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4^'^Íl.p,rge Luis Borges- "Palenno" era un barrio extremo hace medio siglo,
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...El primer número que ustedes
han dedicado al estudio de la zona
ae Plaza Güemes y la Basílica del

Ssnto. es un trabajo de
calidad, digno de ser tenido en
cuenta, tanto por la profundidad
ael análisis efectuado como por el
'"negable valor de la documenta
ción consultada y la numerosa
Dibliografía tenida en cuent.a. Au
guramos a esta publicación mu
chos éxitos y logros."

Ramón Melero García
Director Instituto Histórico
de la ciudad de Buenos Aires

■■Además de felicitarlas muy calu-

-emos^edi, -
naturaleza bqrar

=S"'==Si
sHiSr—

Enrique H. PuedaPresidente de la Junta Central
.  Históricosde la Ciudad de Buenos Aires

"La revista "BUENOS aippc

oultnJ^'"ñ los ámbitos
D ríninr oiudad.
QsbfJ ^ r l^'^ontada con inne-9fble acertó, merecen las más

tl/í di , y ^i'orectora t i dita oL '^^^"nda colaborado-
bíira logrado una pu-
eitJtZ" i""', ""darlo-
Dartiri! lotras norteñas. De
TaZ tt, do" '■osul-
sos aue . aportes hlstórl-

Querida rinH ^ ^ nuestraQuenda cudad de Buenos Aires."

Carlos T. de Pereira Lahitte

La Historia que trasciende dees.
a /-emfa, es ¡a que necesitamos

ría Z llT'
tOS hprhios hechos o personas, por modes
tos que sean, pueden,tener cabida."

Luis M, Bernaldo Quirós

trabaln" el va-
futuros '"dudable
V es jusLia'fpi-®^^ipo Qi.p ^®''citar al idóneo

P""" haber conforman
s a '^bor se-"Hay buen históricas,

eisión en los Jíterario, con-
^■"sonalmente an^' histórico.

sobre^  '"'Cántica igieáia.";™

Para orientarnos por las calles de Bue
nos Aires debemos valemos de su no
menclatura. Desde los albores de la

ciudad las autoridades pusieron nombre a
las calles. Exclusivamente de santos al co
mienzo, cuando la ciudad era una cuadrí
cula; luego con nombres enraizados en su
historia, en las letras, en la ciencia... Por
eso dice muy bien Alberto Salas en "Rela
ción Parcial de Buenos Aires": "La Histo
ria argentina, algo de historia universal, des
de los rectangulares carteles enlozados, pre
siden la vida de la ciudad, orientan sus cua
tro, sus infinitos rumbos, de manera sorpre
siva y graciosa... Juristas, batallas, descu
bridores, virreyes, poetas, naturalistas y mé
dicos, y el total heterogéneo, diverso y ri
co, densamente veteado de generales y po*
líticos. Ciudad ambiciosa, abierta y amplia,
aspira con el tiempo a contener a todos los
hombres, a fijarlos en su vida diaria..

Estamos en Av. Santa Fe al 3300, en
su intersección con Jerónimo Salguero. Ca
minamos hacia el SO. Nos detenemos
te al N° 1954. La casa, como muchas del
barrio, fue construida a comienzos de siglo
— 1906— y conserva los vestigios arquitec
tónicos de ese pasado. Un poco más ade
lante, el Pasaje San Mateo, cuyo nombre
le viene desde 1893.

"Palermo", como otros barrios tiene
grandes avenidas, calles de recorridos tor
tuosos y cortadas o pasajes de miniatura
como ésta. San Mateo es una minicalle de
una cuadra. Un tránsito abigarrado la abra
za por ambos lados. Penetrar en ella no
nos demandará mucho tiempo. La edifica
ción es moderna; sólo queda del pasado su
esquina NO, con Salguero. Es una casa de
simple arquitectura, de un solo piso y ocu
pada en su mayor parte por un antiguo ne
gocio del barrio para arreglo de paraguas.
Su construcción comenzó en 1915 y, en el
transcurso del tiempo, ha tenido algunas
modificaciones sobre todo en su interior,
en el que ha sido necesario demoler algu
na pared divisoria. La reforma más impor
tante fue la referente a la modificación de
la ochava que se produjo en 1923. Paredes
completamente lisas y ventanas con rejas
muy simples nos hablan de la intervención
de algún alarife empírico.

Seguimos por Salguero; vamos a llegar,
cruzando las calles Güemes y Charcas, has
ta un sector del amplio y extenso Palermo
que se acerca más a Almagro. Allí se halla
la Plaza Güemes, cuya ordenanza data del
27 de noviembre de 1893. La plaza tiene
una extraña forma triangular con su base
sobre la calle Charcas y su vértice apuntan
do a la Basilíca del Espíritu Santo. Más
bien es una plazuela de escaso» 4.351 m2,
centro de siete bocacalles y nueve esqui
nas, circunscripta por las calles Medrano,
Mansilla y las ya nombradas Salguero y
Charcas.

Inicialmente y según datos de la Me
moria Municipal de 1897-1901 la plaza
tenía una superficie de 3.254m2. Lospro-

'
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pietarios del mercado que daba frente a
Charcas suministraban gratuitamente el
agua corriente necesaria para el riego, lo
que permitió entonces terminar en el in
vierno las plantaciones en los jardines.

A comienzos de este siglo la plaza cc-
" " " i6 Ni(nía su "patrón". Se llamó Nicanor Paredes

V frecuentaba, alternando con Carriego, el
mercado que estaba frente a la plaza y lin
daba con la cancha de pelota "Güemes"

Paredes era caudillo y payador; de me
lena negra, con bigote, insolente, rnuy gra
ve, provocativo... Manejaba los naipes y él
cuchillo; era buen jinete y amante del con
trapunto.

"Paredes impresionaba muy bien. En
una reunión tomaba la guitarra y pregunta
ba: '¿Usted como se llama, señor?', y ense
guida hacía una improvisada. Yo recuerdo
—dice Borges- que una vez me dedicó una
serie de versos, algunos que me gustaron
mucho y que me resulta imposible evocar
los. Pero hubo dos al menos que rescate en
ese momento que decían algo así: "Y a us
ted, compañero Borges, lo saludo entera
mente". Fíjese qué denota esa idea de un
saludo total, de un saludo entero, como si

no hubiera espacio que no colmara su salu
do. "Lo saludo enteramente", dijo. Enton
ces le pedí que volviera a improvisar, que
quería anotar algunos versos. Sabía que lo
que iba a cantar sería distinto de lo que ha
bía escuchado antes. Pero no por eso po
día ser menos valioso. Y aquí es donde Pa
redes mostró su inocencia literaria, porque
en un momento remató con algo así: "Y a
usted, compañero Borges, lo saludo cordial-
mente...", lo que no tenía nada de particu
lar ni de lindo, era un relleno, una justifica
ción de la rima. Pero él no se daba cuenta".

A través de Paredes, Carriego conoció
í la "gente orillera" de la zona y pudo re
coger material para sus versos. En "El Gua
po de su obra Misas herejes", hay mucho
de lo que era Nicanor Paredes.
El barrio le admira. Cultor del coraje
conquistó a la larga, renombre de osado;
se impuso en cien riñas entre el compadraje
y de las prisiones salió consagrado
Conoce sus triunfos y ni aún le inquieta
la gloria de otros, de muchos temida,
pues todo el Palermo de acción le respeta
y acata su fama, jamás desmentida.

Evaristo Carriego muere en 1912 y el
barrio es extremo, suburbano y... recio.

Jerónimo Salguero No 1954
Foto: año 1989.
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Pas^e San Mateo esquina
J. Salguero. Casa del año
1915. (Foto 1982)
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F^d 1^1 h ™ su generalidad calabresas, se instalan en d lugar.
la fe se Pujanza y alentados en
gio¿ "Sa'
pL?'e^or rZ: tz
za Dara r"^ actividad grupal de fuer-
Puede serles 'h^s^r ¿^1-
en la plaza Dormid a procesiones
nidad se halla unlH comu-
en la oración. ^ 7 se siente protegida

mental dd edffícfo d°i°íí pmdra funda-
Corazón" de
razón de Jesús aue l ifT Co-
Jerónimo Sdguero y Charcas"

^n'T87tcty^^™Í=Bacl6Í°er'¿§rdra
Se.orco.oe?aro7rLt"i:t"^^'Hagamos un poco de historié '

Córdoba^UM niña^irque Tlatió Rodríguez y Catalina MoLTegt7
pusieron el nombre de Saturnina. Eraícua
tro hermanitas: Petrona la mavnr m
la, Saturnina y Estaurófik k "T

quedaron bajo el directo cninT^
taquia del Sieno v I ., • de Eus-
eso, "mamita Eustaquia".'^" 'amaban, por

asistió a los EjLcidos S ^^^"tnina
padres jesuítas regresados áíTaÍ d"'
de su expulsión en ^7K-7 P después
ios, III, habrrel!o?/oner
Asi, en sus jóvenes 17 años se^fí P^^^tica.
tando la vocación oor el el desper-
por el consentimiento de su ?Sia'''"f'i?'
neplacito de su confesor, el P^d ̂

de prestigio en el eiérdtn H
eión resista y gozaido del confedera-
del gobernador' comenab á fSTf""
n"a, 1: bonTse' cekbTfr""7
rando de su esposo.'^'^" "acida, k van sepa-

'. «í'igpá'"^"' •
f  JLITTiC'Ti—' ;

jjj

Comenzó a practicar nuevamente los
Ejercicios Espirituales, pero después de Ca
seros en 1852, el coronel fue trasladado a
Paraná y con él partió de Córdoba, su espo
sa Simultáneamente el tío de Saturnina,
Santiago Derqui, era nombrado presidente
de la República. En el Ínterin, los esposos
estuvieron en Buenos Aires, pero por la
complicada situación política volvieron a
Córdoba. El país se balanceaba entre la dic
tadura y la anarquía; entonces Saturnina
volvió a pensar en los Ejercicios Espiritua
les, en la reflexión y d recogimiento, pues
consideraba que sólo con ello podría vol
verse a las antiguas costumbres de "educar
a los niños, mejorar a los hombres y salvar
alas mujeres".

Se produce entonces la muerte de su
esposo. Había estado casada quince años,
luego de lo cual vuelve a su pasión por el
claustro.

Por su condición de viuda no es recibi

da en ninguna congregación. Así, estando
un día rezando ante el altar del Sagrado
Corazón en la iglesia de Santa Catalina tu
vo la iluminación: si no podía ingresar a
ningún monasterio, ella debía crear una
Congregación en la que pudiera volcar su
fervor religioso.

A partir de entonces —año 1865— la
creación de un instituto se convirtió en su
"sueño dorado". Junto con otras" señoras
que,deseaban como ella tomar el velo, em
pezó sus gestiones ante el obispo, quien dio
su aprobación el 17 de enero de 1867. Co
menzaron entonces las penurias de todo ti
po: económicas y morales, que sería muy
largo enumerar aquí. Casi al finalizar el año
1872 se autorizó k constitución de k Con
gregación la que, en virtud de haber sido
inspirada mientras Saturnina se hallaba an
te el altar del Sagrado Corazón, pusieron
bajo su advocación. "Sorteados los oficios
del Sagrado Corazón tocó en suerte el del
Esclavo . Así, las flamantes novicias adop
taron el nombre de "Esclavas del Corazón
de Jesús". Eran cinco mujeres: Ansdma
Fernández, Josefa Luque, Griselda Rama-
Ilo, Estaurófik Moncade y Saturnina Ro
dríguez.

Luego la comunidad aumentó con el
ingreso de otras mujeres. Llegaron a doce,
como los apóstoles y el 3 de mayo de 1874
tomaron el hábito vistiendo la librea de
Cristo.

A partir de entonces Saturnina el nom
bre de su madre en la tierra, Catalina, y el
de la madre de Jesús, se convirtió en Cata

lina de María.

Colegio Divino Corazón
(Año 1920)

Calles Charcas, Salguero,
Mansilla y Vidt.

(Foto 1982)

Viejo Palermo / 7



WENOS AIRES nos cuenta ¡ 8

En 1875 el Asesor Eclesiásiico le otor
gó el título de Madre Rectora.

Los fines del instituto eran: enseñar a
los niños, organizar la practica de Ejercicios
Espirituales, regeneración de las mujeres
abandonadas. La acción del Instituto no só
lo se limito a la cudad de Córdoba; también
el Padre Brochero —el cura gaucho— ofre
ció su casa del Tránsito a la Congregación.

El Instituto seguía extendiéndose. Así
en los años de 1886, 1887, 1890, 1891 se
van originando nuevas fundaciones en dis
tintas ciudades y provincias, hasta que —en
1893— Monseñor Aneiros se interesó viva
mente para su instalación en Buenos Aires.

Es así como la Madre Superiora organi
zó la venida desde Córdoba del primer gru
po de Hermanas Esclavas, que con la pre
ciosa ayuda del párroco de La Concepción,
Luis de la Torre y Zúñiga, se establecieron
en la calle Independencia N° 1865 -entre
Combate de los Pozos y Av. Entre Ríos—.
Lo llamaron "Colegio de la Sagrada Fami
lia".

Después de permanecer un tiempo en
Buenos Aires, la Madre Catalina de María
volvió a Córdoba quedando al frente del
Instituto la Madre Matilde Altamira. Se die
ron iniciación a las clases. El entusiasmo
aumentó, así como el número de alumnas y
se hizo necesario buscar una casa más am
plia. La encontraron en una propiedad de
la familia Cárdenas en la Av. Santa Fe. Con
el nuevo local aumentan las pupilas y me-
diopupilas.

Al finalizar 1894 las Hermanas vieron
la posibilidad de mejorar la situación del
colegio. La familia Luro alquilaba su am-
pha casa, también sobre la Av. Santa Fe
porque viajaban a Europa. Previo pago dé
un alquiler de quinientos pesos el Colegio
de la Sagrada Familia entraba en otra eta-
pa de progreso.

r' IT i'" ^ enCórdoba la Madre Catalina de María y era
sepultada en la capilla de la Casa de Cbrdo-

En Buenos Aires, el Colegio siguió en
lonf- pero -en
1  grandes dificultades, con
BarbosTeí r í FilomenaBarbosa, el Colegio se trasladó a su definiti
vo asiento sobre la calle Charcas 3586.

La casa fue bendecida por el Arzobis
po Mariano Antonio EspinoW y poco a ño
co se la fue mejorando y poniendo en con
dicion hasta que en IQno c» • "^n con
frente sobre la calle Mansilla. EnTpzo sé
coloco a piedra fundamental de la edifl/
Clon del frente sobre la calle Cha «3 ̂ ^
moma a la que asistiemn »i d . j"- '^«re-

Consejo-Nacional de Educación"'í"A
Gallardo y el canónico Fortunato D
que realizo el oficio, tunato Devoto,

Cuando en 1999 „i i
sus 50 años de fundación "seS
nos actos, entre elloc p1 „ "^«alizaron va-«"os el que asistió el Exce

lentísimo Señor Nuncio de Su Santidad
Dr. Alberto Vasallo de Torragosa, el Arzo
bispo Antonio Espinosa, Monseñor Alberti
Obispo de La Plata y Monseñor de Andrea
Obispo titular de Temnos. '

El local de la escuela siguió ampián
dose cuando en 1925 se compraron buena
parte de las fincas que lo rodeaban. Así, la
parte nueva del edificio fue obra de los
constructores Perrone y Ayerza. Consta de
wes cuerpos de edificio: uno bajo, interno,
que forma la base y los otros dos se yer-
guen sobre el, formando un segundo piso.

En 1927 se siguió con el tramo del edificio

3  a"c"an:ct"^ Mansilla Ton S,"lle Charcas, hacia la calle Vidt
calle se halla sobre lacalle Charcas. No bien trasponemos la nuer^

único "n

núo.pcoxradt.íníílír"''"'- '''-
a» M„í, „

Nuestra Se
plazoleta por medio dd
no Corazón" de las Herm
cortón de Jc^,"eT
arquitectónico frontal, se halk la cTi ,
Apostólica Católica Armenia "li
ñora de Narek" "im Nuestra Se-
entorno Xno" E? edT °
a co„m„i,° „ ° úa-ficn, se comeneóberse colocado h UX? ^e ha-
lugar donde se le.aSS cuí™'""' "
que fue el Rvdo. P.^Juan Ba ''''"emos
quien organizó a la colectivid'^!!^^ ̂ azezian
Buenos Aires. Corría el en
cargo estuvo reuní a los T ''T ̂  ̂
comunidad -formar una Tí""
na-, dotarla de una canilll comunita-

STrso^ta.''

¡no de] R, p Kazcztó°cÓ''°' '' '"'do
los armenios que elevó ^®P^"án de
"n año después de haberse

Buenos Aires- al Señor n i ^"^"^"¡do en
ministrador Apostólico m Ad
lato J. Devoto. Allí relata Fortu
ne de la llegada de sí naTT° ̂
catohcos estallaron de al T' armenios

llamaban y convoÍT ^y convocaban. Así el R. p. Ka-

proceso de beatificación.
El Colegio, que en un principio estuvo

destinado a alumnas pupilas y era de carác
ter gratuito, posee en la actualidaíl un jar
dín de infantes, una escuela primaria y una
secundaria, con un total aproximado de
600 alumnas.

La capilla del Colegio era un simple sa
lón con imágenes. Fue acondicionada e
inaugurada el 15 de abril de 1980.

Por una larga escalera de mármol ascen
demos desde la entrada principal a una de
las galerías que rodean el antiguo claustro,
hoy patio de recreo de las alumnas. Desde
allí puede admirarse un hermoso ejemplar
de Magnolia Grandiflora, engalanado de
flores blancas en diciembre y cobijando
una imagen de la Virgen.

La capilla en sí es un remanso inunda
do por los resplandores color naranja en las
fuentes naturales de luz. En el techo blan
quísimo se hallan ubicadas lámparas eléctri
cas de moderno diseño. El Altar está
presidido por el Sagrado Corazón a cuya
derecha se halla —sobre columnitas de már
mol— una imagen de la Virgen María en ac
titud orante y, a la izquierda, la del patriar

ca José que lleva en sus brazos al Niño. El
ambón es muy simple y se halla revestido
de mármol. A la derecha del Altar, la luz
anuncia la presencia del Santísimo. Una
puerta da a la Sacristía. A uno y otro lado
del Altar hay macetones con plantas de ho
jas grandes, verdeoscuras, muy brillantes,
de bordes profundamente divididos. Son
Monsteras o comúnmente llamadas "cos

tilla de Adán".
Sobre el lateral derecho de la capilla

vemos a Jesús Crucificado y en la parte
posterior de la nave hay un confesionario
con el Arcángel Miguel matando al dragón.
Muy cerca hay un viejo armonio, compañe
ro rector de tantas horas de oración.

Los bancos reclinatorios de la capilla
son muy simples. Están hechos de madera
dé roble y, sobre ellos, consignados en cha
pas de bronce, se hallan los nombres de las
familias donantes. El Vía Crucis es sencillí
simo: Sobre placas de madera las imágenes
señalan las distintas estaciones de la Pasión
del Señor.

La capilla del Sagrado Corazón se halla
poblada siempre con la joven presencia de
las alumnas que acuden a rezar antes y des
pués de sus pruebas y exámenes.

ñora de Narek
zezian informa que la mayoría se ocupa
"en el comercio, sastrería, zapatería y ala
nos son vendedores ambulantes o trabajan
en las fábricas en general". Hizo un censo
que arrojó una cantidad de dos mil arme
nios católicos que se veían "privados de
trabajo, desorientados, en un país extranje-

í-n 'un ambiente sin ninguna relaciónlOj cií , f I j .

con su patria y sin un guia que los conduje
se y aconsejase, hallábanse consternados y
sin saber qué partido tomar".

Había que congregarlos, levantar su es
píritu con la oración compartida y asegu
rarles el bienestar moral y material.

No tenían capilla. Es así que por inter
vención del limo. Monseñor Bartolomé
piceda (d.s.m.) y la gentileza de los R.R. P.
p. del Verbo Divino obtuvo para los días
domingos y festivos un lugar en la Capilla
de Nuestra Señora de Guadalupe, en el
horario de 8.30 a 9.30. Así los armenios
pudieron asistir a la primera misa celebrada
en su rito a los quince días de la llegada del
R. P. Kazezian, en el mes de junio de 1924.

La razón por la que los primeros ofi
cios se celebraran en la Capilla de Nuestra
Señora de Guadalupe radica en que la ma
yor parte de la colectividad^ armenia vivía
en Palermo, aunque también otro grupo
importante estaba radicado en la Boca.

Los niños comenzaron a recibir la ex
plicación del Catecismo, a tomar la comu

nión y, en 1925, tuvieron lugar los cuatro
primeros matrimonios y siete bautismos.

Mucho es lo que hizo el R. P. Juan
Kazezian por levantar el ánimo de la comu
nidad armenia tratando de "asegurar el
bienestar moral y material de los refugiados
armenios, sin distinción de credos".

Permanecieron usando la Capilla de
Nuestra Señora de Guadalupe en la calle
Mansilla y, para sus actividades, el local
ocupado por la Eidtorial Guadalupe hasta
1934. Luego adquirieron una espléndida
casa y un terreno adyacente en el mismo
lugar donde se levanta el actual templo. Su
cedió al R. P. Kazezian el R. P. Narciso Ka-
rabachian.

Armenia fue el primer estado cristiano
de la historia, en el siglo IV d. de Cristo
—año 301—. La Catedral de San Etchmiad-
zin fue la cuna del cristianismo, Santa Se
de de la Iglesia Armenia y del Supremo Pa
triarca de todos los armenios católicos. Era
un pueblo indo-europeo y despertó el rece
lo de sus vecinos, que eran nómades e islá-
mizados. Soportaron entonces luchas reli
giosas entre cristianos y musulmanes. Así
durante dos siglos Armenia fue disputada
por los turcos y persas, que se dividieron el
territorio ya en el siglo XVI. Andando el
tiempo, en 1827, Rusia arrebató a Persia
una parte de Armenia y el país quedó divi-
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dido entre Rusia, Persia y Turquía. Pero
como consecuencia de la Primera Guerra
Mundial, Rusia se apoderó de la totalidad
del territorio. La revolución de los arme
nios no se hizo esperar. Rusia abandonó el
país y Armenia quedó en absoluta indepen
dencia.

El 29 de mayo de 1918 se declaró co
mo República y fue reconocida como tal
por el Tratado Internacional de Sévres el
10 de agosto de 1920. Como hecho signi
ficativo en lo que respecta a nuestro país,
el Dr. Juan Carlos Pugliese puso en nuestro
conocimiento que, siendo Presidente de la
República el Dr. Hipólito Yrigoyen, Minis
tro de Relaciones Exteriores el Dr. Honorio
Pueyrredón y Embajador Argentino en Pa
rís el Dr. Marcelo Torcüato de Alvear, la
Argentina reconoció entonces el Tratado
de Sévres y, por ende, la Independencia Ar
menia. No obstante, este estado de cosas
no perduró. En diciembre de ese mismo
año, atacada por las fuerzas turcas y sovié
ticas, perdió la soberanía de Estado Inde
pendiente con la inmolación de un millón y
medio de sus hijos en el primer genocidio
del siglo XX. Desde entonces el pueblo ar
menio reclama para todo su territorio cu
ya superficie alcanza 161.730 km^, el res
tablecimiento de la Armenia unificada, li
bre e independiente.

Nuestra Señora de Narek

A raíz de esta masacre, los sobrevivien
tes de este genocidio, buscaron radicarse en
otras tierras para trabajar y vivir en paz
Así fue como un núcleo prefirió instalarse
en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y
en Córdoba a partir de 1922.

(

bk. I.

La Catedral Armenia, en Buenos Aires,
lleva el nombre de "Nuestra Señora de
Narek". Narek es una localidad de Armenia
famosa por el convento fundado por San
Gregorio de Narek, obispo que nació en el
950, habiendo pasado toda su vida monás
tica en el convento. Murió en 1010. Su
nombre ha permanecido hasta hoy como
objeto de veneración de todo el pueblo ar
menio. San Gregorio fue siempre admirado
por sus virtudes morales y espirituales, por
su bondad y la dulzura de su carácter, por
sus obras de gran inspiración mística que
reHejan la fuerza de su alma, su honda hu
mildad y su don de poeta.

_  Dice el actual Párroco de "Nuestra Se
ñora de Narek", R. P. Clemente Maldjian:
La obra que le asegura un lugar único en

mJ 7""" 'i Oraciones",que después de la Biblia, es el más leído
por los armemos católicos. Esta obra lla
mada comunmente "Narek", es considera-
a a justo titulo como obra maestra de San

Gregorio de Narek. Libro de alta inspira
ción, en noventa y cinco capítulos, dividí-

dS;?." I"""'"' ''»■» ^
da" Se autor durante su vi-?n,ás L ; ' lifaente, ¡diom».

concurso de ant ^ ^ resultado de unpor los arquitectos Hu^on
maniega, Juana ph" ir
renzi. ^ Chiatellino y Rodolfo Lo-

hornfia' líneas modernas, de¡rS 1 "'"a! propósito de seguir
realizadVen ptdrT
aproximadamente 2000 m^ de sunerfin"
adaiTa'" k simuSdS 5e
templo propiamente dichoquial, viviendas destinadas ¡1 P"'®'
cerdotes, salón de usos m'i ^^P° V
cocina... "lultiples, garage.

El templo, como centm h ,
rroquial, se destaca y sobresale d f P^"
conjunto. Su imagen exterfn
levancia que posee todo ámSto"'''"^
a ser receptáculo de k fe dp i ^°"^agrado
Es un símbolo. En su in^ ^rimunidad.
vida religiosa y ks exoresin"""^ cobija la
una comunidad creyenteen relación directa con í
despegado de los pHif • Charcas,do de 1=, K ^^'ficios vecinos y retira-■nedi.n.cL «,¡o
vereda. " respecto al nivel de la

[8
•  1 i ! i ¡ 1 í'  I I í I ! I I

Planta - 2 metros 1) Atrio; 2) Nave; 3) Prebisterio; 4) Sacristía auxiliar; 5) Atrio lateral; 6) Campanario 7) Patio cubierto; 8) Oficinas;
9) Dormitorios sacerdotes.

Penetramos al templo a través de una
puerta a dos hojas, realizadas en madera a
la que se ha dado un color oscuro. Es a pe
queños tableros cuadrados, en cada uno de
los cuales se halla calada una cruz latina ce
rrada por un vidrio de color amarillo. Mira
do este detalle desde adentro hacia afuera,
confiere un muy buen efecto luminoso en
horas del día y a la inversa en horas de la
noche, observado desde la vereda o el atrio.
Las puertas, además, son bajas pues lo que
se persigue es brindar un ambiente de silen
cio, meditación y oración y lograr lo más
posible una separación del bullicio de la
calle.

El interior de la iglesiá da sensación
de amplitud pero guarda perfecta relación
con k escala humana. Se halla conforma
do por paredes triangulares y oblicuas, sin
los efectos grandilocuentes de ks forma.s
excesivas. Son placas preekboradas. La
idea rectora fue inspirada en la tradicional
iglesia de planta en cruz, característica de
Armenia, pero rejuvenecida y actualizada
al adaptarse a las nuevas formas que mani
fiestan un espíritu solemne y más comuni
cativo. Ayudaron a seguir este criterio los
aportes de la técnica que permiten mayores
alardes estructurales, mejores niveles de ilu
minación, acústica y climatización.

El templo está iluminado desde lo alto
por la luz natural a través de los vitrales
blancos y amarillos que forman en lo alto
una cruz cuyos brazos descienden sobre el
altar. Ello crea un clima interior de semi-
penumbra, alcanzando en su proyección a
todos los rincones evitando ks zon^ oscu
ras. Esa entrada de luz durante el día coin
cide con la iluminación artificial durante
la noche. .,

La cruz del techo se advierte también
desde el exterior del edificio, lo que hace

que el símbolo del cristianismo se halle
siempre presente. En realidad reemplaza a
la cúpula del templo romano.

En la iglesia armenia, el Altar Mayor es

Templo de Nuestra Señora
de Narek. Proyecto de losarquitectos Datino - Roma-
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Catedral Armenia
Detalles del Altar

El oblatorio que reproduce
la torre armenia del siglo V

í  -Vr ■

el único litúrgico y se halla nh- .
de manera que los fieles

_ / ; o

•W,v Magos seorientaron" por la Estrella de BeléfLí!
!ad"r e'r f "ació "iSalS a^etll"„!" y nos t'raela luz que vTene H. ™ ^^"^bién.

caloñada ehvada dd esconde se encuenl / ^1^"° iglesia,
^1 coro se ubica cerca del ák"'la tradición "es el hL ' 5"^''
geles" La L]^- reservado a ios án-
cántico litúr|ico^ "'^il'=''^ "^"^1^° el
oortina SocSadT'"' ""fo® "na gran
elevada cubre en • 1^ plataforma
^"rgia aisiánH.^1 momentos de la li-
lcs.'E;te t ,fel 'Ü ^
^=Narek" en Buén'^oTAkes.
como elen!en'to
"leo con la imagen "" cuadro a!

2.60 m. por i V^
un rostro de suave ' • ^tnagen posee
celeste y mantilla ^mpUo mantoNiíoV se hát dé "?■ ■="A sus pies, calzados í-n ^^tla de flores.
San Gregorio en actitud^"^^'*^^'
fondo, el perfil del <;anf .®tante y como

El cuLío ha ¡d^nde estampas provenientes'dt'
que se reproduce un cuadro n
tra en la Capilla del Pr^nJf- encuén
trenlo en Roma nK ^°legio Ar-
Adjemian. En este í Manuelpor Josefina Marehese'en I98¿t-ta Catedral y a Instancias^dd Cu^pé:

rroco, R. P. Clemente Maldjlan.
La señora Josefina Márchese reside en

el barrio, en PaJermo. Es artista plástica ar
gentina egresada de la Escuela Nacional de
Dibujo. Se especializó en grabado con el
maestro Femando López Anaya. Cursó es
tudios de Escenografía en el Instituto Su
perior del Teatro Colón, realizando esceno
grafías, "afiches" y figurines para distintas
compañías como la de María Fux, Ariel
Búfano, Ballet Folklórico de México, Ro
berto Giachero...

Como escenógrafa y proyectista se de
sempeñó en la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires. Ha ilustrado libros como
Ediciones del Círculo Militar. Como cera
mista posee su taller propio.

En la actualidad se halla trabajando en
un óleo de gran tamaño —2,40 m. por 2,20
m.~ tambiéncon destino a la Catedral Ca
tólica Armenia. Se emplazará en el Salón
de Actos o "salón múltiple". El tema es
la representación del Monte de Ararat, sím
bolo de la armenidad.

Josefina Márchese há heredado esta vo
cación por el arte de su abuela, Manuela
Márquez, quien a fines del siglo pasado pin
tó la imagen de Nuestra Señora de los Bue
nos Aires con destino al Altar Mayor de la
Basílica homónima, ubicada en las calles
Espinosa y Av. Gaona, que fuera erigjda
por el R. P- Fray José Higinio Márquez,
su tío abuelo.

Retomando nuestra descripdon del Al
tar de "Nuestra Señora de Narek", a la iz
quierda se halla el "oblatorio" sobre el cual
se prepara la materia para el santo oficio.
El sagrario representa a una típica torre ar
menia o campanario, perteneciente a la ar
quitectura del siglo V. Está realizada en
madera lustrada. Se halla dividida en sec
ciones. En la parte superior, en el centro
de la cúpula octogonal, se halla la lámpara
encendida que indica la presencia del San
tísimo Sacramento, que nos llena de respe
to y fervor. Debajo hay un recinto con
puerta en arco de medio punto. Sobre ella
se halla una placa de bronce donde aparece
la fuente de agua viva como Adoración del
Santísimo. Debajo otro pequeño recinto,
donde se guardan los Santos Evangelios,
tiene puerta de forma cuadrada sobre ta
cual podemos apreciar una "hermosísima fi
ligrana, también en bronce, donde se repre
senta a la Cruz Armenia que lleva alas. Fue
realizada a mano por el artista argentino-ar
menio Manuel Gheridian. El recinto infe
rior tiene en su puerta dos representacio
nes. En un círculo de bronce, la multiplica
ción dedos panes y un pez; en una plan
chuela rectangular, la reproducción del cua
dro de Leonardo Da Vinci, "La Ultima Ce-

Antes de continuar con la descripción
del templo nos detenemos en la Cruz Ar
menia, que hemos dicho un poco impropia
mente que tiene "alas" El arte armenio es

Jesús Crucifícado
Por J. Maidtese

de origen oizantino; tiene parte creadora y
también de imitación. Al realizar la Cruz
copió las líneas entrelazadas que nos ha
blan de una influencia árabe, en tanto que
esas colitas o rulos son de origen bizantino.

Los armenios fueron grandes esculto
res desde los más remotos tiempos y ello
se puede apreciar al contemplar la gran can
tidad y belleza de sus altorrelieves. La ra
zón reside en que tuvieron a su alcance, co
mo elemento valioso, la piedra Uamada
"duff", única en el mundo, muy liviana
—con un peso específico igual al del ladri-
lo—, muy porosa, lo que permite ser traba
jada con facilidad en ese arte filigranado
característico de los artistas armenios. Con
el buril o con el cincel han podido hacer lo
que otros pueblos no han podido.

ií

[Lk'lt

Resunección de Jesucristo
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Plazoleta
Monte
Ararat

En el mes de junio de
1983 la Municipalidad de
Buenos Aiies resolvió de
nominar "Monte Ararat"

la plazoleta comprendida
en la calle Charcas, entre
Salguero y Vidt.

"Ararat" es la montana

nacional del pueblo arme
nio, en cuyo suelo se alzan
sus cumbres majestuosas.
Según el relato bíblico allí
se asentó el Arca de Noé
después del Diluvio. Fue
desde allí donde Dios pro
metió que no volvería a
maldecir la Tierra por cau
sa de los hombres: "Mien
tras el mundo durare, no

dejarán de sucederse la
siembra y la siega, el frío y
el calor, el invierno y el ve
rano, la noche y el día".
Después de los cuarenta
días y cuarenta noches que
duró el Diluvio Universal,

allí apareció, como prome
sa divina, el arco iris, el Ar
co de la Alianza. Desde allí
comenzó la dispersión de la
especie humana: los hijos
de Noé.

Esa montaña significa el
amor de Dios a los hom
bres y que estos sean her
manos entre sí.

La designación de
Monte Ararat" a la plazo

leta que le da a la calle
Charcas aspecto de boule-
vard frente a "Nuestra Se
ñora de Narek", es -tam
bién- una cortesía hacia la
colectividad armenia que,
en la oportunidad, coloco
una placa. Participó de ja
ceremonia el Katolikos de
CUicia, Hovannés Bedros
XVIII que se hallaba en
Buenos Aires, el nuncio
apostólico, Mons. Ubaldo
Calabresi, el secretario de
Gobierno de la Mumcipa-
iidad, señor Tito Elbio An-
chieri y miembros de la co
lectividad armenia.

BUENOS AIRES nos cuenta

En cuanto a las cruces en sí, hasta el
siglo XIII los bizantinos como los armenios
no usaban la figura de Cristo pues argumen
taban que, siendo la encarnación de Dios,
se podía caer en que cada pueblo lo hiciera
a su manera y de esta manera deformar la
idea de Dios. Ello no debía hacerse. Dios es
único. Pero en el siglo XIII el Concilio ecu
ménico determinó que Cristo podía ser fi
gurado. No obstante los armenios, por tra
dición, fueron repitiendo las cruces sin
Cristo, pues ya lo Cruz lo representa. En
realidad es una representación del "Jach-
Kar" (cruz de piedra) que tiene su origen
en el siglo VIH.

Con anterioridad al cristianismo los pa
ganos acostumbraban señalar los lugares
importantes donde se habían librado Jas ba
tallas con una piedra rectangular que tenía
esculpida la figura humana. Eran como mo
nolitos, como monumentos. Como adora
dores del fuego colocaban a los pies de la
figura humana al sol que lo representaba y,
a los lados de la figura, las llamas que sur
gían. Los paganos llamaban al sol "art".
Luego, los armenios que, como todos los
pueblos de la antigüedad fueron paganos
antes que cristianos, agregaron a la pala
bra una "v", resultando "artv", que signi
fica "rosa" o "flor". De ahí que la Cruz
Armenia tenga abajo una roseta que sim
boliza al sol y, en lugar de la figura huma
na, tallaron la cruz. Las llamas fueron sus
tituidas por un elemento estilizado que re
presenta las palmas o laureles como home
naje a Cristo y que nosotros hemos llamado
"alas".

Todo el filigranado que se encuentra
alrededor de las cruces en sí responden a la
costumbre del arte armenio de usar el arte
geométrico favorecidos también por el em
pleo de tan noble elemento como la piedra
"duff". Así crearon un arte especial.

Las cruces servían para señalar el cami
no y para indicar que esos pueblos eran
cristianos. Primero estaban talladas en ma
dera, idea que se debió a San Gregorio, el
Iluminador. Mas carde, en el siglo IX fue
ron desplazadas por otras esculpidas en
piedra "duff". Ellas también indicaban la
finalización de las construcciones, homena
jes a personajes, reyes, patriarcas y benefac
tores; por esa causa son documentos impor
tantes para la historia del pueblo armenio.

Manuel Gheridian. que es autor de la
hermosa placa fdigranada con la Cruz Ar'
mema, nacdo en Buenos Aires en 1928 es
un amsta de fina sensiblidad. Entre su
bronces se encuentran un eonjunro de Jach
Kar, dos modelos de Alfabeto Armenio v
dos modelos de reloiec memo y

elarredelfiligranSdó ""''^ando
Pero también es un exQiiic,>« •

habiendo cubierto etapas distintas
constructivo-expresivo, óleo coí.
ta. Realizó como tal Pvrv • '• ''^8^ y tip
les. La primera en 1944 y
tal de Armenia- en 19S« ~capi-
en Boston (Estados Unidos^e Nor'te A^''"

IÍ4

rica), en Buenos Aires, Mar del Plata y
Mendoza; en Brasil, Venezuela, Suiza y en
Estambul (Turquía). Participó en exposi
ciones en ciudades de nuestro país y tam
bién en el extranjero: Praga, Bulgaria, Bei
rut, Canadá, Moscú, Estonia, Londres, Pa
rís. Muchas de sus obras han quedado en
los museos de bellas artes de esos países:
en Eriyán y en el Museo Comidas de Etch-
miadzin, ambos en Armenia; Museo de
Bellas Artes de Munich en Alemania Oc
cidental y en el Museo de Bellas Artes de
Kirguizia.

La característica sobresaliente en los
cuadros de Gheridian es el refinamiento no-
tono de las superficies, su dominio del di
bujo, que es preciso y fino.

la disgresión sigamos con
iafer Nuestra Seño-
la directamente con
la zoni H Pr«bitelio conk zona de viviendas para el obispo y sacer-

A ambos lados del Altar c» k«n
dos cuadros de
se. bobre la nave derecha, "lesú-? c
J^sobre la izquierda,

No son solamente los cuadros de la

Gaucha". "Ofrenda

con su CniT Cni j , Humanidad
-a de deZccit A°r„ ''^H"f
depositadas la? " Cruz están
boleadora^ esnueLT'
"iollo. Miiar el cuadm'"""'" ''''
de luz, de color" v e„ ° 'j
grito de la tela" La' "ante el
Juan Carlos Giandla ' ^^Presiones de

generosa

Eduardo Obarrio-intuyend"ituitiva sabiduría esta ̂
depone a los pies de ip,, verdad,

losimplemení^rqt erHo'""™"''ron en la epopeya de suTuch
JO. en la defensa de su "ida v 7 rü
entendiendo también que Ll ™ '
minada por la Luz dp l.!ide DioslHum'nidtdttrre'"'"'j°
~y transitar por fin unida- aqucn„""°"T'
ros fraternales del trabain
esfuerzo común de I. ̂  ^
™or, de la esperanza y de rpaz-"" ''''

No hay sensiblería en el cuadro de La-

mela; antes bien se advierte un fuerte realis
mo y un vivo temperamento en esa llamara
da de color del cuadro y que, por lo demás,
caracteriza a toda su obra.

En 1968, con motivo del Congreso Eu-
carístico Internacional de Bogotá —Colom
bia- el cuadro fue llevado oficialmente por
la Fuerza Aérea de nuestro país como un
mensaje de paz. Presentado otras obras a
Su Santidad, el Papa Paulo VI, éste se sin
tió conmovido por "Ofrenda Gaucha y,
apreciando la gran inspriación, la bendijo y
felicitó a su autor.

Transcurridos los años, en 1981, el
maestro Juan Lamela encontró en la Cate
dral "Nuestra Señora de Narek" un esplén
dido refugio para su obra viendo cumplido
su deseo de que permanezca allí para trans
mitir el lenguaje de paz a través de la Cruz
del Señor.

El cuadro, un óleo de 1,70 m. por 1,25
m., fue entregado al Párroco R. P. Clemen
te Maldjian, quien lo bendijo, el día 5 de
diciembre de 1981. Asistieron al acto
miembros de la colectividad armenia y de
la "Orden Gaucha".

La obra de Juan Carlos Lamela es de
profundas raíces pampeanas; por eso ha
instituido la "Orden Pampa", que se le asig
na a personas prominentes. Consiste en la
entrega de un pergamino y un distintivo
—un solapero en esmalte— que reproduce el
dibujo del poncho pampa. Quinquela Mar
tín fue el primero en obtenerla. Muy bien
podemos relacionar el sentimiento de La
mela y su obra artística con la pampa, en
cuya tradición se nutre para crear. "Lamela
recibió un legado del fondo de la pampa,
de su heroico abuelo, soldado Gaucho, el
Coronel Don Baldomero Lamela", dijo Ce
sar Quirós, al hacer un comentario sobre la

Ofrenda gaucha
Por Juan Lamela
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obra y la personalidad del maestro. Por ser
la suya una vocación definitiva, se ha entre
gado totalmente a su labor pictórica.

Juan Carlos Lamela tiene su estudio en
la llamada "Galería Güemes" —calle Flori
da NO 165, piso 140—. El llamador es una
aldaba que suena extrañamente para noso
tros y nos asombra. Muy pocos minutos ha
ce que hemos dejado el trajín peatonal de
Florida y el moderno ascensor. Penetrando
en el vasto ambiente de su estudio, nos apa
bullan sus paredes y caballetes que contie
nen parte de sus obras. En ellos predomi
nan figuras gauchescas, rostros de gauchos;
"retratos vigorosos que son la apoyatura ra
cial de nuestra patria. Criollos altivos que
parecen emanar del arquetipo hernandiano;
dominadores de distancias, tostados por los
soles y los vientos del sur", así los ha defi
nido Julio César Usandivaras.

Sobre una silla, una guitarra desenfun
dada, lista para ser tañida. Sillones en semi
círculo, propicios para largas tertulias, jun
to al alero de paja de una réplica de pulpe
ría. Lamela la ha incluido no como un de
corado. Encierra el hondo significado de
que "fue el primer techo cobijador que en
contró el hombre en su difícil soledad pam
peana. Allí también nació su ardiente sed.
Allí los hombres se sintieron hermanados
cada vez que la libertad del país peligra
ba... allí aprendieron los criollos que con
una bolsa de trigo sobre el hombro y un
arado en el surco, se estaba construyendo
un país que asombraría al mundo entero"
Hermosos, precisos conceptos vertidos por
León Bouché cuando nos habla de las pul
perías.

El tema es inagotable, vasto como la
pampa misma. Retornemos a "Nuestra Se
ñora de Narek".

Nuestra descripción del templo no ha
terminado. A la derecha de la puerta de en
trada se halla el Bautisterio y en su interior
la pila bautismal, que es una pieza de grani
to rojo. El bautismo se efectúa por inmer
sión. Acto seguido se realiza la Confirma
ción en que se unge la frente con el Santo
Crisma que es una mezcla de oliva y bálsa-
mo^ El aceite significa la suavidad, fuerza
y abundancia de la gracia del Espíritu San
to que se infunde en el confirmado. El bál-
samo es una sustancia que despide un olor
agradable significando así el buen ejemplo
que el soldado de Cristo debe dar en todas

A la izquierda de la puerta de entrada

propias de la iglesia o. en el casrde'reaíi-
zarse m,sas solenrnes, eonro recinto destina-
do al obispo para iniciar lac /.
saludar a la eomunird "^"^raonias y

Por la entrada lateral senaras! ^ ,
P'° desde la ealíé IT"

cado por debajo del templo^, a,

gar reuniones, conferencias, espectáculos y
conmemoraciones. No obstante hallarse
por debajo del templo posee aberturas late
rales que le proporcionan luz natural, y una
buena ventilación. Está libre de columnas
lo que da al recinto gran flexibilidad duran
te las reuniones o actos.

En lo que respecta a las viviendas para
el obispo y sacerdotes, ellas se encuentran
apoyadas sobre la pared medianera con las
puert^ y ventanas que dan al patio parro-

Ti "na mayor intimidad. Ello fue logrado debido al tesón
en las gestiones ante la Municipalidad lle-

autor^.^ h"i arquitectos
usar una permitióusar una medianera ya existente en el lugar.

■  quitaría privacidad.

noviembre de' 23 de
sidida po^l Pre-
titular del OrA Buenos Aires y
ks catóuTT
Aramburu auL Z Carlos
sagración. 'cclebró h m'^
los armenios católicos S, r
Bedrós XVIIGueHik ' ^majak
vitado de lu sede en r.' ¡n-
Asistieron a la ceremíl ^ ^^zommar).
Iglesia Armenia Ann.r'l^ Primado de lavid Sahaguian, el deleTdT¿eT™''"°''
"'O y representante de ías ¡T
melkita y rumana iglesias maronita,■ntendenle TunTcinaT" 'í=P'«=n"nte deidoro Ignacio dcTpfado nT f ™c-como-oias importantes fue el Fmh ^ prcsen-lí^no, Dr. Edmond Khayít '

cons^rllTeroN^STet^Monseñor Vaetán V-jM- ^ tle Narek",
arachnort (exarca) de los
eos de América Latina fi.nque fue designado nnr' f para las
n a comienzos de año
presidida oor el nof ^ ceremonia fuedel rito arllenb 'siTTt
drós Xvri Guedikián "^ajak Be-
oudad de Buenos Aire. 1^
tcdrales católicas: la Mcr?'"'?
a la Plaza de Mayo, don7e ?el Cardenal Juan Carine * " cátedra
'«f-kscat4co"S TT^™buru, la de"ion L. Falcón No 3^° ' ""o Ra-
cj- "Nu¿stT 'siírí:
salesiano. NadTen Brfsii''' ""«hossián esdonó sacerdote en RoT= Se Or
el rito latino. Juan Pablo M Z""® P"" en
armenio teniendo en cunní P^^°cía armenia. El nuevo exarl'"
rear iglesias en distinta Propone

América Latina el ciudades. Eneos armenios alcanzarlas oon
tribuidos entre las cindl i S
-•^"d".es,cótdoTa^\tte"dI

Janeiro, Caracas, Maracaibo, Santiago de
Chile y Osorno.

En cuanto al culto, todos los domingos
se celebra una misa cantada a las once, en
rito armenio. Para ello se pone a disposi
ción de los fieles un librito en letras lati
nas que reproducen fonéticamente el
idioma armenio y también la traducción
al castellano. Recordemos que antes de
crearse el idioma armenio en el siglo V, por
el monje Mesrov Mashtotz, se usaba la len
gua siria. Luego se tradujeron las Sagradas
Escrituras, los Santos Padres, las Liturgias
vigentes y el Divino Oficio.

La liturgia armenia —compuesta por el
patriarca Juan Mantaguni a fines del siglo
V—, ha tomado elementos de las diversas li
turgias armoniosamente fusionadas y es co
nocida en Armenia como "de San Atana-
sio" o "de San Gregorio Nacianceno".

El fondo de la liturgia lo constituye
la "de San Basilio", usada desde el siglo IV,
con elementos de tradiciones de la iglesia
de Capadocia donde a fines del siglo III San
Gregorio el Iluminador fundó la jerarquía
armenia y, también de liturgia siria. O sea
que la Misa actual es aquella primitiva más
las oraciones tomadas de la liturgia de San
Juan Crisóstomo. Avanzando en el tiempo
—siglo XIII— se agrega el Confíteor, el Sal
mo XLII —que se dicen al principio de la
Misa delante de las gradas del Altar Ma
yor— y el último Evangelio, de San Juan,
que ya corresponde a la liturgia romana. La
liturgia armenia no varía en todo el año; so
lamente lo hace en la primera parte según
el día y las fiestas litúrgicas. En la misa se
distinguen : a) la liturgia de los catecúme
nos, que es donde puede haber variaciones:
Introito, trisagio, Epístola, Evangelio, Cre
do; b) liturgia de los fieles, desde el Oferto
rio hasta el fin.

El celebrante viste alba blanca que re
presenta a la vestimenta blanca que por es
carnio le mandó poner Heredes a Jesucris
to tratándolo como loco; la sobremanga;
la estola que significa la soga que le echa
ron al cuello cuando con la cruz a cuestas
fue hacia el Calvario; el cinturón; el sobre
humeral; la Capa Pluvial; la corona real si es
un sacerdote o Mitra si el celebrante es un
obispo. Los obispos llevan en ¡a cadena el
"epigonathium" y sobre la espalda el
"omofrion" griego. El Patriarca lleva tam
bién el Palium que recibe del Pontífice Ro
mano. Calzan sandalias bordadas y llevan
el báculo pastoral latino. Con respecto a
esto el sacerdote lleva bastón pastoral re
matado en dos serpientes trenzadas y los
demás celebrantes llevan una pequeña cruz
en la mano con la cual bendicen a los fieles.
Los diáconos y los ministros inferiores, así
como los cantores del Coro, visten túni
ca, y en el caso de Ibs diáconos, llevan el
"urar", que es una estola larga que cuelga
a los dos lados de la espalda izquierda. En

• las liturgias solemnes patriarcales los archi
diáconos acostumbran llevar una corona

sacerdotal. Durante la Misa cantada se ha
ce también uso de los "flabellos", una espe
cie de abanicos.

La Misa es un diálogo cantado entre el
Coro y el Celebrante y también, mientras el
Coro canta, el Celebrante dice en voz baja
las otras oraciones no cantadas.

La comunión se realiza de igual mane
ra que en la Iglesia Católica Occidental. El
pan usado es el ázimo conforme, a la más
antigua tradición apostólica.

La Iglesia Armenia celebra la festividad
del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucris
to así como la Revelación, el 6 de enero,
popularmente conocida como "Adoración
de los Reyes Magos", que son festejadas
juntas como lo hacían las demás iglesias
cristianas según el testimonio de San Juan
Crisóstomo.

Durante la misa se efectúa la bendición
del agua. Para ello se coloca sobre el altar
un recipiente con agua al cual el obispo
bendice para luego verter en él gotas de los
Santos Oleos, contenidos en una paloma de
metal. Finalmente se sumerge allí una cruz.
Al término de la ceremonia los feligreses
beben el agua, de la que llevan a sus hoga
res una pequeña cantidad en recipientes es
peciales. Estos ritos simbolizan el Bautis
mo, la Epifanía de Jesucristo con la presen
cia de la Santísima Trinidad.

La Iglesia y las oraciones representan
al Padre, la Cruz al Hijo y la paloma de me
tal y los Santos Oleos, ai Espíritu Santo.
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italiana en Buenos Aires
>roduce desde el post-colonial -1850 a
austerr " "na rígi-
en la oue^h "'""fentación y la

amental. En el^LsTr' "'•"''"'"iento
•os en cuenta el año de'1"°' """
•roximadamente 1925 ó 26-"?""^"°"

llega un po°o'rTelraso' Er'""'"--

lección de La Togg a'' nara";-
or en cuyo techo fe adíLL^dlbuScromados y también, los elementos ba-
OS como las columnas de los arcos de
'7 - continúan más allí de^austrada del balcón central o esquine-
ramb.en encontramos en la fachada ele-
ico -TuirxvTrL'xL"®"^^' ̂7-

-o'
clásico hay'l'st'int' 7 "'^"0 estilo
nos lleva a k conH ■ "guajes. Todo
tamos con un "f r°
^ticismo en quefa f ^-
•«ilo y, generalment™"e lo'd'f
Ita de ser la constante en k
que va desde 1880 a 1930 "I""""'
Hemos mencionado la call,^ m n
•e el lateral de la nareri h.i

iXo:t7oc?;7"
^ 'a uudad de Buennn AJ-

res a ios valientes patriotas que al manao

del General Lucio N. Mansilla combatieron

a las fuerzas navales anglofrancesas".

isLucio Norberto Mansilla fue protago
nista de un hecho memorable llevado a ca

bo ante el bloqueo que las embarcaciones
de la escuadra anglo - francesa llevó a cabo
en el puerto de Buenos Aires. Ante la certe
za de que iban a penetrar por el río Paraná
hacia el norte, en protección de un convoy
de barcos mercantes y establecer el libre
comercio, Juan Manuel de Rosas, goberna
dor de Buenos Aires, dispuso fortificar la
margen derecha del río en un paraje cono
cido como "Vuelta de Obligado", entre
Ramallo y San Pedro. En ese lugar, el río
no excede los 700 metros y, sobre un reco
do de la costa, aprovechando como defen
sa natural un barranco, el Gral. Mansilla
instaló cuatro baterías: "Gral. Brown",
"Gral. Mansilla", "Restaurador Rosas" y
"Manuelita Rosas", puestas bajo las órde
nes de Alvaro José de Alzogaray, Eduardo
Brown —hijo del Almirante—, Juan Bautis
ta Thorne y Felipe Palacio. Para obstruir
el paso de la escuadra enemiga y obligarla
a batirse en ese sitio fueron colocadas de
costa a costa gruesas cadenas de hierro su
jetas a unos veinte lanchones. Protegidos
por los montes y las sinuosidades de! terre
no, unos dos mil hombres se aprestaron a la
defensa contando con veinte cañones en
tota!.

El 20 de noviembre de 1845, once na
ves anglo-francesas, armadas con cañones
de grueso calibre, varios de ellos con balas
denominadas "Paxihans" provistas de espo
letas o detonadores de mortífero poder en
relación con otras armas de la época, trata
ron de cruzar la Vuelta de Obligado. En
tonces se originó un violento combate que
concluyó al cabo de siete horas, con el hun
dimiento de! bergantín "Republicano" y
los lanchones "Restaurador", "Mística" y
"Lagos", y con la destrucción de las forti
ficaciones cuando ya los defensores no te
nían municiones. Perseguidos en tierra la
caballería federal siguió el combate con sii<;
sables, perp fueron vencidos. Ante el acto
de coraje y valentía, los sitiadores Ies rin
dieron honores militares.

Con posterioridad —1942— en recuer
do de aquel hecho histórico la Vuelta de
Obligado fue declarado "lugar histórico" y
las autoridades nacionales decretaron que
el 20 de noviembre sería, en adelante, el
"Día de la Soberanía": y en el sitio donde
estuvo la batería de Thorne y donde mu
chos años después del combate el poeta
Rafael Obligado había levantado una cruz
de ñandubay, fue construido un obelisco
de granito en memoria de los caídos en el
combate.

Volvamos a las construcciones que ro
dean la plaza. Sobre la vereda de enfrente,
siempre en Mansilla y Jerónimo Salguero,

-esquina SE.— hay un edificio donde des
de los primeros meses de 1982 se ha habili
tado una confitería, por tal razón el frente
ha sido modificado. El piso superior, que
conserva su autenticidad nos revela que la
construcción es del primer cuarto del siglo
XX. La fachada posee un balcón esquinero
de gran simpleza con excepción de las co
lumnas. Las ventanas tienen un recuadro do
esquinas redondeadas. Sobre la pared, y co
mo decoración, hay un motivo art-nouveau
que no es floral sino geometrizante. Del
círculo o flor se prolonga el tallo desde el
techo ¡al piso y nos trae reminiscencias de
Mucha.

En la casa de al lado, de altos y bajos
también, -Mansilla No 3808 y 3812- se
emplea el mismo lenguaje en la fachada
aunque con mínimas variaciones. Por ejem
plo, el recuadro de las ventanas es a 90O y
el elemento art-nouveau tiene la flor sola,
sin tallo. Se prolongan del techo al piso las
molduras que rodean a la flor. En ambas
casas hay un tratamiento igual en la carpin
tería de las aberturas —arco superior y divi
siones pequeñas en los vidrios-. También
son exactas las puertas de acceso, de made
ra con hierro forjado en la parte superior
central y postigos con vidrios que permiten
el paso de la luz natural a las escaleras y za
guán de acceso a las respectivas casas.

Terminando el semicírculo de cons
trucciones en este lado de la calle Mansilla
NO 3830 hay otro balcón volado pero de
características afrancesadas. La casa fue
construida por los Constructores Cantini y
Rossi. Como dato nostálgico, sobre la pa
red que da a la calle Medrano han quedado
los tensores de los cables que pertenecían
al tranvía cuando transitaban por el barrio
antes de su erradicación de la ciudad.
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Pasamos por el costado de la Basílica
del Espíritu Santo. No nos detendre
mos a contar su historia porque ello

fue motivo de un trabajo anterior —"Bue-,
nos Aires nos cuenta" N© PLAZA
GUEMES Y SU IGLESIA"- Pero, eso sí,'
llamaremos la atención que, sobre ese late
ral que da sobre la calle Medrano, donde la
pared tiene ocho ventanales con vitreaux
sobre el Altar del Sagrado Corazón, se halla
la plazoleta "Amoldo Janssen". Con el co
rrespondiente permiso municipal, la feligre
sía quiso rendir homenaje a quien fuera en
1875 creador de lá Congregación del Verbo
Divino, a la que pertenecen los sacerdotes
de la Basílica. Ello se produjo en 1975, al
cumplirse el centenario de la fundación.
Es la plazoleta más pequeña de Buenos Ai
res; tiene la forma de un triángulo escaleno
cuyo lado mayor alcanza escasamente los
diez metros. Casi en el centro se levanta un
monolito de mármol gris veteado, en una
de cuyas caras hay una placa de bronce en
alto relieve que reproduce un "mar de to
rres" que no son más que las agujas de las
cúpulas de las iglesias de Westfalia -origi
nariamente y del mundo. Son el signo de
la predicación, o sea la. Palabra de Dios y
su efecto el surgir o el resurgir de una Igle
sia... V allí hay muchas, donde gracias a la
Congregación del Verbo Divino, se da cul
to a Dios. Sobre ellas, la paloma del Espíri-.
tu Santo que irradia su luz protectora. En
la parte posterior del monolito se halla
también en bronce, el escudo de la Congre
gación y debajo un canterito para plantas.
Sobre la pared de la iglesia, en una mayóli
ca, se halla la imagen del Beato Janssen y el
canal azul del Mosa, donde levantó su "Se
minario de Misiones"; en el ángulo superior
izquierdo vemos los pies sufrientes de Cris
to transpasados por un clavo que nos hace
pensar en una estampa gótica. Significa el
sufrimiento de Cristo reflejado en la obra
de Amoldo Janssen.

Las verjas -de puntas lanceoladas-
que se encuentran adosadas a la pared 1
tes se hallaban sobre la línea de iLered^v"
enmarcan a un cantero naro "^reaa y
bordes de ladrillos rojos. con

La cerámica y Us placas di- hr..
obra del escultor Luis Alberto
gentino, nacido en Buen^c a • ar-
Hcmos visitado su estudio u
advierte la disciplina de

.Lagos, con

cion de varios monumentos. Su producción
es constante. Ultimamente inauguró un
busto del Dr. Rodolfo Repetto en la Plaza

profesor titular de las cátedras
Je dibujo artístico y lineal en la Facultad
e Morón; profesor de dibujo ornamental
y tecnología en el curso de cerámica de la
Escuela Nacional "Fernando Fader" y pro-
esor ̂ tular de dibujo y plástica en el "Co-

i  así como también en laEscuela de Comercio "A. Gómez".

na nuestro camino, en la esqui-. na de Medrano y Paraguay se halla el Des-
tu Espíri-
dice: "Año mampostería nos

^ualmení acción parroquial ac^u^ente a cargo del P. J^osé Gallinger
rrio UltL el L-^ei "'•clrGTadS^^^^^^ etldTb'^ T""
sion pastoral del R p r?, t
ciona en Guatemala No
nado a la atenriA» j ^ esta desti-
sexos mayores de ^ Personas de ambos
en d

pasar agradables horas de esna^H
camaradería Posee híhi;.^» Parcimiento y

se dictan

«an un capítulo

de ia DÍddón"parror^'Í ""c' N» 3
Santa Fe, Salguero Güéme n 'í"''"
vador y Malabia. ' El Sal-

A nuestra derecha w
cuadra de la calle p ®eupando toda la
fresnos, se halla el con
La entrada princinal eí Guadalupe".
3925. Fue el R P M elNO
te alemán de la Conp/^"
vino quien en ^i-
mildes entonces- dd h '^' "h"'
cimiento educacional. Ha^st^ml
no en la antimia funcio-
Nuestra Señora de Guada? ̂  Capilla de
era escuela primaria nara ^^'a^iente
por decisióídeTR 7r?
agregó el bachillerato Las obr

El edificio fue proyectado por el Arquitec
to A. Barassi y realizado por José L. Nager,
Empresa Constructora.

Es de estilo muy sencillo donde se ha
eliminado todo lo superfluo. Consta de un

sótano, tres pisos y mansarda perforada
con ventanitas.

Hay predominio de elementos sajones
—como los arcos— y también en ese sótano
(o "basement- room"), en ún medio nivel a
la vista que era el plano de la servidumbre.

Villa Alvear
en Palermo

Torcuato de Alvear (1822-1890)
perteneció a una de las familias mas
vinculadas al país desde la época
colonial. Como estanciero fue uno

de los fundadores de la Sociedad
Rural Argentina. Como político tu
vo destacada actuación.

El Dr. Nicolás Avellaneda, Presi
dente de la Nación, lo nombró pre
sidente de la Comisión Municipal
y el general Julio Argentino Roca lo
confirmó en el cargo como primer
Intendente de Buenos Aires, des
pués de la federalización de la ciu
dad.

En ese cargo demostró cualida
des de urbanista. Abrió grandes
avenidas y habilitó parques con la
gos y grutas. No fue fácil hacerlo.

Sus drásticas resoluciones al res

pecto originaron pleitos y resisten
cia general. Pero cuando terminó su
mandato, en 1887. Buenos Aires ya
valoraba su gestión.
Fue nombrado nuevamente in

tendente en 1890, pero no pudo
hacerse cargo pues, murió en ese

año.

Uno de sus colaboradores había

sido el arquitecto Juan Antonio
Buschiazzo. Cuando el Banco Inmo

biliario decidió constituir un nuevo

núcleo edilicio en el sector com

prendido entre la calle Godoy Cruz,
y  las avenidas Córdoba, Canning
y Santa Fe, consultó al respecto al
arquitecto Buschiazzo, quien, reali
zó los planos de lo que habría de
llamarse "Villa Alvear".

Plazoleta al costado de la
Basílica del Espíritu Santo

(Año 1975)
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El Barrio en el Tiempo

Casa del Pasaje
Norberto del Signo
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El trazado de las calles del barrio son
una constante muestra de irregulari
dad. Estamos en el cruce de las calles

Medrano, Paraguay y Guatemala y -por
consiguiente- se originan cinco esquinas.
Por la calle Medrano, a la izquierda, halla
mos el Pasaje Del Signo de apenas una cua
dra. Le comprenden las-mismas caracterís
ticas ya expresadas cuando nos referimos al
Pasaje San Mateo: nos permite "pasar" en
tre dos calles de intenso ir y venir. El pasa
je es íntimo, poco concurrido por los vehí
culos. El origen general de los pasajes debe
mos encontrarlo casi siempre en algún ca
mino interior de las quintas que, al ser lo
teadas, quedaron fuera de las mediciones
patrimoniales como lugar de nadie o de to
dos. En este caso pudo haber sido brazo de
la laguna cercana. No sabemos. Lo cierto es
que en el presente cambió su antigua fiso
nomía. ya no es la de los baldíos oscuros
De todo aqueUo sólo queda un árbol soli
tario, un Acer negundo que florece a fines
de invierno en inflorescencias y da sus fru
tos en verano, en sámaras como racimos
péndulos, frente al No 4074

En el número 4042 hay una antieua
casa con escalones lo que nos está corrobo
rando aquello de la msidcncia de la laguna
en este lugar. La construcción es simpU en
su estructura. Carece de zaguán v r,
puerta de calle, muy simple, de hierro"",^
pasa a un patio. La casa íe ^
sobre el costado izquierdo del

que el sol inundentanana m,entras que por las tardel íeTvé'

rano,^ no perturbe la frescura del patio. Una
galena de cinc sostenida por columnitas de
bierro protege a las habitaciones de los
vientos del Este que, en invierno, suelen
traer la pertinaz llovizna. Es un buen ejem-
p o del respeto hacia las condiciones climá
ticas de un sitio dentro de la ciudad donde
a construcción debe ajustarse a las dimen
siones precisas de un lote y a la incidencia
ae las medianeras. Es más fácil orientar una
asa en el campo abierto, donde estas limi

taciones no existen.

rt>L7 simple pero sabia¡ casacuyo destino originario era ser habitada

rin .Tf numerosa, con otro pa-
Podrí. ^4^"^ la huerta.
sido constructor haSido un empírico improvisado

aún "Palermo" quedan
de sig]^ construidas a comienzos
"ALPI" al Centro de Vacunación
se halla'la Panader'.r-R®r'r"°
Palermn" r El Nuevo Cañón de
de 1914 '^°"®'^™cción originaria data
n« de t.m niascaro-
trc MaS"'''"' y balaus-
de aS arquitectura
en el barrio como va a abundar
cristales biseladnf"^^'^ T madera, con
sido construid ^ socalo de mármol. Ha
ra de nan n ^ elaborado-
horno. En eull?n°d^"
del frente se h.í
tro lado " instaladas —a uno y o-
peios- lac Pnerta a dos hojas con es-
ra el pan A bombé y los estantes pa
se haUan tallad madera lustrada,
bre la^. ̂^"ados panes y, en el centro, so-
de En'una
enlozadrcorictra. T'
obligatoria en t^A "Reglamentaria y"¡«tibies, con la^opTa'de'^rOrd
Municipal de Abril de looi ^jdenanzaruega por razones de higLnlr
el suelo" ® "t> escupir en

En la misma vereda Qoir»,
se encuentra una casa naVr ^^^0
te construida en 1901 e '""'^ialmen-
hasta 1915. El frente ^edificaciones
^arifes italianos que gust?h a hablar de
frentes con pilastras acaSr^
desde el piso al techo Pl ̂
nntico pues presenta dist
ncs y a distintos niveles Sornl i""'""'"'
lera altísima y estrecha de t
T-ne algo de reminícenc aT/T'
de San Telmo de la calle San T
aquellas simplísimas y es??ech
superiores. «trechas galenas

Por Jerónimo Salguero llegamos ai cruce
con las calles Soler y Costa Rica. Otra
vez la versatilidad en el trazado de las

calles y el parcelamiento indiscriminado,
producen cinco esquinas. Desde ese ángulo
podemos contemplar tres aspectos arqui-
Kctónicos distintos que responden, tam-
bién, a épocas diferentes.

Vamos a retrotraernos en la historia.
"Entre 1850 y 1880 Buenos Aires pa

sa por un período de grandeza urbana y
edilicia, social y cultural que habría de
convertirla, a principios del siglo XX en la
segunda ciudad del mundo latino después
de París" —afirma Blas Natamere.

Se produce en Buenos Aires un gran
aumento de la población. En 1824 Buen(^
Aires tenía 40.000 h.; en 1850, ?1-000^0
sea que en algo más de veinte anos ha du
plicado su población, llegando a 1870 con
187 000 h. Diez años después, en 1880,
afluyen -sobre todo- españoles e italianos
y Buenos Aires se va a transformar en una
ciudad a la que calificamos de "gringa . Su
burbios enteros van a ser ocupados por dis
tintas colectividades extranjeras que repro
ducen sus costumbres y practican sus cul
tos. "Palermo" no escapa a eso; en este ca
so son en su mayoría italianos y de estos,
los calabreses. Esos inmigrantes al llegar a
Buenos Aires tenían que instalarse pero los
solares en el centro de la ciudad han au
mentado su valor. Entonces buscaron los
más alejados, los que estaban ocupados por
quintas suburbanas. Y comienza el loteo.
La fragmentación de la manzana en cuartos
ha quedado lejos de la pretensión de los in
migrantes. Los lotes son de 10 a 12 varas, o
sea, de 8,66 m. a 10,39 m. y sesenta varas
de fondo. Al levantar sus casas en ellos 10
hacen a la manera de la que tenían en su re
gión de origen.Tienen un estilo apre
do que en general es la casa pompeyana o
andaluza, que tiene un gran patio centra
con arquería, con su impluvio y 1»^ habita
clones rodeando al patio. Como
nos son chicos dividen en dos la P°"
peyana -lo que se llama la media do-
S'- o sea ■'unidades de habitación api-
ladas sin misericordia, sin luz y sm aire, es
decir incomunicadas con los elementos ba
sicos de la naturaleza", según la considera
ción del arquitecto Federico Ortiz. Es lo
que llaman "la casa chorizo", recostada
sobre una de las divisorias.

Otra opinión fue la de Eduardo Le
Corbusier que estuvo en Buenos Aires en
1929: "Estoy dibujando las casas de Bue-

m

nos Aires, hay unas 50.000 así..." "Sus di
mensiones son justas, su forma armoniosa.
Sus situaciones recíprocas están hábilmen
te halladas".

La "casa chorizo" tiene entrada lateral
por el zaguán con puerta cancel que da al
patio o atrio con habitaciones de gran altu
ra —alrededor de 4,50 m.— en hilera en el
costado opuesto al zaguán que se comuni
can entre sí mediante puertas en lo Interno
y por una galería por fuera. La estructura
está formada por paredes de carga —no hay
columnas ni vigas— y el techo es el denomi
nado "bovedilla". Por lo general un cielo-
rraso suspendido forma una cámara de aire
que contribuye a la aislación térmica de las
habitaciones. Los pisos son de madera, ge
neralmente de entablonado de pinotea,
apoyado sobre tirantes de la misma madera
y formando también en la parte inferior de
la vivienda, una cámara de aire. Un come
dor atravesado cierra el patio. Un pasillo
comunica con el segundo patio —peristilo
de influencia griega— al que dan la cocina y
el baño y alguna dependencia de servicio. A
veces tienen un tercer patio que se destina

Pasillo

Del Signo 4042
actualmente. Foto año
1989.

Plano "casa chorizo'

Comedor

■Habita fl Habitan Habita

2do. patio
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Soler 4021. Fachada de la
casa. Actualmente no
existe, en su lugar se ha
instalado un vivero.

Petit hotel
en Soler y Costa Rica
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a huerta. En ellos se hallan hermosas plan
tas de sombra entre jardines y madreselvas.

Esta arquitectura italiana busca jerar
quizar la fachada. Un ejemplo es la casa de
la calle Soler NO 4021. La puerta de entra-

hojas, realizada en roble con
tableros moldurados en forma escalonada
en sus bordes; herrajes y llamador de bron
ce, mano derecha de mujer con anillo y pu
ño de encaje. Sobre la puerta, en argamasa,
se halla la cabeza de un león que en sus ga
rras sostiene un óvalo con la fecha de cons-
tmcción de la casa: 1898. El león era un
símbolo. Significaba seguridad y poder. Es
tá vigilando y protegiendo la entrada de la
casa. A veces lo encontramos en los timbres
y en los pasadores. Por encima de la cabeza
de león se conserva un yeso o terracota que
reproduce una escena de cacería, la que, tal
vez, se ha de haber repetido arriba del din
tel de las ventanas, pero de lo que quedan
rastros. Este podría considerarse un ele
mento francés dentro de este tipo de arqui-
tecutra italianizante que se manifiesta en
las pilastras acanaladas, en la baranda de la
azotea con balaustre, en las cornisas y en
las ménsulas que no sostienen nada

Eran elementos decorativos que venían
de Italia o de Francia y que iban a despla-
zar a la fachada colonial lisa y desnuda £1
albar^el se adapta al "poder de gasto" de los
propietarios y agrega cosas a la pared de
frente. La cubre de elementos decorativo
como, por ejemplo, las ventanas "a enta
blamento -como en caso de la casa de la

Mlle Sole^ que estamos describiendo— con
resTe de mampostería trianguia-
M  Algunas casas tienen güiras e flores, rejas adornadas con lanzas,

ca ecitas, volutas, alas, y el amorcillo pom-
peyano en las más diversas actitudes.

Dentro de esa línea ya trazada, la ciu-

1000 periodo que va de 1880 aíy¿0. En 1880 había en Buenos Aires cien-
o veinte arquitectos de los cuales ni siquie-
ra se tienen los datos biográficos. De ellos
ece son argentinos. Los restantes son ex-

también más de diez mil
a andes, muchos de los cuales actuaban
como constructores". Recordemos que es
en 1901 cuando recién se inaugura en Bue-

Escuela de Arquitectura y en
1904 egresaron los primeros diplomados en

en Europa"'" ^
Cruzando la calle Soler, en la esauina

con Costa Rica se halla una casa constraida
en el primer tercio del siglo: año 1926 Fue
construida por M. Vismara. Es lo que da en
llamarse un "petit hotel", casa unifamilia"
que comprende plantas superpuestL cadi
una con una función distinta. La calidad de
la construcción es mucho mejor En este
caso no tiene subsuelo, como era de prácti
ca. La planta principal es la de la entrada v
recepción, comedor y escritorio. El primer
piso está destinado a los dormitorios y ba
ños. La casa remata, en techo de mansarda
de cinc pintado de negro y se halla separa-

da de la vereda por una reja de hierro de
procedencia italiana, circundando un bre
ve jardín. La obscuridad de los techos con
trasta con las paredes blancas. Por ello po
demos afirmar que tiende más al gusto in
glés que al francés, con elementos neoclá
sicos sobre todo en los balcones con din
tel y baranda de balaustre y los frisos con
querubines pompeyanos sobre la ventana
del frente en la ochava. Al lado de la puer
ta de madera de acceso a la casa propia
mente dicha, en una hornacina, se halla una
estatua de bronce.

En cierta medida el "petit hoter'res-
pondía a la arquitectura burguesa europea,
especialmente francesa y su motivo central
lo constituía la escalera que daba lugar a es
pacios generosos y que terminaba en una
claraboya en el último piso. La escalera era
un elemento protagónico. En esta casa está
realizada en rica madera y la fuente de luz
natural es un vitreaux que da sobre la calle
Costa Rica.

En el Petit Hotel generalmente no hay
patio; puede presentarse uno al fondo o en
patio-terraza. A veces la altura de las habi
taciones permite incluir un entrepiso, pero
no es el caso de la casa que presentamos.

En el breve jardín predomina un jaz
mín del país —jazminum officiale— de pe
queñas flores estrelladas, blancas y perfu
madas, cuyas ramas sarmentosas se susten
tan en la reja italiana.

En el mismo cruce de las calles Soler,

Costa Rica y Salsero, hay otra casa: So
ler N® 4031. Está destinada a vivienda co
lectiva. Son 18 pisos con 85 unidades o de
partamentos.

La construcción es un volumen puro.
Pertenece a lo que da en llamarse "torre":
grandes cubos absolutamente geométricos
sin diferenciación visual de sus distintas
partes componentes. Pertenece al estilo
"racionalista" o International Style en que
se busca la funcionalidad. Las torres son el
resultado de una política de especulación:
el alto valor de la tierra lleva a este tipo de
construcción y al consiguiente desmejora
miento de la población que debe habitar
los ámbitos reducidos propios y los com
partidos con el consorcio.

En el caso que nos ocupa no es un
muy buen ejemplo de torre; podríamos de
cir que es como el extremo de algo, pues
pertenece a un tipo de arquitectura de los
años 60 que ya no se construye. Además,
el tratamiento de la fachada con veneci-
tas le quita valor estético aunque el arqui
tecto haya pretendido con ello un mayor
atractivo.

Caminamos una cuadra por la calle
Costa Rica hasta Medrano. Y en esa sola
cuadra nos vamos a encontrar —de una y
otra vereda— con casas que repiten la ar
quitectura de la casa "chorizo" a la que nos
hemos referido y que está ubicada en Soler
NO 4021.

Muchas de ellas han cumplido su destino
y han sido demolidas o transformadas por
expertos arquitectos.

rg-.'s?-. .?-l

Costa Rica 3956. Destino
sellado. Foto año 1989.

Dos épocas, dos estilos
Soler 4021 y Soler 4031
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Si tomamos por Mediano a la izquierda
nos encontraremos con una casa semejan
te en los números 1475 y 1423, esta últi
ma de 1899.

En todo el barrio de este sector de
"Palermo" y de muchos otros barrios que
fueron suburbanos vamos a encontrar re
petida esta arquitectura "a lo gringo". Es
que la arquitectura italianizante, repetimos,
fue un fenómeno masivo y cualitativo pro
ducido por la inmigración de esa proceden
cia, en tanto que las clases adineradas de
los alrededores de la'Av. Alvear habían pre
ferido el paradigma francés. Se ha explica
do esto diciendo que, en las proximidades
de 1880, en Buenos Aires se produjo el si
guiente fenómeno: los capitales eran ingle
ses, la inmigración italiana y las formas cul
turales francesas. Por eso, Buenos Aires se
ría la ciudad más europea fuera de Europa.

Sigamos con nuestro itinerario.
Sobre la manzana comprendida entre

las calles Costa Rica, Medrano, El Salvador
y Acuna de Figueroa se hallaba la "Esta
ción Costa Rica" de la Compañía de Tran-
ways Lacroze de Buenos Aires Limitada:

C.T.C.B.A. Luego Talleres de la Unión
Transporte Automotor.

Los tranvías primero andaban por el
centro. Federico Lacroze, joven decidido al
frente de su empresa "Tranway Central"
ue quien hizo posible que el primer tran
vía echara a andar por la ciudad en 1870.
Llegó a "Palermo" después de 1873 y el
barrio perdió su paz remansada y el sosiego
e sus veredas. Al comienzo eran coches a-

biertos tirados por muías y luego por vigo
rosos y mansos caballos criollos guiados
por el mayoral que llevaba en la mano iz-

con ía o ̂ /'encías y el derecha la guampacon la que hacia su llamada musical:
Tararan... Tarará
Tarararí... Tarará
Tarararí... Tararaira

1897^^¥íí?rT°-^* tranvía eléctrico (1896-
para el barrio sobresalto

vías que'\m Medrano, aún quedan las
quine^ de J? empedrado de ado-
?obre la vfred V adelante,büure la vereda -frente al NO 1320- n„7

c oze deTraniays lI

ÍerTÍTo dieron
aerees de puro cobre. Afirnrados con fuér-
rescarefd^t&ut-^^^^^
ESn~rar:-,r=^'^^dcjóenp^^^

insrafacbt^ttr/cL'fu'^das por un Mercado Regulador o r"
tario de Aves y Huevos K i Consigna-/ iiucvos. cuego las construc

ciones fueron demolidas y actualmente se
ha levantado el edificio donde fue traslada
da la Escuela "Berón de Astrada" No 9 de
Jornada Simple, que se hallaba funcionan
do en un local inapropiado para su desarro
llo en la calle Charcas No 3577, a pocos pa
sos donde se levanta la Catedral Apostóli-

>  ca Católica Armenia "Nuestra Señora de
Narek".

El edificio responde al plan de obras
escolares que la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires encaró en 1979, para la
atención de los niveles pre-primario y pri
mario. Cuando las autoridades municipales
recibieron la responsabilidad de la educa
ción primaria en su jurisdicción se dieron
cuenta de que muchos de los edificios es
colares no estaban en condiciones. Enton
ces se encaró un plan de construcción de
sesenta escuelas municipales de las cuales se
inauguraron veintitrés en 1981.

Para la realización de las obras la Muni
cipalidad seleccionó cuatro Estudios de ar
quitectura a los que les dio las pautas gene
rales a las que debían ajustarse, tanto en el
aspecto estrictamente arquitectónico como
en el pedagógico. Básicamente se pensó en
que las escuelas debían ser durables no sólo
en cuanto a su estructura y a los materiales
empleados sino también y en cuanto al
equipamiento que fuera de fácil manteni
miento. Desde el punto de vista pedagógi
co era necesario que el espacio educativo
uera totalizador", o sea, reconocido por

los usuarios como una totalidad y que las

Escuela entre
Medrano, El Salvador,
Costa Rica y F. Acuña
de Figueroa

cj 9»tyBQ0r

áreas tradicionalmente utilizadas para re
creo y circulación pudieran también serlo
para actividades del aula. O sea, el patio-
taller y el "salón de usos múltiples". Así,
cuando el terreno lo permite, el edificio
ha sido organizado alrededor del "salón
de usos múltiples" ("SUM"), que es el
único espacio central que permite las di
versas funciones de la planta baja.

Por el SUM se accede al sector del jar
dín de infantes, a las aulas de nivel prima
rio y a la administración. Los edificios
cuentan con calefacción central, con un sis
tema de radiadores y calerventiladores por
agua calente, excepto en las áreas de nivel
preescolar en las cuales el sistema es por

piso radiante.
En cuanto a la Escuela "Berón de As

trada", está construida mediante el proyec
to y dirección de las obras por Antonini-
Schon-Zemborain; Estudio SEPRA de Sán
chez Elía, Peralta Ramos y Agostini.

El nombre de la escuela es un homena

je a quien siendo gobernador de Corrientes
—Genaro Berón de Astrada— se sublevó
contra Rosas con motivo del bloqueo fran
cés que perjudicaba el tráfico de mercade
rías en la Mesopotamia. Se alió con Rivera,
que era el jefe del Estado Oriental y con los
franceses, por medio de la Comisión Argen
tina. Luego declaró que la provincia de Co
rrientes se consideraba "desligada de la po-

Plano publicado
en la Revista Summa

(Febrero 1980)
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lítica e mtluencia ominosa.del Gobernador
de Buenos Aires".

Seguimos transitando por la calle Me
dran©. Cruzamos El Salvador. En esta calle
entre Medrano y Bulnes, en una casa que
ya no existe, vivió Antonio De Tomaso. En
Medrano N® 1353 hay una vieja casa con
un zaguán y sala a la calle. En el frente hay
un nombre: Constructor A. Licciardone.
Data de 1926. Allí vivió, también, parte de
la familia De Tomaso. Antonio De Tomaso
perteneció al partido político Socialista In
dependiente. Ya adolescente "oncurría a
las reuniones de obreros socialistas, pro
nunciando sus primeros discursos pues fue
un orador nato. Trabajaba en el Congreso
Nacional como taquígrafo, pero sus activi
dades políticas motivaron su cesantía. En
tonces estudió el bachillerato y se graduó
prontamente como abogado, trabajando en
el diario "La Vanguardia". Usaba entonces
una larga melena pero cuando en 1914 —a
los 25 años- fue nombrado diputado por
el Partido Socialista, se la cortó. Transcurri
dos los años de su batallar, se produce el
año 1930 y en él la caída Hipólito Yrigo-
yen. El 8 de noviembre de 1931 fue elegi
do Presidente de la República el Dr. Agus
tín P. Justo -de tendencia conservadora-
y. conociendo la valía de De Tomaso, lo
nombro Ministro de Agricultura. Pero en
1932 comenzaron a alarmar las noticias so
bre su enfermedad. Como no podía asis
tir al Mmisterio, atendía el despacho en su
casa. Justo, que tenía un gran aprecio por
su ministro, lo instaló en una casa quinta
sobre la calle Malaver, frente a la Quinta
Presidencial de Olivos, rodeándolo de todas
las comodidades posibles.

^  agosto de1933. El fastuoso entierro -demasiado fas
tuoso para un socialista- paralizó por un
momento al país. Roberto Giusti. también
socialista, despidió sus restos. En septiem-
re, a mes siguiente, hubo un imponente

funeral CIVICO en su homenaje. Entonces
hablo Federico Pmedo y la Asociación Sin
fónica de Buenos Aires bajo la batuta de
Fntz Busch interpretó el Himno Nacional
la Marcha Fúnebre del "Ocaso de los Dio
ses de Wagner y el "Adaggio" de la No
vena Sinfonía de Beethoven. El entonces
propietario y director de L.R. 6 "La m!
cion , Jaime Yankelevich. cedió su broad-
casting para transmitir la ceremonia.

Sobre la vereda frente a la casa de De
Tomaso, -Medrano No 1359__
que se conoce, de acuerdo a la ^
que se halla sobre el Jeo
mo "Pasage Costa" Al1924, señala el año de con'steZ Coto

esta ortografía en Buenos a ■ °
daviaNo 2644 sehain%^^:¿^/^^-
Era grafía usada en la énn^o .
sando más en el idioma fran 1
Hano tiene como regla n,i í
terminada en "je" Palabracomo coraje" y "he

reje - se escriben con "j". Recordemos
también que en algunas estaciones de fe-
iToc^rd alguna vez hemos visto la pala
bra jefe" con "g".

Después de esta disgresión, volvamos a
nuestro tema: El "Pasage Costa" tiene ca
racterísticas distintas de las que habíamos
mencionado cuando nos referimos al Pasa
je San Mateo y al Pasaje Del Signo. Es pro-
pio de casas-departamentos en que la can
tidad de unidades hace necesaria la división
en bloques separados por una vereda o calle
interna al mismo edificio. El pasaje está a la
wsta del publico, del que pasa por la calle y
mira hacja adentro de la puerta de hierro
foriado. En cierta medida volvemos al caso
de la casa chorizo" en el que el patio es
rradn ° ámbito ce-
Dado »b" ™ «-
S n °
sfno ourf "da vecino
dos Us mrT' "" P"" todos' vaíL^," f con plantas, a atiibos !a-
los consordíf espacio común, que todos

caleras" dé Tcra^ ° ^
concepto de "da en ÍT
celación con íés vadnos d '
no ocurre en el edificio

dan aTé^ictli"' '"^departamentos que
rao a d^a'^^caí oro'''''""
32 unidades diétéibu¡das™™?
"n piso superior. planta baja y

se que

izquierda. La hahífo i entrando, a nuestraLe^onardi y Ltré^snéceT/'^
construcción es sóliH, ? La
-os afinaques de 30 cm. Ello da frescurf en ^
repara de los fríos del Sno fT'"'
-abierto al cielo- cohííJT
dido desarrollo oue ^"^as de esplén-
de todas las habitacione"""" c'
dan al patio. ^ V que

No todas las unidades del "T>r.c ^
ta" son departamento. A u
la puerta central se bailan do
planta baja y dos en el la
tro se ac¿ede a trav^d^f ^
de cedro paraguayo C ''"^tisas puertas

de las'casaf"ve'<:?; rio'": ™n
conjunto arquitectónim ^ ^
calle Medrano. ^^^eda de la

ta 1-
ba la antigua "Farmacia dalla
ra del barrio. El edificio f° ' fundado-
pecialmente para el
C'a que ocupaba la nknr.T"° farma-
en la planta alta vivía la fa que
bre la puerta de encada ? ' So-

—apioé:cr.-::í:é-tts

W
[' i;I

y que poseía el arte de hacer resucitar a los
muertos. La "Farmacia Bodino" ya no e-
xiste; en su lugar se halla, desde 1978, un
almacén de encurtidos y quesos. Por consi
guiente, el vitreaux ya no existe.

En la vereda de enfrente, Av. Hondu
ras, número par, en la esquina con Medra-
no se levanta una alta casa de departamen
tos. En la planta baja funciona una pizze-
ría. En ese lugar se hallaba el café "El Faro
lito", uno de los tantos que había en el ba
rrio que brindaba sus mesas para la charla
sin límite entre los parroquianos que po
dían pasar horas ante una taza de café.

Hemos llegado así a la Av. Honduras,
la calle donde se encuentra la casa de Eva
risto Cmiego, quien, según Anzoátegui "se
amuebló su calle con árboles románticos..."
y así es, pues la Av. Honduras corre debajo
del túnel que forman las copas altísimas de
las Tipuanas, árboles corpulentos, con sus
ramas elevadas y la corteza oscura y resque-
braj^ada. Durante el verano sus flores amari
llo-doradas tapizan las veredas que transita
rnos. Son testigos del crecimiento del ba
ño, como aquel ejemplar -ya desapareci
do- llamado "Tipa de la Independencia",
que presenció en Salta, a orillas del río Pa-
saje, el cumplimiento por parte de los sol
dados de Belgrano de jurar obediencia a la
Asamblea de 1813.

La hoy Av. Honduras se llamó en un
y hasta las últimas décadas del

X(X Boulevard 65 F". El 27 de noviem
bre de 1893 de la denominó "Honduras"
desde Coronel Díaz a Gazcón.

Antes de llegar a la casa de Evaristo
Carriego vamos a ir encontrando hitos. Nos
dicen que en Honduras NO 3984, en una tí
pica casa del barrio que ya no existe, vivió
la familia Calabrese, una de las fundadoras.

En el NO 3957 donde hoy se encuentra un
Centre de Abastecimiento Municipal en re
modelación, se hallaba el Mercado "Miguel
Cañé" y luego la Feria Municipal Interna
da NO 98. En el NO 3934 nos dicen que vi
vió Hermindo Bragagnolo —Hermindo Bra
ga- autor del tango "Maldito seas, Paler-
mo", junto con Juan Villalba y Enrique
Delfino. Es aquél cuya letra dice:

" ¡Maldito seas Palermo!
me tenes seco y enfermo,
mal vestido y sin morfar;
porque el vento los domingos
lo patino con los pingos
en el Hipódromo Nacional..."

La maldición de Br^a no es para el
barrio sino para el Hipódromo Argentino,
ubicado en Palermo y que entonces se lla
maba Hipódromo Nacional. La casa ha su
frido modificaciones, pero podríamos decir
que es el final de la casa "chorizo": z^an
a un costado, sala a la calle, un patio del
que sale una escalera que lleva al "altillo' y
de ahí, unos breves escalones, a la azotea.
En la fachada aparecen los mismos elemen
tos que detallamos en Soler No 4021: ven
tanas adinteladas y recuadradas, balcones
en la sala aunque aquí las rejas son geoinc-
tricas. La pared presenta un almohadillado
muy superficial; también las pilastras son
muy superficiales y casi se pierden, son mas
bien un relieve de la pared; están casi en el
mismo plano.

En la esquina de Honduras y Jerónimo
Salguero se encuentra la "Farmacia Gr^
Buenos Aires". El edificio fue construido
en 1914 y con el destino prefijado a que en
él funcionara una farmacia. Así podemos

El pasaje Costa está a la
vista del público
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ver en su interior la muy bien conservada
estantería de madera y, sobre la puerta que
da al laboratorio donde los antiguos "boti
carios preparaban las recetas medicinales,
se halla un vitreaux con las clásicas serpien
tes de Esculapio.

Cruzamos la calle Jerónimo Salguero
En Honduras No 3386 - 3888 hay una casa
que consta de planta baja y tres pisos. Fue
construida por el arquitecto José J. Barbo-
m para vivienda familiar. Llama la atención
su fachada con elementos "art nouveau".

^ El "art nouveau" fue un movimiento
artístico que marcó la gran ruptura con el
clasicismo histórico, cambió la arquitectura
de los siglos anteriores, sobre todo en lo de
corativo, pues es casi esencialmente orna
mental. En realidad fue una vanguardia ar
tística que aparece en Buenos Aires en el
primer cuarto del siglo XX.

La fuente de expresión es la naturale
za: flores de hrio. rosas, tallos, hojas, zar
cillos de parra, racimos de uva. Los artistas
descubren las cualidades armónicas de cier
tas plant^^Si emplean la figura humana és
ta esta dada en el empleo de mascarones
con ondulados cabellos, espesas barbas y
cuerpos femeninos sensuales e insinuanr/.c
debajo de leves vestiduras. También utiliza
ron el hierro y el vidrio, marcando la inicia
ción de la arquitectura moderna.

En el caso que nos ocupa el frente tiene
racimos de uva en mampostería; las puertas
y balcones de fina herrería presentan un

Ses eTÍ >' flo-
efios'Jo:s;'eTs r-
fajas florales y otras geontétric'^ "

Avanzando, por sobre la baja pared de

la casa con el numero 3874, asoma un nís
pero En el NO 3870 la casa recostada a un
costado nos permite ver una retorcida gale-
Hnr que conduce a un patio inte-• Su construcción es de fines del XIX.

la casa señalada con el No

int particularidad una ven-
nomhrJ h"-K a'^quitectura reciben elnombre de bow-windows" o ventanas ar-

rnTs^toba''' ^mas amplia, mas panorámica. Inglaterra las

c mp'ña b'" tam'bién en acampiña, buscando siempre el oaisaíe o

rÉTfaMr"'"" hacia'el ;iisa
L'r, r" la ventana no es
busca és"e7m'' =f"to que se

Techo L utiíL " ''"f" ̂  -'c-
y por debaio ^^^mento decorativoP-^e ver un jatt7n7Vn°C: oTm^l" "

miníeos que pueden efectos lu-
sol a distintas horas dll r^yos del
Vierte en un elemento d
el ambientamiento de

dormitorio. Esta casa ya no existí" '

italiana",
d«o que separa la Sriíf
ral. También es uL ̂  - Jardín late-
chorizo". Fue rinr^ variación de la casa

para dase media^ La^^ i^arrio porte-
forjado de trabajo estulrd""'^'
P™- cine, ¿s ~g»

■:í^ •

Honduras 3934 _
Nos dicen que allí vivió Hp*

Hermindo Bragagnolo,
el autor del tango j||H"Maldito seas, Palermo ||^B
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francés. A un lado la sala, con su balcón de
rejas de hierro y baranda de bronce; al otro
lado una pequeña pared rematada en ba
laustres. Todo esto conforma el frente del
clásico lote de 8,66 m. Sobre la parecilla
asoman las ramas de una "dama de noche"
con sus flores blancas y perfumadas, solita
rias, erguidas o pendientes en forma de cor
neta. Nos encaramamos y vemos heléchos,
una palta y malvones en macetas de ce
mento en forma de troncos de árbol. Pin-
turesquismo puro...

A la izquierda, por una galería con co
lumnas de hierro fundido, se accede a las
habitaciones en hilera y que dan al patio.

Descubrir este patio en la ciudad, bajo
la cubierta vegetal de una enredadera, en
tre el intenso tránsito de la Av. Honduras,
es realmente sorprendente. Nos asalta el
deseo de golpear las manos, como antes,
esperando oir la voz de "¡Adelante! ...
Penetrar al patio, que era vital en la casa
de antes, donde se reunía la familia.

El patio no tiene techo pero no es un
sobrante de la casa. Por eso se equipaban
con plantas y flores, con piso de ladrillo o
baldosas.

Pero el patio ha perdido su destino pa
triarcal. Dice Santiago E. Sylvester en su
poema "Las Casas":

"Las casas se pusieron inhóspitas
y tuvimos que abandonarlas a

/su suerte.

Primero fue la casa de los patios
donde la infancia ponía expectativa

/en ciertas plantas

De todas las casas nos hemos ido".
Evaristo Carriego evocó a estos patios

en su poesía:

RATOS BUENOS
Está lloviendo paz. ¡Qué temas viejos
reviven en las noches de verano!...
Se queja una guitarra, allá, a lo lejos,
y mi vecina hace reir el piano.
Escucho, fumo y veo, mientras el fino
teclado da otra vez su sinfonía:
el cigarro, la música y el vino
familiar, generosa trilogía...

En Av. Honduras No 3852 hemos en
contrado la casa más antigua del sector de
"Palermo" que estamos recorriendo. Es del
año 1852, cuando aún Rosas gobernaba
desde Palermo de San Benito. La casa está
asentada en barro o sea, está edificada con
ladrillos sostenidos por barro y no por cal y
arena- Recordemos que en Buenos Aires las
construcciones comenzaron siendo de ado
be crudo y quincha hasta muy avanzado el
siglo XIX. La construcción de ladrillos a-
scntada en barro también es muy antigua.
Se usaba en principio para edificios públi
cos; luego se extendió a la ciudad. El ce
mento llegó recién en 1880.

La casa perteneció a Nicolás Rossi, ge-
novés, quien por sus maneras refinadas era

llamado "el Conde de Palermo". Vino a vi
vir aquí y era el dueño de la quinta "Los
Pinos" que se extendía desde Santa Fe a
Honduras. Luego vendió parte a doña Jua
na Urbana Rosendi de Naranjo y a don
Luis Petrópoli. Más adelante, ante escriba
no público, ambos venden a don Antonio
Nicolini: la señora de Naranjo en 1855 y el
señor Petrópoli en 1856. En 1860, los he
rederos de la señora de Naranjo —don Ma
nuel, don Pedro y doña Carmen— venden
a la señora Dolores Ibáñez, viuda de Galli.
Dicho lote estaba ubicado en la calle Bou-
ievard s/n, entre Bulnes y Salguero. Por su
parte, los herederos de Antonio Nicolini
venden a Juan Traversaro, quien -a su vez-
tarabién le vende a la Sra. viuda de Galli.
Esto fue ya en 1893, en que la suma pa
gada fue de $ 1.949 m/n. Como en noviem
bre de 1893 la calle Boulevard pasó a lla
marse Honduras, la casa que nos ocupa apa
rece —en agosto de 1896— con el número
162. La valuación fue de $ 5.000.-

Así se van sucediendo' nombres en esta tan
antigua y singular escritura que ha tenido
a bien enseñárnosla el Sr. N. Kerestegian,
gentileza que —a nombre de la verdad his
tórica en la vida de nuestra ciudad— mu
cho valoramos. No es frecuente poder apre
ciar antiguos lacres y sorprenderse ante una
escritura de tan singulares caracteres cali
gráficos.

La casa se halla presidida por un jardin-
cito, en cuyo centro aún hay una pequeña
fuentecita de manipostería. Una pared baja
rematada en una verja de madera la separa
de la calle. Sobre el frente, en lo alto, hay

Honduras 3896
Construcción'con

decoración "ait nouveau'



un escudo de familia hecho en mamposte-
ría. No es este sólo el detalle pintoresco de
^ frente. En un ángulo de la pared y sobre
a puerta de entrada de la casa hay una co-
lurnnita de fuste retorcido que no sostiene-
na a y que es allí un elemento decorativo
moDvo que se repite a ambos lados del ho
gar que se halla en el comedor "cruzado"

y  permite
Khir J.^'-d>ncito a un patio al que danhabitaciones con techo envarillado y ye-
cLmÍ"°' Trasponiendo el
sXe k ^ "" P^tio. Por
ver uni ""X 3"= ^ patio podemos
TanaX- m modesta de cam-
deWó ? J oolonial de la que
pía lhX"atr
ta cuando era trabajaban en la quin
al Sodíf h"'? <^"^ndo
PoS>lemen J
puede ver de«f que también se
cas^ pu s tol' ^' P"" ^s^g«ra que hacia nuestra

La casa del
"Conde de Palermo'

(Año 1852)

La Casa de
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Nos detenemos en la Av. Honduras
<^tiya numeración actual

es 3784. Mucho antes era sólo No 84.
En esa casa vivió Evaristo Carriego el

poeta que "creó una mitología ciudíd^na
emparentada con el tango". Su nombre era
Evaristo Francisco Estanislao Carriego.

Marcela Ciruzzi en su libro "Evaristo
C^iego, Vida y Obra", nos presenta la
biopafia y la de sus antepasados. Su bisa
buelo, nacido en Yapeyú en 1791, era hijo
de españoles. Formó parte del ejército de
Fr^cisco Ramírea -Pancho Raiiírez- en
Entre Ríos y fue diputado por esa provin-
cia. Paiticipo en la batalla de Cepeda hbra-
da el 1 de febrero de 1820 y se iXonsidera
fundador de la ciudad a la que él So et
nombre de "La Concordia" -actual Si„

mcí nam 7 políticas para lograr la unidad nacional De

íu'dad7orXf™ndaÍa"TX ^.aro^sedacomÍL^de-u-íí^-
Su abuelo, Evaristo Carriego v i

J. R^ira y aunque era abogXo'sÍdS"

L se cuenta qur¿^o™raXr¿ír°
r d"e"x:brcSío''"ít^-'?^
-publicadas en 1895-
rias de mis tiempos", ^"len, "Memo-

arriego
nació en^Paranf errs^SO^v
nos Aires en 1909 Í -
nuestro poeu. Era «Jae
asistieron Alfredo Y a. su sepelio

Félix Lima SouíS l^^^'^briníor-
dista increíble) así ^ Perio-
bles de Evaristo comn i° insepara-
cau y Charles de Soussens"
Maria de los Angeles r" n
Buenos Aires de padres S.
Murió casi ciega^ya
dos años, en 1939 ochenta y

acomodad^^deVcon^^-Hsus mieiibrL 'pX °
acreedor a que en e.r^ ^'orello, se hizo
cmdad. llevara su la
halla a la altura del 900'd pasaje se

el barrio

ron Evaristo Scisco^r'
yori que murió en 1912 ma-
retirado, que murió en '"'btar
"VIO hasta 1914, Julio, cí eL

Enrique tuvo un

abogado y entre la docum^ Profesión
poeta que posee, tiene sobre el
q^e es el único retrato
que posó. El autor es el „ ""^8° para el
mudez, argentino, nacido en
1883; o sea, tenía la m- P^'embre de
mego. edad que Ca-

izquierda debió haber habido una casa se
mejante a la que nos ocupa. En el transcur
so de los años muchos han sido los pobla
dores de la casa y variados sus destinos.
De reciente inauguración, "La Casona del
Conde de Palermo" es un nuevo ámbito pa
ra la noche porteña. Se hai mantenido lo an
tiguo al mismo tiempo que se le Ha dado
el confort de lo moderno.

Cruzamos la calle Bulnes.

En Av. Honduras N® 3777 tenemos
una casa cuya construcción data de 1910,
por eso no debe extrañarnos encontrar ele
mentos "art-nouveau" en su fachada: una
orla que se halla por debajo de la cornisa y
tres mascarones. Los de los costados —que
se hallan incrustados en la fachada— son

demasiado realistas en sus expresiones para
pertenecer al art nouveau; son más neutras;
podríamos decir, más dramáticas. Están allí
^ la manera de las cariátides pero, en este
caso no sostienen nada. El del centro —fi

gura femenina— se halla separada de la fa
chada, como presidiéndola, sobre el lugar
destinado a negocio. Valoriza ese lugar
más que la entrada propiamente dicha de
la casa sobre la que se encuentra un logoti
po con el año de la construcción. El mas
carón central tiene una expresión serena,
con la mirada hacia abajo, como vigilando
quién entra al lugar; posee cabellos blon
dos, rizados y, a los lados de la cabeza, ho
jas onduladas. Es, sin duda alguna, un ele
mento art nouveau.

Casi enseguida —Honduras NO 3773—
la casa es interior, presidida por un salón
para negocio. Es de una sola planta. Data
del año 1900. El logotipo con el año de la
construcción está constituido por un ele
mento europeizante: dos querubines o ni
ños que sostienen el óvalo con sus manos.
Las habitaciones corridas de la casa dan a
un patio típico porteño, umbroso y pulcro
que aún subsiste en el Palermo viejo.

Julio, que era el menor de los herma
nos, tuvo dos hijos: Julio, que fue funcio
nario público y Evaristo, de profesión o-
dontólogo, incorporado al Ejército y alcan
zó el grado de Coronel.

Nuestro poeta, Evaristo Carriego, na
ció en Paraná en la casa de su abuelo que se

hallaba en la hoy calle 25 de Mayo. Vivió
en Paraná hasta 1887, o sea, hasta los cua
tro años. Como su padre que era escribano
había sido llamado por el Dr. Dardo Ro-
*-ba, gobernador de la Provincia de Buenos
Aires, la familia se trasladó a la ciudad de
La Plata, donde permaneció durante dos
^ños. Luego, a Buenos Aires y habitaron
una casa de la calle Arenales No 2584, casi
esquina Ecuador, que ya no existe. La fa-
"^ilia llegó a Palermo, a la calle Honduras,
en 1897. La casa perteneció a los Carriego-
Giorello hasta 1977, en que —considerada
"de interés público"— fue adquirida a sus
descendientes por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires para convertirla en
Biblioteca Pública, que hoy lleva el nombre
de "Evaristo Carriego".

Lograr esto no fue tan simple ni tan
sencillo.

,  ̂̂ cir que la idea de rescatardel olvido la casa que habitó Evaristo Ca
rriego nació en el seno de una Institución
que se llamo "Gente de Arte de Palermo y
la Boca , con más precisión el día 24 de
jumo de 1955. Se cumplían entonces cua
renta y tres años de la muerte de Carriego.
José María Mieravilla, pintor consubstan
ciado con los temas esquineros de Buenos
Aires, con la melancolía de sus cortadas al
abrigo y reparo de añosos árboles en pie
de todo ese Buenos Aires antiguo que se
va yendo, fue el autor de la idea. Además

i
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Evaristo Carrito, el poeta
de la ternura.

■  ■ m.

de eso, Mieravilla nació en Palermo, en
Manailla y Bustamante, por eso siempre co-
noc.o sobre la existencia de Carriego. Des-
j- ' a Argentina", periódico que seedito desde 1904 a 1974 en Salguero 1808
h.ao oír su voz en 1969 con un artículo am
gtistiante: "En el 70 viene la piqueta". hI
bia que salvar la casa. La luchal hizo ca^i
calleiera. En un esfuerzo digno de menc "
se editó un libro de 25 grabados sobre'te"
mas de Carriego. En él colaboraron grabt
dores de nota: Norberto Russo r
Rubio, José Roveda Ester Rrir. • i „Barbieri. Se expusieron en la Galm^ |od'°
que estaba en la calle Juncal 909 Sah°'
que llamar la atención de las auro' d^ j
de las Academias, de las Sori^^ ^ondades,
llegar, el decreto de adquisición d"'i
que se hallaba alquilada.
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^í:^~raí^^«í'arestau-. que pasaba inadverr-/ "arruga-
muchas placas que teñí. ^^^tante las
cencía merecida a tanLa biografía de Evaristo c
muy extensa; tampoco lo fí no es
a esta casa cuando tenía U
que cursó la escuela nrim
particular de las herm escuela

'a escuela "RodrteSa^"®^ -eer año del bachi^ratren "=■-
cional del Norte (hoy Coleí Na-
miento). Intentó ingresar
pero una acentuada mioní ?®'"A partit de ese momento fas cah!" ""P'"''"-
escuela: calles serian su

*íLocos venid' Vn •quiero aquí en el

AranVdono sus estudios y comenzó a

asimilarse a la bohemia porteña. Conoce
a escritores como Alberto Ghiraldo, im-
batible luchador, y traba amistad estrecha
con quien ha de ser el descubridor de su ta
lento; Charles de Soussens. Frecuentó la
casa de la familia Borges en la calle Serrano
y Guatemala y le anticipa en sus versos a
Leonor Acevedo de Borges el destino del
entonces niño Jorge Luis:

"Y que tu hijo, el niño aquel
de tu orgullo, que ya empieza
a sentir en la cabeza
breves ansias de laurel."

Es asiduo concurrente a las tertulias
noctámbulas de los cafés del centro —"Bra
silera", "Lucio"— donde se encuentra con
bohemios, escritores y artistas. Todo hace
suponer que el café "Brasil", llamado "San
tos Dumont", de la calle Corrientes entre
Suipacha y Carlos Pellegrini, cambió su
nombre por el de "Los Inmortales" a ins
tancias de Carriego que sabía que sus asis
tentes se mantenían con el desayuno que
servía don León Francisco José Desbernats
compuesto de café con leche, pan y mer
melada.

Desde 1903 trabajó esporádicamente
en "La Protesta", diario de tendencia anar
quista que había nacido en 1897 con el
nombre de "La Protesta Humana", dirigido
por Inglan Lafarga, un obrero catalán. Al
diario concurrían entre otros Alberto Ghi
raldo, José de Maturana, Diego Abad de
Santillán. Todos eran artistas o literatos
aunados por una misma bohemia. En ge
neral "La Protesta era un refugio de to
das las ideas" —dice Más y P¡.

La sede estaba en la calle Córdoba 359
'en la cuesta que va de 25 de Mayo a Re

conquista, lugar pintoresco de Buenos Ai
res poblado de "turcos", cafés de marine
ros y casas de prostitución". En "La Pro
testa" alternaba el cuento de índole social
con la crónica literaria, donde al artículo
doctrinario, puramente combativo, se se
guía una página bío-bibliográfica o crítica
y en cuyas ediciones dominicales aparecían
versos modernistas e informe sobre las le
tras extranjeras, particularmente francesas,
or esa razón, Ghiraldo eligió para la tarea

^  grupo de amigos jóvenes^  ̂ como él para librar la gran ba-a a. Protesta" aparecía los lunes y allí
par icipo Carriego, no como un rebelde de
sótanos quejumbrosos sino como un refor-mador idealista. No obstante, "La Protes
ta tue clausurada el 4 de febrero de 1905
como consecuencia de un movimiento
obrero por el cual el presidente Figu'eroa
Alcorta decretó el estado de sitio.

Clausurada "La Protesta", Carriego
continua como colaborador —desde 1906
a 1912- en "Caras y Caretas", o sea hasta

.. .

^•5 ' -

su muerte. Allí aparecían sus versos ade
cuadamente ilustrados, el primero en 1906:
"La Viejecita" y el último en 1912: "Mam-
brú se fue a la guerra".

Por su parte Ghiraldo publicó "Ideas y
Figuras" y allí colaboró también Carriego,
así como en la revista "Nosotros".

En 1908, gracias al apoyo económico
de don Salvador Boucau, su mecenas, pu
blicó. "Misas Herejes" y la revista "Noso
tros" dio un banquete que fue ofrecido por
su amigo, el periodista Juan Más y Pi, y al
que asistieron entre otros Rafael Alberto
Arrieta, que era aún un estudiante, el fran
cés bohemio Charles de Soussens, que ha
bía descubierto al poeta y sobre todo -pre
sidiendo la mesa— don Salvador Boucau
"que fue quien hizo posible, con su dinero,
la publicación del libro". Por eso Carriego,
en la dedicatoria del libro, al referirse a él
10 llama "uno de pocos".

%u poesía es de figuras y escenas de
ambiente callejero, tristes, melancólicas,
sentimentales, realistas pero con un fondo
romántico. En el diario "La Reforma" del
11 de julio de 1908 apareció una crítica del
libro en que se lee: "El alma del suburbio"
—uno de los libros más admirables de "Mi
sas Herejes", volumen que aparecerá en el
mes que se acerca— contiene composicio
nes que son de una audacia robusta, necesa-

Casa de la calle Honduras
NO 2584. Allí vivió y mu- ^
rió Evaristo Carriego.
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Placas recordatorias de Ca-

niego en la Bóveda de la
Familia Giorelo

en Chacarita.
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ria, sana; que obligan a meditar y a pensar,
que nos distraen provechosamente de las al
mibaradas tonterías "luisquincescas" y pri
morosas hasta la náusea..

Luego de "Misas Herejes" escribió
cuentos y muy pocos versos lunfardos que
firmo con el seudónimo de "El Barretero".
Sus amigos publicaron después de su muer
te. Poemas Postumos".

Carriego murió en 1912 apoco de cum-
phr los 29 anos. Su vida bohemia tejió his-

ioíin f 'a enfermedad que lo llevó tan

Borges aseguró respecto de Carrieeo
que su vida fue pobre de hechos pero úca.

muZ Z Síf ̂ A él le debo■^eal de Bueno^ Aires.
nomb": dfto Carriego" "^ 81^ I P
cia<; 3 Ja • . Barcelona en 1913 gra-
-su herm^ano-^"'^'°" Enrique Carriego
MazoyjuanMásVp"h
sido innuUraWerfas d

"iego con la sig'uieme kyenr®"'" dia-
de Ca-

'^^"^citadel^subuTbió--'''""'

U3üm

U2ce en Tte Cn^l Flores que
termina en Acó l¡ ^^5™iro Recuero y
Manuel 2101. Corre entre

y Rivera Indarte.
HKn cl ' Lc.

~1962— se le de su muerte,
11 del Consefn n" a la Escuela

calle Pórtela Mo en
En ella hay un hu Soldati.
con un epígrafe n-^ra de Luis Perlotti,
nota". Luis Perlorr'^ "l'ce: "Poeta de la ter-
DUsto a Evaristo el es autor de un
Av. Almafuerte v a en la
Patricios. ^ Av. Caseros en Parque

poéticos: "Vieio ™ «'y Sebastián ¿iin, fatulo Cas-ro Manai; "Con mi de Home-
Contursi; "L^ ° Troiloyjo-"sco García Gimén^ '

continúa. V "Pcogols
de Fran-
La lista

.  . Muchos músicos le ^ a-siciones como: "Evar-í ^ompo-
Eduardo Revira; "Carril
Nievas Blanco y JuHo ? Roberto
'onga para Carriego" de P ^elson; "Mi-
^0^ '.'Carriego" de

tifica
Todo esto no H K

^'i^osll^rríL'nao^-c'iri::

go fue el poeta que creó una mitología ciu
dadana emparentada con el tango".

De la enorme lista de glosadores de la
obra de Evaristo Carriego consignamos a-
quí una página que extraemos de un libro
que llegó a nuestras manos por azar: "Las

Glorias de Evaristo Carriego", de Floreal
Medina. Nada sabemos de su autor; nada
podemos decirles. No invocamos un juicio
de validez para incorporarla en este traba
jo. Parece más el canto espontáneo de un
decidor, con inspiración improvisada, sin
trabas ni perturbación:

V cuando Carnego del cori-a
TpoSaCa-ego.

P  . ^ .,ac verso:

V cuando Carriego
volvía a su casaera más o menos Silya la madrugada.

^ntfa muchas vidas.
LOS iconoclastas
de>avidam«n-bo

MVntras CatneguiWcómScancioncs

_ _,ic versos,

cual canta Carn g
cu<" '—

^oTmuX-tSU

HHSs-.
Ton sus esperan"-
CUV» -a-

Por aquellas callesque llegaban iq
1"=''ndetmeuetdos.
los grandes

, levaba Caniego
an'i°'°':rs«sCd^nuevashuellfs.
Y las obretitas
'""untusSsmn
rgraeoaqufmsphraCarriego
^ir^Sdeípaleemo.

La casa de Carriego en la calle Hondu
ras fue adquirida por la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires en diciembre de
1977 al ser considerada "de interés públi
co . Se^ iniciaron entonces las tareas de res
tauración del inmueble que "cuenta con
cuatro ambientes en planta baja, dos de los
cuales dan al trente; una cocina, baño y un
patio del que sale una escalera a una única
habitación sobre la cocina".

Hemos penetrado a través de la única
puerta de entrada-—de madera-a dos hojas—
a un zaguán con mayólicas verdes y marro
nes. El patio, al que dan acceso las habita
ciones estuvo cubierto de malvones. Hoy
vemos sobre la parecita que lo separa de la
cocina una planta "lazo de amor" en una
olla enlozada roja. También hay una ma
dreselva y macetas que no son de la época.

pues tienen cuatro patas y a principios de
siglo eran de tres. Las baldosas del piso son
de la época. El arquitecto José María Pena,
que estuvo a cargo del asesoramiento para
la restauración de la casa consiguió las que
faltaban.

Del patio pasamos a la sala que ha da
do en llamarse "Sala de música". Es la pie
za principal de la casa con piso de pinotea
y techos emparrillados de madera y yeso.
Es una de las habitaciones que dan a la ca
lle. En las hojas de las ventanas hay corti
nas tejidas a mano —de "macramé"—• Tam
bién hay un piano vertical, francés. No es
el original de los Carriego pero recuerda a
aquél que la familia tenía. Tener un piano
era señal de bienestar económico.
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TU SECRETO

"BUENOS AIRES NOS CUENTA"
estuvo presente en la Exposición Feria
Internacional 1983 "El Libro del Autor al

Lector". Ocupó un lugar preferencial en
la vitrina del Stand de la Subsecretaría de
Cultura de la Nación, sumándose al
linmenaje a Evaristo Carrieso.

■
émkrnm
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,  Evaristo Carriego
¡De todo te olvidas! Anoche dejaste
aquí, sobre el piano, que ya jamás tocas,
un libro, vedado, de tiernas memorias
un poco de tu alma de muchacha enferma:

Intimas memorias. Yo lo abrí, al descuido
y supe, sonriendo, tu pena más honda '

el dulce secreto que no diré a nadie- 'a nadie interesa saber que me nombras.
Ven, llévate el libro, distraída, llena

de luz y de ensueño. Romántica loca

ganillero... la costurerita... ®

Libro-Año 1983

'homenaje a Carriego.

tu. 9 "

v»

HAS VUELTO
Evaristd Carriego

Has vuelto, organillo. En la acera
hay risas. Has vuelto llorón y cansado
como antes.

El ciego te espera
las más de las noches sentado
a la puerta. Calla y escucha. Borrosas
memorias de cosas lejanas
evoca en Silencio, de cosas
cuando sus ojos tenían mañanas,
de cuando era joven... la novia...
¡quién sabe!

Alegrías, penas,
vividas en horas distantes. ¡Qué suave
se le pone el rostro cada vez que suenas
algún aire antiguo! ¡Recuerda y suspira!
Has vuelto, organillo. La gente
modesta te mira
pasar melancólicamente.

Pianito que cruzas la calle cansado
moliendo el eterno

^ familiar motivo que el año pasado
-> gemía a la luna de invierno:

con tu voz gangosa dirás en la esquina
la canción ingenua, la de siempre, acaso
esa preferida de nuestra vecina,
la costurerita que dio aquel mal paso.

1  V luego de un vals te irá como una
-  i tristeza que cruza la calle desierta,

y habrá quien se quede mirando la luna
desde alguna puerta.¡Adiós, alma nuestra!, parece

que dicen las gentes en cuanto te alejas.
¡Pianito del dulce motivo que mece
memorias queridas y viejas.

Anoche, después que te fuiste,
cuando todo el barrio volvía al sosiego
—qué triste-
lloraban los ojos del ciego.

vema fue el pn primer especta-
pa; Evaristo C^i g ^ precur-
dor de los arrabales. Por eiio lu f
sor". . , -iano y enmarcado

A un "^oatudo del
en un cuadro vem Es la repro-
tico un u^n considerables dimen-
duccion de un oleo ^ carriego, obra de!
siones que eI cuadro pasó a
P"'"dlrd?srh"m-os y hoy es pro-
propiedad de SUS .
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En algunas fotografías aparece Carrie
go con bigotes. Los usó muy poco, cuando
tenía 25 años.

Alguien lo describió diciendo que te
nía una palidez llamativa, de ojos orgado-
res, aspecto triste y melancólico con breves
raptos de alegría, como cuando dice en
"Ratos buenos":

"... Y me siento feliz porque hoy
/ tampoco

ha soñado imposibles mi cabeza;
en el fondo del vaso, poco a poco;
se ha dormido, borracha, la tristeza."

La casa de Carriego es hoy un elemen
to vivo, por eso casi no es posible hablar de
las cosas que la habitan como de manera
permanente, en determinado sitio. Sepa
mos que en ella hay un escritorio que per
teneció a Carriego y, junto al piano, el ta
burete que también perteneció a la familia.

La habitación contigua a la "Sala de
música", que también da a la calle, está
destinada a exposiciones plásticas.

Los otros dos ambientes se han unifi
cado —quitando la separación que existía—
para lograr un ámbito adecuado para la
instalación de una biblioteca que guardará
temas de Buenos Aires, tal como se ha dis
puesto en el informe No 1013 de la Inten
dencia de la Ciudad de Buenos Aires del
6 de noviembre de 1981.

En ese lugar fue velado el poeta. Ro
dearon el cajón seis blandones encendi
dos... Carriego murió el 13 de octubre de
1912, a poco de cumplir 29 años, y desde
entonces, dice Ignacio Anzoátegui, "Se vie
ne haciendo el muerto... Lo sacaron de la
casa en un cajón lustroso, forcejeando con
tra el zaguán. Los hombres tenían caras de
hermanos, con la solemnidad que da el lu
to a los compadritos. En la calle la gente se
arremolinaba alrededor de la Muerte, por
que la Muerte es todo un espectáculo con
su cruz en lo alto y los caballos llenos de
prerrogativas. Lo subieron al coche y de-
trás se fueron todos como un mosquerío.
Así salió de su barrio Evaristo Carriego pa
ra otro barrio más amplio".

Su féretro fue llevado a pulso por la
calle Honduras y en el cementerio -en la
bóveda de los Giorello, en Chacarita- des
pidió los restos su amigo Marcelo del Mazo
y Juan Más y Pi dijo: "Buen camarada de
las horas que fueron, buen amigo de los
días de ensueño y de locura, poeta de los
tristes, poeta de los humildes que sólo sa
ben llorar: sobre tu cuerpo, en la hora fú
nebre de la triste despedida, las flores en
viadas por la muchacha sentimental que llo
raba leyendo tus versos, son como un antl
cipo de la corona con la que se enaaul -
tu frente en el mármol venidero". ^

Sobre una de las paredes de la biblio
teca se hallan los anaqueles para libros y

entre aquellos una placa de homenaje a
Carriego realizada en madera de lapacho.
Es obra del fileteador León Untroib.

Aquí es oportuno detenernos en consi
derar el arte del filete. El término deriva de
'filetto", o sea, hilo, lo que dio lugar al
verbo "filetear" y al sustantivo "filetea
dor". El filete se originó en Roma en el
año 79 D.C., donde pintaban los carros
alegóricos influidos por la pintura "gru
tesca" y pompeyana de la época. Usaron
la técnica del miniaturismo de los bizan-
tino^s y árabes y en el Renacimiento, Leo
nardo Da Vinci y Rafael Sanzio, lo emplea
ron en los ornamentos. Llegó a nosotros a
partir del siglo XIX -año 1880- cuando
arriban a país inmigrantes italianos, sobre
todo sicilianos, que en su lugar de origen

^  c^tritos con

ce V ^.pP^ta, estrofas de algún roman-
Zl religiosas. En nuestro
usánHfi isonomía propia. Comienza
diner.? t^ecorar carros -chatas y jar-d.ner^- y luego camiones y colectivos.^
con unTir realzando el borde
pués fue chanñe. Des-
"fiorittas" "bre con
la decoración ^*P° ̂  diferencia de
central. ^"ropea que tenía un motivo

larga: de 6^^^? ím ̂ pincel de cerda
letfas y^rnaLn^; ° ^ P^^^
simétricos. Se necesin^r^ í^j
Se emplean ninr .^'dado y precisión,
tiza TcoTa-^t^ de lino con
que son mucho m sintéticos,

Madores; maest?i''e"eMe°aTO""'"'''-
del fileteado. Nació en Poi P°"®"'simo
llegó al país a loTi ? 1911;
se nacionalizó argentino^
tor, sus cuadros fan tenido nT"'' ̂  P*""
extranjero y una de su 'ob^as -°P

cuentran en museofdT
su taller en Catamarca

Puesto "G" de la Feria d^San'" '""

del fU«ea"dores'co"mnrP""
Pular que consta de sietrt°rab ' P""
o sea, reúne siete oficios
namentación, naturalista -
flores, animales o paisajes- "
bntos, marcas, letrista -iil ■ atri-
terísticas de la letra góticÍ an
copia de la litografía
moneda de Londres- y
Gardel, San Martín La vi j
Carriego-, Por eso'el fiieteSn ■
lucionando entre nosotros
características propias y piasm n""
'o representativo eSn ""

fllereadrísando "if ^usando imeas ciaras y bien defi-

nídas e inclinándose a los colores muy bri
llantes y con una predilección hacia la pin
tura romántica de animales: caballos, dra
gones —a la manera de los de España— y
pavos reales. Tratando de hacer conocer el
fileteado al público en general, Untroib
monta su caballete todos los domingos en
la feria artesanal de la Plaza Dorrego y rápi
damente pinta pequeños fileteados sobre
planchas de hard-board para la decoración
del hogar, usando sus brillantes esmaltes
con rápido trazo y líneas netas con los pin
celes de cerda fina, suave, que él mismo ha
ce. Se enorgullece de trabajar aún a mano
alzada.

El fileteado se asocia a la filosofía po
pular agragando frases en las que el porte
ño desarrolla su ingenio. Por ejemplo:

La vida es una cebolla,
hay que pelarla llorando.
No me besés que me oxido.
Yo de la plata me río
porque vivo de lo mío.

Para todos sale el sol.

El caído se levanta
en los brazos de una percanta.

Precisamente lo picante de algunas de
esas leyendas ha hecho necesario su control
y, además, están prohibidas en los transpor
tes colectivos.

Nuestra recorrida por la casa de Carrie
go continúa. Pasamos al patio al que dan
ona breve cocina y el baño. Del patio sale
una angosta escalera de mampostería que
ríos lleva a la única habitación que se halla
en el "altillo". Ese cuarto, utilizado por Ca

rriego cuando escribía, ha sido cedido por
la Municipalidad a la "Asociación Amigqs
de Carriego", que con su presidente José
María Mieravilla ha hecho tanto por re
conquistar la casa de Carriego, sobre todo
cuando se cernía sobre ella el peligro de la
demolición.

Las placas de homenaje al "Poeta del
Suburbio" se hallaban antes sobre el fren
te de la casa. Las distintas entidades las
fueron colocando en distintas oportuni
dades. Hoy, después de la restauración,
se han agrupado sobre una parecita levan
tada en la vereda. Salimoa a la calle y lee
mos: "Homenaje de la Academia Argenti
na del Lunfardo - 1963". o sea al año si
guiente de haberse organizado esta insti
tución.

"La Asociación Lujanense - 1972".
"Homenaje de la Sociedad Argentina de
Escritores - 1937". La Sala de Reporteros
de la Ciudad de Buenos Aires - 1975". "La
Asociación Entrerriana General Urquiza -
1976". "La Asociación Amigos de Evaristo
Carriego - 1976". "El Círculo Porteño de
Poesía Lunfarda - 1977".

Hemos vuelto a retomar el ámbito del
desarrollo de nuestro trabajo: la calle.

A través de este breve recorrido en un
pequeño sector del "Viejo Palermo". Ies he
mos entregado pedazos de historias que so
breviven. Las hemos juntado para dejarlas
caer en vuestra consideración.

"Palermo no tiene más historias que
sus ganas de historia. Es como todos los ba
rrios, con su alma chueca de barrio", expre
só Ignacio Anzoátegui.

Filosofía excesiva para nuestra espe
ranzada alma porteña. Ustedes juzgarán si
lo que hemos contado ha valido la pena de
convertirse en Historia.

Nueva sepultura para
Evaristo Carriego

Por decreto municipal N® 03.152
del mes de julio de 1987 se ha dis
puesto que los restos del poeta reci
ban sepultura en el Recinto de Per
sonalidades del Cementerio de la
Chacarita. Allí se hallan muertos
notables como Aníbal Troilo, Agus
tín Magaldi, Luis Sandrini, Alfon
sina Storni, Julio y Francisco De
Caro, José Amalfitani, Juan Gál-
vez...

La concesión de la Comuna del
lote en dicha sección de la necró
polis es por veinte años. Allí debe
rá levantarse un monumento que
deberá ajustarse a las exigencias
respectivas: No podrá superar los 2
m 10 ni su extensión ocupar más
de un tercio de la superficie de! te
rreno asignado.
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Hermanas Terciarias
Franciscanas
de la Caridad

En el pasaje Guise, de apenas tres cua
dras, desde Soler a Güemes, -una de las pe
queñas calles del intrincado barrio Paler-
mo- se halla el "Colegio Sagrado Corazón
de María", administrado por las Hermanas
Terciarías Franciscanas de la Caridad, que
es una congregación nacida en nuestro pai's
y, con más precisión, en Buenos Aires, en
el Barrio San Telmo, en 1878, a iniciativa

de doña Mercedes Guerra. Nacida en San
tiago del Estero en 1817, en distinguida fa
milia, perdió pronto a su madre. La lleva
ron a Córdoba y al poco tiempo, huérfana
de padre, quedó al cuidado de su hermana
mayor, Juana María. Por su profunda fe en
San Francisco, ingresó en el convento de
capuchinas de Buenos Aires. Quiso orientar
su vida entre las deliciosas austeridades del
espíritu franciscano, pero su salud no le
permitió terminar el noviciado. No obstan
te, siguió vistiendo el hábito franciscano y
se'dedicó a asistir enfermos de día y de no
che.

En aquellos años Buenos Aires no tenia
ninguna institución religiosa que cuidara a
los enfermos en sus domicilios. Aún no se
conocía a la enfermera diplomada. El en
fermo quedaba librado, en su casa, al cuida
do de los parientes y amigos, incapaces a
veces para atender las responsabilidades del
caso y teniendo que dejar al enfermo solo
mientras realizaban los quehaceres diarios.
De esta manera, Mercedes Guerra reali

zó actos de heroísmo dignos de figurar en
páginas de oro durante la epidemia de fie-
L  fio arotó a Buenos Aires enbre amarilla que azoio a w i
1870 Cuidando enfermos en la familia Le-

vista después deis™,

es comenzó a buscar coopera-ses. tnio faltaban recursosI doras para su volvía a su
económicos^ el suelo un quinto de la lote-
casa, halló nyemiado con cinco pesos,
ría, que resul P ̂j^^go, compró con ese
Alentada por pren,¡a.
dinero un bill pri-
do con diez md P ^^^tituir lo que ha
rneros f5„oservatorio Caridad de
bria de llamar ̂
San Francisco , cuya casa
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Europa 66, hoy Carlos Calvo, en San Tel
mo.

Bajo la dirección del Rev. Padre A. Ar-
gañaraz, cuidaban a los enfermos en sus do
micilios, de día y de noche, pidiendo ellas
de puerta en puerta, a la caridad pública lo
que necesitaban para sus enfermos. Los pri
meros Estatutos fueron aprobados proviso
riamente por el Arzobispo de Buenos Ai
res, monseñor Federico Aneiros.

En abril de 1880 se les autorizó a vestir
el hábito franciscano a Sor Dolores Acha
Sor Paula Tello, Sor Fermina Ramos, Sor
Restituta Muro, Sor Eulalia Arias, Sor Mer
cedes Flores y Sor Dolores Torrente, quie
nes -junto a la fundadora. Sor Mercedes
Guerra, inmolaron sus vidas por la caridad
fraterna, atendiendo a los enfermos más
pobres y las enfermedades peligrosas. En
los sucesos sangrientos producidos en Bue
nos Aires a causa de la federalización, pu
sieron a prueba su valor y su caridad, aten
diendo a los heridos con abnegación.
• En 1886 hicieron votos perpetuos y
quedó formado el Instituto de Hermanas
Terciarias Franciscanas de la Caridad. En
ese año, después de hacer frente a la epide
mia de cólera. Sor Mercedes se retiró a des
cansar a Chascomús, donde estaba inician
do un asilo de huérfanas.

En 1888 fue nombrado Director el M.
R. P. Provincial de los Franciscanos, Fr. Jo^
sé R. Quiroga, quien -tomando la Regla
modificada por S.S. León X para los Ter
ceros de San Francisco que viven en comu
nidad y a los Estatutos provisorios aproba
dos en 1878- redactó las Constituciones
que fueron aprobadas en 1891. De esta ma
nera quedó radicado en el país el Instituto
y aquí comenzó su progreso. La Comuni
dad se traslado el 23 de marzo de 1892 a

^®vaJle 348, que había
sido donada por las señoritas Butheler en
agradecimiento por las atenciones recibidas
ese'mkm hermanos. En
locó ía^L V'"/'

de! terreno actual y una comisión presidi
da por el Sr. Antonio Islas se encargó de
buscar recursos para ayudar a las Herma
nas. Al año siguiente, ya se inauguró la pri-
mera parte del edificio, siendo padrino el
P esidcnte de la Nación, Dr. Luis Saénz
Peña y su esposa, doña Cipriana Lahite.

Só TT ins-
nct 1 huérfanas quesostuvo el Instituto.
Un buen día de abril de 1896 en cir-

~?,''"'P-8remo.e,ela,„íom6

mo^ur!™ de la Estación Paler-
™ontra „ñ =' ̂ aidío,
un ataúd pn"" cerrado semejante a
vino la Cn ^ vecindario. Inter-
2367 -acST ^Ivarezcajón se destbrir'e''„
'atua del Corazón de SarTa'^'^e'

l'píóS'sit rcfeS' of ""'T'^nos días las HeSas 'peSd",t e¡
magen se ofrecieron para albergarla en

De eSa m'^I^al^ró^Srm^'rde'rSa-
P™aaión, lá

ntenzósudevóS """'i"'"
Más tárdc, se DrpcpntA

tario el señor Barelli dueL'T"
dicada a proveer de'
ríos e iglesias, quien
la devoción que habi'T ^°"°cmiiento de
tar la imagen la tL"™""''"desper-
de entonces se la venera eíí' i
se halla a la derecha en la ipf
defonso. al lado del Institufo a ""
cipios de 1898 «p in • ®
corazón Colegio de.
cuela primaria -350 ai,? es-
ria (Badiille, y Comerciar'jVar""""','

La Madre Superiora Cp'i ?
dirige, con simpatía y dul-lrf?'
de la Casa. 'os destinos

Plazoletas sobre

la CaUeChareas Charcas No 3386
Foto año 1989

V-^uando se construyó la playa de estacio
namiento subterráneo en la calle Charcas,
desde Av. Coronel Díaz a Jerónimo Salgue
ro, en el boulevard que existía en la superfi
cie se dejó librada al tránsito de vehículos
la calle sobre los números impares, de circu
lación Sur a Norte, mientras que en la res
tante superficie se organizaron tres plazole
tas. Recientemente la rama de los números
pares pasó a denominarse "República Domi
nicana".

La primera plazoleta fue denominada
Evaristo Carriego" según Expediente No
1158 - C - 85 y Ordenanza Municipal del mes
de junio de 1986. Se extiende desde la Av.
Coronel Díaz hasta Guise.

En ella se piensa emplazar un busto en
bronce de Evaristo Carriego realizado por
la escultora Coca Ocampo.

La segunda plazoleta —desde Guise a
Bulnes— curiosamente se identifica como la
de "Los Vecinos Sensibles de Palermo".

Con la finalidad de que el lugar no per
diera el carácter de esparcimiento, los veci
nos se organizaron constituyendo la asocia
ción que hoy conocemos como "Los Veci
nos Sensibles de Palermo" compuesta por
hombres, mujeres y niños decididos a con
servar la identidad urbana del paseo. Así, en
el mes de octubre de 1987 inauguraron_
nn banco en forma de paloma, cuyo diseño
inmortalizara el pintor Pablo Picasso como
símbolo de paz, en 1949. El banco, realiza-
P con adoquines, tiene capacidad para
Cincuenta personas que pueden reunirse pa-

tomar sol, charlar, enamorarse, escribir
poemas y soñar con una vida mejor".

Los Vecinos Sensibles de Palermo es
na agrupación abierta, por ello nombrar-
s no interesa pues ellos no tienen c^gos

I3 •'p^^rquías. Comenzó a actuar después de
j^g^^ndaciones sufridas en el barrio en
b  nn acto celebrado allí los niños del
trn^^ •desarmaron sus juguetes bélicos y losgU^ ®^aron en juguetes para la paz. Por

plazoleta ha sido denominada "Aca-

cuW de noviembre de 1987, comoi^^^'^sción de un concurso escultórico con
•del Día Internacional de la Paz, se

OTHa!f®? las siguientes obras las que, poren de mérito fueron: "Vuelo de Paz"

de Enrique Romano; "La Aurora"
arti^ Balletti y "Pareja Espacial" delta Héctor Sixto Nieto,

se n ® plazoletas -de Bulnes a Vidt-se Id^a "San Vladimiro".
un írL -iuoio de 1985 llegó al país

dignatario de la Iglesia Or-
(de Mff perteneciente al patriarcado
de inonseñor Nikodim. La finalidad
gutar en nuestro país era la de inau-
Santf • • ^^tedral de la Anunciación de la
IVA'í Virgen en la calle Bulnes N°
díTwil ̂  ̂ 1® vez poner el nombre de San Vla-a la plazoleta citada.

í>an Vladimiro fue nieto de la princesa

M
Á

=1

Olea "progenitora de la fe ortodoxa en la
tierra nisa". Fue emperador de Rusia y jo
apeUidaron "el Grande". Nació en el ano
956 y murió en 1015. Abandono el paga
nismo, cristianizó a su pueblo, presidio una
era de prosperidad que dio por resultado ia
formación del gran imperio ruso y Predeter
minó por los siglos el estino espmtual de ta
Iglesia ¿Q la Anunciación de la
CíjTitírima Virgen se halla el Arzobispo La-

CoSjo Parroquial, En el intenor
cr^vpnera un ícono de Santa María de Po

Patrona de Ucrania, Abogada Espifi-
maf El Laura o Monasterio de la AsunciónPocháev se halla en Kiev y fue fundada

''"sote "if PÍ«°tet^ "Mont® Ararat" que
Aa desde Vidt a Jerónimo Salguero,ra"^''hemofrefer'ido en la pág. 14 de este

^""^Este" lugar de Palermo ha ido perdiendo
antigua fisonomía. Las construcciones

modernas van reemplazando a
terizaron al barrio con casas de una sol
planta y habitaciones en hüera^
^ No obstante, en Charcas ^333 se con_
serva la casa más antigua 1897, tal

h^"\^",'°l°dStfcrdoí sobre el color



Charcas N® 3333
Foto año 1989

Parroquia de
San Idelfonso

Insiriuio
] i4l

-íxni:- • v.
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-eUÜA'.htucharcas

verde de las paredes, los motivos ornamen
tales del frente; pilastras acanaladas que
van desde el zócalo al techo; ventanas a en
tablamento con frontis quebrado

c^sa relevante está en Charcas N®
3335. la puerta se halla sobre el costado de
recho es a dos hojas de madera de cedro. La
cancel, también de madera, tiene en la parte
^penor vidnos originales con motivos es-

f  ̂ distintos de-
estrecho corre-

co°LreS'S.mo.'="
antiguas se repi-

Uamlda "Rpn^'fhr® n pares -hoy
c^N« En Char-
rDrincin?n« H? "^a construida
de ce¿oT doc calle
prestigiada e-n i ^ herrajes originales
SSerí. r de
Sb^cól dos ven
te liso V f" pi^sstras de fus-
molduras. ® guardapolvo con

cas^qufhab "2
deteriorando y fu^íí-p ■ fue
laimposibmdaddereha^
serva los barrSe^^Hp vf balcones aún con
guarda original de ^^S^án tiene
la puerta Si L de üs y
selados refracta rf^ "ladera con cristales bi
so! en los atardecer?í°H la luz del
te penetra por el n®V ?^l®™o cuando és-
vestfbulo ^ ®^ de la casa y llega al

de 1907 ^"Ise, el 23 de noviembre

ñas .contánHo Instituto de las Herma-
cia 'de la c-t ̂  ®^^° 1^ "^""ifícen-
Giraldez. Blanco Casariego y

nos Airl!^l^^^^®"^^^2obispo de Buc
en parroquia cuv^
mitada por ]L Ü n -Jtjnsdiccíón se halla 11-
Bustamante Par Anchorena, Charcas,
Salguero Las Cuines, Güemes,

Su tWmorioT' '5,°™"^' y
parroquias v«a^- desmembrado de las
Guadalupe SaT^A^ de Nuestra Señora de
del Valle. Ri nr V Nuestra Señora
párroco, es argStin^"
Aires, el 12 de Buenos

nado sacerdote en 19°63^ ^ fue orde-
una sola nave"aI t'ras^° gótico, tiene
tade„,adera,hayfc!"^P"^<iaP""-dación de la Srta. Blanci r ™
dez. colocada en enem a "«8° y Giral
da bronce, con u^to f,' °<»esde la actividad de las He^rm*^ escenas
Franciscanas de la CaridaH Terciarias
abril de 1930. ' del 13 de

Sor Mercedes Guerra «,
1901. ActuahnenteTcoTaíé
establecidas casas, asilos y coSta

i!!!22i2080^poseen^ calle

Las C alies y sus Nombres
avenida santa FE: Su primer nombre
ue Calle Estrecha", porque su curso era
angosto, característica general del trazado

ri" 'talles de Buenos Aires. En 1767,an o las calles tomaban los nombres del

k  ia llamó "San Gregorio". Este
ees"' ^ perdurar hasta 1808. Enton-
~c 'Cambia por el de "Pío Rodríguez"
la Guerpo de Patricios— que perdió
Se 1? ^ '^^'"antc la lucha contra los ingleses,
no 1822, cuando Bernardi-/'^^avia —ministro de gobierno de
de San .^Suez— lo cambió por "Calle
eami •' tazón a que, como primer
(Jq que tuvo Buenos Aires, unía las
Sant? c fundadas por Juan de Caray:
Hoy f. u ^573 y Buenos Aires, en 1580.
celo T Santa Fe". Nace en Mar-
ctj n ®tcuato de Alvear al 601 y termina
de 2551. Atraviesa los barriostiro. Recoleta y Palermo.

■■■

SALGUERO: En su primer
a u^j 1^® llamó "Del Vapor" en referencia
Eulnes existía entre las actuales]  , ̂̂ tiaca y Corrientes que utilí-

trab^^ lavanderas del lugar para realizar
ñero" £ tramo era llamado "Pau-
bl^lpai c'' aparece en la Memoria Mu-
b^^naje .nombre de "Salguero en ho
rtera Jerónimo Salguero y Ca-
y se recV' ^^016 en Córdoba
^^yor dV^ Gerecho en la Universidad

botnbrsd ^f^nder. Al producirse MayoSreso Qq ? diputado por Córdoba al Con-
■  ®Poca Tucumán en 1816.

a*R,vi® . ~por ser opositor- e-
i los rT^-^ murió en Chuquisaca en

^^te 1 anos. Fue e! último sobrevi-
L ® nace Tr. ®°ngtesales de Tucumán. La
r do las vi Jf' ^'vadavia al 3700 y, pa-

termina en la
^^^fael Obligado.

''ASAjt

úria calle r" proximidad
lüe coIoSürni ci iiomore ucgbeh,

Qij Anr».. • ~ ■" Itia.9 a 1\J.

dos -jefe del par
ban.'

"-Os " "pgrado españoles que
d®l hirf^^bles díS la fortaleza.^^93 El p concertados, se retiraron
guero halla enr^ 1 nombre desdeFe y\y JuliáVT ® J^^ónimo Sal-

^^Vas. ^ntre k Av. Santa

CHARCAS: Célebre ciudad capital del
departamento de Solivia, en la margen iz
quierda del río Cachlmayo y que en prin
cipio se llamó Chuquisaca. Fue fundada
por . Pedro Anzurcz durante la campaña de
Pizarro. Se le dio el nombre de Charcas,
que es el de un grupo indígena del Imperio
Incaico Los bolivianos le dieron el nom
bre de Sucre en honor del general que en
1824 afianzó su independencia. Fue cele
bre por su Universidad, la mas antigua de
América y asiento de la Real Academia du
rante el Virreinato. En ella se doctoraron
muchos de nuestros próceres como Medra-
no y Norberto del Signo, cuyos nombres
se hallan en calles de Palermo. La calle na
ce en Av. Pueyrredón al 1300 y t«mma e"
Angel Agustiniano Carranza, desarrollando
se en distintos tramos con distintas caractc
rísticas. El nombre le
diño Rivadavia en el decreto de 1822. En
su primer tramo -originanMente a par
tir de la calle Florida- se Uamo en 1766
"Santa María"; en 1808, con motivo de lasl'víones inglesas "Fantin" en hórnenle
a Juan Bautista Fantin subteniente de Ur
banos y edecán de Liniers. Luego en 1822,Seas" y en 1963 por Ordenanza No
18 862 tomó el nombre de "Marcelo Tor-
cuato de Alvear" hasta la Av. PueyrredóncoLrvando el de "Charcas" hasta Angel
Justiniano Carranza.

sido ji -'^^biana. Allí se produjo lo
e" R. "la victoria de un soloi bihre'-

te^®Pendenck"
18V®>'

-orpo

ró caso, en San Ma-
«sn,- ^oiuo e- 'i^^^bate el 25 de marzo den.^ boles. \^posibIe resistir más a los

evacuar a los heri-

hiür; ^btonce,- ^ soldados que queda-
con tuego al polvorín,

MFDRANO; Se llamó "Mansilla y luego
^r^way" porque en su interseccióii conr^^ntel se hallaba la estación de Tran-

'  T arroze En 1822 adquiere defimtiva-
f  nombre de "Mediano" en home-"'"'''VLn Pedro Mediano (1769-1840).

T ?risconsulto y político argentino, recibido
de abogado en la Universidad de Córdoba en1%1 Se doctoró en Chuquisaca y en 1810l  de la Auditoria de Chuquisaca.
Cobboró en la redacción del
visional de las Provine.as Unidas del Rio
de la Piara, en 1815, formando parte de lallamada Juílta de Observación Fue uno de
los signatarios del Acta de la Independen
cia Argentina en 1816. Fue orador y liteí ro Adicto a Rosas escribió un romanee
conma los unitarios. Mur.o en Buenos A._

3800 y termina en Charcas 36

^fneral lucio norberto MANSF"rse Uamó en 1822 "Mansilla" en hJ
menaje al General Lucio Norberto tos.-Ua U790-1871). En el añ» 1807 a los 1^5
años, se inició combatiendo uontr^^^^^j^
gleses, junto a Einiers. Luego f
narin ftti Mavo dc 1810. Se alis Aivear
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en la toma de Montevideo -1814-. Se alis
tó en el Ejército de los Andes y como sar
gento del Regimiento de Granaderos parti
cipó en el Combate de Chacabuco. Hizo la
Campaña del Sur de Chile. A su regreso al
país combatió a los caudillos del litoral. En
1834 se había retirado del ejército y fue
nombrado jefe de policía de la ciudad de
Buenos Aires. Luego, llamado por Rosas
-de quien era cuñado pues estaba casado
con Agustina Rosas— realizó la hazaña de
la Vuelta de Obligado. La calle nace en La
rrea 952 y termina en Av. Cánning 2201.
Por Ordenanza No 30.274 del año 1975
lleva el nombre de "General Lucio Nor-
berto Mansilla".

SOLER: En sus comienzos recibió varios
nombres: Paraguay Segunda, Mansilla Ter
cera, Córdoba Novena. En 1873 se le da el
nombre de "Soler" en recordación del
general Miguel Estanislao Soler (1783-
1849). Estudió en el Real Colegio de San
Carlos y a los 12 años entró como cadete
en el Regimiento Fijo, combatiendo con
tra los ingleses en 1806 y 1807. Se destacó
por su actuación en Mayo y en 1811 fue
tercer Jefe del Regimiento de Pardos y Mo
renos. En la Banda Oriental derrotó en el
Cerrito a las fuerzas de Vigodet y en 1814,
mientras Artigas acrecentaba su.poder, fue
nombrado Gobernador de Montevideo. En
1817 actuó junto a San Martín y en el cru
ce de los Andes cruzó por el Paso de Los
Patos mientras Las Heras lo hacía por Us-
pallata. La vanguardia de Soler venció en
Achupallas que fue la primer victoria con
tra los realistas; actuó en Chacabuco de
biendo acudir en ayuda de CHiggins quien
había desobedecido órdenes. Luego se su
ceden los años de la anarquía y en 1820 lo
vemos enfrentando al gobierno nacional.

Al producirse el 20 de junio el llamado
"Día de los tres gobernadores". Soler va.a '
estar al frente de la provincia desde el 23 al »|
28 de junio, dejando como gobernador a
Manuel Dorrego. En 1823 desempeñó la
misión diplomática en Montevideo y, decla
rada la guerra con el Brasil en 1826, fue
nombrado general del Ejército de Operacio
nes, logrando lucida actuación. Luego fue
Ministro Plenipotenciario en Solivia (1828)
Durante el gobierno de Rosas emigró a
Montevideo. Murió en Buenos Aires el 23
de septiembre de 1849. La calle, que tomó
su nombre por ordenanza Bel 27 de no
viembre de 1893, nace en Agüero 1102
hasta Godoy Cruz 2201, en que se corta
para reanudar en la Av. Juan B. Justo y
terminar en Dorrego 2301,

PASAJE DEL SIGNO; Se llamó "Paraguay"
y luego "Soler Segunda". Su nombre ac
tual memora a don Norberto Del Signo, ju
risconsulto nacido en Córdoba. Se graduó
en la Universidad de Charcas. Fue revolu-
ciontóo en 1810 y, a fines de ese año, se le
confió la auditoría de guerra del primer
^ército de la Revolución, a las órdenes del
Gral. Ortiz Ocampo. Asistió al combate de
otag^ta y al de Suipácha y, cuando el Dr.

tasteUi tomó el mando del ejército, lo
nombro su secretario. Asistió a la derrota
de Huaqui en 1811 y a la de Sipa Sipe en el
mismo ^0. En 1812 volvió a Córdoba
nombrado asesor del gobierno. Y aquí se
pier e a trayectoria de su vida y su poste
nor actuación. El nombre le fue impuesto
al pasaje por ordenanza municipal del 27

de 1893. Nace en Jerónimo

1701 ■ ^ termina en Medrano

General Tomás Lib'íer,? Concentra
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En su obra "Conversando Tangos" Jo
Gobello se refiere a estos versos que Astor
Piazzolla "músico" en milonga. Y leemos:
"De uno de aquellos compadres, Nicanor Pa
redes, aprendió Borges la filosofía del com
padraje... Al cabo de tantos años el compa
dre es para Borges una realidad mezquina
para todo, menos para la muerte y el tango
-el tango que vio bailar en el suburbio-, un
acto de lujuria camuflada de gimnasia.
ges amó y ama a la ciudad y se avino a escri-íjW
bir letras para ser cantadas con músjca de?'-''l
tango o de milonga. En esas letras luce un;, «
tono payadoril. Creo que como Borges las
habrían escrito los compadritos-, si no hu--
hieran sido analfabetos. Porque para el com
padrito, ese ripioso juntador de rimas Mama^
do payador era la poesía misma."

Ve

No

E

nga un rasgueo y ahora.
Con el permiso de ustedes,
Le estoy cantando, señores.
,A don Nicanor Paredes.

 lo vi rígido y muerto.
Ni siquiera lo vi énfermo.
Lo veo con paso firme
isar su feudo. Palermo.

I bigote un poco gris
ero en los ojos el brillo
/ cerca del corazón
El bultito del cuchillo.

L.

I

C

Par

Floridc

na: Corrf
El Ateneo;!
Museo Históf
Beigrano - El"
1567. San Telrr
dependencia 675?
dad Universitaria,
Dorrego y Alvarez

l cuchillo de esa muerte
De la que no le gustaba
Hablar; alguna desgracia
De cuadreras o de taba.

De atrio, más bien. Fue caijd
Si no me marra la co^nta
Allá por los tiempos braNO.
Del ochocientos noventa.

Lacia y dura la melena
Y aquel empaque de I"*" '
La chalina sobre el
Y el rumboso anillo de o

Entre sus hombres liabja
Muchos de valor
Juan Muvaña v aquel
Apellidado el Chileno-

Cuando entre esa

Se armaba algún cntie
El lo paraba de solp'^^' ,
De un grito o con el t.

Varón de ánimo
en la buena o en la iñJ • •
"En casa del jabonci'J^ ̂
El que no cae se rétala

Sabía contar sucedióu^-
Al compás de la vihuela.
De las casas de Jiiniñ
Y de las carpas de .Adela

Ahora está muerto > eon ̂
Cuánta memoria se í'Pj.K
De aquel Palermo peiui
Del baldío y de la daga-

Ahora está muerto y
¿Qué hará usted, don 1^'
En el cielo sin cahalh'i^
Ni envido, retruco y tlu»"-


