó lo que había sido una casita del s ig lo  X V I I I  de las afueras de la c iu 

dad. Aún conserva su aljibe, los pozos de basura y ciego s y los detalles y 

m olduras hechos en paredes de barro sin revocar.

Las excavaciones hechas en el lugar m ostraron la secuencia  de uso de la 

casa, la fecharon co incid iendo con la inform ación de las escrituras antiguas, 

se hallaron m iles de fragm entos y objetos de la vida dom éstica, todo lo que 

ha pasado a in tegrar el patrim on io h istórico  del Gobierno de la Ciudad.

AV. SAN JUAN 338, SAN TELMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: RUINA ARQUEOLÓGICA FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

NO ACCESIBLE / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

DGPAT-GCBA / 2000-2001 EXCAVACIÓN



C A S A  C O B O - L A V A L L E

En la calle Bo lívar se descubrió por casualidad m ientras se hacían  obras en 

el sótano, un enorme pozo de basura de forma redondeada. Este pozo, lle

no tota lm ente con objetos de la segunda m itad del s ig lo  X IX , perteneció a 

una casa anterior a la que ah í existe, pese a que ésta es de 1895. Se pudo 

identificar que fue la residencia de la fam ilia Cobo Lavalle, cuyo alto n ive l 

adqu isit ivo  quedó evidenciado en la riqueza de lo hallado. C ientos de p la

tos de loza y porcelana, botellas de v ino  in g lé s  y francés, de ginebra ho lan 

desa, bac in illa s para co locar bajo la cama, frascos de tocador y farmacia, 

p ince les de artista, tinteros, armas, un catalejo, in strum ento s de top ogra 

fía, m uñecas, v a so s, copas y tod o  t ip o  de ob je to  de la v ida  co tid ia na . 

Curiosam ente la m ayor parte de lo encontrado está por pares: dos va so s de 

cada clase, dos platos, dos frascos, dos copas y así en m uchísim os objetos. 

El pozo alcanzó los ocho metros de profundidad desde el n ive l del p iso o r i

g in a l de la casa.

DIRECCIÓN BOLIVAR 238, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: VIVIENDA

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO / 
CONTEXTO DESAPARECIDO

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1999



C O N V E N T O  D E  STA . C A T A L IN A  D E  S IE N A

Hacia 1740  se in ic ió  la construcción  de un conjunto de convento e ig lesia  de 

enorm es d im ensiones en la ciudad, una manzana completa, bajo el d iseño de 

Blanqui, quien ya había constru ido varias ig le sia s de la ciudad e incluso  el 

Cabildo y la catedral de Córdoba. El convento estaba com puesto por dos claus

tros de dos pisos, todo abovedado y de excelente calidad constructiva. 

Durante las obras de restauración del primer claustro, el único que ha llega

do al presente, se hicieron varios hallazgos arqueológicos muy interesantes: 

el primero de ellos era el pozo donde se arrojaban en forma habitual los des

perdicios, un enorm e hueco que fue la letrina del convento  entre 1745  y 

1755. De allí se obtuvo un interesante muestrario de m iles de fragm entos de 

objetos y huesos sobre la vida habitual de las m onjas en el s ig lo  X V I I I.  Otras 

excavaciones hechas en el claustro, los patios e in c lu so  en e l in te rio r de 

varias celdas, tam bién m ostraron los objetos que en cada época se usaron 

diariamente, entre ellos cerámicas, ollas, botellas, objetos litú rg icos y  orna

mentales, restos de la indum entaria y otros que quedaron en la tierra o s im 

plemente se perdieron.

Resultó muy interesante que se hallaran cerám icas de ollas ind ígenas prove

n ientes del Litoral, p intadas de rojo y con letras y d ibujos del s ig lo  XV I, que 

fueron usadas y descartadas mucho tiem po más tarde.

SAN MARTIN 761, SAN NICOLÁS DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: CULTO FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

DGPAT-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2002 EXCAVACIÓN



P A L A C IO  D E  L A S  A R T E S

Cuando se creó el barrio de Belgrano en lo que fueron los terrenos de Juan 

Manue l de Rosas se hizo un Circo de las Carreras, nombre que se le dio al 

primer hipódrom o que tuvo Buenos Aires. Era un enorme an illo  ovalado, con 

tribuna  y ga lpones para los anim ales. Estos terrenos sub ieron de va lo r y los 

a fic ionados los vendieron una vez loteados; en ellos se construyeron  num e

rosas residencias de tipo  ita lian izantes. Una de ellas es la que ahora se ha 

transform ado en un centro cu ltural del barrio; en las obras de adaptación  de 

la casa se encontró que debajo del p iso ex istia un aljibe, com pleto e in tac 

to, que seguram ente perteneció al Circo de las Carreras; estaba excavado en 

tierra en forma de un sim ple pozo para extraer agua y el brocal superio r era 

de ladrillo revocado.

A l ser descubierto fue excavado en su in terior y se encontraron num erosos 

objetos que se exhiben en una vitrina constru ida para ello, ésta se ha d ise 

ñado de tal forma que muestra en la parte posterior la estratigrafía del sitio, 

parte de la explicación  de cómo los rellenos hicieron que el n ive l an tiguo  

del p iso del lugar, quedara ahora bajo el só tano  de la casa existente. Todo 

el conjunto es v is itab le  para el público.

DIRECCIÓN ZAPIOLA 2196, BELGRANO 

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO 

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1999



EX  R E S T O R Á N  LA  P A N A D E R ÍA
ACTUAL RESTORÁN ROOF

El hallazgo casual durante obras de rem odelación de una an tigua  panadería 

para ser usada como restorán y bar, produjo la in te rvenc ión  de arqueólogos 

y restauradores que lograron recuperar dos profundos pozos de agua que t ie 

nen casi veinte metros de profundidad. En un trabajo inéd ito  por su  com 

plejidad en Buenos A ires se logró excavar en la parte inferior, recuperando 

objetos de la década de 1880  que ahora se exhiben en el lugar. Los pozos 

están cubiertos por v id rios e ilum inados de ta l forma que es posib le  ob ser

va rlo s  en toda  su p ro fund idad ; uno de e llo s  es de m ayor tam año  y está 

cubierto por ladrillos para evitar derrumbes, el otro, menor, sim plem ente fue 

excavado en la tierra.

Fueron conservados como ejem plos de la tecno log ía  usada para extraer agua 

en la ciudad hasta la in sta lac ión  de las obras san itarias, que nos m uestran 

lo complejo de la vida cotid iana urbana durante más de tres s ig lo s.

COSTA RICA 4001, PALERMO DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: COMERCIAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAI|

IHCBA-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 1999 EXCAVACIÓN



E X  U S I N A  D E  P A L E R M O
A C T U A L  M .O .A .

En 1875  y por dec isión  de Sarm iento se ilum inó  con luz eléctrica el parque 

de Palermo lo que fue una verdadera fiesta de tecno log ia  y m odernidad en 

la ciudad. Para eso se constru yó  una u sina  generadora con m aquinaria  a 

vapor producido por carbón. La usina fue constru ida con un lago a su alre

dedor para juntar el agua necesaria para las m aquinarias, origen del actual

mente ex istente en la m anzana de Libertador, Figueroa A lcorta  y Sarm iento. 

Actualm ente el lugar es usado para las oficinas de Monum entos y Obras de 

Arte del Gobierno de la ciudad.

Los dos ga lpones allí existentes guardan bajo su piso gran parte de la m aqui

naria o rig ina l aunque otra parte fue recuperada al excavarse en el lago y sus 

orillas. Adem ás se encontró y estud ió  una interesante red de túneles hechos 

con ladrillos ing leses, que servía para que circulara el agua necesaria para 

las m áquinas; en 1917 se transform ó en depósito  de kerosén del m un icip io 

y  más tarde fue cancelado. Aun pueden verse los só tanos donde se guarda

ban los barriles com bustib les.

DIRECCIÓN AV. PTE. FIGUEROA ALCORTA 4100, PALERMO 

FUNCIÓN ORIGINAL: SERVICIOS; ACTUAL: INSTITUCIONAL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

iCCESIBILIDAO ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1987-1989



C A S A  M A R C Ó  D E L  P O N T

En el año 1871  se in auguró  este ed ific io  de patio central y co lum nata  al 

frente, casa t íp icam ente suburbana  ubicada en Flores, pueb lo hacia poco 

fundado en las afueras de la gran ciudad. Poco más tarde el ferrocarril pasó 

precisam ente por su puerta. Con los años el gran terreno se fue d iv id iendo 

hasta que la casa quedó encerrada entre paredes. Pese a eso en el patio con 

servaba la marca donde ex istió  un gran aljibe, típ ico  de su tiem po, el que 

había sido cegado recientemente.

En el año 2000  se propuso excavar el aljibe para restaurarlo y devolverle su 

fisonom ía  antigua, aprovechando que los restos del brocal habían  sido  arro

jados dentro en 1998. Los objetos recuperados, perteneciente a años recien

tes en que el s it io  fue usado como conventillo, fueron restaurados y pue s

tos en exh ib ic ión  en el s itio . Actualm ente es un centro cu ltu ra l de la zona 

de Flores que reúne en sus activ idades a los vec ino s con los e spec ia listas 

en la h istoria.

GRAL. JOSE GERVASIO ARTIGAS 202, FLORES DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL FUNCIÓN

LEV NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBIUDAI

IHCBA-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2000 EXCAVACIÓN
I



E S C U E L A  T É C N IC A  F E R N A N D O  F A D E R

En los fina les del s ig lo  X IX  la zona de Flores creció muy rápidamente, en 

especia l con grandes residencias del persona l jerárquico de los ferrocarriles 

y de otros negocios en expansión  en esa época. La m ansión  que ocupa hoy 

el Colegio Fernando Fader es un buen ejem plo de esas casonas que hoy son 

ya raras de ver en la ciudad.

Desde hacía mucho tiem po habían leyendas locales sobre la ex istencia  de 

extraños túne les allí, pero un estud io  serio perm itió  ubicar un aljibe que 

está ubicado en el patio, perfectamente bien conservado, y bajo él una c is 

terna a donde llegaba el agua de lluvia de las terrazas. Para acceder a él y 

lim piarlo  hay una escalera que desciende rodeando la estructura c ilindrica 

de la cisterna, lo que le da al conjunto  rareza, por haber desaparecido la 

m ayor parte de este t ipo  de estructuras.

Puede ser v is itad o  tras haber sido  recuperado por el Gobierno de la Ciudad.

DIRECCIÓN PASAJE LA PORTEÑA 54, FLORES

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: EDUCACIÓN

PROTECCIÓN      LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD       PÚBLICA

ACCESIBILIDAD     ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN       DGPAT-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2000



C A S A  D E L  T Ú N E L

En B uenos Aires, hacia 1850, se puso de moda constru ir  las casas con lar

gas  ga le r ía s  sub te rráneas por las que tran sitab a  el p e rsona l de servic io , 

entre la calle y el patio del fondo, sin  pasar por los sa lones interiores. La 

casa de la ca lle  Defensa 1462  conse rva  bajo el p iso  esta ga le ría  la que 

había sido  cancelada a in ic io s  del s ig lo  XX al haber agrandado la casa, anu 

lando este paso.

Con la op o rtun id ad  de hacer obras en su in te rio r  el p rop ietario  in v itó  a 

hacer a llí un estud io  que explicara este túnel. Se com probó así que la casa 

estaba constru ida encim a de otra, fechada para 1 8 1 0 -1 8 2 0 , cuyo s p iso s  y 

paredes habían  quedado enterrados debajo de la casa del tún e l y fue p o s i

ble estud iar ésto, entrando a través de los m uros de los cim ientos, los que 

a su vez son  las paredes del túnel. Esta extraña co incidenc ia  tam bién  per

m itió  encontrar los pozos de agua y de basura de la prim er viv ienda, exca

var bajo sus p iso s  y estud iar el proceso de transform ación  de una viv ienda 

urbana de la zona su r de Buenos Aires.

DEFENSA 1462, SAN TELMO DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: VIVIENDA FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO / ACCESIBILIDAD
CONTEXTO DESAPARECIDO 

REALIZADA POR: DGPAT-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2002 EXCAVACIÓN



T E A T R O  C O L Ó N

El más célebre teatro constru ido en el país es sin  duda el Teatro Colón, obra 

que dem andó enorm es recursos, la in te rvenc ión  de tres grandes arquitectos 

y m uchos cam bios y am p liac iones hasta su in augurac ión  form al en 1904. El 

ed ific io  fue co n stru id o  en un terreno donde h ab ía fu nc io nad o  la prim er 

estación  de tren de la ciudad, la de la célebre La Porteña, y donde adem ás 

hubo casas y diferentes ed ific ios. Todo ello fue dem olido lentam ente para 

dar paso a este teatro que crecía ocupando más y más lugar en la m anza

na. En una de esas am p liac iones cubrió un gran pozo de basura de forma 

circular y casi d iez metros de profundidad a donde fueron a parar restos de 

la vida dom éstica de su tiem po y al parecer, de la dem olición  de la e sta 

ción. Luego todo fue cub ierto por una bóveda y por los p iso s  de la ga lería  

externa del edific io.

En obras recientes de am pliac ión  se encontró este pozo, el que fue exca

vado y los c ientos de objetos de su in terior fueron recuperados, siendo un 

excelente m uestrario de la época y de una estación  de ferrocarril tem prana 

en la ciudad.

DIRECCIÓN CERRITO, TUCUMÁN, LIBERTAD, TOSCANINI, SAN NICOLÁS 

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: CULTURAL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO 

EXCAVACIÓN DGPAT-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2003



M U S E O  M I T R E

El célebre po lítico  e h istoriador Bartolom é Mitre pasó gran parte de su vida 

v iv iendo y trabajando en su casa de la calle San Martin, buen ejemplo de la 

arquitectura de patios del s ig lo  X IX . En oportun idad  de levantarse el piso 

del sa lón  central con el objeto de hacer obras de restauración, se aprove

chó para hacer una excavación bajo ese suelo. Este trabajo deparó varias 

sorpresas, entre ellas encontrar los restos de una lim pieza contra enferm e

dades in fecciosas hecha por el Dr. O 'Gorm an, donde quemó hasta los azu le

jo s  de las paredes y luego los enterró. Además, un im portante conjunto de 

objetos de la vida cotidiana, anterior y contem poránea a M itre fue encon 

trada y analizada, incluyendo cerám icas ind ígenas y de m anufactura reg io 

nal. También num erosos elem entos para la h istoria  de la v iv ienda y en ten 

der cómo fue cam biando a lo largo del tiem po.

SAN MARTIN 336, SAN NICOLAS DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL FUNCIÓN

LEV NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

CAU-FADU-UBA Y PAQ / 1999 EXCAVACIÓN
l



C L U B  A T L É T IC O
E X  C E N T R O  C L A N D E S T I N O  D E  D E T E N C I Ó N  Y  T O R T U R A

Durante la d ictadura m ilita r entre 1976  y 1977, en el v iejo  ed ific io  que 

fucionara donde ahora está la au top ista  en Paseo Colón y Cochabam ba, fue 

ron secuestradas, torturadas y asesinadas unas 1800  personas. El s itio  fue 

dem olido para constru ir las bases de los pilares que sostiene la au top ista  y 

todo resto fue borrado. En el año 2002 un grupo de arqueólogos y fam ilia 

res de desaparecidos in iciaron  la excavación en el s itio  recuperando restos 

de la construcc ión , objetos de los deten idos y de sus captores y e stab le 

ciendo asi un sitio  destinado a perpetuar la memoria de los horrores de nues

tro pasado cercano.

Entre los sectores recuperados en las excavaciones se encuentran los muros 

y p isos de lo que fuera La sala de reuniones, un m ontacargas, varias de las 

celdas y una im portante cantidad de objetos que com prueban una vez más 

lo sucedido en ese lugar.

La Sec re ta ría  de O bras y S e rv ic io s  Púb lico s, y la D ire cc ión  de Derechos 

Hum anos del GCBA junto  a in stituc iones de derechos hum anos asum ieron la 

im portancia  del rescate de estos restos y estructuras para probar su ex is

tencia, entregar pruebas a la ju stic ia  y hacer un s itio  que pueda ser v is ita 

do, m ostrando la fuerza de la memoria y su s  posib ilidades de rescatarla.

DIRECCIÓN PASEO COLÓN Y COCHABAMBA, SAN TELMO

FUNCIÓN ORIGINAL: IMPRENTA Y DEPÓSITO DE POLICIA 
ACTUAL: MUSEO

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 /  DECLARACIÓN SITIO HISTÓRICO EN TRAMITE POR LCABA 

PROPIEDAD P Ú B L IC A

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN SOSP Y SUB.DDHH / 2002-2003



P A B E L L Ó N  J A C K O B  (H O S P IT A L  M O Y A N O )

Uno de los más im portantes investigadores de la anatom ía celular del m un

do, Constan tino  Jackob, trabajó gran parte de su vida en A rgentina, in v ita 

do por el go b ie rno  nac iona l con el objeto  de contrare star las teo ría s  de 

S igm und  Freud, que en ese entonces com enzaban a d ivulgarse. Para ello se 

le construyó un pabellón  de grandes d im ensiones en la parte posterior de 

los terrenos del hosp ita l para mujeres con enferm edades mentales. Allí, en 

tres pisos, func ionaban  los laboratorios, la morgue, crem atorio de cadáve

res, sa lon e s para conferencias, b ib lio teca  y hasta una serie  de pequeños 

laboratorios para los in v itado s del exterior. En el primer p iso aún existe el 

sa lón  de d isecciones y el museo.

Todo ello quedó abandonado tras su muerte y luego las lluvias anegaron  el 

p iso  inferior, hasta que en fecha reciente fue rescatado y estud iado, sa l

vando  m iles de n ega t ivo s  fo to g rá fic o s  de v idrio, m ateria les de farm acia, 

m uebles y un num eroso conjunto  de objetos ah í protegidos. A sim ism o  se 

hicieron las obras necesarias para que el público pudiera v is ita r el sitio, par

te fundam ental de la h istoria  de la anatom ía com parada en el mundo.

BRANDSEN 2570, BARRACAS DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: SERVICIOS FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

CPPHC-DGPAT-GCBA / 2002 EXCAVACIÓN



M U S E O  H I S T Ó R I C O  N A C I O N A L
E X  R E S I D E N C I A  D E  D O N  G R E G O R I O  L E Z A M A

La an tigua  casa de la fam ilia Lezama, a su vez transform ación de v iv iendas 

más antiguas todo a lo largo del s ig lo  X IX, se convirtió  a fina les de ese s ig lo  

en el gran Museo H istórico  Nacional. Se trata de una construcc ión  de patios 

y m irador en el techo, un gran pórtico de accesos y fachada con ventanas 

sobre la calle Defensa. Por desgracia sufrió  enorm es cam bios en el s ig lo  XX 

por querer adaptarlo a m odas m useográficas que no siem pre respetaron el 

inm ueble, el que actualm ente ha sido recuperado en buena parte.

En el in terior de este edific io, en donde estuviera la antigua sala dedicada 

a la Guerra del Paraguay, se produjo un hund im iento del piso, que llevó a 

descubrir un com plejo sistem a de pozos ciegos, único por ser doble, por su 

forma y sistem a constructivo. Antes de que fuera tapado se aprovechó para 

hacer un detenido estudio, a la vez que fue excavado íntegram ente; se recu

peraron del in terior num erosos objetos del s ig lo  XX provenientes de la épo

ca de su rellenado en 1898, los que in tegran el patrim on io de d icho museo.

DIRECCIÓN DEFENSA 1600, SAN TELMO

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL

PROTECCIÓN       LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD       PÚBLICA

ACCESIBILIDAD      ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO 

EXCAVACIÓN      CAU-FADU-UBA / 1987



G A L E R ÍA S  P A C ÍF IC O

Este g igan te sco  edificio, constru ido  en 1895, fue una obra que cubrió casi 

una m anzana de la ciudad, en donde antes habían ex istido casas y com er

cios, los que fueron dem olidos para levantar esta m agnífica  ga lería. Esas 

casas más antiguas, obras de los s ig lo s  X V I I  y  X V I I I,  dejaron sus cim ientos 

y pozos de basura y ciego s debajo de los n ive les in fe rio re s de la galería, 

quedando como depósitos de la vida dom éstica hacia el futuro. Las obras de 

restauración que se hicieron en el lugar en 1989  im plicaron excavar un nue

vo n ive l de subsue lo  para am pliar lo existente, con lo que se encontraron 

varios de esos pozos. Un trabajo s istem ático  de rescate a rqueológico  per

m itió  recuperar más de 4000  objetos de excelente calidad, cuyo objetivo era 

exponerlos en el lugar, lo que se hizo durante a lgunos años.

Durante los trabajos de obra se controló tam bién los cam bios de p isos de 

madera, encontrándose  bajos los tablones m uchos objetos caídos u o lv ida 

dos: desde herram ientas de trabajo, zapato s de albañ il, anteojos y reglas 

hasta agujas, botones y cajas de cigarrillos, que form aron una buena co lec

ción  del pasado porteño.

AV. CÓRDOBA, FLORIDA, SAN MARTÍN Y VIAMONTE DIRECCIÓN
SAN NICOLAS

ORIGINAL Y ACTUAL: COMERCIAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

CNMMYLH / 1989 EXCAVACIÓN



C A S A  F E R N A N D E Z  B L A N C O

A m itad del s ig lo  X IX  la fam ilia de Isa a c  Fernández B lanco construyó  una 

casa en la calle H ip ó lito  Yrigoyen  1418; era una residencia pequeña pero 

de gran lujo que en los s igu ien te s cincuenta años fue varias veces am p lia 

da. La obra mas grande se h izo en 1891 cuando se le construyó  un tún e l o 

ga lería  in fe rio r que perm itía que la servidum bre llegara a las dependencias 

de servicio  en la parte de atrás, sin  tener que pasar por dentro de la casa. 

Esta ga lería  se in ic ia  en una pequeña puerta de servicio  en la entrada p rin 

cipal, g ira  varias veces y corta la c isterna de un aljibe más an tiguo. Este 

fue aprovechado para ser usado com o depósito  aunque conservando su for

ma curva y abovedada.

En la parte posterior del terreno existían  varias dependencias de un o rga 

n ism o oficia l que había alterado la casa, todo fue dem olido en el año 2000  

y se aprovechó para hacer una excavación arqueológica en el s itio  en que 

estuvo la antigua letrina; esta habí a sido rellenada con escom bro y basura 

d iversa en las obras de 1891, al conectarse las aguas corrientes. La excava

ción  perm itió recuperar el pozo, los albañales que conducían  aguas servidas 

a él y una m ultitud de objetos d iversos de la vida cotid iana de la casa, que 

fueron arrojados al in terior para cegarlo.

DIRECCIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN 1418, MONTSERRAT

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: CULTURAL

PROTECCIÓN      LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD      PÚBLICA

ACCESIBILIDAD      ABIERTO AL PUBLICO / CONTEXTO ENTERRADO

EXCAVACIÓN      DGPAT-DGM, GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2000-2001



I M P R E N T A  C O N I

En la calle Perú 680  existe un edific io  que tiene una larga h istoria: fue p ri

mero una m odesta casa ubicada cerca del s itio  en donde se arrojaba la basu 

ra de la ciudad a in ic io s  del s ig lo  X IX  com enzó a ser mejorada hasta que se 

in sta ló  allí la fam ilia Goyena. En 1884  se construyó una im prenta, con un 

enorm e ed if ic io  con estru ctura  de h ierro, que p a sa ría  a ser la afam ada 

Im prenta  Coni Herm anos. Fue la editora de las obras de Sarm iento, Vélez 

Sarfield y casi todos los grandes pensadores y  c ientíficos del pa ís hasta la 

segunda m itad del s ig lo  XX.

Las excavaciones arqueológicas hechas en el in terior de la casa y su salón  

de m áquinas ubicados en la parte posterior, perm itieron reconstru ir el p ro

ceso h istórico  de este edific io, desde los tiem pos de la fundac ión  de la c iu 

dad hasta el s ig lo  XX, pasando por cada etapa de construcc ión  y dem olición  

de los ed ific ios que existieron en el lugar.

Resulta de interés la existencia de tres aljibes con cisternas de enorme tam a

ño, hasta de siete metros de altura, que guardaban el agua necesaria para 

el func ionam iento  de la m aquinaria de vapor y una cámara de desagüe aún 

más grande. Todas fueron abiertas, m inuciosam ente estud iadas y preserva

das a la espera de una futura restauración.

PERÚ 680, MONTSERRAT DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: INDUSTRIAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO / ACCESIBILIDAD
CONTEXTO DESAPARECIDO

CAU-FADU-UBA / 1988 EXCAVACIÓN



C A S A  D E  “S O B R E  H É R O E S  Y  T U M B A S ”

El prestig iado escritor Ernesto Sabato hizo su más fam osa novela in sp irado 

en una casa del barrio  de Boedo, que an tiguam en te  ocupó una m anzana 

completa. Durante el s ig lo  XX fue subd iv id ida y parte de sus terrenos se v ie 

ron in vad idos por edific ios, quedando la gran casona casi so la hasta que se 

transform ó en un enorm e conventillo. En 1998 todo fue dem olido para cons

tru ir allí dos torres de departam entos. Aprovechando la oportun idad  se hizo 

una com pleta in ve stigac ión  h istórica  con la ayuda del propio escritor ade

más de am p lias excavaciones lo que perm itió  aum entar nue stro s  c o n o c i

m ientos sobre este lugar, a la vez que entender mejor la literatura de Sabato. 

La casa había ten ido una larga h istoria  que se in iciaba cuando el s ig lo  X IX  

com enzaba, luego fue el primer H osp ita l de N iño s de la ciudad (1875 ), más 

tarde a silo  y hasta la primer Clínica de Hidroterapia. Precisam ente las p ile 

tas para agua fueronn encontradas aun cubiertas de azulejos franceses, ade

más de un gran conjunto de objetos de la vida cotid iana del edific io. 

Ernesto Sabato festejó este trabajo científico, que cerraba su literatura nove

lesca y a su vez quedó term inado el m ito por él m ism o creado, que esa casa 

estaba ubicada en un im preciso lugar de la Boca o Barracas.

DIRECCIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN 3950, BOEDO

FUNCIÓN ORIGINAL Y ACTUAL: VIVIENDA

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO / 
CONTEXTO DESAPARECIDO

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1988



P A B E L L Ó N  B U N G E  Y  B O R N  1 9 6 6

En el año 1966  A m a n d o  W illiam s inaugura  el Pabellón de e xpo sic ión para 

Bunge y Born, realizado casi enteram ente en horm igón  arm ado y ubicado 

en el Predio de la Soc iedad  Rural de Palermo. Esta obra iconográ fica  de la 

arquitectura m oderna y de la vanguard ia  argentina  fue dem olida tan só lo  

dos m eses después.

Pasados más de 30 años, a manera de tributo  en el an iversario  de la m uer

te de su autor e in sp irado  en las excavaciones realizadas para hallar los res

tos del Com andante Ernesto "C h e " Guevara, el arch ivo W illiam s -d ir ig ido  por 

el A rqu itecto  C laudio Veckste in - coord ina  e l p royecto "P ab e llón  Bunge  y 

Born: Excav.action Fundam ent(-O )". Su ob je tivo  fue realizar excavaciones 

arqueológicas en el lugar exacto donde estuviera em plazada dicha obra, para 

encontrar los cim ientos del edific io. Pero lo que se esperaba desenterrar, o 

sea el fundam ento, no se encontró jam ás.

S in  em bargo, sí se hallaron en el sed im ento las huellas de lo que estuviera 

allí: las marcas seña lando el em plazam iento exacto de d ichas bases, perm i

t iendo  entender los p roceso s de fo rm ación  y co n stru cc ión  espec ífica  del 

Pabellón y la posterior transform ación  de los substrato s de sue lo hasta el 

m om ento de la excavación.

Como cierre del proyecto, se in v itó  al público a v is ita r el s itio  y reflexionar, 

observando la in sta lac ión  artística  de 56 barras de hielo que " lle n a ro n " el 

vacio dejado por la estructura de horm igón  ausente.

PREDIO SOCIEDAD RURAL DE PALERMO, PALERMO DIRECCIÓN

ORIGINAL Y ACTUAL: INSTITUCIONAL, CULTURAL, RECREATIVA FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

CPPHC - ARCHIVO WILLIAMS - UNIV. TORCUATO DI TELLA / EXCAVACIÓN 
1999



C A S A  A N C H O R E N A
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

El centro de Buenos A ires no fue siem pre como se lo conoce hoy. Las exca

vac ione s realizadas en la playa de estacionam iento  del Banco Central son  

fiel testim on io . El m otivo de la labor arqueológica fue la construcción  de un 

nuevo edific io  en el lugar, lo cual im plicaba la destrucción  de cualquier res

to subterráneo que pudiera ex istir en el predio.

El lote posee una larga historia, que nos permite inform arnos acerca del pro

ceso de conform ación  de la ciudad: abarca m om entos ta les como la funda

ción  de la ciudad, las costum bres co lon ia les y los in ic io s  financie ros de la 

city porteña. El predio perteneció entre 1776  y 1937  a la fam ilia Anchorena, 

m om ento en que lo compra el Banco.

Durante las excavaciones se encontraron antiguas botellas, frascos de vidrio, 

mayólicas, lozas, porcelanas, pipas de arcilla, clavos, monedas, botijas y t in a 

jas, que abren una nueva ventana a las olvidadas form as de vida de los pri

meros porteños. La mayoría de los hallazgos corresponden al período entre 

m ediados del s ig lo  X V I I I  y  m ediados del X IX  y señalan la presencia de hab i

tantes de alto poder adquisitivo, con lazos u origen en España, cuyas co s

tum bres m ateriales fueron cam biando al ritmo de las tendencias y "m od a s" 

de las fam ilias acomodadas locales. A l com ienzo m ayólicas españolas de exce

lente calidad; y luego lozas in g le sa s  im portadas características del s ig lo  XIX. 

En el año 2000  los m ateriales fueron exh ib idos en la muestra "E l Patacón de 

Oro y otras cu riosidades", del Museo Dr. J. E. Uriburu.

DIRECCIÓN RECONQUISTA 250, SAN NICOLÁS 

FUNCIÓN ORIGINAL: VIVIENDA; ACTUAL: COMERCIAL 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD NO ACCESIBLE / CONTEXTO DESAPARECIDO 

EXCAVACIÓN CPPHC - PREP CONICET - FFYL-UBA / 1999



B A N C O  G A L IC IA

En la nueva sede del Banco Galicia (aproxim adam ente 2800  m2 de sup erfi

cie) existieron m uchas clases de edificaciones: estructuras fechadas en los 

s ig lo s  X V I I- X V I I I ,  tres v iv iendas del s ig lo  X IX  conten iendo un pozo de agua, 

una cisterna de aljibe, un pesebre, el pozo de una confitería, el só tano  de 

una de las boticas más an tiguas de la ciudad, y un pozo de agua del Hotel 

de la Paix. Todos bajo el sue lo y sub sue los del Banco Españo l (s. XX).

La aproxim ación  a rqueológica  nos acercó a la h isto ria  de la v iv ienda  y la 

cultura m aterial porteña. Desde la fundación  de la ciudad ha pasado mucho 

tiem po y se han producido grandes cam bios en su fisonom ía  y en las form as 

de o rgan izac ión  de su s  habitantes. La ciudad aunó p ob lac ione s nativas y 

co lon ia le s en la puerta de entrada a las pam pas y a los s istem as fluvia les 

del Nordeste. Con el tiem po, el crecim iento urbano la im pu lsó  a conve rtir

se en el referente de la cultura europea en Sudam érica.

Se identificaron  m ateriales muy tem pranos: cerám ica ind ígena, porce lanas 

chinas, m ayólicas españo las y lozas in g le sa s  (época co lon ia l). Del s ig lo  X IX, 

se hallaron gres im portado, porcelana y botellas in g le sa s  y francesas, cris

talería, envases farm acéuticos, botellas de agua gaseosa, una boqu illa  para 

fum ar y ha llazgos faun íst icos y botán icos (lo s a lim entos de los habitantes 

del lugar). Adem ás, las tareas realizadas perm itieron form ar una co lección  

de m etales que incluye  clavería, herram ientas de hierro y a lgun os elem en

tos en aleaciones de cobre.

RECONQUISTA 178, SAN NICOLÁS DIRECCIÓN

ORIGINAL: VIVIENDA Y COMERCIAL; ACTUAL: COMERCIAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PRIVADA PROPIEDAD

NO ACCESIBLE / CONTEXTO DESAPARECIDO ACCESIBILIDAD

BCO. GALICIA / 2000-2001 EXCAVACIÓN



B A R R A C A  P E Ñ A

Desde fina les del s ig lo  X V I I I,  el "pue rto  de Barracas" era el puerto de res

guardo natural de Buenos Aires. Las barracas eran construcc iones caracte

rísticas del desarrollo com ercial e industria l de Buenos Aires.

Descriptas como casas ord inarias en su s  princip ios, que servirían  de alm a

cenes y habitac ión  para "pertrechos de lanza, m aestranza y gente del mar", 

estas edificaciones precarias conten ían  cueros, lanas, maderas y fru tos del 

pa ís que debían embarcarse en el Riachuelo, o recibían las m ercaderías que 

llegaban del exterior, como cargam entos de carbón Cardiff, tra ídos por bar

cos in g le se s para usinas y fábricas.

Gada comerciante ten ía su barraca. En el caso particular de Barraca Peña, se 

cree que es la más antigua de su clase. Durante el s ig lo  XX una gran playa 

de m aniobras ferroviarias y gu inches portuarios se localizaron allí.

Desde 1996  se recopila in fo rm ación  arqueológica del proceso de tran sfo r

m ación am biental y las características de este establecim iento de uso in d u s

tria l a orillas del R iachuelo, durante los ú ltim os 300  años. Los ha llazgos se 

encuen tran  entre  lo s m ás a n t ig u o s  de l se c to r  de la d e sem b ocad ura  del 

Riachuelo (s ig lo s X V III-X IX ) .  Las tareas realizadas confirm aron el alto poten

cial arqueológico cu ltural de la Barraca Peña.

Entre los m ateriales hallados, se encuentran botellas de gres de origen esco

cés y checoslovaco, botellas in g le sa s  de vidrio para vino, p ipas de Francia, 

loza inglesa, etc.

DIRECCIÓN AV. DON PEDRO DE MENDOZA 3117, LA BOCA 

FUNCIÓN ORIGINAL: COMERCIAL; ACTUAL: INDUSTRIAL 

PROTECCIÓN LEY-NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PRIVADA

ACCESIBILIDAD VISITABLE CON AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO

EXCAVACIÓN CPRBYB (AUSPICIÓ FUND. MUSEO HISTÓRICO DE LA BOCA) / 
1996-2001



U S I N A  “P E D R O  D E  M E N D O Z A ”

El gran desarrollo y com ercialización  de la producción agropecuaria, jun to  

con los crecientes estab lecim ientos fabriles como los fr igo ríficos y la emer

gente red de tranv ías eléctricos prom ovió el crecim iento industria l en toda 

la ciudad de Buenos Aires.

La construcción  de usinas proveedoras de energía eléctrica es un ejemplo de 

tal situación. El edificio de estilo lombardo, construido por la Com pañía Ita lo  

A rgentina de Electricidad (C. I. A. E.), en el barrio de La Boca posee, por 

debajo, una muy poco explorada red de túneles de valor arqueológico e h is 

tórico. Cuando fue constru ido por el arquitecto Ciogna, a princ ip ios del s ig lo  

XX, este fan tástico  y artíst ico  ed ific io  contaba con una sala de m áquinas 

cubierta por v iga s  reticuladas con puentes grúa, salas de caldera, una sala 

de turb inas y varias in sta lac iones que se fueron am pliando con el tiem po. 

Originalm ente, la primera cancha de fú tbo l de Boca Ju n io rs  func ionaba  en 

el predio.

Actualm ente la Secretarí a de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

A ires está en proceso de recuperar la U sina e in sta larla  com o sede de "La  

Ciudad de la Música".

PEDRO DE MENDOZA 501, DIRECCIÓN
ESQ. BENITO PÉREZ GALDÓS, LA BOCA

ORIGINAL: SERVICIOS; ACTUAL: CULTURAL FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO ACCESIBILIDAD

PROSPECCIÓN Y ENTREVISTA A DIRECTOR DE USINA EXCAVACIÓN



F R I G O R Í F I C O  Y  M A T A D E R O  M U N I C I P A L  
L I S A N D R O  D E  LA  T O R R E
En el marco de las Jornadas "Cultura  del Trabajo", se realizaron las tareas 

de reconocim iento arqueológico en el Parque "Dr. Juan Bautista  Alberdi".

En base a la inve stigac ión , se pudo constatar la presencia del m ítico puen 

te por donde sub ían  las reses antes de ser faenadas, correspond iente a las 

in sta la c io n e s  del ex F rigo ríf ico  M u n ic ip a l "L isa n d ro  de la Torre ", que se 

encuentra debajo del relieve del parque. Los sondeos perm itieron observar 

el p iso  in tacto  de un sector de corrales, ju n to  con la estratigrafía  de ocu 

pación  del sue lo  natural. Adem ás, se pudo recuperar un elem ento ed ilic io  

perteneciente al frigorífico: un fragm ento de estructura de horm igón. El m is

mo fue rem ovido y resguardado posteriorm ente dentro de las in sta lac iones 

del Anfiteatro y B ib lioteca Popular "Adán  Buenos Ayres".

El F rigorífico L isandro de la Torre estuvo en pie m enos de 50 años (entre 

1929  y 1978 ), los 10 ú ltim os priva tizado y só lo  durante 2 años llevó ese 

nombre. Fue p rotagon ista  de las luchas obreras, las activ idades de los rese

ros y las prácticas sociales. A pesar de su corta presencia, dejó en el barrio 

y en la memoria de los pobladores una fuerte im presión.

Los trabajos a rqueológicos perm iten reconocer el estado actual de las v ie 

jas in sta lac iones con el objetivo de recuperar la memoria de la cultura del 

trabajo. En este sen tido, e l "Pa rque  Dr. Juan  B au tista  A lb e rd i"  posee un 

im portante  potencia l arqueológico y cu ltural del barrio de Mataderos.

DIRECCIÓN AV. DIRECTORIO Y LISANDRO DE LA TORRE, MATADEROS 

FUNCIÓN ORIGINAL: COMERCIAL E INDUSTRIAL; ACTUAL: RECREATIVA 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 

PROPIEDAD PÚBLICA

ACCESIBILIDAD ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO

EXCAVACIÓN CPPHC / 2002



T A L L E R E S  V A S E N A  - 
P L A Z A  M A R T I N  F I E R R O
La plaza Martín  Fierro, in augurada  a m ediados del mes de ju lio  de 1940, 

posee una im portante s ign ificac ión  h istórica  y un gran potencia l arqueoló

gico, debido a las ru inas que se levantan en ella: la plaza se encuentra en 

los terrenos donde alguna vez funcionaran los talleres m etalúrg icos propie

dad de la fam ilia Vasena.

En enero de 1919, los Talleres Vasena fueron el sangriento  escenario de la 

Sem ana Trágica. La tensa situación  había com enzado en diciem bre de 1918, 

cuando los obreros m etalúrg icos de los talleres in ic ia ran  una huelga en la 

búsqueda de mejoras laborales (aum entos de sueldo, reducción de la jo rn a 

da laboral a ocho horas y e lim inación  del trabajo a destajo), ju n to  con el 

reclam o ex ig iendo  la re incorporac ión  de com pañeros desped ido s deb ido a 

su s  a c t iv id ad e s grem iales. Frente a la co n tra tac ión  de rom pehue lgas, la 

s itu ac ión  se v io len ta  y desem boca en refriegas y en fren tam ientos con la 

policía  y, finalm ente, en una huelga general que paralizaría al país durante 

toda  una sem ana: tod a s  las a c t iv id ad e s  fueron  d e ten idas: fe rrocarrile s, 

comercio e industria. Fueron siete d ías de luchas soc ia le s que cu lm inaron 

con un alto sa ldo de m uertos y heridos, y unas pocas mejoras socia les para 

a lgunos grem ios.

En un contexto arqueológico, las ru inas de lo que fueran los Talleres Vasena 

son  la m an ifestac ión  m aterial de un s ig n if ic a t ivo  m om ento de la h istoria  

obrera e industria l de la Argentina.

DIRECCIÓN: LA RIOJA, COCHABAMBA, URQUIZA DIRECCIÓN
Y BARCALA, SAN CRISTÓBAL

ORIGINAL: INDUSTRIAL; ACTUAL: RECREATIVA FUNCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PROPIEDAD: PÚBLICA PROPIEDAD

ABIERTO AL PÚBLICO / CONTEXTO ENTERRADO ACCESIBILIDAD

SITIO DOCUMENTADO POR LA CPPHC / 2003 EXCAVACIÓN



OBRA CABILDO DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN BOLÍVAR 50, MONTSERRAT

N° 25________________________________



CASA DE MARÍA JOSEFA EZCURRA OBRA

DEFENSA 455/63, MONTSERRAT DIRECCIÓN

27 N°



OBRA       TÚNELES DE LA MANZANA DE LAS LUCES 

DIRECCIÓN PERÚ 222, MONTSERRAT

N” 28



MUSEO ETNOGRÁFICO OBRA

MORENO 350, MONTSERRAT DIRECCIÓN

29 N°



OBRA        MICHELANGELO 

DIRECCIÓN BALCARCE 433, SAN TELMO

N° 30



ZANJÓN DE GRANADOS OBRA

DEFENSA 751, SAN TELMO DIRECCIÓN

33 N"



OBRA CASA MINIMA

DIRECCIÓN SAN LORENZO 342, SAN TELMO

Nº 34



TEMPLO DE SAN PEDRO TELMO / RESIDENCIA JESUÍTICA OBRAS

HUMBERTO I o 340/378, SAN TELMO     DIRECCIÓN

35/36 N°



OBRA CONVENTO DE SANTA CATALINA DE SIENA 

DIRECCIÓN SAN MARTIN 761, SAN NICOLÁS

N° 40



MUSEO MITRE OBRA

SAN MARTIN 336, SAN NICOLAS DIRECCIÓN

48 N"



OBRA IMPRENTA CONI

DIRECCIÓN PERÚ 680, MONTSERRAT

N" 54



PABELLÓN BUNGE Y BORN 1966 OBRA

SOCIEDAD RURAL DE PALERMO, PALERMO DIRECCIÓN

56 Nº



LOS HALLAZGOS SON DESCUBRIMIENTOS DE OBJETOS O ARTEFACTOS 
CULTURALES DE CUALQUIER ÍNDOLE, O POZOS DE BASURA O ALJIBES 
QUE LOS CONTENGAN EN SU INTERIOR, QUE HABITUALMENTE SON 
ENCONTRADOS POR CASUALIDAD PERO QUE FUERON ESTUDIADOS 
CIENTÍFICAMENTE. NO TIENEN RELACIÓN CON LO QUE PUEDA HABER 
SIDO CONSTRUIDO ENCIMA DE ELLOS.



HALLAZGOS



H IP Ó L IT O  Y R IG O Y E N  9 7 9

En la ciudad se han hecho ha llazgos arqueológicos casuales durante obras 

de edificación; éste es uno de los casos más im portantes ya que los doce 

pozos encontrados conservaban m iles de objetos, vajillas, botellas, huesos 

y  todo tipo  de restos de la vida cotidiana de un grupo de cuatro casas que 

existieron en el s itio  en los in ic io s  del s ig lo  X IX . Más tarde, otras v iv iendas 

se superpusieron sin  destruir lo anterior sino haciendo a su vez nuevos pozos 

de basura, cisternas de aljibes y pozos ciegos.

En forma espec ia l los m ateriales culturales del s ig lo  X V I I I  fueron im portan 

tes ya que perm itieron entender mejor el im pacto de la im portac ión  m asiva 

de los primeros productos industria le s in g le se s a este puerto y como fueron 

consum idos por la pob lación  local, sus gu sto s  y decisiones.

Gracias al av iso  de la empresa constructora se pudo hacer una rápida ope

ración de rescate y estud iar el lugar, por lo que este conjunto  de objetos 

pasó a in tegrar el patrim onio de la ciudad en lugar de ser destruido.

DIRECCIÓN HIPÓLITO YRIGOYEN 979, MONTSERRAT

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1999



C A S A  C A N É

Durante una dem olición en el centro porteño se descubrió un enorm e pozo 

de agua que había sido usado como lugar para arrojar basuras durante todo 

el s ig lo  X IX . Se trataba de una antigua casa constru ida en el s ig lo  X V I I I  y 

que la fam ilia de M igue l Cané utilizara durante a lgún tiem po. A l in ic ia rse  la 

excavación con m aquinaria, los obreros encontraron una im portante  can ti

dad de h ue so s  de an im a le s, re sto s de va jilla , b o te lla s, v a so s  y ob je to s 

dom ésticos de todo tipo  por lo que avisaron al cercano Museo Etnográfico 

gracias a lo cual pudo hacerse un estud io al m enos parcial, de lo hallado. 

Este t ip o  de a rqueo log ía , trad ic iona lm en te  conoc ida  com o "d e  rescate ", 

in tenta sa lvar toda la inform ación posib le  para aum entar así nuestros cono

cim ientos del pasado al igu a l que los objetos que resulten im portantes para 

in tegrar el patrim on io cu ltural de Buenos Aires. Ante la falta de le g islac ión  

que im plique el estud io y salvataje arqueológico antes de las dem oliciones 

y excavación del subsue lo, el rescate es la única opc ión  para la in ve st ig a 

ción científica.

BALCARCE 298, MONTSERRAT DIRECCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

PREP-CONICET / 1998 EXCAVACIÓN



M É X IC O  3 4 5

Los vec ino s de Buenos A ires tuvieron la costum bre de constru ir  pozo s de 

basura en los fondos de sus casas, en donde arrojaban los desperdicios, p la

tos rotos, ropa vieja, zapatos gastados y objetos de la vida cotid iana g a s 

tados o fuera de uso o moda. En la casa de la calle México 345, al hacerse 

obras de rem odelación, se produjo el ha llazgo casual de uno de estos pozos 

de donde se extrajeron una gran cantidad de restos de vajillas de fina les del 

s ig lo  X IX, en especia l lozas inglesas, típ icas de las usadas por la clase media 

porteña en esos tiem pos. Es evidente que se trataba de una fam ilia de alto 

n ive l ya que lo encontrado m ostraba alto poder adqu isitivo.

Debido a que este hallazgo se produjo por casualidad y sin  control c ien tífi

co, só lo  se pudo hacer un estud io ligero del sitio, aunque los objetos pasa 

ron a formar parte del Museo de la Ciudad e integrar su patrim onio. El hallaz

go  s irv ió ,  por su d ifu s ió n ,  para que lo s v e c in o s  de la zona  tom aran  

conciencia de la ex istencia de este tipo de estructuras y dieran av iso  a las 

autoridades para el rescate de esta va lio sa  inform ación sobre las costum bres 

urbanas del pasado.

DIRECCIÓN MÉXICO 345, MONTSERRAT 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

EXCAVACIÓN MUSEO DE LA CIUDAD / 1998



S A N  L O R E N Z O  3 4 5

La calle San Lorenzo es una de las más características de la ciudad y sus 

casas an tiguas y adoqu inados m uestran lo que debió ser ese Buenos A ires 

del s ig lo  X IX . M ientras se hacía un gran estacionam iento en esa callejuela, 

se encontró un pozo de basura de fina les del s ig lo  X V I I I.  Gracias al av iso  de 

quienes trabajaban allí se pudo rescatar parte del conten ido de él, que con 

sist ía  en objetos de loza, porcelana y cerámica, tanto de producción local 

com o im portada. Se destacan a lgunas porcelanas ch inas de alto valor. Era 

parte de los deshechos de una casa que debió ser im portante en su tiem po 

y que fue fechada hacia 1 8 1 0 -1820  por el tipo  de objetos encontrados.

SAN LORENZO 345, SAN TELMO DIRECCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

CAU-FADU-UBA / 1998 EXCAVACIÓN



A N T I G U A  B A R R A N C A  A L  R Í0

La ciudad de Buenos A ires tuvo su barranca al río y esto fue característico, 

a ta l grado que la ciudad siem pre se d iv id ió  en "e l bajo" y "e l a lto ", por el 

relieve. La costa fue m odificada am pliam ente en los fina les del s ig lo  X IX, 

m ediante sucesivos rellenos que alteraron la forma e im agen de la ciudad; 

de la barranca al río sólo quedaron pocos relictos como parque Lezama. Plaza 

San Martín o Barrancas de Belgrano pero todo fue muy alterado. Por eso el 

ha llazgo casual de una fragm ento in tocado en la actual avenida Paseo Colón 

fue m otivo de interés científico ya que casi de inm ediato fue tapado para 

co n stru ir  a llí una e stac ión  de bom beros. El s it io  quedó al descub ierto  al 

dem olerse los ed ific ios que ocupaban ese cuarto de m anzana y que al m enos 

uno de ellos no había rellenado el terreno sino  que había dejado un sótano 

cuyo p iso eran las an tiguas toscas del río de la Plata, gracias a lo cual pudo 

encontrarse este sector de la barranca y costa original.

DIRECCIÓN PASEO COLÓN 1138-50, SAN TELMO

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

EXCAVACIÓN DGPAT-GCBA Y CAU-FADU-UBA / 2001



R E S E R V A  E C O L Ó G IC A  C O S T A N E R A  S U R

Desde que se in iciaron los rellenos de la Reserva Ecológica, en la década de 

1960  para la Ciudad Deportiva de Boca, prácticam ente todos los ed ific io s 

dem olidos y la tierra proveniente de las excavaciones hechas en la ciudad, 

fue ron a parar a ese sitio, que reemplazó a las zonas del bajo Flores y Lugano 

que eran los tiraderos tradicionales. Esto ha formado una verdadera capa de 

m uchos metros de altura y kilóm etros de extensión  que puede ser estudiada 

y guarda inform ación científica sobre el pasado de la ciudad, que será estu 

diada por generaciones. Es sin  duda la reserva arqueológica de futuro. 

A sim ism o los rellenos, al ir avanzando sobre lo que era el lecho del río, dejó 

en tierra restos de em barcaciones hundidas, que ahora pasaron a estar deba

jo  de los estratos de escombro.

En d iversas oportun idades se han hecho ha llazgos de objetos, conjuntos de 

restos de sign ificac ión, inc luso  en dos oportun idades fragm entos de barcos 

a n tig uo s; los rescates a rq ue o ló g ico s han perm itido  sa lva r e sto s  objetos, 

estud iarlo s y que pasaran a formar parte del patrim on io de la ciudad.

AV. TRISTÁN ACHAVAL RODRÍGUEZ 1550, COSTANERA SUR DIRECCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

CAU-FADU-UBA / 1998-2002 EXCAVACIÓN



S O L A R  D E  D E F E N S A  1 4 6 9

Las casas co n stru id a s en Bueno s A ires a in ic io s  del s ig lo  XX s igu ie ron  el 

m odelo de las llam adas casas-chorizo, aunque s istem atizándose  hasta ser 

repetitivas y hasta en serie. En este terreno existieron dos casas sim ilares 

entre sí que fueron dem olidas en 1987, m ientras los arqueólogos excavaban 

el vecino Parque Lezama. Se aprovechó para excavar en su interior tratando 

de ubicar la existencia de restos de la primera fundación de la ciudad, ya que 

este s itio  era ligeram ente más alto que el parque m ism o, aunque nada se 

encontró del s ig lo  XVI. En cam bio sí hubo cim ientos y restos de la vida co ti

d iana de los s ig lo s  X IX  y XX tem prano, al ig u a l que un basam ento de un 

m onum ento al presidente Juan D. Perón, enterrado, el que fue recuperado y 

donado al Museo de la Casa de Gobierno.

DIRECCIÓN DEFENSA 1469, SAN TELMO 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04

EXCAVACIÓN CAU-FADU-UBA / 1987



A R E A  C A L L E  N E C O C H E A
T R A G A L E G U A S ,  C A L L E  N E C O C H E A ,  C A T A L I N A S  S U R

La calle Necochea fue protagonista  de la animada vida boquense. Era un foco 

comercial donde, según Bucich, buenas y malas andanzas transcurrían. En esta 

calle triunfaron la m ilonga y el tango. Sede de cafetines y p irin gund ines y 

recordada por Cadí camo, posee una reputación pecam inosa desde 1860. Se 

encuentra en un área que acog ió  la afluencia  de d is t in ta s  sociedades: las 

barracas de los negros se mezclaban con inm igrantes y crio llos que asistían  

a locales de la zona. Era una arteria fundam ental, lindera con el fam oso tra

galeguas, lim ite legendario del barrio, descripto como un pequeño puente 

sobre un arroyo, una "capa de ladrillos que recubría, a través del cam ino, un 

foso de pie y medio de ancho " en una zona de vegetación  tupida e invasora. 

Esta v ia  fue llam ada de m uchas form as: R iachue lo  de los N avios, Puerto 

Brittain, Puerto Piojo y la Canaleta o la Calle del Bote, motes que le pusie

ron por sufrir terribles inundaciones.

Al inaugurarse en 1962 el barrio de m onoblocks Catalinas Sur, proyecto habi- 

tacional de un gobierno democrático pensado para la clase media de profe

sionales h ijos de inm igrantes, se pavim enta la calle.

Durante trabajos de rescate, acom pañados por la arqueóloga y vecina Alicia 

Tapia, se encontraron elem entos testigo de la vida "b o te ra " de la calle: cla- 

vería de bronce, botellas traídas desde las aguas m inerales de los bosques del 

Taunus (A lem ania), y otros objetos que confromaron el piso de tan acciden

tadas calles y veredas que suben y bajan como la marea.

NECOCHEA ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE DIRECCIÓN
Y PEDRO DE MENDOZA, LA BOCA

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN

CPRABYB / 1997-1999 EXCAVACIÓN



M E R C A D O S  B O Q U E N S E S

En la calle O lavarría quedan restos de un antiguo mercado, inaugurado en 

1878, y llamado "G iuseppe Garibaldi", que fue el primero constru ido por ita 

lianos en la zona. Muchos de inm igrantes de la penínsu la itálica llegaron al 

Río de la Plata como exiliados segu idores de Garibaldi y Mazzini. Los cote

rráneos de este origen cubrían todo el giro de la producción y com ercializa

ción  de las frutas y hortalizas. Desde los chacareros que las producían hasta 

los consignatarios que las traían a los mercados, fruteros y verduleros eran 

todos ita lianos. Hoy en día, aún se alza una parte del an tiguo mercado.

Otro ejemplar de este tipo de edificio comercial es el conocido Mercado Solís, 

constru ido  en el año 1895 en la calle Brin esquina Olavarría. Este edific io 

fue sede, en años recientes, del local turístico "Señ o r Tango". Como merca

do, ocupaba un lote de esquina dentro de la manzana, y tenía un primer piso 

constru ido en m anipostería. Los puestos in sta lados en dos calles perpendi

culares generaban un espacio central y el interior quedaba d iv id ido en cua

tro sectores de puestos, d iv id idos a su vez por calles menores. Hoy ha per

dido su techo y sólo quedan los muros laterales.

DIRECCIÓN OLAVARRÍA, SUÁREZ Y DR. DEL VALLE IBERLUCEA, LA BOCA

PROTECCIÓN     LEY NACIONAL 27.543/04 

EXCAVACIÓN    CPRABYB / 1998



F Á B R IC A  D E  A L P A R G A T A S

Un ejem plo de a rqueología  industria l es la conocida Fábrica A rgentina  de 

A lpargatas, que fue fundada en el año 1885 en el barrio de Barracas. El ed i

ficio donde se asienta funcionaba originalm ente  como parte de los ga lpones 

del gas de la Com pañía Nueva de Gas de Buenos A ires L im itada (año 1877). 

La Fábrica A lpargatas se im puso en el mercado crio llo  debido a la m anufac- 

turación  de su conocida prenda de vestir, que era necesaria para los pa isa 

nos de am bas orillas del Río de la Plata. Según  m enciona Vicente Cutolo, 

h istoriador de la Ciudad de Buenos Aires, fue la casa m ayorista J. Echegaray 

la que introdujo el consum o de este calzado en la ciudad. La firm a de los 

Hnos. Fraser, de Inglaterra, era la proveedora de la lona.

Luego de establecerse en los ga lpones de gas, A lpargatas fue ocupando otros 

ed ific ios en m anzanas a ledañas, destinados a hilandería, fábrica y d epó si

tos (durante los años 1938  y 1942). Excavaciones arqueológicas sacaron a 

la luz an tiguo s ejem plos del fam oso calzado, jun to  con elem entos de la vida 

industrial. La co lección  de objetos rescatados se encuentra en custodia  de 

la C om isión  para la Preservac ión  del Pa trim on io  H istó r ic o  C ultura l de la 

Ciudad de Buenos Aires.

RUY DÍAZ DE GUZMÁN ENTRE OLAVARRÍA DIRECCIÓN
Y LAMADRID, BARRACAS

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN
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A N T IG U A S  C A S A S  D E  LA  B O C A
CASA MANUEL PERI Y PALACIO CICHERO

En el barrio de La Boca se levantaron, hace casi 140 años, dos edific ios que 

cabe mencionar: la casa de Manuel Peri y el Palacio Cichero. La im portancia 

arqueológica de estas construcciones reside en que son las primeras casas rea

lizadas con materiales como ladrillos y argamasa de cal y representan, en este 

sentido, el primer gran desarrollo en las cond ic iones de vida del barrio. Se 

han realizado visitas, sondeos y recopilación docum ental de las edificaciones. 

La casa Peri fue centro de im portantes actividades políticas y sociales, y reci

b ió a sob re sa lien te s persona lidades del pa ís y del exterior. El in tendente  

Alvear -que designó a Peri presidente de la Com isión  de H igiene- concurrió a 

ella varias veces. El escritor Edmundo de Am icis tam bién fue agasajado allí 

cuando v is itó  La Boca.

Por otra parte, el llamado Palacio Cichero fue residencia de la fam ilia del m is

mo nombre. El edific io -ahora dem olido- un día hospedó a Ju lio  A. Roca y a 

Dardo Rocha. En esta m ansión funcionó luego el atelier de Fortunato Lacámera 

y M iguel Carlos Victorica quienes organizaron "E l Berm ellón", una agrupación 

bohem ia de juveniles am biciosos, al decir de Anton io  Bucich.

La casa Peri aún está en pie, aunque hace unos años un colectivo chocó en 

el sector de la ochava del edific io destruyéndolo. S i bien se realizaron v is i

tas de relevamiento, la Fundación Museo H istórico de La Boca sugiere desde 

hace años, su investigación  arqueológica y la in sta lac ión  de un museo.

DIRECCIÓN SUÁREZ ESQ. MARTIN RODRIGUEZ, LA BOCA 

PROTECCIÓN LEY NACIONAL 27.543/04 
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S I S T E M A  F E R R O P O R T U A R I O
ESTACIÓN DE CAMBIOS OLAVARRÍA

A  fines de sig lo  X IX  se establece un verdadero sistem a ferroportuario en el 

área del Riachuelo. Ya en 1826 existía la propuesta de un ferrocarril entre La 

Boca y Ensenada. Tan prematura idea recién toma forma en 1860, con la fir

ma de un contrato que permite "constru ir  y explotar a perpetuidad un cam i

no de fierro, por locom otora a vapor (...) en d irección a La Boca, Barracas y 

En senada". Se o to rgan  derechos para co lo ca r rie le s sob re  el m ue lle del 

Riachuelo, in ic iando asi la relación ferrocarril-puerto y facilitando la im por

tación-exportac ión  y la industria.

En 1865 G. Weelwright inaugura el ferrocarril a La Ensenada (luego com pra

do por el FFCC del Sud). En 1872 queda habilitada toda su extensión, sa lien 

do de la e sta c ió n  Venezue la  (cercana  a la a n t ig u a  lo ca liz a c ió n  de Casa 

Am arilla) y b ifu rcándose al llegar a Olavarría y las v ías (Garibald i) en dos 

ramales: uno cruzaba el R iachuelo y alcanzaba Ensenada. El otro llegaba a 

los muelles de La Boca cruzando Cam inito hasta Vuelta de Rocha y bordean

do el Riachuelo. Aún hoy, la única vía que cruza la ciudad de norte a sur pasa 

por el descuidado corazón urbano de La Boca, atravesando el desaparecido 

mercado de la Papa y la Cebolla.

Se realizaron trabajos de rescate durante la destrucción de las torres de cam 

b ios (Olavarría y Barraca Peña), el levantam iento de las parrillas de m anio

bras (Barraca Peña y Ribera) y el sistema tranviario (Ribera), olvidados duran

te m uchos años por la falta de m antenim iento, la indiferencia y el abandono.

PRINCIPALES ARTERIAS DE CIRCULACIÓN Y MANIOBRA DIRECCIÓN

LEY NACIONAL 27.543/04 PROTECCIÓN
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GLOSARIO TÉCNICO

> ARQUEOLOGÍA: Disciplina científica que reconstruye la cultura del pasado 

mediante el estudio de los restos de cultura material del hombre en sociedad. 

A diferencia de otras arqueologías más antiguas, la de las ciudades utiliza 

también los registros escritos, los planos, las fotografías y cuadros para com

prender mejor el pasado.

> ARQUEOLOGÍA DE RESCATE: Toda investigación arqueológica de emergencia. Su 

objetivo es el rescate y la preservación de información y materiales históricos 

que de otra forma se perderían en forma irreparable.

> ARTEFACTO: Cualquier objeto mueble utilizado, modificado o realizado por seres 

humanos: artefactos Uticos, cerámicos, metal, etc.

> ALJIBE: Construcción que servía para guardar agua de lluvia mediante una cámara 

subterránea llamada cisterna, un brocal (la parte superior) y un pozo que los 

unia. El agua se extraía con un balde que colgaba de una roldana y un travesaño 

de madera o hierro. A veces los brocales eran de mármol italiano o estaban 

cubiertos de azulejos importados. En algunos casos eran simples pozos que lle

gaban a la primera napa de agua y eran más conocidos como "pozos de balde".

> CISTERNA: Cámara subterránea, habitualmente cubierta por una bóveda, de pare

des revocadas y piso de baldosa, que se usaba para guardar agua que se juntaba 

de los patios y terrazas. Las rectangulares llegan a medir 12 metros de largo por 

2 de ancho y unos 5 metros de alto. Cuando son cilindricas miden entre 3 y 5 met
ros de diámetro. Se sacaba el agua con un balde a través de un brocal o "aljibe".

> CONTEXTO: Los objetos que el hombre descarta tras su uso quedan ubicados en 

la tierra formando relaciones entre sí. Estas relaciones físicas son tan im por

tantes como los objetos en sí mismos y su interpretación, es en gran medida 

lo que permite entender el pasado, es decir, el cómo se usaron esos objetos, 

por qué fueron descartados y hasta qué grupo social los utilizó. Por eso, es 

importante para el arqueólogo poder excavar él mismo un sitio, a fin de poder 

estudiar el conjunto de relaciones e interpretarlo. Estos contextos se deposi

tan en forma de estratos superpuestos.
CONTEXTO DESAPARECIDO: la evidencia material arqueológica y la matriz en 
donde se encontraba ya no existen. Al haber sido excavadas científicamente, 

nos queda un registro riguroso de todo lo que ha sido desenterrado y extraído. 

CONTEXTO ENTERRADO: aún existen materiales arqueológicos pendientes de ser 

excavados o que han sido excavados, registrados, analizados y reenterrados 

nuevamente para su conservación.

> CULTURA MATERIAL: Conjunto de objetos producidos por el hombre que for

maron parte de su vida en sociedad; son todos los objetos que usó y descartó 

y que la arqueología utiliza en su trabajo: incluye desde platos rotos, semillas, 

huesos de animales y restos de comida, botellas o frascos. Todos en conjunto 
y depositados en una forma en particular conforman los contextos que a su vez 

se ubican en forma estratigráfica en la tierra.

> ESTRATIGRAFÍA: El uso de un sitio por el hombre genera depositaciones que se 

superponen unas a otras en el tiempo, formando estratos. Estos pueden tener var
ios metros o sólo milímetros. Su estudio permite conocer la contextualidad de los 

objetos incluidos en ellas y es el primer paso para la reconstrucción de la vida en 
el pasado. Es la herramienta metodológica básica de la arqueología como ciencia.
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> EXCAVACIÓN: El principal método de obtención de datos de la arqueología; 

implica dejar al descubierto, de forma sistemática, el registro arqueológico.

> EXCAVACIONES ESTRATIGRÁFICAS: Se entiende aquel proceso mediante el cual 

los depósitos arqueológicos son apartados siguiendo sus formas individuales, 

sus contornos, sus relieves. E.C.Harris: Principies of Arqueológicas Stratigraphy. 
London 1979.

> HALLAZGO CASUAL: Descubrimiento hecho en forma casual al demolerse un edi
ficio o hacerse obras en el piso o nivel de la calle. Si se recaba la información 

y/o los objetos y se da informe a las autoridades municipales, esto resulta alta
mente significativo para la historia de la ciudad. Habitualmente estos definen 
la realización de un rescate arqueológico.

> MATRIZ: Medio físico que rodea, contiene y mantiene el material arqueológico. 

Muy frecuentemente constituido por varios tipos de sedimento, como humus, 
arena, cieno, grava y pumita.

> POZO CIEGO: Eran pozos excavados en la tierra con enladrillado en la parte 

superior y con tapa. Se utilizaban para desaguar las aguas servidas derivadas 
de baños, cocinas y lavaderos.

> POZO DE BASURA 0 POZO DE RELLENO: Se excavaban directamente en la tierra, 

y en ellos se tiraba todo aquello que ya no era utilizado, incluyendo restos de 
alimentos.

> POZOS DE SONDEO: Son pozos cuadrados, habitualmente de medio o un metro 

de lado, que se hacen en forma rápida para determinar la profundidad de la 

estratigrafía del terreno, la época que estuvo en uso y otras características que 
permiten establecer una excavación arqueológica de mayor envergadura.

> PROSPECCIÓN: Son prospecciones arqueológicas las exploraciones superficiales 

o subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas al estudio, la investigación 
o examen de datos sobre cualquiera de los elementos. (Ley española 16/85, art 
41.2)

> RESCATE ARQUEOLÓGICO: Operación rápida hecha por profesionales, producida 

habitualmente por un hallazgo casual o por previsión de ello, que permite la 

recuperación de información significativa para el pasado de la ciudad y rescatar 

un conjunto de objetos que son parte integrante del patrimonio cultural.

Para consultar el Glosario Técnico ingrese al Sitio Web de la DGPat: 

www.dgpatrim onio.buenosaires.gov.ar, capítulo Patrimonio Arqueológico.
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RECOMENDACIONES AL VECINO

La arqueología urbana es un trabajo de especialistas, pero en forma habitual se 
producen hallazgos casuales, mientras se hacen obras de demolición, se pasan 

caños por la vereda o la calle o se arregla un piso o una pared. En esos casos 

recomendamos:

> Si usted esta en el momento del hallazgo llame a la Dirección General de 

Patrimonio, tel. 4323 9413, cuanto antes mejor.

> Si la excavación se está haciendo o se ha acabado, trate de rescatar lo siguiente:

- información: qué se encontró, quien lo hizo, tome los datos de las cuadri

llas si es en la vereda y la dirección donde sucedió, y todo lo que usted pue

da o considere importante.
- fotografías: si usted puede hacerlo tome fotografías, aunque no sean de 

calidad, o pidale a un vecino que lo haga.
- dibujos o planos: si está en la posibilidad de hacerlo o sabe quien puede 

hacerlo en la zona, haga un croquis , un dibujo, un plano lo más ajustado que 

pueda y anote en él todo lo que haya visto, o lo que le dijeron haber visto.

Recuerde que lo que no anote, posiblemente se le olvide en los 
detalles.

> OBJETOS: guarde todo lo que vea, no importa que sean fragmentos de platos 

rotos o botellas, muy especialmente huesos de animales o restos de comida; no 
busque lo lindo, trate de guardar lo más que pueda; si puede molestar a un 

vecino para que le preste un cajón y se lo guarde unos días, mejor. Guarde ladri
llos si le parecen antiguos o tome las medidas antes de descartarlos.

- si un vecino, amigo o el capataz de la cuadrilla se llevó algo entero que 

encontró, intente que le deje sacar una foto, o tome los datos para poder 

ubicarlo en el futuro. Nadie quiere castigar a nadie, solo queremos la infor

mación que da el objeto.

- sedimentos: si es posible guarde una bolsa de la tierra en que venía lo 

hallado, si tiene semillas, restos vegetales o fragmentos de huesos, mejor.

- guardado: conserve todo lo que recuperó simplemente como está; no lo lave 
ni lo raspe para ver que es, trate de mantenerlo tal como salió de la tierra.

No dude, hágalo, después va a ser tarde.

Para consultar las Recomendaciones al Vecino ingrese al Sitio Web de la DGPat: 

www.dgpatrim onio.buenosaires.gov.ar, capitulo Patrimonio Arqueológico.
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□  Información particularizada sobre 74 Bienes 

Arqueológicos (s itios , ed ific ios y hallazgos) de 

Buenos Aires. Descripción de las excavaciones 

s ign ificativas hechas en la ciudad, su ubicación, 

posibilidad de acceso, objetos hallados y 

resultados obtenidos y la protección legal que 

los tu te la .

□ Grandes hallazgos, los más interesantes 

descubrim ientos hechos en e l radio urbano que 

im plicaron tareas de salvataje de los m ateriales 

y contextos bajo tie rra , habitualm ente 

descubiertos en obras edi licias y que lograron 

conservarse gracias a un pronta in tervención.

□  Clasificación de sitios, edificios y  hallazgos

que perm ite explicar todo el patrim onio 

arqueológico que aún hay bajo la ciudad y todo 

lo hecho por su rescate y exhib ición.

□  Edificios que guardan en su in te r io r hallazgos 

del pasado y que pueden recorrerse o vis itarse, 

muchos de ellos con las colecciones en su 

in te r io r expuestas a la comunidad.

O  Más de 300  imágenes de los sitios, las 

excavaciones y los objetos culturales 

encontrados en cada uno de estos lugares.

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

www. dgpotrimonio. buenosaires.gov. ar

SECRETARIA DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
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