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COR"'I("8A 

El patrimonio arquitectónico y urbano de una c iudad maniliesta la identidad 
social de sus habitantes y testimonia la evolución de su cuhura. La visión 
integral del liempo histórico de(ennina el contexto en e l que se generan los 
emprendimientos de hoy. En este sentido, el conocimiento. el respeto y la 
valoración del pasado nos hace sentir herederos de un desarrollo cullur.ll y 
responsables de las acciones del presente, que scrán el palrimonio dcl fmuro. 
Herencia y legado se conjugan en un presente en el que el compromiso con 
los testimonios del pasado orientan las decisiones actuales y preli guran la 
ciudad del mañana. 

Esta edición. que recopila ordenadamcnte los test imonios culturJles de 
nuestra ciudad. para reconocimiento de sus vecinos y para informaci6n y 
disfrute de sus visit:mtes, constituye un valiosísi mo documento que alianza 
nuestra identidad social y pone a la consideración de quiencs se acercan a 
Córdoba un documento que pennitc descubrirla. entenderla y quererla. 

Los acuerdos realizados entre la Junta de Andalucía. los Ayuntamientos de 
Córdoba y Jerez de la Frontera y la Municipalidad de C6rdoba. así como la 
part ici pación de las autoridades e investigadores dcl Instituto de Historia y 
Preservación del Patrimonio de la Universidad C:ltólica de Córdoba. han 
pcmlitido. una vez más. estrechar los víncu los quc sicmpre han ligado a 
Argentina con España y han producido este libro. quc nos honr.l. nos 
enorgullece y nos incentiva a continuar nucslros esfuerzos en pos dc la 
valor..lción y difusión de l:Js cualidades de nucstr.l c iudad. 

Dr. Rubén Américo MarlJ 
lmemJeme MUI/icip(ll dI:' Córdoba, Ar,~ell/i"(l 
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Podríamos decir que este libro e.~ una consecuencia directa de lolo acuerdos 
SUloCritos entre. por una parte la Junta de Andalucía y los Ayunt:.lmientos de 
Córdoba y Jerez de la Fronterd y por otrd la Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba. Argentina. en el año 1995. Pero este hecho. aun siendo cierto y sin 
duda de gmn importancia desde el punto de vi!ota de la cooperación 
institucional en el campo internacional. es posiblemente s610 un aspecto 
fonnal. Tan cierto como ésto hay que reseñar que esta acción comun 
rn:lIlifieSla la voluntad de reanudar. por encima delliempo y la distancia. viejos 
víncu los con esta hcmlosísima y antigua dudad de la Nueva Andalucía. 

El esfuel7.o que el equipo de estudiosos cordobeses. coordinados por Marina 
W:Lisman. ha de~plegado por identificar. regisunr y describir edificios y 
elementos urbanos de valor. ha dado al publicitarse un frulo sorprendente. El 
cOl1lenido del libro que presentamos es fonnidablc lanto por los elementos 
individuales recogidos I.:omo por e! conjunto res ultante. Se trJ.ta de un 
palrimo nio arquitectónico y urbanístico del mayor interes en cJ concierto de las 
ciudades iberoamericanas. Un patrimo nio que trasciende. por su \·alor. el marco 
de lo local. pam instalarse sin objeción en el nivel del patrimonio universal. 

Cuando ('1 lector ojee su contenido y sobre todo cuando tenga la oportunidad 
de !oeguir los nxonidos que plantea eSta guía. lo que aconsejamos 
ronnalmente. podrá corroborar esta afimlación. Para quien sea de Córdoba. 
lo que e!ole libro enderr.t e:. un obligado recordatorio del impresionante 
patrimonio edificado rc:-.pccto al que pueden sus ' ·ecinos sentirse 
ju~ tificadamente orgullo~s. y sobre el que tienen una igualmente justificada 
re:.ponsabilidad de pre~erv:lción. Para ellcclor de fuera. esperamos que la 
kctur.l de esta public:J.eión pro\·oque. además de la admiració n inicial. un 
fuerte impulso por la ,i,ita a la ciudad y por el encuentro con SU~ "alores ) 
:.U gCnlc. Si así fuerJ.. lo quc anhelamos fervientemente. C:.IC libro habria 
cumplido también otro de :.us fincs. 

F ra ncisco Va ll t'jo Serra no 
Om.{t'jl'ro {le Obms P,¡bliclIs y Tral/!ilw/",t'S 
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Int roducción 

Esta guía pretende dar :1 conocer una ciudad lo bastante antigua como para 
tener arquitecturas y fragmentos urbanos que dan testimon io de varios siglos 
de hi storia. lo bastante ex lensa y compleja como par.¡ no poder ser abarcada 
sin ¡tyuda. y lo bastante rica en obras y paisajes urbanos como para hacer 
interesante su recorrido. 

L.I intención primera de los autores es la de ayudar a comprender la ci udad y 
su desarrollo en el espacio y en el tiempo. Por esta razón hemos pan ido de 
una serie de recorridos peatonales en el centro de la ciudad. su área más anti
gua y por lo mismo la que concentra el mayor número de edificios de alto 
v¡¡lor histórico y arquitectónico. Proponemos luego una mirada general desde 
unos recorridos que. por medio de visiones panorámicas. penni tir-ín captar 
la confonnación general de la ciudad. para luego recorrer. ordenadamente en 
cl tiempo, y también en el espacio, los distinlos barrios. 

La visión no es. por cierto. completa. Incluir la totalidad de l extenso tejido 
urba no excedería los lím ites de esta publicación. y obligaría a recorrer 
am plias zonas en I:IS que es difícil. salvo escasas excepciones, hallar eleme n
tos .. rqui tectónicos o pais:ljísticos de imerés. Por la misma razón. no ha sido 
posible mencionar algunas obras o lug .. res que hubieron obl igado a realizar 
I .. rgos trnyectos caremes de mayor imerés. 

A lo largo de estos recorridos se han señ:llado con det .. lle aq uellos edificios y 
si tios de mayor va lor ,.rquitectónico o significativo. y se han mencionado los 
que. si n ,11canzar ahos valores. constituyen elementos que dan sentido a la 
ciudad construyendo enlomas urbanos que caracterizan los di versos momen-
105 histó ricos o sociales. Se intenta por ese medio que la guía no se convierta 
en un mero cat álogo de edificios. sino. una vez más. que sirv .. para la com
prensión de 1:1 ciudad. de su evolución. de su ambiente. de su paisaje urbano. 
La presencia. en sordina. del "patrimonio modesto". es imprescindible para 
estos fines. 

No h .. ce f .. lta repetir una vez más que se .. m'l sólo lo que se conoce. Por eso. 
esl;. guía no va dirigid .. solamente al visitante ocasional. sino que pretende 
que [os habi tanles de esta ciud:ld la recorr.m de su mano. dejando de lado por 
una vez la "mir:td .. d istraída" que usualmente dirigen a su entorno urb .. no y 
aprendan a valorarlo. L;¡ ci udad y su historia. su presente y su futuro, cobra
r.ín ;¡sí sentido en la conciencia de sus ciudad;¡nos. 

Wl' u./Ilureli 
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C.ORDOBA 

PRESENTACiÓN 

Dos siglos después de haber perdido su cetro. Córdoba conserva el orgullo 
de haber sido el corazón de una región que andando el tiempo habría de con
verti rse en un país. Punto de encuentro de las rut:1S que llegaban. desde el 
norte. del rico Alto Pení: desde el Oeste, del último límite de la tierra cono
cida: y desde el Este. del mundo del At lántico, esto es, el mundo verdadero. 
el mundo de existenc ia cierta y confirmada. albergó la primer:1 Universidad y 
lil primera imprcntll del Virreynato, las primeras cabeceras de órdenes reli 
giosas. y luego. en su entorno. las primeras estancias que marcarían el desti
no productivo del país. 

Las setenta manzanas de 1:1 funda
ción . con su trazado est ri c tame nte 
cuadricular. ubicadas a or ill as del 
río SUqUíll, fueron oc upándose len
tame nte en la s primeras décadas. 
para dispersarse luego por las bajas 
colinas circund antes. Tan so lo el río 
y un pi ntoresco arroyo, La C.uiad:l. 
interrumpen el rígido trazado origi
nal. Hoy alberga una pob lación de 
1.200.000 hab itantes y ocupa una 
ex tensa superficie -un cuadrado de 
24 km. de hldo-. fuertemente densi
ficada e n el centro y en algunos 
barrios. 

Fuer//! dI' CÚrtlolm. t\l1o 157 J El centro histórico de la ciudad ha 
sido tradi cionalmente centro neurál

gico de la ciudad . Ubicado en una zona baja, sufre las consecuencias de su 
papel y ubicación con un alto gr;¡do de congestión y contaminación. 

La ciudad. situada en el centro de una agradable zona Illrística montañosa. 
con sierras de diversllS alturas y vegetación jalolllldas de pintorescos pueblos 
y pequeñas ci udades. con varios lagos artificiales. incita a la fácil relación 
con la naturaleza ci rcundante, 10 que ha impreso sus huellas en el canicter y 
hábitos de sus pobladores. Su escala conserva aun un equi librio entre las 
oport un idades ewnómicas y culturales que bri nda y la posibilidad de mante
ner fácil mente las relaciones humanas. 

También está Córdob;¡ en el centro de un :ímbilo mayor: el país mismo. A 
esta circunstancia. que la convierte en punto crucial de comunicnciones. y al 
hecho de ser la segunda ci udad del país en actividad económica y cu ltural. se 
debe su peso en IllS actividades de una ampli:1 árca del intcrior argentino y 
países vecinos: la producción industrial, el prestigio de su Universidad. la 
calidad de los recursos humanos, la tr:tdición cult urnl. la convierten en un 
importante centro de irradiación. 

y sin embargo. :Ipenas a di ez meses de fundada por Don Jerónimo Luis de 
Cabrera (el seis de julio de (573). esta ciudad. que l1eg:lría ¡¡ scr el centro 
vivo del país. había estado a punto de desaparecer: desmantelada su guar
nición militar. confinada a una rancherí:1 custodiada por unos pocos solda-
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dos en rermos •• 1 mando de Don Lorenzo Suárez de Figucroa. lugarteniente 
del gobe rnador rec ién depuesto y pronto ejec utado, su destino parecí •• 
sellado, L •• rortu ita IIcg •• da de un grupo de españoles que ve nían hu ye ndo 
desde el Chaco acosados por rcpetidos ataques de los indios, h.unbreados 
y cn harapos: y la enérgica acción de un rranc iscano. Fr;¡y Juan Pascua l dc 
Ri vadeneira. hi zo posible la subsistencia de la futura , iud:ld , Ya no en su 
sitio ori ginal . que se wnsideró poco apropiado. sino junto al río Suquía, 
donde hoy la encontr;¡mos. Y con un nuevo plano que modificó el de Don 
Jeróni mo. :lchicando el ancho de las c;¡llcs y cambiando l •• orien tac ión. 

Fray Rivade neira predicó con el ejemp lo: fue uno de los primeros en 
levantar un rancho, y bajo un frondoso •• Ig •• rrobo fundó la primera iglesia 
y la primera escuela. 

Poco después Ileg'lrían los jesuitas. que iniciarían una intensa labor. tanto en 10 
educativo como en lo arquitc(\ónico y cn lo productivo, al fund •• r las primcr;¡s 
estancias del país -L;¡ Candelaria. Alta Gracia. San Isidro. Santa Catalina-, 

No rueron rá,i les I;¡s primer.ls décadas de vida de la ci ud;¡d: graves inu nda
ciones se sucedían. provocadas por lus acequi as que provcían de agua a la 
ciud:ld . plagas de langostas -que se combatían fundando ermi tas par;¡ logr;¡r 
la protección de algún santo. como la que hubo de estar situada en el ruturo 
predio jesuítico-, y por otro lado la ciudad crecía lentamente. delllor;¡ndo lar
glllllel1[e la ocupación de las setenta manzanas optimistamente pl:lI1teadas en 
su rundación. 

Recién :\ fines del siglo XVII I. con la 
acción del Gobern ador Int endent e 
Marqués de Sobremonte. se produje
ron aV:lIlces import:lI1tes en lo urba
no : un s is tema de riego facilitó la 
explot:.ción de quintas. un sistema de 
acequias dotó de un;¡ ruenle;¡ la Pl:lza 

\ Mayor. un puente sobre la Cañada 
ini ció la ex pansión hacia el Oeste y. 
en el paseo que ll eva su nombre. un 
gran estanque sirvió de reservorio de 
agua p:.ra la ci udad. amén de adorn:u 
un paseo que rue largamente clogi:.do 
POf ciud:ldanos y visitantes, 

i 

Se inició así un proceso que se verí:. 
afectado por la cre:.ción del Vi rrey
natO del Río de la Plata y el crecienle 
poder político y económico del puer-
10 dc Buenos Aires. que transform:l
ría pro fundamente la estructura del 
país, 

PCfdida la preeminencia gcopolrtica 
frentc al Puerto. la ciudad desarrolló \ "'I/IIm'lIf11 ,It'!tll lf'\lIillll. 

un espíritu rebe lde. apasionado. que 
~ ob~l ina en seguir su propio camino 

l.' 
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I.mll!,·all<l ./¡. JL Pafliá(' /858 pese:l tod:ls las presiones que :1 diario 
la acoS:ln: un camino cuyu trayecto

ria. desde el comienzo, estuvo tensionada -y :1 veces desgarmda- por I:ls 
luchas entre conservadores y liber.t[es. 

Estas luchas se hicieron claramente patentes en el cumpo de [a educación: en 
la dispuI:I por el poder en la Uni versid:ld. entre el clero y ];IS fuert.:ls políticm; 
laicas que ac:tbaron por predominar ya en el s iglo XV III : o. en el siglo 
siguiente. en los conmclos generados por las esc uelas -inici;ldas por S3r
miento-, que. :tI ser dirigidas por maestms protestantes. provocaron la crea
ción de escuelas rcligios:ls pam conlmrrestar su innuencia. Ya a finales del 

" '11' 11 1":''1 I,~:" >., .... ;) ".' ....... ," ' .. , .";...:.1 .... " "::.,,1 i 
~;. f ~'/ ':' l i··~ 
... . '\HI'I I{, l . . '.' " 

".""'1 

__ o 

11,l<dl, ¡{I"IC·"I.,,'I.' I/.I.h",/,. I,~(ltl 

siglo se produce el enfrentamiento de 
fuerzas políticas libemles y conserva
doras -herederas directas estas últi 
mas de las fuen::lS de la Iglesi:I-: y. ¡¡ 

comi enzos del siglo XX un aconteci
mi ento que habría de alcanzar reper
cusión latinoamericana. la Reforma 
universitaria de 1918. en el que el 
liberalismo se teñiría de anticlerica
lismo. y un problema int erno de la 
Unive rsi dad se exte nde ría ha s ta 
alC:lnlar dimensiones soc iales. 

Un testimonio de estas luch;ls puede 
lee rse a propósito de la inaugu ra
ción del edificio del B:.tnco de Cór
doba -por cierto obra ··libcml .. ·. que 
constitu yó un hecho de gran impor
tancia para la ci ud ad. y que fue 
lot;llmente ignor:lda por el periódico 
de la época. d~ orientación católica. 
(No hay ataque 11I<1s efecti vo que el 
s il e nc io ... ) . De lodos mod os . no 
debe olvida rse que tan to libc r:lle:>. 
co mo conse rvadores rro vellíall de 
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una mii> llla cla i>e social , ya que la legislación exi stente daba como resul ta
do que el poder político permaneciera en manos de la "gente decente" -
clara mente diferenc iada del "pueblo"- es decir. de aquellos que poseían 
bi enes de fortuna. grados un iversitariOi>, y sobre todo, "pureza de sangre" 
(la cual. por lo demás. fue indi spensab le para acceder a los estudi os uni 
versitarios hasta la década de 1830). 

Varios teatros. entre ell os el Rivera lndane proyectado por Francisco T:un
burini: un bello parque diseñado a su vez por Carlos Thays: elegantes pala
cetes que repetían modelos europeos, marcaban la intención de las elites de 
acercar la ciudad a una imagen de modern idad -que en ese momento era 
sinónimo de europeización-o Más de una vez estos ámbitos "modernos" sir
vieron de escenario a actividades ineq uívocamente provincianas -como los 
recitales de jóvenes aficionados en el bello teatro de ópera-o pero la imagen 
de modern idad se había logrado. Claro está que esto no fue solo una caracte
rística de Córdoba: todo el país ha 
estado construyendo desde esa época 
ciudades de image n mode rna pa ra 
ti na soc iedad que aun no lo es y en un 
territorio que hasta hoy continúa sien
do pre-moderno .. . 

En cste con texto, la acción de Sar
mi ento fu e fu nd a me ntal: de cid ió 
transformar una un iversidad ese n
cial mente humanística y tco lógi ca 
en una uni versidad moderna: incor
poró el es tud io de las cie ncias -cre
ando lo que sería hasta hoy la presti
giosa Academia de Ciencia s-, y el 
Obse rvat o rio As tron ó mic o , qu e 
alca nzó rápida mente renombre in
ternacional. en base a un gru po im
port ante de sabios extranjeros. Al 
parecer, Sarmiento vio en esta cidad 
un posible centro de irradiación de 
"modernidad'", por lo q ue impul só 
además de estos avances en la ense
!i:mza norma l y uni versitaria. la rea
li zación de una gran expos ición de 
industrias. amén de la construcción 
de un puente (187 1), que ayud:lrí:l a 
la ex p:msión de 1:. c iudad fuera de 

PIII'rf(/ Ile ill.~r".n) 

al Coh'gin .lftl//ll:'rl'<lt 

sus límites coloni ales: los antiguos "pucblitos" fueron conviniéndose en 
barrios . y la c iu d:.d co lonial asumió el ro l de "ce ntro" de un a ci udad 
ampliad:!. L:I ex pansión se profundi zó en 1927 con el ensanche de la ave
nida Colón, realiz:lda por un progresista intendente, el lng. Emi lio Olmos . 
De su administración data asimi smo el primer plan regulador para la ciu
dad alejado del modelo coloni al. inspirado en las ciudades inglesas de Ir:l
'loados curvos e im;íge nes pintorescas. que por ciert o quedó en el papel. 
como tes timonio de la mentali dad libcr¡l l que Ida C0l110 signos de atraso 
los rasgos mba nos y arqui tectónicos co loni ales, \,\1 como ya lo selialaba 
Albarracín en un libro de 1898. 



CÓRDOBA. 

Dc todos modos, Córdoba (con 135.000 habitantes en 19 14), siguió siendo la 
ciudad eminentemente admini strativa y universitaria que Iwbía sido durunte 
siglos. hasta bien entr ... do el actual. En 191 8 había protagonizado. como se 
ha dicho, la primer ... gran conmoción moderna de la Uni versidad en América 
Latina (la Refonna Universitaria). Pero ;lun debería pasar algú n tiempo has
ta que se produjera un verdadero cambio social en la ciudad. que se dio 
si multáneamente con un ca mbi o de escala (en 1960 alcanzó los 600.000 
habitantes). 

" ruI'el'/u !'(l1'(f 10I'.l/(lcirí" LId 
fe/'l'O/'lIrril Cf'III/'l11 JI/'KI!/Ili/lfJ 

Mientras tanto. la ciudad gozaba de 
una interesante vida cultural: se suce
dían las generaciones de artistas pl ás
ti cos. qu e te nían su ce ntro e n e l 
Museo Ca raffa. e n un edific io de 
Ju an Kronfuss que sigue dese mpe
ñando ese PllPel; a su vez el Teatro 
Ri vera [ndarte era el corazón de la 
vida musical -por su escenario pasa
ron figuras de la talla de Manuel de 
Falla. quien vivió sus últimos años en 
Córdo ba ; de Marillll Ander so n. 
Andrés Segovia. Artu ro Ru binstein . 
etc" etc.-. Desde 1932 la acti vidad 
mu s ica l ti e ne co mo so port e a la 
Orquesta Sinfó nica de la Provi ncia. a 
la que fueron agregándose otros cuer
pos artísticos en los :lños siguientes. 

No debe olvidarse la presencia de los 
periódicos. que desde el siglo pasado 
desempeñaron un papel fundlllllCntal 
en la vida urbana . co rno referencia 
exclusiva pum la opin ión públ ica has

ta la aparición de mdios y televisión. Actualmente subsiste. desde hace más 
de 90 años. La Voz del Interior. 

La enseñan za dc 1" arquitectura . en aquellos años. se impartía dentro del 
ámbito de la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Arquitectura. a cargo 
de un profesor de taller, Salvador Godoy, de rfgida y perfecta fomlUción aca
démica. Fue t;1Il solo a fines de la década del 40 cuando penetró la enseñanza 
moderna. con algu nos profesores lOC;lles pero principalmente con la incorpo
r;,¡c ión de Ernesto L:\ Padu!:l. arquitecto y urbanista italiano proveniente de la 
corriente racionalista. quien habría de tener gran innuenc i:l no solo en I;¡ 
enseñanza si no en el desarrollo de la ciudad. para la que. bajo su dirección. 
se logró concret;¡r cn 1960 un plan regulador. Concebido en el contexto del 
pensamiento urbanístico del momento, fue continuado con la dirección de 
otros profesio nales italianos. Enri co Tedeschi (a su vez enro l3do en la 
corriente organ icista) y Lázaro Devolo. todos los cual es fueron asi mismo 
responsables de ta formación del pensamiento urbanístico y crÍlico que se 
desarroll;lrí3 en esta región COIl c:lraclerísticas propias. 

Apoyadas en un só lido cuerpo técnico local. varias de las propuestas .de 
aque l momento cobraron real idad en aiiu:. :.uccsivos. La revaloriz:lción del 
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ce ntro hi stóri co y sus monu mentos 
(Tedeschi). la recuperación del río y 
la avenida de ci rcun valac ió n (La 
Padula). son algunas de las semillas 
sembradas en esas déc ;¡dll s. qu e 
habrían de fruc tificar miis :rdelante. 

Sin embargo, ya en la década del 40 
:.ires de modernidad habían sacudido 
la modorrol provinciana: un goberna
dor ejemplar, Arnadeo Sabauini. hi zo 
erigir una serie de edificios "moder
nos" . entre ellos seis grandes escue
las. como pane de una política en la 
que la idea de progreso iba acampa
nada del mejor.lmiento y 1:, moderni
zación de la enseñanza, la salud, y la 

Ce/lfr 5(//1 Jerónimo lrt'uu' (11 
lilmHJ ¡JI' üir¡{of¡o 

atención a la vida cultural (apoyo a museos, bibliotecas populares, etc.). Las 
escuelas se erigieron ( 1942) en calles de acceso a la ciudad. en modo de 
dejar marc:.da por medio de la imagen la orientación que se deseaba impri
mir II In educación. Curiosamente. la última de ellas. la Escuela Normnl 
Superior (actu;¡l mente Garlón Agulln). creada a imagen de la fnmosa Ecole 
francesa. con un plan de estud ios de avanzada. profesores universi tarios. 
directores de alta especialil..ación pedagógica. que fue semillero de artistas e 
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intelectuales. no pudo re:\lizarse en un lenguaje moderno: una ardorosa polé
mic¡\ popu lar obli gó a las autoridades a disfrazar el edificio con un cauto y 
modesto lenguaje neocolonial... Pocos aiios después. el gobierno peronista 
destituyó a sus directivos. expulsó a sus profesores, y orientó la escuela a 
cauces más rutinarios y menos comprometidos. 

Paradójicamente. esta ci udad que se 
dotó de interesantes edificios públi
cos desde fines del siglo pasado. nun
ca logró constru ir una Casa para el 
gobierno prov incial. Luego de nume
rosos proyectos fracasndos -entre 
ellos uno del francés Mail1ard en el 
lugar del Cabildo-o el gobiern o se 
resignó a ocupar un Hogar de Anci:\
nos co nstruido en 1950. que se ha 
convertido así en su sede. 

La ci udad estaba ya preparada para 
um\ profunda transformación. El ger
men que habría de permitirla había 
sido In creación. en 1927. de la Fábri
ca Mil itar de Aviones por el Brign
dier Ignacio San Martín. cn la que se 
fab ricaron desde aviones a vehíc ulos 
utili tarios. De la década del 50 dala la 
fabricación de una rnolocic le t:l 
Pcclucña. muy económica. la PUllla. 

Ikllllll" 111- /n nmi"du (Id quc se hizo cnonne mcnte populur y 
\/rll¡'" ('I'IW,"" 1'<"/",' se conv irtió en protagonista de uno 

" 

, 

" 

r 



, 

, 

N , N 

de los mejores exponentes de esa cual idad tan cordobesa que es el humor: la 
rev ista Hortensia , que se publicó entre 197 1 y 1991 Y llegó a conquistar:l 
lodo el país imponiendo un tipo de humor muy particul ar. También de esa 
époc:l d:lla la aparición de un fe nómeno musical popular. el ··CU:lrtclO". que 
con su ritmo elemental sigue haciendo bailar a generaciones de cordobeses. 

Contando con la infracstruclum crc;¡da por aquella primer:, empresa. en 1:1 
década del 50 se insl:l laron grandes fábricas de automóviles. motores. ¡melares 
(Fiat. Kaiser. más adelante Rcnault). La ciud:ld administrativa y univcrsil .. ria 
fu e en adelante. I:unbién. un;¡ ciudad industrial y obrer.l. y la conjunción de la 
rebeldía cstud i;Ulli l con la protesta ohrcr:L sería en lo sucesivo el detonante de 
rn:ís de una acción política violent:!. Esta un idad se selló en el "cordobazo" de 
1969. una manifestación popu lar con lejanos ecos del rt-ciente mayo francés. 
que arrastró" los ciudadanos comunes. consust:lI1ciados con el carácter ant;
dictatorial de la protesta. y provocó muelles y desmanes, El movimiento alcan 
zó gran envergadu ra y tuvo quc scr fi nalmel1lc contenido por el ejército, 
logrando si n embargo el alcjamiento del gobcmante cuestiOI1;,do, 

('1",1,,/ ('rllO/' 11'" PllnJtI<' .\anl/l.''''" 

La pob lación estudiantil había crecido notoriame nte. y, juntamente con 
la aparición de la poblac ión obrera. produjo una profunda a lteración en 
los h:ibitos soci:lles, que se hi zo clara en la mayor informalidad en 1;ls 
costumbre),. Pero éste e ra solo e l aspecto más visible de las transforma
¡;ioncs, que afec taron la nlO a las tipo log ía s :Jrquiteclónic:ls como al 
desarrollo de cienos barrios -nu evos O ya ex istentes- que se dcdicaro n 
al alojami ento de estudiantes y a las viviendas de obreros. 
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La fábric;¡ de automotores dc Kaiser había dado lugar a la aparición dc un 
extenso barri o obrero. Santa Isabel: la Fiat. al c rec imiento dc Fcrrcyra. un 
antiguo enclave de producción minera que poseía su propia CS\;Idón de ferro
carril : en tanto que en 1.1 zona sur de 1:1 ciudad prolifcmron los conjuntos de 
viviendas pam estudiantes que. cambiando los antiguos hábitos. abandonaron 
las "pcnsiones" par..t vivir en dcpanamclllos alqui lados o. en muchas ocasio
nes. comprJ.dos por sus padres p¡¡ra esos fines. Sin duda este c:¡mbio se debió 
a que poco a poco el ni vel económico de los CSludianles había ido elevándo
se. pues se hi zo C:lda vez más diríc il para los menos favorecidos por la fonu
na acceder a los cSlUdios univcrsit¡¡rios. 

El más reciente de estos desarrollos es el ocurrido en Nueva Córdoba. estra
tégicamente situada entre la Ciudad Uni ve rsitaria y el centro. El ant iguo 
barrio ha perdido. en me nos de una década. su car:ícter de zona residencial 
de alta categorfa p"ra conven irse en un área muy dens:ullente ocupad" por 
edificios de peq ueños departamentos. lo que h" "carreado serios problemas 
de habitabilidad. 

A la ¡Iparición de nuevos barrios eswdiantiles se habíól contrapuesto la des"p¡l
ric ión de otros. La (ondición del estudiant"do. fonnado hacia 1 .. década del 
60 por jóvenes con mentalidad progresistól y francamente rebelde. fue en gr.Ul 
medida la c:msa de la destrucción de un tr.ldicional barrio estudiantil : el Clíni 
cas. nacido a lrededo r de l hospi tal 
escuela de la Universidad y h¡¡bitado 
en s u ma yo ría por eSludi anl es de 
medicina prove ni entes de es tr:lIos 
sociales medios o medios bajos. del 
interior del país y de 1:. provincia. Con 
una pintoresc •• historia de csludi;lIltina 
alegre)' dese nfadada. el barrio fue 
desde sus comienzos. haciól 1:1 década 
del 20. fueme de resistcncia a la auto
ridad. Déc:ldas más tarde. en conj un
c ión con las fuerz;¡s obre ras. se ría 
motor de los mov imientos políticos 
más resona ntes que se die ron en la 
ciudad en contra de gobiernos diClato-

-
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r¡ales. entre ellos el "cordob,¡zo" tIc 1969. C:lS:lS de estudiantes y pensiones 
constituían un laberímico tej ido intcriormente comunicado, lo que permitía el 
atrinchemmiento de estils fucrLas rebeldes. con 1:1 toma de decenas de m:lnz:I
nas. y por [o mismo el barrio acabó por ser destru ido: primeramente por los 
consl:lntes atlan:lmiemos policiales que had an difíc il la vid:l en éL y rmís ade
lante por 1:1 :rpenura de la avenida Colón. que desventró e l barrio. en una ope
mción en la que coincidían necesidades urbanas con intenciones políticas. 

Otra área li gada a la universi dad debió sufrir asimismo los :lvat:lres de la 
polític:l: 1:. ciudad uni versitari:l. que habría de e rigirsc cn terrenos de la anti
gua Escuel .. de Agronomía, cedidos por la Provinci ... Había sido pl:lnific •• d .. 
par;.¡ recibir a las di slintas escue las. pero en 1949 fue donólda a 1:J Fundación 
Eva Perón. la cual construyó una serie de residencias estudi arlliles -en estilos 
supuesl:ll1lente rcgionales- sin una c1:lr:l planil"icllc ión, ni . por cieno. un aná
lisis de la.~ reales necesidades de la Universid .. d. Al ser reintegrada a la Uni
versidad en 1957. estos edificios debieron ser adaptados. mal que bien , para 
[as func iones de enseñanza que la institución requería angustiosamente. A 
parlir de allí se ha seguido ocupando el predio con nuevos edific ios. sin que 
haya sido posible lograr un verdadero orden. 

Lo. continuación de l;¡ avcn ida Colón provocó :lsimismo el traslado del centro 
de gravedad de la ciudad de la antigua Plólza de Armas (ahora Plaza San 
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Manín). que habÍlI sido el corazón de la ciudad desde su fund"ción. ,,1 cruce 
de las dos grandes avenidas. cardo y decu111ano de la nueva vida urbana. Este 
paso desde un centro estático a uno esencialmente di n,ímico señala clara
mente el cambio de car.ícter de la ciudad hacia la década del 50. 

La transformación se nOlÓ intcns:tmentc en la vida cultural : la década del 60 
ha sido una de las más ricas en este aspecto. 

La actividad teatral alcanzó niveles de excelencia. con teatros de vangu:tr
dia como el de la Esc uel:t de Artes de la Universid:td y el del Instituto 
Goethe : la actividad plástica vivió acontecimientos memorables. como las 
Bienales de Arte Kaiser, que congregaron a notables arti stas de toda Amé
ri ca Latina : la actividad musical. t:l!llbién en el ámbi to de los mov imi entos 
de vang uardia. vio trascender a compositores locales y recibió visitas de 
prestigio mundial. como John C'lge. La Escuel a de Artes. bajo la direcc ión 
de Ra úl Bulgheron i. fue uno de los principales motores de estos movi 
mientos. Tam bién la Facult:t d de Arquit ec tura. de re cie nte creac ión 
( 1956). vivió añ os estim ulantes. en los que el ambiente de estu dio se 
entremezcJab:t con una alegre :tctivid:ld eultur:tl estudi ant il y una elev ada 
apertu ra teórica. a la que colaboró la visita de personalidades tales corno 
Pevsner. Sc ull y. Banh:trll. entre otros. 

Este ciclo habría de celT'Jrse a fine. .. de la década y durante la siguiente. por los 
moti vos polÍlicos conocidos. que destruirían definitivamente ese cJ im:l cultural. 
A 10 largo de la década del 80 se ha tratado de rccupemrlo. pero al menos en el 
ámbito uni versitario. que había sido tmdicionalmente el motor cultural de la 
ciudad. la masificación de la Universidad lo ha hecho imposible. 

En cambio. en esa misma década la 
ciudad ha ido recuperando ámbitos 
que habían sido sustraídos a la vida 
ciudadana por las fuer.las de la dicta
dura militar. El caso más notorio es el 
del Cabildo: ocup;¡do durante muchos 
decenios por lu policía de la Provin
cia, se llllbí;¡ transformado, junto con 
su entorno. en un lugar amenuza nte 
p:tra el ciudadano común . Hoy cs sin 
duda el ámbito más popu lur de la ciu
dad. al que acuden en gr,m número 
los habi tantes y visitantes tanto parJ 
conocer sus ambientes que reconstru
yen su larga hi storia. como pam asis
tir a los actos art ísticos -conciertos. 
exposiciones- que se suceden a dia
ri o. para consultar la bibliotec,l. o 
para adquirir libros. di scos o recuer
dos en la "tiendit:t del C;¡bildo". 

Mientras tanto. el ,írc;. central había 
torn;¡do un c;¡r.íctcr muy particular. a 
p:lrtir de la primera galerfa que atra
vesó Iu IIHlciza manz:tna colonial -el 
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Pasaje Muñoz. de 1940-. Dur:tnte años el "cent ro" había tenido como lími 
tes la Avenida General Paz-Vélez Sarsl"ield y la calle Ri v;¡davia al oeste y 
al este respecti vamcllIe. en tanto que la plaza San M;.rt rn y la ;¡venida 
Colón serv ían de lími tes al sur y al norte : ese era el lugar privi leg iado de 
los negocios. y 101 necesidad de ubicarse en él fue produciendo su densiri 
c;¡ción por medio de galerías perfor:.das en su masa. Una tupida malla de 
circul:lciones fue as í superponiéndose a la antigua trama cuadricul ar. y 
constituye hoy una de las car:tcterísticas particulares de la ciudad . Poco a 
poco, los antiguos "límites" fue ron sobrepasados. y tanto la pemonaliza
ción de las ca lles como la prol iferación de las gal erías se ex tendió princi 
p,Llmente hacia el QCste. el este y el norte. 

Ya en la déc:tda del 90 l:ts nuevas fo rmus de comercialización - los cen
tros de compras o shopping centers- . s ituados en principio en zonas peri
réri cas. pero invadiendo a veces zonas demasiado céntri c:ls. cstán inci
di endo en la vida de es ta intensa y co mp leja área ce ntr;¡l. un ,írea que 
posee. además de su fu nción cOlllerci"l. toda la riquez;¡ históric:t e in stitu 
cional de la ciudad. 

Empeñ:lda en años recientes en una tr:tnsfomlación para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. la ciudad se h;¡ visto pobl:tda de nuevos parques. y 
está experimentando un proceso de descentraliz:tci6n al mismo tiempo que 
una búsqueda de integración regional que pueden llegar. en pocos años. a 
producir trJnsformaciones fundamentales en la vid" urbana. 
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los negocios. y 101 necesidad de ubicarse en él fue produciendo su densiri 
c;¡ción por medio de galerías perfor:.das en su masa. Una tupida malla de 
circul:lciones fue as í superponiéndose a la antigua trama cuadricul ar. y 
constituye hoy una de las car:tcterísticas particulares de la ciudad . Poco a 
poco, los antiguos "límites" fue ron sobrepasados. y tanto la pemonaliza
ción de las ca lles como la prol iferación de las gal erías se ex tendió princi 
p,Llmente hacia el QCste. el este y el norte. 

Ya en la déc:tda del 90 l:ts nuevas fo rmus de comercialización - los cen
tros de compras o shopping centers- . s ituados en principio en zonas peri
réri cas. pero invadiendo a veces zonas demasiado céntri c:ls. cstán inci
di endo en la vida de es ta intensa y co mp leja área ce ntr;¡l. un ,írea que 
posee. además de su fu nción cOlllerci"l. toda la riquez;¡ históric:t e in stitu 
cional de la ciudad. 

Empeñ:lda en años recientes en una tr:tnsfomlación para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. la ciudad se h;¡ visto pobl:tda de nuevos parques. y 
está experimentando un proceso de descentraliz:tci6n al mismo tiempo que 
una búsqueda de integración regional que pueden llegar. en pocos años. a 
producir trJnsformaciones fundamentales en la vid" urbana. 

/'" ." d. I~I' l nn 
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Córdoba. hoy. sigue descmpeñando su papel de "capital del centro" del país. 
A difcrcncia dc la gran Buenos Aircs. centr.lda en sí misma. desenlendida del 
país al que domina económica y políticamcnte. Córdoba se abre a las provin
cias y los países vecinos. :lcogiendo generosamente a sus h:lbitantes en sus 
Uni versidades y sus hospitales. manteni endo valiosas relaciones humanas. 
irradiando su innuencia cultural y eeonóm ic:l. 

QUi7.:ís su lej¡¡ní;¡ de la gran capital. junto a su rica y larg;¡ historia. le han 
permitido mantener esa fuene personalidad y su rol en el contexto regional. 

LI ciudad está viva y alerta. Percibe los veloces cambios del mundo con scn
sibles anlenas e intenta mantener:.u propio ritmo sin perder. en 1:1 desatenta
da currera. 1:IS riqucz¡¡s de su hi storia . las realidades de su vivo presente. las 
cxpeclaliv;¡s de sus proyectos de ruturo. 

\ I 11 !/I/I/OII 
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Es ésta la ciudad donde inauguro 
la sangre fervorosa y el desvelo. 
Es ésta la ciudad poblada en celo 
con campanas echadas al futuro. 

En tanto espero como espera el grano. 
En tanto soy un simple ciudadano 
que lleva una ciudad por las ciudades. 

Jorge Voces Lescono 
(Ciudad del Corazón) 

, 
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CÓRDOBA 

ÁREA CENTRAL 

Una ci udad comienza a conocerse por su centro, en particular si es una ciudad 
como Córdoba. cuya área central conserva au n su carácter de corazó" de la 
ciudad. 

Aquí nació la ciudad. con su trazado cuadricular, en el que un vacío centra l 
tomó el nombre de Plaza Mayor y se convi rtió en el centro cívico-religioso. 
rodeado de los edificios emblemáticos del momento: la Catedral y el Cabil
do, sedes respectivamente del gobierno eclesiástico y del gobierno ci vil. 

Poco a poco otras construcciones religiosas fueron levantándose en las cerca
nías de la Pl aza, pero las viviendas de los pobladores, durante largos dece
nios, no fueron, salvo poquísimas excepciones, si no humildes ·'ranchos·'. Por 
tal razón no llegó a constitui rse un tejido histórico que sirviera de soporte a 
los numerosos monumentos religiosos. 

De ahí que durante mucho tiempo se negó a esta área el títu lo de celll/"O hi!,;

rórico. Si n embargo. a 10 largo de los siglos había ido acumulando. identifi
cada con aquellos monumentos y los que se agregaron posterionnente, una 
memoria religiosa, cultural y cívica, a la que no podía ncgárse1e el canktcr 
de histórico. Así. en 1953, en base a los estudios del área central in iciados 
por el arquitecto Ernesto La Padula, un intendente arquitecto, Rafael Rodrí
guez Brizuela. establec ió una reglamentación que preservara su carácter, 
amenazado por 111 continua aparición de nuevas construcciones. El estudio 
fue con tinuado y perfecc ionado suces ivamente por el arquitecto Enrico 
Tedeschi. el Ingeniero Uzaro Devoto. y los técnicos a cargo del Departa
mento de Planeamiento Mun ici pal, en busca de un equilibrio que permitiera 
el desarrollo moderno de la ciudad y la persistencia de la memoria hi stórica. 
Llegó un momento. claro está. en el que la ca mbiante vid:1 urbana hizo que 
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el centro de gravedad de la ciudad, situado en su antigua Pl aza Mayor, se 
trasladara a áreas más dinámicas, dejando a la Pl aza su papel de centro sim
bólico y de obligado punto de referencia. 

También llegó el momento en el que la antigua cuadñcula se vió invadida 
por una red de galeñas. de tal modo que hay una doble lectura del área: la de 
la anligua trama formada por manzanas cuadradas rodeadas de caBes rectas . 
y la de la nueva trama. compleja, casi laberíntica por momentos. que invita a 
un paseo por variados espacios a veces de excelente calidad arquitecl6nica. 

y asimismo. desde 1960. comenzó un proceso de pcatonalización -el prime
ro en una ciudad argentina- que poco a poco se convi rtió en un carácter dis
tintivo del centro. al incorporar frondosas plantas y brindar lugares para el 
encuentro. 

El cemro. que pocas décadas alrás ocupab¡¡ unas pocas cuadras, fue extendién
dose hacia el oeste. hasta alcanzar y sobrepasar el límite de la Caiiada. única 
avenida curv¡¡ que serpentc:. entre dos hilems de bellos árboles. y que obstinada
mente conserva su nombre pese a los esfuer7.os de porfiados nomencladores. 
Aquí se incorporó al cemro unu importante área institucional: e l Palacio de Jus
ticia y la Municipalidad. unidos por uno de los más bellos pascos de la ciudad: 
el paseo Sobremonte. 

Hoy esta área, este celllro, condensa 10 más importante de la historia de la 
c iudad. en los testimoni os antiguos de rel igiosidad y cultura , en los más 
modernos de comercio y acti vidades financieras. de vida política e insti tu
cional. de vida cultural. y asimismo de vida estudianti l universitaria. que 
caracteriza tan fuertemente a esta ciudad . 

" 



IlIfilrllwciÓII tllrístico 

ConSllltor I"ogralllo Ile IlCtivjt/(ules cld
tllm/es en la Oficina de TI/riSIllO, Reco
\'{j del Cabildo. 

Rl'stllllrtmtes COII ,'istas sohre fa Cil/dad: 
del Colegio Ile Escrih(mos 
(27 Ile 1//"iI y Trejo) 
Ilel Park !·!otel (B.,. Sml JllCm y Awla. 
!rigo.I"I!II) 
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Librer;" tle arqlliteclIIr,,: 
Aml'rilll!ia ( CtUl'rOS 15J) 

Lihros, tliscm· J' ¡'ideos de illterés local: 
Tiend" dc ,,, á llllml. Rec(II'(/ del CI/hil-
110. 
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Recorrido I 

Poder y justicia parecen haber nacido y 
c rec ido j Unios: Cabildo y cárcel. en ~ 

frente. en la Plaza. rollo y picola: y a un 
lildo. la imponcntc presencia de l poder 
religioso. Mucho.~ uñas y l11 uclm historia 
después. yu ni siquierd Cabi ldo: Policíu 
y cárcel. Hoy el Cabildo. perdidas sus 
anliguas funciones. es lugar de concier
tos. de vida cultuml. de plácido encuen
tro social. .. e l siniestro callejón de hace 
pocos ailOS es el nostálgico Pasaje Santa 
C;ltalin¡¡, que pretende rememorar épo
cas más ~remls de la vida ciudadana ... 

El otro gr:1Il polo de poder -cultural. peTO 
no solo cultur:ll- en la Córdoba colonial. 
cn la déc imon 6nica . en l:l de nues tro 
siglo. fue la Univcrsidad. Poder cul tural y 
medio para ,Icceso :l otro tipo de poder. 
con sus con fli ctos. rebeldías incipientes. 
rebeld ías t r iunfante .~. la Universi dad. 
nilcida en el . .¡eno de la comunidad jesuíti
ca. ha desempeñado un papel prepondc
r"Jnte en la vida de esta c iudad. 

Lejanos aquellos tiempos en los que los 
gr;lduados partían en procesión. con sus 
largas IOg.15. por las calles de la ciudad. 
para admiración dc sus conciud:ldanos. 
Lejano~ t:uubién los tiempos cn los quc 
la Teología y e l Derccho canónico cons
tituían la enscñanza un iversitaria: y en 
los que 1.1 di sputa entre frunc iscanos y 
jesuÍlas por e l dominio de 1,1 Universi
d:ld aeabarí¡¡ fi nalmente con su naciona
lización. y Sarmiento. el gron visionario 
de la cducación. introduciría el estudio 
lle las cienci;ls con ~u eljuipo de sabios 
alem'mes. 

No tan Icjanrn. en la memoria. aunque lo 
esté en c1tiempo. están los recuerdos de 
hl mític:l Reforlllll U II;, ·cl".I" ;{(/ritl. un 
movimientu <Iuc. nacido en Córdoba cn 
IIJI!! p<lra 0l>uncrse ¡¡ ur¡¡¡ Universidad 

.lI 

dogm:itica y autori taria. se convirtió en 
bandera en muchos países de América 
Latina. 

M¡ís cercanos aun los recuerdos de la 
estudiantina revolucionaria. que se uni
ría a las fuerzas obreras en larga lucha 
contra diversos gobiernos dictatoriales 
hacia mediados de este siglo: el cordo
bazo ( 1969). 

Hoy gran pane de la Universidad se ha 
tras ladado a la Ciudad Uni vers itaria. 
pero queda en el centro la sede del Rec
torado. en los amiguos claustros. y algu
n:lS Otras instituciones. Queda. asi mis
mo. el recucrdo de los ilustres argentinos 
que pasaron por sus aulas y por las del 
trddicional Colegio de Monserrnl. 

La peatonalización de esta :irea ha creado 
un espacio que h,1 sido r.'Ipidamente apro
piado por los estudiantes. en el que. en 
época de graduaciones. pueden verse las 
"ceremonias" a tas que se someten a los 
recién graduados ... imuy tejos de aquellas 
procesiones togadas del siglo XVII I! 

y el OIro gran foco de vida cu ltural. el 
Teatro. que recibió a Margari ta Xirgú. a 
Tita Ruffo. a Enrico Carusso. a Marian 
Anderson. al Balle t Joos. entre tantos 
otros. que a lbergó desde banquetes hns
la óperas . de conc ie rtos sin fónicos n 
teatro. s igue s iendo. excelentemente 
manten ido. el corazó n mus ica l de la 
ciudad. c l tugar obligado de encuentro 
de me lómanos y amantes de la ópcr<l y 
e l ballet. 

Este «:corrido. como se \·c. nos imrodu
cc de lleno en la historia m:is viva de la 
ciud:ld, y en algunos de los aSpt."CIOS más 
va l io.~o.~ de la actua l vid¡¡ urbana. 



_ I'LAZA SM': M AHT i N 

Dirección: Calles Independencia, 
Rosario de Sanla Fe, Buenos Aires, 
San Jerónimo. 
Autores: Lorenzo Suárez de 
Figueroa. Rcmodelación Arq. David. 
Fechas: 1577 - 1960 

, 
Ll antigua Plaza Mayor fu.: en su origen, 
como cm usu¡jl en las ciutbdes hispanoa
mcricanas, simplemenlc un vacío en la 
truma fundacional. quc constiwía. sin 
embargo. e! centro de la vida cívico-reli
giosa de la ciudad. Hasta mediado.~ de! 
siglo XVII pemlaneció como un d.:scam
pado. destinado a pamdas militares. r.:om
das de loros. y ejecución dc crimin3les. 
A lo largo del siglo XV[ I [os edificios 
más significativos de [a ciudad fueron 
definiendo sus [imites, y unos pocos ele
mentos de equipamiento -como una 
fuente centml- se construyeron hasta el 
siglo XIX. cuando se inst¡tló la ilumina
ción, se plantaron árboles. se construye
ron veredas. y dos fuentes tod'lVía exis
tenles (escultor Qll ía 1876). El concepto 
dccimonónico de pl3za arbohlda sustitu
yó así al de la plaza seca española. Su 
actual nombre data de 1909. de 1916 el 
monumento a San Martín (Fonlana y 
Serbclli), y de 1944 el mástil y [a regla
mentación de alturas para las edificacio
nes circundantes. 
La bella composición paisajística del 
presente (Arq. Carlos D¡lvid) la ha con
veni do en un pasco. Perdido su papel 
prOlagónico en la vida civil. el quc se 
trasladó a zonas más dinámicas. conser
va siempre su condición de punto de 
referencia y comzón histórico-simbólico 
de la ciudad. 



1";1 Catooml debe a las muchas vicisitudes 
~urridas en su construcción a lo largo de 
IIn siglo. un vol umen de una riqueza 
ins61ita en lierras hi~panoarncricanas. De 
un pórtico manierista tardío (Blanqui. 
1739) se pasa. por una pantalla espacial 
enmarcada por dos torres de difícil fil ia
ción (176 1. .. ). a una cúpula de sabor 
románico tratada con elementos barrocos 
(Fray Vicente Muñoz. c.1750); junto al 
erudito diseño del pórtico aparecen pri
mitivas liguras indrgenas en las torres y 
no menos toscos contrafuertc.<¡ sobre las 
n:I\"CS laterales: los muros están en parte 
cubiertos de revoque y en parte lucen el 
cálido mampuesto mixto de piedra rusti 
ca y ladrillo. Y sin embargo. este hetero
géneo conjunto produce una sensación de 
fuerte unidad. una sensación de estar 
frente a una obra concluida y coherente. a 
una grJn obra de arquitectura. quizás gra
cias a la fuerla de los volúmenes. o tal 
\·el. :11 papel de la cúpula como puntO de 
concentración de [¡IS energías en juego. 
Pero hay un gran contraste entre este 
c.~tcrior y el interior de la iglesia: lo que 
allí es unidad es aquí frJgmentación: el 
lenguaje. que allí se funde con los volú
menes. aquí se superpone a la estructura 
espacial sin fonnar cuerpo con ella. Las 
tres naves resultaron es pacialmente 
incomunicadas debi do a un derru mbe 
producido en 1723. que obligó a reforzar 
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CAn :nKAI. _ 
Dirección: Independencia 72. entre 

Pasaje Santa Catalina 
y 27 de Abril. 

Autores: Entre otros. Pedro de 
Torres. José González Mcrguctc. 

Padre Andrés Blanqui, Fray Vicente 
Muñoz. 

Fechas: Comenzada hacia 1683, 
consagrada en 1784. 

Monumento Histórico Nacional. 
1941. 
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los machones del crucero y los pil<Jfcs 
entre la.~ naves. convenidos en verdade
ros muros. los que a su vez convinieron 
a las naves latcrales casi en corredores. 
La nave mityor culmina en una luminosa 
cúpula. pero la decoración, tanto de la 
cúpu la como de la bóvcd¡¡ central (Emi
lio Carafra, Cardeiiosa. C:unilloni. entre 
otros) realizada a fines del siglo pasado 
y comienzos del presente. con su gracia 
académica, no apoya In fucrLa espacial. 
El ed ificio habia sido comenzado en 
1581, y desde esa fech a sufrió inmímc
ros derrumbes. interrupciones debidus a 
fal la de fondos o de pcrsoo¡¡1 idóneo. 
cambios de planes y de arquitectos o 
constructores. y nunca parece haber lcni
do como base un proyecto integral. Un 
símbolo de la historia de esta ciudad, 
que a pc~ar de discontinuidades y hete
rogeneidades. no deja de tener una per
sonalidad inconfundible. 
I't\;/f/s: /(1 Igll!\ia {Jnmlllll' I'{' (/bierw I'Ir 

1/()1"(l1";(J dI' /111.1"11.\. 
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Frente u la Plaza Mayor recibieron sus 
sol;¡rcs las dos insti tuciones principales 
de I¡I ciudad. la Catedral y e l Cabildo. A 
pesar de que el diseiio del pónico de la 
CalcdrJI esté cercanamente cmp¡¡rcntado 
con el de las arcadas del Cabildo, los dos 
l-dilicio~ son muy disímiles, por su masa 
·compleja en la CalcurJ.1. de gran simpli
cid:ld en el Cabildo-, y por su tratamien
to -orn:nllcntado en la primera. reducido 
en e l segundo a las estructuras arqui tec
tónicas-, Adcm.1s. el Cabildo adquirió un 
marca do ca rác ter neoc lásico por e l 
revestimiento de mármol de Currara 
agregado en el siglo XIX. 
Con la const ru cci ón de la P laza de 
Armas. el "renejo" de sus princi pales 
líneas .~obrc el pavimento y la elimina
ciÓn del tránsito vehicular . se devolvió 
ul conjunto de ambos monumentos su 
car:\cter simbólico institucional. 
En 1992/4 se recuperó el edificio par:! e l 
Municipio. Construido para Cabildo y 
cárcel. fue duranle anos sede de la Poli
cía de la Prol'inci¡¡. de muy triste mcmo, 
ri11 en tiempos rec ie ntes, Actualmente, 
restaurada su tipolog!:1 orig ina l. con su 
bello patio y la atracción de los descu· 
brimientos arqm."Ológicos en e l sitio ·Ias 
celdas s ubterráneas- desempeñ a un 
papel ac t ivísimo. de g ran aceptaci ón 
popular, en la vida cultuml de la ciudad. 

1'1111,1\. ,lillrilllllf'/l/I' di' 1),3011 12 hl, \' 
.J, 16 a 2/ /¡,_ 1.1/11,., IlI1l1i</lU/ n'rl"(/,I ... 
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E t, CAll tl.l)() _ 

Dirl'<:ci6n: Independencia entre 
P,IS¡¡je Santa Catalina y Dc,in Funcs 

Autor: Ing, Ju,m M,l1lucl López 
( 1786) 

Monumcnto Histórico Nocional. 
1941. 

Fl!c ha: Plama baja y celdas del sub· 
suelo, 1607: edificio uctual. 1786; 
restauración y reruncionulización . 

1992/94 . 
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Entre 1:1 Catedral y el Cabildo. desde el 
siglo XV I. se extiende este breve pasaje. 
que llevó tcmporari:uncntc cl nombre de 
Pasajc CUlCO. A lo largo del tiempo sir
vió como lugar de enterrami ento. de 
fusilamientos, de corral policia l. de 
ingreso a tristemente célebres celdas. 
Sus dimensiones. su condición peatonal. 
la visión de la iglesia de S:mw Catalina 
en la (IUe culmina su recorrido. e l carúc
ter de la :mluiteclUra que lo define, lo 
convie rte n en un cpisodi o urb:tno de 
inestimablc valor para imaginar lo que 
fue la ciudad histórica. 

~ l GI_t:S¡,\ I>EI. !\.· I ONA~TEKIO 1)t: SA¡"T A CATAUN/lIlt: 5 •• ;, .. ,\ 
Dirección: Obispo Trejo 44. Aulor: Ing. José Laris. a cargo hasta 1818. 
Fecha: 18 1411890 
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La iglesia de tres naves. crucero. presbi
terio. sacristía. y coro bajo de clausura. 
presenta una fachada sobriamente clasi
cista. de equilibrndas proporciones, que 
pese a su origen renacentista no renuncia 
a la obligada inclusión de dos torres -
bastante bajas-, característica de las igle
sias hi sp:lIloamericanas. El c laustro no 
es accesible por tratarse de un convento 
de clausura fundado en 161 3 por quien 
fue su primera Superior .. : Doña Leonor 
de Tejeda. hermana del primer poeta 
argentino, Luis de Tejeda. 
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Dirección: 27 de abril. Obispo Trejo y Pasaje Sanl:t C:ualina. 
Autores: Fore.~taeión. Arq. Carlos David.Estatll:t. BOl'llcio Ju:irel. 

La plazoleta fi gura en antiguos calas
Iros de 13 ciudad. pero estuvo oeup:tda 
por el amiguo Semin:lfio de N. Señora 
de LorelO. que fue demolido en 1952. 
:l~r como unas construcciones precarias. 
que oeup<Jban el lado sur de la Caledntl . 
Quedó así a la vista el espléndido muro 
posterior de la Catedral. plano como en 
la gran mayoría de iglesias hispanoa
mericanas. Con la forestación. la erec· 
ción de la estatua al fund3dor de Córdo.
ba. la recu peración de l Pa saje Santa 
Catalina y la más reciente peatonal iza· 
ción de la calle Trejo. se ha creado un 
grato espacio urbano. 

Fecha: c. 1953. Foreswción c.1960. 

P~:ATOSA t . UNIVt:ItS IIMIl 7 

Dirección: Obispo Trejo entre 27 de Abril y Caseros 
Autor: Municipalidad de Córdoba. Arq.Miguel Ángel Roea 

Fecha : 1980 

Esta manzana constitu ye el núcleo 
cApresivo del origen culturol de la ciu
dad. durante mucho tiempo llamada '"Ia 
doct:t". al albergar la sede histórica de la 
Uni versidad y la de la Orden que COnt ri 
buyó con mayor fu erza al desarrollo cul
tuml y malerial de la región durnnto:: [os 
primeros siglos de su e",istcncia. 
Un conjumo de edificios. apenas modifi 
cados a través de los siglos. ocupa este 
solar -que sc ex tendía l)rimiti vamente 
h,lcia el sur. antes de que se abriera la 
calle Duane Quirós-. cedido a la Orden 
jc.~u¡tica por el C;lbi ldo en 1599. AlU se 
ubicó de inmediato el Convento. seguido 
en 1613 del Noviciado. el Colegio Má:<i
IIlO -luego Universidad-o y el Seminario o 
Colegio ConviCloriO. Existía. desde 1589. 
una ermita. insuficiente para las nuevas 
neccsidades. pero recic:!n hacia 1644 se 
encuentra en ObT<l la nueva iglesia. La 
Dctu;lI RC.~¡dcncia (Juan Kr:1uss. c. 17(4) 
ocup;1 el ;íngulo Noroeste del si tio. y fue 
erigida como No"iciado Nucvo (nótese 
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Dirección: Caseros nO 70.80.88 Y 96 
Autor: Desconocido 

Fecha: Finales del siglo XIX. 

LA ~·IAN7.ANA J tsUITlCA. _ 

Dirección: Obispo Trejo. Caseros. 
Avenida Vé1ez Sarsfield. 

Duanc QuirÓS. 
Autores: Felipe Lemcr. Juan Krau.~. 

Andrc:!s Blanqui. 
Juan Bautisla Primoli. 

Fechas: 1599/1767. 
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.m Cm .. 'VE/I.'TO IIE I.,\ S Ib:R,\MNAS T~:N
CMNI,\S C ,\N;\IEIXr,\ S IlE S ,\ I\TA 

n :NF_"A In: J ESÚS 

Dirección: Caseros N°124 esq. 
Obispo Trejo 
Autorc.~: Hno. Juan Kr..tuss. entre 
otros. Restauración: Instituto de His
toriu y Preservación del Patrimonio. 
Universidad Católica de Córdoba. 
Fecha: Entrt: 1689 y 1916. Restaura
ción del prirncrciaustro: 1978/80 

RECORRIDO 

la fuerla del pétreo muro <lue limita esta 
;¡rea): el Convictorio. a su vez. (Krauss. 
e, 17(4), es hoy el Colegio de Huérfanas 
de Santa Teresa. Los servicios eslabml 
localizados en la zona sur. ab,m,:¡lndo la 
manz¡ma contigua. en tantu que lu nln
cherí¡l de los esclavos y huena ocupuban 
el sector oeste de la manzana. sobre ave
nida Vekz Súr;lidd , 

A lo largo de tres siglos el solar fu e ocu
pado primeramente por la cas;¡ de Igna
cio Duane de Quirós. quien lo dunó ,1 la 
Compañía de Jesús. Fue sede del Cole
gio Rea l ConviclOrio de Monscrrat 
( 1693/1780). Y luego. por gestión de 
Fr¡IY José de San Alberto. Obi spo de 
Córdoba . se funda allí una Casa de 
Huérfanas. creándose una congregación 
destin;¡d;¡ a la enseñanZ:l -primera dedi
euda a las mujeres-, que contimía cum
pliendo esas funciones husta hoy. 

j 



ÁREA C(N1RAL 

En 1765. !;C insta ló la primera irnprenlll 
que funcionó en el Virrcyrmto del Rio de 
la Plata. 1:1 que luego seria trasbd<Jda a 
Bu enos Aire s. convi rti é ndose en la 
Imprcnl:r de Niños Expósitos. 
La historia de la institución y los cam
bios de estilos pueden leerse en el con
j unto de los claustros - incl uyendo la 
demolición de dos de ellos en 1960 y la 
construcción de un nuevo colegio en 
1977-. El más an tiguo. restaurado. es de 
gr:rn nobleza y simplicidad. con una ori
gi nal espadaña de ángulo. ünica en el 
pais. Lo rodean galcrias abovedadas a 
las que se abren salones con variadas 
.\Oluciones de bóvedas. en los que c"iste 
un musco doméstico de la Orden que 
permitc conocer los modos de la vida 
diaria de aquellos siglos. En este patio el 
vis itante. rodeado de anti guas galerías 
por enc ima de las cuales asoman los 
principllles monumentos coloniales de la 
ciudad. !;C siente mágicamel1te traspona
do a)¡r serena atmósrern del pasado. 
I'hllm: / /1/11'.\ (/ .Id/mi/m N.JO (/ /1 IIJ. 

JO 



... C AI' II.I.,\ DOM~~~nc,\ 

Oirccdón:Cascros 141. 
A utor: Hno. Felipe Lcmcr. 
Fecha: TCnllinada en 1688. 

... I GLESM In: LA CO:'lI',\ Ñf,\ !lE ,lt:.sÚs 
Dirección: Obispo Trejo esquina 
Caseros 
Au tores : Proye<:to atribuido a Sano
lomé Cardenosu o Felipe Lemer. 
aUlor de la bóveda. 
Monumento Nacional, 1941. 
Fecha: c. 1644-1674 

I 
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RECO lO 

UI bcllísimu Capilla -antigua capilla pri
vada de hl Residencia jesult ica- posee 
idéntica cubiena que la Iglesia. más fácil
mente apreciable que aque ll a por las 
dimensiones más reducidas del espacio. 
(Se supone que esta cubierta se construyó 
C0l110 modelo para la de la Iglesia). Con
serva asimismo su hermosísimo retablo 
barroco de cedro misionero tallado y 
dorado. Traspuesta una pequeña puerta. 
se accede a la sacristía. adornada con 
motivos rococó -que se encuentran asi
mismo en la iglesia de la estancia Snnta 
Catalina-, la que se supone ocupa quir..ás 
el lugar de la Emlita de los Santos Tibur
cio y Valeriano, la más antigua construc
ción religiosa de la ciudad (1589). 

Pum "¡,illll 1I1111!(1r (1 /11 ¡J"{'flll II1ll'r;m' 

lit'! '·('~·liIJ/lI(l di' (liTi'H!: I/mn fI ";emes 
J(dO /,.1 fI JI) /1\ . 

La fuerte masa geométrica de In iglesia, 
con sus pétreos muros desnudos y sus 
aristas vivas. encierra uno de los más sig
nificativos espacios de la arquitectura 
colonial argent ina. Frente a ese juego de 
volúmenes puros, en el que predominan 
los llenos sobre los vacíos. y que cobra 
más solidez aun por la rica textura de los 
pesados muros, es difícil imaginar el con
movedor espacio. cubierto por una ligcra 
bóveda de madera. de doradas costillas -
e mre lns cuales se perciben cntrepniios 
con dccoraciones polícromas-. sobre las 
que riela la luz que penetra por cncimn 
del coro. y que culmina en una cúpula 
igualmente ritmada por costillas doradas. 
Los muros de piedra bola, mármo1. gra
ni to y cal -de proveniencia local-. de 
1.50m. de espesor, permanecieron des
nudos quizás por ;llgún motivo cireuns
tancia1. acentuando su fuerla expresiva. 
Hay dudas sobre el autor del primer tra
zado. pero son de notar sus cuidadas 
proporciones. que indican una mano 
experta. Para cubrir la nave de 10 metros 
de ancho. ante la faha de medios para 
utilizar procedimientos usuales. el Hno. 
Lemer (1609/1671). antiguo constructor 
naval de origen belga. recurrió a un tra
tado del francés Philibcrt Delorme. eje
cu\¡1ndo la bóveda y la cúpula con pie-



1.aS de cedro lraídas de las Misiones. Del 
mismo orige n es el magnífico relablo 
barroco de mader.t lallada y dorada. que 
ha perdido los cuadros originales. asf 
como el igualmel1le rico sagrario, que 
junto ,JI frontal de plata y la puerl,1 can
cel fu eron a parar a otras iglesias cuando 
la extradición de la Orden. 
Hace nños un incendio causó daños en 
las pinluras interiores, que fueron ade
cundamcnte restauradas, excepto en las 
pechinas de la cópula, que careccn hoy 
de dL'COr.tci6n. En el mr.mque de la bóve
da pueden verse cincuenta "empresas 
sacras", cuadros con figuras y leyendas. 
La sencilla planta de cruz latina alberga 
dos c¡Lpillas ent re sus bmzos: la del sur. 
C;Lpilla de Españoles. ha pasado a ser 
Salón de Grados de la Universidad: la 
del norte. Capi lla de Nalurales. actual
mente de Lourdes. fue redecorada con 
revesti mientos de mármol ( 187 1/97 ). 
ESle es quizá.~ uno de los ejemplos más 
bri llantes del proceso de generación de 
las arquilcctur.ts coloniales: la adecua
ción del saber europeo a las circunstan
cias loca les. de la que hnn resultado 
obms de gmn va lor y original idad. 

" 

I.tI Igll'\11I pcrlllllll!'l(' u!li('/'III (le 7.3(}/n 
11 Il,JO r dI' I/WOh.\ (/ 2o.cX)/¡\_ 



.... UNI" t:RS II),\ 1) 

Dirección: Obispo Trcjo 242 
Autores: Entre Olros. Hnos. Andrés 
BI:mqui y Juan Bautista Primol;: 
Fachada. Arq. Juan Kronfuss. 
Fl'Ch:t: 1613/c.1740 (duu.Slro 
1'\:conslruido en el siglo XVI II): 
rcmodelación de rachada. 1916. 
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RE COR R IDO 

El edificio fue originariamente construi
do para el Colegio M:'Iximo jc.~ufl ico 

(J 614). <llIe sería la base de 1:1 Universi
dad. -desde 1622 la Compañía de Jesus 
estuvo uutorizada :1 otorgar grados uni
vcr,¡il¡lrios-. nacioualizada en 1854. Es 
así la Universidad m;'\s ant igu:¡ del país y 
la segunda de América del Sur. 
Su corazón es tá consti tuido por un 
claustro rodeado de galerras cubiertas 
por bóvedas en arista. en cuyo centro se 
lev,lIlla la estatua del fundador. el Obis
po Fernando de Trcjo y Sanabria. Alber
ga el Rectorado y. en la planta alla. la 
Biblioteca Mayor. de gran importancia 
por la can t idad de volumcnes y los 
valiosos incunablcs. entre e llos mapas 
del siglo XV II. 
Su solemne Salón de Grados. por el que a 
tmvés de los años pas,aron ilustres perso
najes. posee re\'cstimientrn.. bancos y un 
pul pi to de madem ricamente tallada. así 
como dt:conllivas pinturns (de cste siglo) 
que cubren la bóveda. y ocupa cllugar de 
la ;tntigua Capill'l de Espmioles tic la igle. 
sia vccina, 

Horurim tli' I"i~iltl: dlllfl'tm. tlitlS luíbi
It'l dI' 8 u 2/ ".~. BilJlimi'm: IIII/t'f 11 l"ier· 
111'$ de 8.00 ti 20.00 111. SiI/á/1 lit' Gm
r!OJ: flnlir !l1'I"Iu;m ,'11 el RrclIJmdo. 
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F,\ CUI.TAI) 1).: D EK.:CIIO \ ' c..;r.;CI.\S Sn<.:lAu:s 14 

nirl'Cción: Obi~po Trejo 239 
Autores : Arq. Luis Be\loll i: rc m(xh:I¡Il'ión Arq. Miguel Ángel Roca. 

El edificio fue construido [)'1r.1 Residen
cia. Posteriormente se tra~lad6 a é l el 
Colegio de Mon.'iCIT'oI1 creado en 1685. y 
cOlll'cnido en Colegio Nacional en 1854. 
Imbía fu ncionado inicialmentc en la casa 
MJI¡lriegll de Duartc Quirós. donante de 
lo~ fondos pam su creación. lncorpomdo 
cn c~t e siglo 'ol la Universidad. se reformó 
el edifido en 1927. Es el colegio sccun
dM;O de mayor trJdición en 1'01 ciudad. 

Fedllls: 1873: remooelación 1994. 

Cm .t:r:lo NAClflS,\ I. 
m: r. l0S. ... . :KII.,\T 

Dirección: Obi~p<1 Trejo nQ 284 
CMI. DU:lrlc Quirós 

Autores: Entrc OlroS. Hnos. Andrés 
Blimqui y Juan BautisUI Prímoli. 
Remooclación: Arq. Jaime Roca. 
Flocha: c. 17 [6. rcmodelación y 

ampliación 1927. 



La reforma de 1927. solu c ion:lndo 
aspeclos fu ncionales. introdujo una nue
va imagen : la del estilo Neocolonia1. al 
incorporar un dccomdo porlal de ingreso 
y una elegante torre en el encuentro de 
ambas c:ll1cs. así como reve~ limientos 

de azulejos en el vestíbulo y ]¡l fuente 
del patio. 

16 FACUt.TAIl In: C1 ~:NC IAS E X,\ CTAS, Ffs lCAS \ ' N,\ '-IJ ItAI.ES 

Dirección: Av. Vélez Sarsfield n° 299 esquina Duarte Quirós 
Autor : Ministerio dc Obras Públic::ls dc la Nación 
Fecha : 1933/ 1941. 

17 A C.\I)EML\ NACIONAL m : Cl ENCI,\S 

Di rección: A vda. Vékz Sarsfic1d 229 
Autur; Ing. Pompeyo Moneta y Enrique Abcrg 
Fl'Chll : 187411 883 



El Tcutro muyor de lu ciudad. conQcido 
por la muyoría por su nombre original. 
Rirf'fll Iml(lfte. ha estudo. desde su crea· 
ciÓn. íntirn:ullCnle ligudo a su vida cultu· 
nil. art í~ ti c :1 y social. Creado a fin es de 
siglo con la ola de europeización. en un 
principio no siempre cumplió esas fundo-
Iles. poco acordes con el estado de 1:1 cul · 
tu;'1 local. pero muy pronto se incorporó a 
la vida artistie:! internacional. n.:cibiendo 
a los muyores artistas del tcatro y de I:! 
música. y fue sede de valiosos cuerpos 
an isl i('OS locales. E~ el más importanle 
t'entro de estas actividades en la región. 
Siguiendo el tipo de teatro lírico ('Omo la 
Opera de París. acompaña a la Sala una 
zona socinl ·vestíbulo de ingreso .. y una 
sal a laterul para encuentros social es . 
ac tualrnente ocupada por el Musco del 
Te:llro y de la Música Cristóbal de Agui. 
1M y una confitena. y sobre ella el Foyer. 
mllbas delicadamente decoradas con un 
carncter pompeyano; a su derecha una 
pt."queña sala para teatro de cámara. habi· 
lit:!da en a»os recientes. La hennosa Salu 
Mayor. con cupacidad para poco má.~ de 
mil personas, se compone de la platea y 
cinco pisos .palcos, c:l7.uela, tertulia, para· 
íso· , DorJdas columnillas estriadas. rojos 
terc iopelos . antepechos de los palcos 
decorados. y un:! profus:! iluminac ión. 
h:K.'en un bello espectáculo que predispo
ne al goce artístico. La Sala posee una 
cxcelellle acustica. y su escenario. uno de 
los mayores del país. mantiene e l te lón 
ilal i¡uK) trJído en el siglo pasado. al que se 
ha agregado un telón de seguridad. 

Tt:ATItO I).:t. Lmt:KTAI)()K 

Gt:Nt: ItAI. SA.'l M ,\KTíN 
I)i r(ocr ión: 

A\'da. Vélez Sarsfield n0365 
Autor: Arq. Fmncisco Tamburini . 
Decoración pictórica y escultórica: 

Arturo Ncmbrini 
Fcc h¡¡ : 188711 890. 

\"ililll\: dtill 1!¡j!>¡/n lO" I~ hl. OI;lIl/a 
,11- 1>"'//\11. 



Jlljorf//oci611 /f1dslica 
Restallralltes: 
UI COIIJ/XlIl(ll, Ül ClIíilll/a esq. UII'tl/hjt/. 
Del Colegio de E.l"t"rilxlllo.r. ObislHJ TrI" 
jo y 27 (/e JllJril. Y Iliso. 
Hme! /'lIIWrlI//W. UI Cmlad(1 (ll"/arce!o 
T. (le IIIl 'ear) 25/. 

REce RR. 00 2 

ArtesD/lías: 
Pla :'(1 l/afia. UI C(lIlada )' 27 de a!Jr;1 
Paseo l/e It/s Aflf'.\", UI C(l/j(ulu y Achá· 
mi RIX/rígllf'z.. 
Celltro de Compra.~: 1'flt io Olmo.f. 
Al'. Véft-" So /".'ijíehl f'.\"t/. fll'. Sall ;//a 
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Recorrido 2 

Este recorrido propone al visitante una 
excursión en el tiempo: a partir de una de 
las más hennosas obras de la época de la 
Colonia. se avanza hacia nuestro siglo 
atravesando varias décadas de historia. 

Acompañamos en su transcurso ciertas 
líneas de crecimiento de la ciudad, naci
da, como es sabido, de una est ricta cua
drícula que tardó muchos decenios en 
ocuparse, y sobre todo en ex tenderse 
más allá de la que era la única avenida 
-por eso llamada "Calle Ancha"-. Y as! 
pasamos del recoleto ambiente de un 
ant iguo convento de clausura -en cuyo 
único claustro accesible recuperamos, 
una vez más, el clima de aquellos tiem
poso, atravesando un remedo de recova 
colonial producto de la nostalgia por un 
pasado inex istente, al ámbito de una 
ent idad ligada a las modernas finanzas -
originariamente Caja de Ahorros, hoy 
Banco Social-. que. si n embargo. procla
ma su identificación con los viejos tiem
pos mediante un lenguaje pretendida
mente colonial -claro está. importado de 
los Estados Unidos- (una vez más la 
noslalgia ... ). Esta curiosidad hi stórica, 
que hizo que dumnte un par de decenios, 
a comienzos de este siglo. en toda Amé
rica Latina se produjeran edificios en 
"estilo Neo-Colon ial" . inven tado en 
California, produjo sin embargo edifi
cios de alto valor arquitectónico, como 
éste que estllmos visitando, 

Ya a fines del siglo pasado se había cre
ado un centro de atracción del Otro lado 
de la Calle Ancha: el Paseo Sobre monte, 
con un hermoso lago central. lugar de 
fies tas y celebraciones. Hoy, rcmodela
do y reforestado por el arquitecto paisa
jista que tanto hizo por esta ciudad, Car
los David . es uno de los sit ios más 
bellos de la ciudad. Y aquí, también por 
primera vez, nos encontramos con la 
Ca~ada, hilo de agua que más de una 
vez puso en pel igro con sus crecidas a la 
ciudad. has[¡\ que fue canalizado. Con 
~ us dos calle s lateral es bordeóldas de 
;'~osas tipas. superpone sin rubores su 
~ i nuoso [razlIdo a la rígida cuadrícu la 
uriginal: conserva también obst inada-

47 

mente su nombre en el habla diaria de 
los cordobeses, sin que le hagan mella 
los rimbombantes IÍtulos quc le asigna la 
nomenclatura oficial. Y conserva asimis
mo historias de fantasmas, que allá por 
los comienzos de este siglo acostumbra
ban a frecuentarla asustando a los noc
támbulos, Fantasmas y aparecidos habí
an surgido en el primer arrabal de la ciu
dad, "El Abrojal", zona de malevos y 
cucbilleros fonnada en 1815. que se uni· 
ría con otros asentamientos en 1925 en 
el barrio GÜemes. En esta zona la Muni 
cipalidad consuuyó. para esa población. 
una serie de "casas de obreros", que hoy 
encontramos converti das en parte en 
centro artesanal y cultural. 

El área tiene una intensa vida debido a 
dos ins titu ciones funda me ntales: la 
Municipalidad y el Palacio de Justicia, 
que hacen marco al Paseo Sobre monte. 
Hoteles y edificios actuales acompañan 
a este centro vital. y una pequeña plaza -
Plaza Italia- que avivó durante un tiem· 
po las controversias de los ciudadanos 
por su diseño, alberga grupos de artesa
nos que completan así la multirorme 
vida del lugar. Al regresar hacia el cen
tro hallaremos, concentrados, una serie 
de edificios de ladrillo, coronados por 
artísticas ,'cletas, pane de la obra de un 
arquitecto (el "Togo" Díaz) que ha con
tribuido a cambiar la fi sonomía de la 
ciudad. en particular en la zona que se 
eXliende hacia el sur del área central. 

El recorrido culmina en un es pacio 
v¡\cfo, atravesado por ca lles de rápida 
circulación. que conserva el recuerdo de 
su pasado como centro de convocatoria 
política: la "ex-Plaza Vélez Sarsfield" , 
Arrasada la rotonda cen tral por un 
intendente "progresista". dest ruidól la 
bella escuela que fo rmaba uno de sus 
Ifmites, presenta sin embargo algunos 
tímidos intentos de reconstruir su anti
guo perfil . En unas pocas horas. pues. 
hemos pasado de la Colonia a hoy. de la 
paz de los claustros al rárrago de la vida 
urbana actual. y de l res pe to por 1:\ 
memoria de la ci udad a testimonios d~ 
su destrucción. 



_ CON"Vt:.'-ro.: le"':"'IA n}: SANTA 
T Ut:SA IJE J ESÚS. M USt:o I>}: ARn: 

R EU GIOSO Ju" ... m: T R",:I)¡\ 

Di rt'cción: Independencia 1221 148 
Autor: Desconocido 
Fecha: 1622 a 1710. 
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El monumento pone un acclllO de rique
za plástica exterior y de recogimiento 
interior que no tiene paralelo en ningún 
otro conjunlo urbano local. 
El convenio fu e fundado en 1622 por 
Juan de Tejeda en parle del sol"r de su 
propia casa. y construido al parecer por 
su hijo Luis de Tejeda. el primer poeta 
argentino. pero muy poco resl" de estas 
primeras construcciones. 
El conjunto comprende, además de la 
iglesia. cinco claustros principales y otros 
patios secundarios. que fueron agregán
dose de una fonna un tanto desordenada a 
lodo lo largo del siglo XVIII. 
El claustro pridpal alberga el Mu.~eo. 

mientras que en la huerta se m:mtienc un 
o livo de cuatro s iglos. 
Todo el ímpetu decorativo se ha concen
trado en la fachada de la iglesia y el por
lal de acceso al convenIO -hoy al Museo-, 
que se destacan sobre un desnudo muro, 
eo la tradición hispano-úrabe. 
Posee una bellísima y elaborada fac ha
da, única en la región por la riqueza de 
su composición y por la alta espadaña 
cuyo elegante perfil se destaca nítida
me nte eonlra el c ic lo. y aparece aquí 
sustituyendo a las habituales torres. 
Esta destacada fachada hacia l:I ciudad 
anuncia la presencia del :.cncillo interior 
de una iglesia de una soJa nave. cubierta 
con bóveda. a la vez que esconde un 
complejo conjunto de claustros -inacce
s ibles. pues se trata de un convento de 
clausura . en e[ que viven unaS veinte 
monjas separad as de l mundo-o 
Un breve atrio separa a la iglesia de la 
calle, y permite apreciar mej or la rica 
composición de pilastras y nichos. 
El espacio lalera[ a la ig les i •• ha sido 
rcmodelado no muy fe lizmente en años 
l"t.'Cientes. 
El ingreso al Musco es tá marcado por 
una portada de g ran belleza. coronada 
por un fantá.<¡:!ico pcinetón. que tenía su 
par.delo en la ya demolida Casa de los 
Allende. y que probablemente se debió a 
a lgún maestro de origen portugués o 
bmsileño. 
En cI Musco se exhiben valiosas piezas 
de afte religioso. pertenecientes e n su 
mayoría altesore de la ClHedr:ll. 
Es dific il imaginar. apenas dejado el trá
fago de la ruidosa calle. bullente de vida 
moderna. [a paz. y el l"t.'Cogimiento (Iue se 
experi me ntan en es te claustro. Con su 
galen:1 sostenida por elabor.LdllS pilares, 
rodc:Ld:L de salas adornadas con rústicos 



relieves de mampostería. envueho en el 
p\:rru!Ile de nores y plant:ls. con la siluc· 
I¡l dc In cúpula de I¡l Caledral asomando 
por encim¡l de los muros. es 6 1e Olro dc 
los pri vilegiados ámbitos de que gozu 
esta ciudad para transportarnos en el 
tiempo. 

\ 1111<1' mil'rr'o/¡" r/lri¡'r/dOl 'J,30/I\, 11 
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:! I F ALSA Rt;COVA 

Dirección: 27 de abril entre Independencia y Trejo 
Autor: Municipalidad de Córdoba 
Fecha: 1991/4 

~ COL.EGlO DE ESCRIIW "OS 

Dirección: 27 de abril [0 1 esq. Obispo Trejo 
Autor: Arqs. Osvaldo Priotti y Andrés Del Campo 
Fecha; 1960n2 

__ B,\ NCO S OCIA L. 

Dirección: 27 de abril y Avda. Vélez 
Sarsfield. Autor: Arq. Jaime Roca 
Fecha: 1927/29 

Originalmente construido como sede de 
la Caja de Ahorros de la Provincia, fue 
el más cabal ejemplo de la arquitectura 
que apeló a las imágenes hispánicas -en 
eSle caso del plateresco- para expresar 
un sentimiento nacionalista que se opo
nía a la europeización. adoptada por la 
generación del 80 como símbolo de pro
greso y modemización. 
De e;>;ce!ente diseño y cuidadosa cons
trucción, permanece como un valioso 
testimonio ideológico. al par que como 
un hemlOSO edilicio. 
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IlItlUon:CA CÓIIUOK.\ (Ex C,\SA lJ t: C OHl t: lIl'IO) _ 

Dirección: 27 de abril 375 

Uno de los escasos ejemplos de lo que 
fue una vivienda señorial urbana a fi nes 
dc siglo. une a este interés su histo ria 
insti tuciona l. al haber s ido ut i lizada 
como sede de Tribunales y luego como 
Cas:J de Gobie rno. haci:J la década de los 
CU:Jrcnt:J. 
Una fachada ri camente decorada a la 
rn:merJ itnli¡m¡l. con un grJn porta l cen
tral. da ingreso a los dos grandes patios 
que fomlan el eje de I:J obra. el segundo 
de los cuales. con su loggia. es C:JSQ úni
co en la ciud:Jd, Agregan interés y cali
dad :J los interiores los cielormsos deco
rados. los vitrales. los pisos de mármol. 
Abandonada durante años. la amp lia 
casa, que fue originalmente residencia 
de la famil ia Ord6ñez. ha sido rescatada 
y. convenienlemenle restaurada y ade
cuada a sus nuevas funciones. aloja aho
fU la bibliolt:ca de la Provincia, 
""nl/'/"'. 11m ... <1 ,¡cm ... !'i <1 1311, 

Autor : Restauración: Dirección de 
Patrimonio Cultural de la Provincia 

Fecha : 1884/89. Restauración y 
rduncionalización: 1991/92 
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P LAZA ITAI.IA (, 

Dirección: 27 de Abril. La Canada. Belgrano. 
Autor: Munici palidad de Córdoba. Arq. Miguel Ángel Roca. 

Fcch:l : 1980. 
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_ LA CAN,\IlA 
A utor: Dirección de Hidráulicól 
Paisaj isfll: Heraldo Guido Nicolca. 
"royectisla muros: Arq. M:lrio Sou
beran. Prolongación: Secretaria de 
Desarrollo Urbano. Municillulid:td de 
Córdoba. 
Fecha: Canalización y puentes, 
1941/48. Prolongación: 1989194 

\ , 
El trJ.zado cuadricular de la ciudad pasó 
impertérrito por encima de l sinuoso cur
so de este arroyo, dcmoslTundo una vez 
más su car:'íclcr abstracto. Como resulla
do. la ciudad g:mó un bello episodio que 
interrumpe toda monotonía. El arroyo. 
que recorre largamente la ciudad hasta 
desembocar en el Suquía encerrado entre 
muros de piedra y cruzado por puentes 
de igual matcrial. extendió su nombre a 
las dos calles que lo nanquc:m. resistién
dose a las denominaciones oficiales. 
Bordeadas de magníficas lipas de negro 
tronco y frondoso follaje. estas calles se 
convirtieron en lugar elegido para erigir 
buena arqui tectura residencial. que cul
mina en el importllOte conjunto fonnado 
por el Palacio Municipal. el edificio de 
Tribunales y la Plaza Italia. 
Pero no siempre fue asr: el débil arroyo. 
indócil y caprichoso. más de una vez. 
con sus crecidas. puso en peligro a la 
ciudad: ya en 1671 se tmta dc contenerlo 
con un l11uro. e l "Calicanto". del que 
queda algún resto en la zona sur. hasta 
que fue defini tivamente enmarc¡ldo en 
1941. y adem,k zona fron teriza de la 
ciudad hasta emr-Jdo el siglo. fue ámbito 
propicio para el nacimiento de leyendas 
de fantasmas y ¡Iparecidos. el más popu· 
lar de los cuales fue "La Pelada de la 
Cañada". 
Varias veces comó peligro de ser cubier
to por funcionarios progresistas pam pro
veer estacionamiento de vehículos. pero 
con el tiempo ha ganado definitivamente 
su lugar en el pai saje y en la con ciencia 
de los cordobeses. 



1·,\s.:o So",,,,,,,,,m: 
Dirección: La Cañada entre 27 de Abril. Arturo M.Bas y Caseros. 

Autor: Remooelaeión: Arq. Carlos David. 

Crc¡uJo por el primer Gobernador lnten
(knte de Córdoba, On. Rafael de Sobre
llIollte , fue p¡lseo arbolado y estanque 
reservorio de ,Igua para la ciudad. Hacia 
1869 se lo describe enmarcado por cor
pulentos árboles. con un gran lago artifi· 
cial y un kiosco para músicos en su cen
tro. En 1953. luego de un período de a
b¡mdono. el arqui teclO David aprovecha 
el desnivel del :Ulliguo lago panl crear un 
espacio central rehundido. acentuado por 
uml fuente circular y enmareado por unli
gu,ls rejas exi.~l entcs en el paseo. Una 
UItH y frondosa "pared" de plátanos pro
t<.'ge a este csp:lcio del fárrago exterior. 
corl\'iniéndolo en un n."Coleto ámbito de 
paz y \'erdor. La iluminación nocturna 
acenllia el carácter ünico del lugar. Se 
entreven apen,ls, en dos de sus lados, el 
edilicio de los Tribunales y el del Palacio 
Municipul. que le sirven de mareo. Es sin 
duda cl pasco m,ís hcnnoso de la ciudad. 



1_ P ALACIO [)~: J IJSTICI,\ 

Dir& ción: Calles Caseros. A.M.Bas. 
Duarte Quirós. Bolívar. 
Autor: José Hortal y Salvador 
Godoy 
Fecha: 1927/1936 

RfCORRIDO 2 ______ 1j--
Salvador Godoy fue duranle muchos 
llilos el único profesor de ArquileclUra 
dc la Escuela que solo en 1956 se con
\lcrtiría en Facultlld de ArquitcclUra. De 
modo que este Palacio. con su se\leridad 
neoclásica. su abstracta concepción aca
démica. su perfecta simetría. la mllcstría 
en el manejo de los órdenes clásicos. 
puede dar unll cabllJ idea de lo que era la 
formación de los arquitectos locales, 
hasta entrada III década del 40. 
El edificio encama la majestad de la jus
ticia con su alto pórtico -en cuyo frontis 
el escultor Troiano Triani representó la 
Justicia. el Derecho y la Ley-. su escalera 
y rampas de grani to gris. Ningullll anéc
dota altera el sostenido ritmo de pilastras 
y \lentanas que corre a lo largo de las 
cuatro fachadas. centradas cn los cuatro 
ingresos. Interiormente. los patios borde
ados por idénticos corredores y oficinas. 
parecen querer representar III igualdad 
absoluta ante la ley ... 
Tan solo se destaca. en el centro de la 

composición. el imponente Salón de los 
Pasos Perdidos. cubierto con bó\ledas y 
re\lestido con mármol blanco, en el que 
tienen lugar significativos acontecimien
tos culturales. 

-
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El edificio se compone de dos cuerpos 
diferenciados: el de las oficinas. aloj3das 
el1 un bloque expresado con materiales 
rudos -hormigón visto con hucllils del 
encofrudo-, con un gran hall público de 
doble altura, y la sede del gob ierno 
municipal. ubicada en un pabellón de 
aire clásico y tratamiento más delicado. 
Su arquitectura. de avanzada para el 
mornCnlo. tuvo gran ¡mponancia par" la 
formación del gusto del público y para el 
dCSllrrollo edilicio. 
El edificio se vio desbordado por el ere
cirniCllIo de la población, problema al 
que se ha respondido mediante la crea
dón de centros municipales barriales. 

" 

!\''l UN ICIPALlO,\1) OE CÓRDOBA U. 
" PALACIO 6 ot: J ULIO" 

Oir«ción: Mareelo T. de Alvear 
120 (La Cañada) esquina Caseros 

Autor: Arqs. Sánchez Elía. Peralta 
Ramos. Agostini, 

Fecha : 195311961 
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I 1I EIlIFICIO n EI. HU~:RTO 

I)irección: Caseros n° 26 J 

2 

,\ ulor : Arqs. Ponce, Oc Véniz. Diaz, Diaz 
""echll: [977/83 

12 HOTEl. P ANORAMA 

Direcci6n: Marcclo T. De Alvear ( La Ca~ada) n° 251 
Autor: Arq. José Ignacio '"Toga" Dial 
Feclm: 1990 

.. Cm.'J u r-'TO DE EDIFICIOS m : ¡.AORI

U .O VISTO. 

Direcci6n:Bclgrano 435.480. Pasaje 
Eugenio Garzón 448.467 y 470 
Autor: Arq. José Ignacio 'Togo" 
Ofaz 
fec ha: 1986.1988. 1984. 1992. 1985 

José Igl1:lcio Díaz introdujo, hacia 1964. 
la idea del (.'(lificio de dc panarncnlos en 
ladrillo visto. Resistida en un principio. 
por ser considerado tradiciona lmente 
como "falto de tenninación". propio de 
una arquitectura pobre o rural. fue 
ganando favor público -gracias a la cali
dad plás tica y al número de edificios 
construido por eSlc arquitccto- hasta 
convenirse en una marca característica 
de la ciudad. provocando más de una 
polémica por e l cambio de imagen que 
compona. Son indudables, sin embargo, 
las ventajas de esta te rminación por su 
resistenc ia al dcterioro del tiempo. La 
obm de este arquitecto ha contribuido a 
la conrormación de un paisaje urbano 
más IlrmÓnico. por e l cuidado en Ia.~ ter
minaciones y la e limin ación de los 
muros linderos ciegos. que tanto afean la 
visión de [a ciudad. 
Este gr:m conjunto de cdificios. que ocu
p:l en pane tres bloques irregulares. se 
rue form:mdo por la sucesiva adición de 
panes. hasta conrommr un considerable 
fragmento urbano que afirma las inten
ciones del arquitecto. apoyudas en una 
estructura e mpresaria que le permite 
completar tales imágenes urbanas. 



I JI r ~ 

Es este edificio una de las obras más 
des t;¡(,;¡das del inicio de la pro Hfica 
~uccsi6n de obrils llevada a eabo por el 
"Toga" Díal. Se destaca por la fucrl.a de 
su forma, que conviene a ese ángu lo de 
la Caiíad¡l en un sitio inconfundible. 

Dentro de línea que ha comenzado a ser 
e;¡sí un signo de idenlid;¡d en la ciudad. 
este bello edificio aprovecha la eurva de 
la avenida P;¡r;l inser1;¡rse como una agu
da neeha en el esp¡lcio. apareciendo casi 
como una pantall;¡ cn I;¡ visión desdc la 
C;¡iiada. 
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F.ur .... C;1O FI.oII. II),\ 

Ilirección: Bulcvar San Juan 311. 
esquina La Cañad¡l 

Autor: Arq. José Ign;¡cio Dí;¡z 
fecha : 1971. 

kfetrffil I 

E l. C ALICA NTO 15 

Dirección: Bclgrano y La Cañ;¡da 
f echa : 1671. 

EmnCIO N",z,.,""T 
Dirección: Avda. Figueroa Aleona 

(La Cañada) esquina Laprida 
Autor: Arqs. Gramática. Guerrero. 

Moríni. Pisani. Unubcy. 
f echa: 1994 



1 __ PASEO DE LAS ARTES. 

Dirección: La Canada y Achával 
Rodríguez 
Autor: Municipalidad de Córdoba: 
refuncionalización Arq. Miguel 
Ángel Roca. 
Fecha: 1910: refuncionalización 
1980. 

" 

RFCORRIDO 2 

En 1910 la Municipalidad construyó un 
grupo de las entonces llamadas "casas 
obreras" pam alojar a habitantes de veci
nas rancherías . Son casas pareadas. 
organizadas alrededor de un patio. con 
un tratamiento de fachada de pilastras y 
almohadillados que les presta ciena dig
nidad. Una pane del conjunto. que esta
ba deteriorada y en pane derruida, fue 
reciclada como lugar de encuentro y tra
bajo de artistas y artesanos. El si tio ha 
adquirido gran popularidad y ha influido 
positivamente en el canicter del sector. 
con la aparición de negocios de antigüe
dades y afines. 

A(' ,iddlll/¡' Y: llÍhad(/\ flor fa {lIrde. 

domil!~(I /IIdo l'I dril 



A R f A e! N r R A 

CA LU: B~:I.G RANO IX 

Dirección: Barrio GÜemes. entre Pueyrredón y San Juan 

Este lugar. hoy surcado por avenidas de 
tránsito rápido, fue una plaza circular 
en cuyo centro se levantaba la estatua 
del legislador Ignacio Vélez Sarsfield. 
Junto con la Plaza General Paz (1887), 
silllada en el extremo norte de la misma 
avenida. constituían los límites visibles 
del casco céntrico. Ambas plazas fueron 
destruidas para dar paso a la circulación 
automovilís tica. en 1970. 
La plaza Vélez Sarsfield, durante dece
nios, se había transformado en sede 
nalural de mitines políticos y manifesta
ciones obreras y estudiantiles. Por ella 
pasaron personalidades de estos distin
toS ámbitos, y en ella nació más de un 
movimiento de alcance nacional. La 
memoria social hace que aun se deno
mine a este espac io "ex-plaza Vélez 
Sarsfield". 
Daban forma al espacio circu lar -gra
cias a una reglamentación munic ipal 
quc asf lo exigía- una serie de edificios. 
de los cuales poco resta: la Casa Radi
cal. remodelada . mantiene en parte el 
perfil original. 
Frente a ella. se ha destruido una her
mosa escuela de comienzos de siglo. 
manteniendo restos de su ondulada 
fachada como débil pantalla que no 
logra ocultar ni dis imular el agresivo 
edificio construido en el solar. 
En la vereda opuesta. algunos nuevos 
edificios están intentando recomponer 
la forma original del espacio. 
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EX-PLAZA I 

Dirección: A vda. Vélez Sarsfield 
Bulevar San Juan 

Fecha: Construcción de la Plaza, 
1897; destrucción: 1970 
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J,,/ormaciól1 Ttlrística Restallralltes: 
Ohi.l'lW Mercadillo. Rosario (le 5alllu Fc LA Obra, StmUl Ro.WI 578 
J9. Lu MUllllllu. Figllc r ou A/¡;orta (Lo 

Cuiiadu) 170 
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Recorrido 3 

Tan solo ¡ti comienzo y ¡ti finid de este 
recorrido recordaremos la Córdoba colo
nial: en d resto. y antes de sumergirnos 
de lleno en el presente. podremos perci
bir la atmósfera del fin del siglo pasado 
y comienzos del actual. cuando las fuer
las del liberalismo cnfrcnlaban al anti
guo espíritu conservador y la ciudad se 
¡lbría a lo que entonces se entendía por 
-'modernidad", 

Resahios de 1<1 vicj¡¡ idea de ciu(bd .~e 

encuentran aun. en pleno siglo XIX: la.~ 

anligu,¡s rccova.~ traducidas a galcrlas 
sostenidas por gráciles columnillas de 
hierro en La Cañada. Pero 1:1 ciudad bus
ca cmpcñosamcntc su nuevo rostro. de la 
mano de conslruclOres italianos. en las 
pflginas de los catálogos. en la memoria 
de los viajeros. 

Un club político -E l Panal-, lugar de 
c~l1aúos movimientos de poder. de sutil 
manejo de los hilos que rigen destinos y 
vidas: un hotel -el 8ristol-. sede obliga
da de banquetes y celebraciones sociilles 
y cllltllrJles. que mantuvo ~u aire inglés 
ha$ta emrada la década del 40: un p¡lr de 
bellas residencias que reproducen mode
los europeos -M usco Ocnaro Pérez. la 
Casona-: la LegislaturJ. en fin. signo de 
ImlÚernidad y democracia: y el arribo de 
los lenguajes "modernos". los más deeo
rmi\'ns y gratos -el An Déeo-. daban a la 
ciudad 1;1 ilusión de pertenecer al anhela
do mundo europeo. 

Pero aquí y;l estamos inextrieablemente 
mezclados con la ciudad de hoy: ha :lpa
reeido la primer;l galería -P:ls:lje Muiloz-

. que inauguwrá un modo diferente de 
entender In tmma urb:llla. A lo Inrgo de 
las décadas siguientes se perforarán una 
y otra vez 1¡IS m:lcizas nmnzanas de 1:1 
traza colonial. hasta formar una red 
compleja y entretenida. un paseo labe
ríntico que a veces -Paseo de la Ciudad
nos brinda un excelente ejemplo de dise
ño. 

Esta vocación de cami nar e l centro se 
matcrializó en las primeras peaton;¡les 
que se realizaron en el país -1969-. Dis
cutidas al principio. fueron ¡¡cogidas lue
go con tal entusiasmo que siguen. h¡¡st¡¡ 
hoy. extendiéndose y abarcando nuevas 
cuadras. hasta formar una amplia zOlla 
reservada a los peatones. 

T;¡mbién encontramos en este recorrido 
el primer edificio institucional que acep
tó un lenguaje moderno: e l Correo y jun
to a él e l auditorio de Radio Nacional: 
un¡¡ de las \'lIri¡¡s sedes del Automóvil 
Club Argentino. que sembró de moder~ 
nidad el país: y algunos cdificios de ofi
cinas y servicios que señalan sendos 
hitos en el desarrollo de la arquitcctura 
urbana -Automóvi l Club Argentino. edi
ficios Pinz¡¡ni y Office Ccnter-. 

Como comienzo y cierre del recorrido. 
sin embargo. no podía faltar la Córdoba 
colonial: una pequeña joya. lo que resta 
de la casa del Obispo Mercadillo. con su 
bellísimo balcón. inicia nuestro P;¡sco: y 
una excursión b~~o el suelo de la ciud;¡d. 
a una antigu~l cripta jesuítica. de rudos 
muros de picdra y perfeclas proporcio
ncs. lc sin'e de culminación. 



1_ " O RA TORIO" !lEL. O BISPO Mt:RCADI

U.O 

Dirección: Rosario de Santa Fe 39 
Autor: Atribuido a Antonio Gonzá
lez Merguete 
Fecha : Comienzos del siglo XVUI. 
Monumento Histórico Nac ional, 
1941. 
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Se trata de una pequeña construcción, 
que fue el ingreso a una vivienda ubica
da en un solar en que vivió efectivamen
te Fray Manuel Mercadillo, primer obis
po que se instaló en Córdoba. Elabor.l
das molduras forman la cornisa y el 
frontis coronado por una bella veleta, en 
una fachada que sirve de adecuado mar
co a un espléndido balcón de hierro mar
tillado, de los llamados "panzones", una 
de las piezas más importantes de este 
tipo en la ciudad. El edículo, antes inser
lo en la trama urbana, ha quedado aisla
do como un objeto un tanto extraño den
tro de una construcción moderna que se 
utiliza para actividades turísticas y cultu
rales , Alberga el Museo Eclesiást ico 
Dean Gregorio Funes, en el que se pre
sentan muestras de carácter religioso, 
HIJ/'(Iri/J,\ dI' I'Í_Iim: IwwI ti \'ÍI'I"II/'\ de 9a 
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ÁREACtNrPAI 

Destinado en principio a sede municipal, 
pronto pasó a la provincia para alojar al 
Poder Lcgi~latiyo -Honor¡lble C¡imara 
de Senadores-o Con su torre de ángulo y 
el elaborado tratamiento de sus fachadas 
en el gusto italiano. es el conjunto más 
representativo de que dispone el gobier
no provincial. que nunca llegó a erigir 
una sede paro su Poder Ejecutivo. y ter
minó por instalarse en un edificio desti
nado II asilo de ancianos ... Constituye la 
presencia institucional más importante 
en el área central de la ciudad. 
El edificio se compone de dos partes, la 
primera ubicada sobre la esquina. cen
trada en un patio III que se llccede desde 
un importante hall: en la segunda. sobre 
calle Riverll Indarle. se encuentTll la slllll 
de sesiones, de forma oval. en cuya parte 
alta se abren, entre elegantes arcos, los 
balcones de la galería del público. El 
~arácta de este corazón del edificio está 
debidamente enfatizado mediante una 
solemne escalera y un fino tratamiento 
decorativo interior. 

(,) 

L EGISLATUH,\ I' HOVINC t.\ I. 

Dirección: Rivera Indarte 26 
esquina Oean Funes 

Autor: Primera parte. COr1l:urso, 
oficina municipal: segunda. 

Arq. Juan Kronfuss. 
Fecha : Primera parte 1883/85: 

segunda parle 1913/1918. 
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.' c..un E l . I~,\NA I . 
Dirección: Rivera Ind¡¡rte 55. Aulor : Desconocido 
Fechll : c. 1885 

4 E x-H oTEl. BRISTOL 

Dirección: Rivera Ind.u1e 72. AUlor: Eugenio Castentn 
.'echll: c. I920 

_ PEATONAL 9 I)E J ULIO 

Dirección: 9 de Juliol25 de Mayo entre Rivera Ind¡lne y Rivlldavia. 
Autor: Municipalidad de Córdoba 
Fecha : Primera versión: 1969: 
Actual: 1980. 

Durante la intendenei;.¡ del Arq. Hugo 
Taboada se realizó la primera peatonali
zación de calles en una ciudad argenti
na. en una acción que dio forma física a 
un hábito arraigado ya en la ciudad: el 
de caminar "el centro". Cuatro cuadras 
que se cruzan en la esquinll nlás central. 
lugar preferido para encuentros, mani
festaciones y agitaciones. formaron un 
espacio liberado del tránsito de vehícu
los. Iluminadas con globos de colores, 
pronto se consti tuyeron en una caracte
rística de la ciudad que recibió excelen
te acogida por parte de los ciudadanos y 
fue imitada en otras ciudades de la pro
vincia. 
Una década más larde, la Secretaría de 
Obras Públicas de la Municipalidad_ a 
cargo del Arq. Miguel Angel Roca. 
cambió el equipamiento de estas calles. 
erigiendo las pérgolas que hoy. cubier
tas de follaje y. según la estación. de 
coloridas nores, protegen al paseante 
del fuene sol venmiego. 
Esta.~ pérgolas permitieron. adem:ís. que 
se cumpliera un viejo anhclo, el de eli
minar los carteles comercialcs que, 
<lvanzando sobre 1<1 calzad'l. producían 
un desagradable desorden vi sual en 
estas calles. 
Con la intención de dar una unidad al 
cenlro histórico. y de pern1itir una mejor 
apreciación de sus monumentos. en esa 
ocasión se extendió la condición dc pe'l
tonal a una amplia área. eliminándose 
los vchículos del entorno de la Catedral 
y del Cabildu. así cumo de la Un iversi
dad. zonas cuyos pavimentos recibicron 
un tral<!mielltn que acenlú:l su significa
do. no s in generar controvcrsias entre 
especialistas y plíblico. 
Po s teriormente el área peatonal ha 
seguido ampliándose. y ocupa en lu 
aClUalidad unas 17 cuadras que se cru-
Zllll en varios puntos. 

--t 
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EIJU'ICIO A RT Dt:co (¡ 

Dirección: 9 de Julio 180, Autor: Arq.Jaime Roca 
Fecha: J 929 

El musco se aloja en una seiíorial vivien
da erigida para la familia del Dr. Félix 
Gaílón. tomada probablemente de unos 
phmos originalmenle pensados para una 
edificación de esquina. eomo 10 probaría 
la elegante lorrecilla circular de la facha
da.así como el importa1lle ingreso lateral. 
De indudable origen francés. como lo 
leslill10nian las cubiertas de pizarras y la 
bellísima reja que cierra la emradu. es un 
signo de la gran inOuencia cu]¡ural de 
aquel puís en la soc iedad cordobesa. 
innuenciu que se extendió h¡Ls ta bien 
enlrada la década del 40. 
Al gran sulón de planta baja. de doble 
altura. abren di.~tintas salas: una bella 
esculera de madera conduce a las salas 
de la planta alta. Construida con exce
lenles maleriales. adornada con paneles 
del pintor Emilio Caruffa, uno de los 
decanos de la pimura cordobesa, mUllte
nida con escrupuloso cuidudo. la cusa 
mercce visitarse por su propio valor y 
por la co lección de pintura y escultu ra 
argentina y en particular cordobesa. 

\ ¡\/I,¡,. 111(1/1('\ (1 \·/tTIII'\ fJ •. ~/J u J.I .. U! 

" \ r/,.16 .. m" 2/11\. 

Mus~:o MUNICIl',\I . Ilt: Ih: I .IA~_ 
ARTES DR. G .:NARO P t=:ltEZ, 

Dirección: Avda. Gral. Paz 33 
Autor : Ing. Lanus E. M. Y Arq. 

Hary P. 
Fecha: 1910. 

LC:--_ .: ~~ 14]1 

8 ASiJ.I(;A In: 5,\/,,"1'0 DO~IIN(;O 
Dirección: Avda. Vélcz San;field nO I esquina Oean Funes 

Autor: Hnos. Cánepa: Aguslín. GerÓnimo. Ambrosio y Nicolás 
Fecha: 1857/186 1 

La iglesia aClual sustiwyó a ¡ul\iguas 
construcciones del siglo XV II. 
Las cúpulas y torres lucen finos azulejos 
en los que predominan los tonos azules. 
I{) ~ que fueron donados por el General 
Urquiza. 
De lus claustros del Convenio rcsta 
,olamet11e una ··L'". pues el lerreno fue 
vcndido por la Ordcn y ocupado desor
llenadamcnte por edilicios de rct11a. per
di"< ndose así un bello ámbito que pudo 
haber Icnido mejor dcstino. 
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11_ PASEO In: 1. ,0. C.UIMI> 
Dirección: Ddn Funes 250. 
9 de Julio 259, 
Autor: Arqs.Gr.l.ln :l.tica. Gucrrero. 
Morini. Pisani. Unubcy. 
Asociado Arq. José Ignacio Oíaz. 
Ft.'<:ha: 1980 

IO I '.:,o.TOi"/A I.9m: Ju I.lO 

un( verdade~ : cieno ha : idO la ide~~ 
dejar esta galería comercial semicubier- I 
ta . suslituyendo e l " tunel" , habitual en 
estos r.:asos. por una li vian:l cubiena que 
se levanta para dejar ver el cic lo 'J 
enmarc ar a lguna s vis iones urbanas 
valiosas. como la de las cúpulas de la 
vecina iglesia de Santo Domi ngo. En 
una ciud:ld de cl ima benigno en la 
mayor pane del año. esto e ra posible, 'J 
ha c reado una grata atmósfem interior. 
Una arquitcc tura li vi ana . casi lineal , 
acompaña a esta idea. 
Los dos tmmos de la Galería se aniculan 
en un espacio centra l. en e l que una 
fue nte y un edícu lo coronado por una 
torrecilla caracteri Z1I11 a un lugar de 
encuentro. Este espacio li111it¡¡ con el 
p¡¡tio late ral del Musco Genaro Pérez, 
con e l cual hay plan es de abrir una 
comunicación: es de hacer notar el trata
miento dado por los arquitectos a esta 
"fachada" de la galería, par;¡ armonizarla 
con la galería lateral del musco. Como 
ha ocurrido m:l.s de una vez en eSIa ciu
dad. la calidad de diseño ha obligado a 
nuevos emprendimienlos similares a cui
dar su propia calidad. 

Direcciun: 9 de Julio entfC Avda. Grul. Paz y Sucre 
Au tor: Municipalidad de Córdoba 
Fecha: 1985188 
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Un "clásico" del lenguaje moderno, de 
una gran sobriedad tanto en el lenguaje 
como en el purismo de su planta. el edi
ficio mantiene su vigencia a través de 
los años. 

EIJIHCIO 1I!i OFICINAS ~ 
Dirección: Figueroa Aleorla 88 

(La Cañada) 
Autor: Arq, Julio Pinlani y Enrique 

Devane. Fecha: 1972 

ICI.ESM m ;L CA RME..'\' I ~ 

Dirección: A vda. Figueroa Aleorla n"156 (La Cañada). 
Autor: Arq. Momblanch 

Fecha: 1912: torre, rachada y alrio. 1962. 

. .•. E I>IFICIO Omc~: CF.NTER IEIIII 
Olrecclon : Av. Flgueroa Aleorta 185 (La Canada) esquma Colón 

Autor: Arq . Miguel Ángel Roca. Arq. Palricia Glaiel 

El edificio constituye un hito que marca 
adecuadamente el crucc de dos avenidas 
de gr.!]1 imporlancia en la trama urbana. 
La reliz combinación del muro de ladri
llo y las brillantes lineas de las aberturas, 
el ritmo sostenido de [as velllanas. la ror
ma curva que marca el encuentro de las 
dos calles. la sobriedad de un lenguaje 
quc no C,IC en ornamentos fác iles ni en 
modas pas¡Ueras. hace pensar que pernm
neccrá en el tiempo con serenidad . 

• • 
• 

• • 

Fecha : 1994. 
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Dirección: Figucroa Aleorla (La Cañada). entre Rinja y Santa Rosa. 
Autor: Desconocido 
Fcchll: c. 1910 

l~ E SCUt:L,\ m; C U,\lt:Rt: IO ,1t:RÓNI,\ IO L UIs IIf: C ,\!IIU:M,\ 

Dirt'cción: San\¡] Rosa 650 
Autor: Ministerio de Obras Publicas de lit Provincia. Ing. Scncslrari. 
Fecha: 1911. 

I h I'LAZOI. "" ·,\ IlE NIf.:OS. 

Dirección: Jujuy entre 9 de Julio y Av. Co16n. 
Autnr: Municipalidad de Córdoba. Arq. Eric King 
Fecha: 198 1 

17 G AU ;RíA C INERM I,\ 

Dirección: Avda. Colón 359 
Autor: Arqs. Morchio y Souocran 
Fecha : 1964 

IX EllIf"lCIO I'KOG RESO. 

Dirección : Av. Colón 276. 
Autor: Arqs. Langc y Rébor3. 
Fl!dla: 1956 

_ EDIFICIO BE C OIHtEOS " A UIlITO RI O 

BE R ,\!l]O N ,\ CIONA I. 

Uno de los primeros ejemplos oficiales 
en adoptar un lengu¡¡je mooemo. en este 
caso se incluyeron revestimientos de pie
drJ con el deseo de d¡¡r a la arqui tectura 
un carácter local. Pero sus volúmenes, 
segú n lo s modelos de l Movimien to 
Mooerno.lmbían roto. por primcrJ \'ez en 
la ciudad. la sólida trama colonial con sus 
manz:mas claramente limitadas por la 
edificación. El Auditorio de Radio Nado
mil se inspiró en la arquitl'CturJ moderna 
br.lsilcña. de grnn auge en aquel momen
to: po~eia una bella eubicna de azulejos 
que. al deteriorarse. se sustituyó lamenta
blemente por un :modino ladrillo \'isto, 

Dirección: Avda General Paz entre 
Santa Rosa y A vda. Colón 
Autor: Sección de Ar<luilcctura de la 
Sccrewria de Comunicaciones. 
Arq. Speneer 
Fecha: 1955 



Situada hoy en plena zona comcrcial de 
la ciutlad. es éslól (llr;l de las grandes 
residencias de fines del siglo pasado que 
cSI.i siendo restaurada y rescOlIOlda pOlra 
fUIl(;iones culturales por el Municipio. 
De eSlilo " pintoresquisla". único ejem
plo en el cemro de la ciudad. revela en 
su compleja conformación el estilo de 
vida de 101 época. El hermoso salón de la 
plama princip;ll. entre otros. conserva e l 
rico decorado de su cielorraso. 

1/<11."/111/1" 11 l'¡f'/"I/!'\ tI!- 'J.}II a I:!. hu 
01, /f¡ a :!I) /11. 

L A C ASON,\ _ 

Dirección: Avda. Gral. p¡¡Z esquina 
La Rioja 

Autor: De'conocido. Rehabilitación; 
Municipalidad de Córdoba. 

Fedlll: 1890. Rehabil itación: 1994 

ASOCIACtÚ" ESI''\~O I .,\ In; SOCORROS Mlrruos :! I 
Dirección : Av. General Paz 479 Au tor : log. Luis O . Díaz 

Fecha: 1930 

E~ le fue el primero de una gran serie de 
edif"idos que la institución levantó en 
todu el país. y mal\:6 rucrtcmcme la pre
~encia de la arquitectura moderna eo la 
ciudad. Su excelente diseño. la clara di
ferenciación entre el área de servicios y la 
adminisln¡liva. la pureza del Icngu¡~e. han 
hecho posible su pcnnanencia en el puisa
je urbano. Con la vecindad del edificio 
ncopla!Cresco dc la AsociOlción EspañolOl. 
)' la de 1;1 rtIonumemal Escucla Albcrdi. 
f(lmla un inlcresalllc episodio urbano. 

A UT{nlÓv lI . C.. UII ARGH",INO ~ 
Dirección: Av. Gr.ll. paz Y Humbcno 1 

Au tor: Ing. Antonio U. Vilar 
Fecha: 1937. 

f , 
¡-~~ --i3 
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~J EsCUEI,,\ ALI:IERl)l 
Dirección: Avda. Gral. Paz y Humberto Primero 
Autor: Alribuido al Arq. C. Morra 
Fet:ha: 1906. 

2-l CONCESIONARIO Ft:ICIN AUTO~IOTORt:S. 

Diret:ción : Av. Humberto Primo n° 444 
Autor: Arq. Ángel T. Lo Celso 
Fecha: 1931 

... ClUPTA J~:SUhICA 
DU NOVICIADO VIFJO. 

Dirección: Rivera Indane 
y A vda. Colón 
Autor: Restauración: Secretaría de 
Desarrollo Urbano, Municipalidad de 
Córdoba. 
Fecha: Construcción, comienzos del 
siglo XVI II. Restauración: 1989/90. 

8 
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El templo subterráneo, destinado a OTa
torio del antiguo Noviciado jesuítico, 
había quedado sepu ltado y demolidas 
sus bóvedas en 1928. a raíz del ensanche 
de la A venida Colón. En 1989. al reali
zarse trabajos de instalación de cableado 
en el lugar, quedó nuevamente en descu
bierto, y la Municipalidad decidió resca
tarlo para el uso público. 
Los trabajos se llevaron a cabo -envuel
lOS en polémicas públicas acerca de su 
oportunidad- con gran calidad. tanto en 
el tratamiento de los restos existentes 
como en los agregados necesarios para 
su funcionamiemo -además de la sustitu
ción de las bóvedas inexislCntes, los 
accesos. sanitarios, etc.-. 
Se ha logrado así un delicado contraste 
entre los antiguos muros de piedra rústi
ca y las superficies de honnigón de las 
partes agreg¡¡das. 
Se descubrió asimismo durante los tra
bajos que las naves respondían a propor
ciones geométricas de rara exaclitud. 
El lugar. dedicado a actividades cultura
les. se ha convertido en visita obl igada 
en la ciudad. 
\'1';/0\. II/I/n 1l1ríh{//lm. 9 .. /(} o 11/1S.: 
dOl/lil/l-:ol. If¡ fI 20 /11 ,.......- _ ... 
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C,\JA DE J UlIII.,\CIONF..s IlE LA NACIÓN '26 

Dirección: Riverol Indane 200 esquina Av. Colón. 
Autor: Arq . Carlos Navratil 'J Salvador Bcnull i 

Fecha: 1937/40. 

P,\ SAJt: !\'l uÑo z '27 

I)irección: Rivera lndarle 170; San Martín 165, 
Fecha: 1940 
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Recorrido 4 

En este recorrido aparecen dos calles 
¡¡lrc en sus respectivo~ momentos marca
ron cambios fundamentales en la ciudad: 
];1 calle San Jer6nimo y la ¡¡venid;¡ 
Olmo!VCoI6n. 

Ha~ (¡¡ la mitad del siglo X IX I;¡ calle San 
Jerónimo presentaba algunos hitos urba
nos de gran interés. tales como la Plaza 
Mayor. la Catedral, el Convento de San-
1;1 Teres,l y ulm recova que existía frente 
a 1<1 Plaz¡¡: varias cuadr<ls h:lcia el Este 
¡¡parecf,1 la iglesia de San Roque. más 
all:l de la cual se extendía un descampa
do. La calle se denominaba "Los Plate
ros". por estar concentrados en ella per
~onas de este oficio. 

Fue h<lci<l la década de 1870. con la lle
gada del fe rrocarril. cuya estación se 
ubicó en el extremo Este de la calle. y 
UI1 poco después con la presencia del 
nuevo edificio del Banco de Córdoba. 
cuando se convirtió en la más importan
te de la ciudad. Testimonios de ello que
dan aun en una bella esquina. frente a la 
PI¡¡z<I. en 1;1 que se enfrentan dos anti
guos y entonces señoriales edificios 
-holcles Plaz<I 'J Pal<lce -. 

Se marcó :Isí tina primera gran Iransfor
r",rción de la ciudad. con su conccntra
dón dc ,Ictividades económicas y los 
,en'icias respectivos. y su conexión. en 
el extremo Oeste de la calle. con los du
hc~ que agrup¡rban a la socied:ld innu
ycnte del momento. 

El Olro gran c¡rmbio en la ciud¡rd est(¡ 
rcprcse1l1ado por el ensanche dc las ave
nidas Olmos/Colón. producido hacia el 
fi lml de la década de 1920. Se transfor
mó éste en uno de los grandes ejes de la 
d udad -e l otro est,; formudo por la ¡¡ve
nid" General Pa7)Vélcz Sarsfield-. que 
alT"".l I·iesa largamente el tejido urbano de 
E~te a Oeste. A lo largo de este cje. a 
partir de la sede del Correo que vimos 
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en el recorrido anterior. encont ramos 
una serie de edificios por los que pene
traron en la ci udad. hacia fines de la 
dée¡¡d;¡ de 1910. las fonnas del academi
cismo europeo -que pueden apreciarse 
en un curiosísimo ejemplo resul tunte de 
la división del terreno subsiguiente al 
ensanche. popularmente conocido como 
edificio Gillette por sus escasos diez 
metros de fondo- y ya hacia la segund;¡ 
mitad de la década del 30. el lenguaje de 
la arquitectura moderna. 
E~ta avenida marcó asimismo. mediame 
un puente -que inauguró Sarmiemo-. la 
incorporación a la ciudad del llamado 
"Pueblo General Paz" . y con ello la pri
mera expansión de la ciudad m:h allá de 
los límites del trazado colonial. 

Pero. como ocurre siempre en el Arca 
Central. no raltan en este recorri do 
importantes monumentos del período 
colonial: I¡¡ bella caS3 que fue del Mar
qués de Sobremonte. único ejemplo de 
mansión del siglo XV III que se conser
v¡¡. convertida en un excelente musco 
hi~tórico. en el que se han reconstruido 
ambientes de la época. y en el cual. :lsi
mismo. puede gozarse de conciertos y 
exhibiciones especiales. Más antiguo 
aun es lo que resta del Convento fn:mcis
cano. casi íntegramente desaparecido: el 
Salón De Profundis y Refectorio. fu turo 
Musco Franciscano aClUalmcmc en cur
so de restauración. 

Una bella casa del siglo XIX. hoy sala 
municipal de cxposiciones. fue recupera
da una décad:l mrás. y permite apreciar 
un interesante tipo de gran vivienda del 
período. 

Por último. dos leslimonios del desarro
llo de las comunicaciones terrestres dan 
cuent:l del carácter de las dos épocas que 
estarnos comentando: la estación de fe· 
rrocarril y la estación tenninal de ómni-
bus. . 



1
_ TEATMO REAl. 

Dire<:ción: San Jerónimo 66 
Auto r: lng.Ar<l. Gustavo Gómez 
Molina. Fecha: 1925127 

2 Ex-Hon:l. PAIAC.: 

R!CORR DO 4 

Su destino original fue de sala de cine 
en un período de gran auge de este tipo 
de cspect:lculo: estaba prcp¡.rado asi· 
mismo para fu nciones de tcalro y con
cierlos. Durante un par de décadas fue 
uno de los locales más elegantes de la 
c iudad ded icado a esas aCl iv idades, 
lugar de cita obligado. y por su sala 
pasaron músicos de gran prestigio inter
nacional. pues su excelente acústica y 
sus dimensiones lo h"cf,1Il propicio para 
conciertos de dmara. 
La sala. de fOflll a de herradura. posee 
tres pisos de palcos. Se abre a ella una 
gr .. n boca de escena. y CSlá linamente 
decorada. culminando con una gran 
cubierta elíptica que tiene ulla lucera con 
bellos vitrales. 
Sobre el gran hall de entrada hay varios 
pisos de oficinas. 
Abandonadas sus actividades originales. 
durante varias décadas estuvo ocupa por 
distintas entidades pri vadas, hasta que 
fue recuperado por la Municipalidad en 
1980, pasando luego a la Provincia. que 
utiliza las oficinas para sus dependencias 
del área cultural. 
La sala ha sido restaurada, y está dedica
da a espectáculos teOllndes y actos cultu
rales en general. 

I)irccción: Buenos Aires 101 esquina S311 Jerónimo. 
Autor : Desconocido 
"' ccha: 1900 . 

.' Hon:L PLAZA 

Dir« ción: Buenos Aires 96 esquina San Jerónimo. 
Autor: Ing.Arq. Carlos Agote. Remodclación, galería: Arq. Luis Rébora 
Fecha: 1922. RemodclOlción: 198 1. 

_ n ,\ NCO In: I.A I' MO\' t NCjA In: 
CÓMOOIIA 

I)irccción: San Jcrónimo 162 
Autor: Ing. Franciseo Tamburini 
F«ha: 188711889 

Este edificio y el de l T..:atro Rivera 
Indane son las dos unicas OOrJ.S civiles 
de envcrgadura realizadas en la ciudad 
durante el siglo XIX. Ambos fueron pro
yectados por Francisco Tamburini, inge
niero ilaliano que real izó importantes 
edi fi c ios publicas en Buenos Aires 
durante las dos ultimas décadas del siglo 
pasado. entre los cua les se cuenta el 
complctamicnlo de la Casa Rosada. 
El edificio del Banco sigue el modelo 
académico. con la sucesión de recintos 
ordenados cn rigurosa simetría a lo largo 
de un cje. U1 fachada de carncter italia
no, a la que presta jerarquía uml escali
nata. culmina en unas altas techumbres 
rcvesl ida.~ de pizarms grises. en la tradi
c ió n francesa. Los gra ndes espacios 
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vacíos bajo estas techumbres están ínte
gl"Jmente revestidos de hermosos enta
bloll<ldos de madera. a pcsllr de no estar 
destinados a uso alguno. Traspuesta la 
bella puerta de madel"J labmda. luego de 
un vestíbulo. a la izqoierda de la galería 
siguiente se encuentra una escalera con 
una espléndida baranda de hierro forma
da por piezas que producen un interesan
te cfcCIO óptico: a su dert.'Cha se eonser
I'a e l antiguo ascensor. otra pieza de 
hcrrería ¡Irtística. Se ingresa a continua· 
ción en el hall del público. un amplio 
rccinto muy ri camente ornamentado. 
desde su trabajado piso de mosaicos has
ta el cielOTrJso: la partición entre zona 
del público y de empleados está formada 
por un hermoso mueble de madera y hie
rro. (lue incluye la iluminación, y que 
fue fabricad¡¡ por una firma de París. 
En el primer pi so merece visi tarse la 
Sala de Acuerdos. que mant iene su 
moblaje original. sus artefactos de ilumi· 
nación. su rico artesanado y un c1elorra
so con pinturas ilusionistas. En el friso 
el pintor Arturo Nembrini -el mismo que 
trabajó en el Teatro- representó los 
avances industriales de la "nueva" Cór
doba. con paisajes significativos que 
debían acabar con la imagen de la Cór
doba coloni¡¡1 y eclesiástica: un ejemplo 
claro de la lucha entre corrientes conser
vadoras y progresistas que en aquellos 
años dividía a los cordobeses. 
En épocas posteriores se agregó a este 
edificio otro que lo cont inú a hasta la 
c'<luina. completando asf el conjunto y 
~u presencia en la angosta calle. Actual
mente ~e mantiene plll"J funciones repre
SCrll¡lti vlIS. 

Honrrifl de rifilll\_ 8/J U Ir-. 
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51 EIlIF1CIO MINEITI II 
Dirección: Iluzaing6 87 Autor: Desconocido. 
Fecha: 1930 

6 AMI' LMCIÓN DEI. B ANCO DE CÓROOIIA 

Dirección: Calle Entre Ríos 151 Autor: ¡ngs. Fernando Sánchez Sarmiento 
Fecha: 1915 

_ SAI.ÓN Ot: PROFU/'/IlIS 

Dirección: lLuzaingó al 200. 
I Autor: Desconocido: restauración y 

refuncionallzación: Instituto de His
toria y Preservación . Universidad 
Católica de Córdoba. 
Fech a: Mediados del siglo XV II ; 
restauración 1995. 

[Z-- -

La Orden Franciscana fue la primera en 
instalarse en rO"que sería la c iudad de 
Córdoba. Del convenIo. que ocupaba 
originariamente dos manzanas. queda 
apenas un claustro. la iglesia del siglo 
XIX que reemplazó a una edificación 
anterio r, y el edificio que se utilizó 
como Refectorio y Salón Oc Profundi s 
hasta comienzos de este siglo. 

Este Salón. la parte sin duda m;"\s val iosa 
que resta del conjunto. es posiblemente 
la edificación más ant igua de la ciudad. 
Testi monio de modos de construir pro
pios de la época y e l lugar. como sus 
gruesos muros de piedra. posee una bella 
cubierta de madera. de tipo mudéjar. 
única en la región. Uno de sus muros 
interiores está íntegramente cubierto por 
una decoración mural pintada al temple, 
caso excepcional en el país. 
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En desuso durante v¡Lrias décadas, está 
siendo Test,Lurado ¡Lctualmentc (1995) y 
adecuado p3ra servir de sede a un museo 
de la Orden. poseedora de importantes 
piezas artísticas. Debido a la venta de 
los terrenos de la Orden. e l Sa lón ha 
quedado aiskldo de su entorno original e 
inmerso en un conjunto comercial. 



C \I.U : H Ut:NOS AIRES ¡¡ 
Ubicación: Entre Corrienles y San Jerónimo 

I'I .AZOI.~:TA !lE SAN FRANCISCO 'J 
Ubicación: Entre Ríos esquina Buenos Aires 

Fue el primer edilicio en la ciudad que 
unió parle de su propio terreno con el 
ámbito urbllOo. La intención original. de 
crear un espacio rclaciomldo con la pla. 
1.oleta de San Francisco. no llegó a con· 
cretatse. El amplio ingreso a la galeria. 
por la calle Entre Ríos. deja ver una lina 
cscalera de diseno si métrico y reminis· 
cencias clásicas. 
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EOWICIO AMt:S 
I>irección: Entre Rros esquina 

Buenos Aires 
Autor: Arqs. Ávila Guevara. 

Moyano y Zarazaga 
Fecha : 1957159 



11_ Ct:NTRO MlJNICII',\I. m: EXI'OSICIO
NES Jos'=: MM.ANCA 

I 
I 

Dirección : Entre Ríos 40 
Autor: Desconocido. Restauración: 
InslilUto de HislOria y Preservación 
del Patrimonio. Uni versidad Católica 
de Córdoba. 
Fecha: c.1870. Restauración: 
1980/82. 

RECORRIDO ~ 

----l 
Es una de las pocas viviendas del siglo 
XIX que quedan en la ciudad. Distintas 
f¡tmilias fueron propietarias de la casa, 
desde su primer ocu pante, e l Capitán 
Fmncisco López Correa, cofundador de 
Córdoba. La actual construcción, levan
tada para don Ceferino Gar.lón Maceda, 
había sido abandonada desde mediados 
de este siglo: fue adquirida por la Muni
cipalidad en 1980 y restaurada para fun
ciones cultumles. 
En la fachada ll aman la atención dos 
bellas rejas salientes, ricamente trabaja
das. y la fina decoración del friso supe
rior. Al ingresar por una hermosa reja 
cancel se descubre una sucesión de 
patios unidos por galerías sostenidas por 
columnas jónicas. cerrado por un muro 
medianero quc ·'cspcja". con aberturas 
ciegas. las aberturas reales de las habita
ciones que abren a los patios. Buena par
te de estas habitac iones conserva sus 
techos de cabriadas de madera. en tanto 
que en las salas principales quedan cie
lorrasos delicadamente decorados. 

VÜi/a.1': /UII('.~ 1I I'il'nu,',\ y,JO (/ /1.JO y 
/6 I1 20.3011.1'., srílmdo\': \J,3Q fI /3.30 



ÁRFA Cf Nr RAI 

CAS,\ J ,\IMf: CONCI 12 
Dirección: Enlre Ríos 24, Aular de la remodelación: Sr. Jaime Conei 

Fecha : 1984, 
W,illu: 11IIl('~ ti l'ienw,' 10,30 (1 1.I,3{): 17" 20, ,d/Jmlo." / / {¡ 17 ",. 

Una sabia composición académica se 
revela lanto en la fachada como en el 
Iral¡Lmicnto de los interiores. Obra de 
artesanos cordobeses. los elementos 
omamentalcs. ·altares y en panicular el 
hermoso púlpi lo-. ponen una nota de 
gracia en el imerior un tanto frío. La 
iglesia estaba precedida por un ¡Ltrio 
cernido por una reja. la que fue traslada
da para abarcar l¡¡ plazole[¡¡ frenle a la 
iglesia. con la intención de ampl iarlo. 
111'1'111"1(1: 8 (/ /2. 301r.,·. 

BASjUCA nE NUt:STRA S~:NORA UE _ 

LA MERCED 

Dirección: 25 de Mayo 
esquina Rivadavia 

Autor: Reconstrucción 
Arq. Luis Bctlolli 

Fecha: 1826. 
Rttonstrueción : I 869n6. 

llJl 

I 
• 
• • 

• 
I .... --

PI.,\ ZOU .. 'A I>E L,\ M ERe .:o ll-t 
Dirección: 25 de Mayo esquina Rivadavia 

Aujor: Municipalid¡ld de Córdoba, Arqs. Bulgheroni. Fukunaga y Martínez 
Fecha: 1978 
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1_ EUlFICIO SUI>MIF.IUCANA 

Dirección: A venida Colón 74 

R~CORRIDO ~ 

Autor: Ing. Amonio Vilar: Arq. Jaime Roca 
Fecha: 1936 

En eSla década se construyen en la ciu
dad varios edificios en la línea más pum 
del Movimiento Moderno. El [ng. Vilar 
fue uno de los pioncros de eSla arquitec_ 
tura en el país -véase su edificio pam el 
AUlomóvil Club Argcnti no. en el reco
rr ido IJl -. ESlc edificio es una cabal 
muestra de este modo de enten der la 
arqui tectum, lanlO por la pureza de líne
as de su fachada como por la soluc ión 
de sus interiores. 
Lu planta baja. destinada a [ocales co
mercinles, se distingue por un sobrio 
revestimiento en mármol. 

16J EDlnCIO L A ¡' .. l UNillA!. 

Dirección: Avenida Olmos 91. esquinll Ri vadavia 
Autor: Desconocido. Fecha: 1919nO 

.. EUlnclo MOT,\ REVN,\ 

Dirección : Alvear esquina Avenidn Olmos 
Autor: Arq. Jaime Roca. Fecha : 1938. 

'0 

Roc:! siguió aquí una línea más cercana 
al expresion ismo alemán. en la obrn de 
Erich Mendelssoh n. La gran purcln de 
su lenguaje ubica claramente a eSle edi
ficio en esa década. en la que el arqui
tecto realizó varias be llas residencias -
lament¡¡blcmenlc desaparecidas casi 
todas ellas-, imroduciendo así el modo 
moderno de enlcndcr la arquitectura en 
la ciudad. 
Al igual que en el edificio dc la Suda
mericana. la planla bajn sc direrencia de 
las superiores por un revcstimiento de 
picdra. dc un hermoso mármol verdc. 



ARfACfNlf!A 

IGLESI,\ UEI. I'ILAK IX 

Dirección: Avenida Maipú esquina Olmos. Autor: Desconocido 
Fecha : c. 1738/ 1872. Monumento Histórico Provincial. 1980. 

Ex-Hotel Victoria 11) 
Dirección: 25 de Mayo 240. Autor: Ingenieros Risler y Gross. 

Es el único ejemplo de vivienda colonial 
que queda en la c iudad. y responde a un 
tipo frecucnte en otros países de Hispa
noamérica: locales de negocio hacia la 
calle. y la vivienda organizada en lomo 
a ,,¡¡rios patios. El negocio de la esqui
na. con su pil¡¡r en el :íngu lo y su doble 
entrada. jumo con el balcón de I¡¡ plama 
nlla. conce nlran In decoración de la 
fachada . La portada princ ipal es mu y 
sencilla. seilalada apenas por unas pilas
lms y el b:tlcón, pero apenas traspuesta 
se encue ntra un amplio zaguán con su 
bóveda cubierta con relieves ejecutados 
en el mismo revoque -un tr:lIamienlO 
scmej:lIlte al que puede verse en el Con
vento de Las Teresas-. 
El bello palio cClllr¡¡1 eSl:í enriquecido 
con arcos y cornisas. y en su iÍmbito 
sombreado por un añoso árbol. se rea li
z¡m conciertos en verano. Las 26 habita
ciones hnn sido muy ndccundamente 
<LmbienWdas con muebles y objetos de la 
época. recuparándose asimismo antiguos 
inslrume ntos musicales. y en ell¡¡s se 
presentan continu¡)lTIenle expos iciones 
rcl¡¡ciormdas con los siglos pasados y se 
realizan conciertos. 

81 

Fecha: 1913. 

M US EO H t~TÓR tCO PROVt!'óCL\I. 

!\'IARQu f:.s DE SOHREr.l0NTE 

Di rección: Rosario dc Santa Fe 
esquina ltuzaingó 

Autor: (probable) José Rodrrguez 
( 1708/ 1806) 

Fecha: 175211772 
Monumento Histórico Nacional. 

1941. 
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R~CORRIDO 4 

El edificio es conoci do popularmente 
como "casa del Virrey", porque en ella 
vivió hacia fines del siglo XViii el mar
qués de Sobremonle, futuro Virrey del 
Río de la Plata. en aque l momento 
Gobernador-Intendente de Córdoba del 
Tucumán. Se supone que fue construida 
por su primer propietario. Don José 
Rodríguez, quien intervino en la cons
trucción de [as torres de la Catedral. 

Vi.I'illlS: mar/e,\ " \'it'mt'.~ X.JO fl 13.30.1' 
/5 (/ /Y,30 11.\ ... lá!Ja¡Jm J() ti J3 l ' 17.30 
1110 h.~. d()/1/I11~(I_\' lO (1 IJ /1\. 

--~ 



Á R E A e F N T R A I 

Es el hospital más antiguo de la ciudad. 
fundado cn 1761 por Don Diego Salguero 
y Cabrero!. Fue administrado hasta 1850 
por los P¡¡drcs Betlemilas. pasando poste~ 
riormente a la Fueullad de Medicina. 
Hacia 1917 se decide su modcmizaci6n. 
agregándosele ona instulación para mor
gue. De eSI¡[ época provienen las fachadas 
Art Déco .<;obre la calle Rosario de Sanlu 
Fe. Ha sido ampliudo en años suce.'\ivos. 

La iglesia ocupa un solar en el que desde 
1642 existía una capi lla. donado por su 
propietario. Don Ignacio Salguero de 
Cabrera. a los Padres Betlemil3S. encar
gados de la salud de Córdoba en el siglo 
XVlll. con lo que iglesia y hospilal que
daron vinculados a dicha Orden. Se ha 
atribuido la aUloría a los jesuilas Bianchi 
'1 Primoli -lo cual es dudoso por la for
ma poco académica en que eSlá resuella 
la fachada-o y al P. Antonio Harl s. que 
por enlonees dirigía los trabajos en la 
eS!ancia de Sunta Catalina. la cúpula de 
cuya sa~riSlí¡1 guurda similitud con la de 
eSI" iglesia. 
La iglesia posee una sola nave cubierta 
con una bóveda ritmada por arcos fajo
nes. cuyo peso obligó a construir sobre el 
costado que da a la calle San Jerónimo 
una serie de pesados COlltmfuertes. Se ha 
producido así un interesan!e contraste 
entre la fuerte imagen de estc pétreo 
muro y la blanca '1 liviana fachada. 
En el interior. un bellísimo púlpito con 
decoraciones indígenas y una serie de 
hermosas imágenes de gusla popular 
enriquecen el simple y sereno espacio. 
En el antiguo ingreso al Hospital se ha 
instalado el pcqueiío musco Obispo Sal
guero. en el que se puede conocer la his
toria del Hospital. 
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IIOSI' ITAI. SAN ROQUt: 
Dirección: Rosario de Santa Fe 374. 

Autor : Desconocido. Ampliación: 
Ings.Justiniuno Posse 

'1 Emilio Olmos 
Fecha: 1799. Ampliación 

y remodelución 1917. 

IGI.ES IA m: SAN 

Direi.:ciÓn: Obispo Salguero 84 
esquina San Jerónimo. 

Autor: Atribuido al P. A. Harls. 
Fecha : c. l 760. Monumento 

Histórico Nacional 1941. 

,'1'1 ""' 
!R.lIl-f 



R~ ORRIDO 4 

n ') ] H OSI' IT,\I_ m: U IH ;EN(;IAS 
1II _ -:::.;-I 
- DirclTión: Catamarea entre Santi<Jgo del Estero y Gulevuf Pernil. 

Autor: Municipalidad de Córdoba. Arq. Miguel Ángel ROC¡L 
Fccha: 1980 

.-EsTACIÓN F~;RROC¡\ RRII_ !\'IITRf. 

Dirccción: Bulev<Jr Presidente Juan 
Domingo Pernn 10 1 
Autor: Ing. R. Kirby. Arq. McAlery, 
Ing. L. E. Dareh 
Fechll: c.1910/1920. 

-----
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En 1870 arribó el ferrocarril ¡I Córdoba, 
con el nombre de Centra l Argenti no, 
contratado por Willimn Wheelwright. 
La actual ubicación de la terminal data 
de 1910. y ocupa una extensa franja de 
terreno entre el Río Suquía y el Bulevar, 
zona que en la actualidad est¡l siendo 
objeto de estudios para decidir su desti
no. ya que los servicios del ferrocarril 
eSl¡ln suspendidos. 
El edificio responde al tipo característi
co de estas construccione.~. en el que se 
distingue claramente la zona destinada a 
la circulación de los trenes -arquitectura 
industrial en hierro y vidrio- de la desti
nada <JI públ ico -lenguaje académico, en 
este caso neorenacentista-. Ambas zonas 
están resueltas eon indudable culidad. 
En la parle destin ada al pLíb lico los 
espacios destinados al hall. sala de espe
ra y confi tería han sido tenninados con 
excelentes maleríales -tabiques de roble, 
rejus dc bronce norentino en las bolete
rías, elC. ctc.-. En esta zona se desarro
llan actualmente aClividades fCcreativas. 
La extensa fachada fCvc la la disposición 
interior. Su elevación sobre la calle. el 
fuerte tratamiento de los muros. los 
frontis que subrayun la portadu de ingre
so y los extremos de la fachada. le otor
gan indudable jerarquía en el paisaje 
urbano. 

-----'-



A P F A , , , 
L<¡ construcción de la estación Temlinal 
de Omnibus marcó en la ciudad la pro
funda transformación experimentada en 
el transporte interurbano_ con el progresi 
\'0 abandono del ferrocarril para adoptar 
el ómnibus -o el avión-o Acorde con la 
idea de un medio "moderno" de transpor
te. la imagen ele la nueva e.o¡tac iÓn se con
cretó cn los materiales y el lenguaje del 
momento: hormigón visto y estructuras 
de hierro. Se estructuró atendiendo cuida
dosamente a las necesidades funcionales 
·movimiento de personas. vehfc ulos y 
COlrgas-, y servicios al pasajero. Diversos 
negocios ocupan las distintas planta.,>, en 
el ~ubsuelo existen servicios como ban
co. correo. teléfonos. etc. y en la planta 
ah:t un restaurante. 
En los li ltimos tie mpos e l gr.tn aumento 
en la circulación de vehfcu los ha des
bordado la capacidad de esta tenninal. y 
se prorttt¡t construi r una nueva estación 
en mm parte de la c iudad. 
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~"ACIÓS T~:R/'.II N,\t . m: ÓMS III US 

Dirección: Bulevar Juan Domingo 
Perón. Bv. Junín y Tránsito Cáceres 

de Allende. 
Autor: Arqs. Fontán y Fandiño 

F«ha: 1970. 
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CÓRDOBA 

VISTAS PANORÁMICAS 

Una de las intenciones de esta gufu cs. como se ha dicho. no solamente la de 
señalar sus edificios más representativos o más valiosos. sino la de hacer com
prender la ci udad como organismo vivo. Pero indudablemente no es fáci l cap
tar la fonna y la estructura de una ciudad de poco más de un millón de habitan· 
tes. que. además. se ha extendido desorden:ldamcnte en distintas direccioncs. 

Pam superar e...a dificultad. invitamos a los visitantes. luego de que hayan conoci
do el cor.lZón de la eiudad -su área central-, a que tomen un vchículo y realicen 
dos recorridos. uno circular y Otro line:.l . que le. .. peJlTlili rán obtener una compren
sión general de la ciudad. 

Para csto la ci udad presenta dos ventajas naturales. que han sido aprovecha
das adecu:td .. mcntc: nacida a orillas del río Suquía. en un:1 zona baja rodeada 
de pequeñas coli nas. el recorrido por ell:ls permite visiones -por momentos 
parciales. :11 haberse lcvamado altos edificios que interfieren las vist:1S-. tanto 
del área celllral como de las ex tensas barriadas que se derraman por las altu
rJ.s. Será una aproximilción algo así como:1 vuelo de pájaro ... 

v'i A'i I<N )RAM A 

l . ~~IP.116n 
Rrsidencial do la edad. 

2. Desde Plaza de: E.'paft> 
hacia A •. Hipólilo 
IriIlO)·.n 

J . Desde el monurncnlo al 
I)¡¡nle 

-i. l)es(k el P:m¡uc 
Sarmic~o 

S. Desde 1.> plamItu Ani"" 

6. Desde el monumentO al 
Gmc .. 1 BcIJlMO 

7, Desdo 1.> plvolcta San 
Viceftt~ 

8. lksdc el .ilio de la 
fundación dc: CórtIub. 

9. D=lc los Altos dc: 
Gcner:ll PaI. 

10. Desde l. plvolel' de 
Bulevar Los A..xs 

11. RioSuqttí.alaalturadel 
Puenle Centenario 

I!. Desdo el PueNc Sama Fe 

1). Desde lo cic .... 'fa dc: Las ..... 
l-i. Desdo el Cenlrodc: 

Com¡ns N""",'oco:nlro 

15. Desde:elbule,~S.nJu"" 

16. Desde: el Obscn·.tono 
Nacional 

17. Desde el monumo:nto. 
Sarmiento 

El segundo recorrido propuesto ha surgido del aprovechamiento del río. que. 
proveniendo del Dique San Roque. atraviesa sinuosamente la ciudad en una 
extensión de más de treinta kilómetros. Desdeñado durante muchos años 
como paseo o corno vía de comunicación. degradado por la acumulación de 
residuos y la formación de basurales. era un elemento negativo pam la ciu
d:ld. Varias iniciativas se habían sucedido. desde la década del SO. para 
logmr su recuperación. pero recién a partir del 80. primeramente. y luego ya 
por las sucesivas administraciones municipales. se lo ha conven ido en un 
extendido parque lineallllravesado por avenidas y ciclovías. desde ]¡IS cuales 
se han descubierto aspectos ocultos de la ciud:ld. como en un extenso cOl1e 
sembrado de episodios. algunos de ellos de gran interés. 

Los veci nos de la ciudad hun adoptado rápidamente el parque como lugar de 
descanso y recreación. y asimismo como vía de ci rculación rápida y agmda
ble que pcnnite evitar e l ingreso a la congestionada área central. Próxi ma
mente la puesta en v:llor dc algunos de sus puentes. de origen histórico. con
lribuir:í al goce estético de este paseo 
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VIS rAS PANORÁMICAS 

Recorrido 6 

' ''fflrmaciólI/urísliea: 

CUI/fi/erías: 
Pla: 1I AI/s/ria, 8 v. Mitre y {)/jeme Cel//e
,wl"io. 

Morgari/(/. Co.\·wllera I'Sr¡Uillll Me/U!o:a 

f l'e lllfls c 'lflllrale.~, Exposiciolles: 
f~, Vieja Usil/(¡. 

-

,~ ., -

Muuo de los Nilios. Cos/(/Ilertl I'II/re 
MelU!oza )' Coronl'f Olmedo. 
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COllferellcias: 
Ullil'er.ridad Libre (Id Medio Am!Jiellll'. 
JI v. Del "if//llolJle. 
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PlJ~:NTE A \'El .l ,,\ N ~:OA 

Ubicación : Av. Castro Barros - calle Avellaneda 
Autor: Municipalidad de Córdoba 
Fecha: 1890. Ensanche 1936. 

_ L,\ VtEJA UStN,\ 
Dirección: Avenida Costanera entre 
calles Mcndoza y Coronel Olmedo. 
Autor: Refuncionnlización: Arqs. 
Ponce. De Vértiz. Diaz. Diaz. 
Fecha: Principios del siglo XX. 
Rcfuncionalización 1992. 

.~ PlJENTE G01U;KNA1)()[{ Z ,\N tt'Il Et.U 

Ubicación: Av. Santa Fe 
Autor : Dirt.-cción de Hidr:íulica 
Fecha: 1956 

% 

Una usina en desuso (Usina Mcndoza) 
fue restaurada manteniendo su carácter 
originario de edificio industrial. y ade· 
cuada para nlbcrgur grundes festivales 
populares. con una capacidad de 4.000 
personas. 
Pueden así apreciarse en el gran espa
cio. de unos 30m. de ancho por 80m. 
de largo y 15m. de altura. detalles de 
su antigua est ruct ura e instalaciones. 
En el subsuelo. que servil\ de base para 
los equipos generadores. se ha cons
truido un museo para los niños. 
El exte rior. cu idadosamente restaurado, 
se ha convert ido en un importante hito 
de valor histórico en el recorrido a todo 
lo largo del río. 

'~1 '''-,fi 



YIS1A~ PANOI>_ÁMICA<, 

El erJ iricio alberg¡L en la actualidad el 
segundo colegio secund¡¡rio dependiente 
de la Univers idad Nacional. de gran 
prescigiu educacivo. 
Un magnífico espacio central. a1ravesa
¡Jo por una gran rantpa. se abre al paisaje 
¡Jel rlo. Las aulas se agrupan sobre el 
frente opuesto. hacia la c¡Llle Rioja. 
El diseño de la obra estuvo directamcnte 
illOuido por la obra. entonces reciente. 
de Le Corbusicr en la India. de la que 
deriva la calidad del gran espacio men
tionlldo y e l uso ex presioni sta de los 
materiales. Como cOl1trapanida existe 
poca adecuación al clima local. que fluc
túa entre ccmperaturas extremas. así. la 
apertura al paisaje 110 provee la necesa
ria protección. 
La sistemalización del río le ha prcstlldo 
un digno marco. 

E SCU.:I.A SUI 'EIUOII Dt: CmlEllc lo 
MANun lb:I.GM,\ NO 

I)irccóón: La Rioja 1450. 
A u10r: Arqs. Bidinost. ChUlC. 

Gassó. Lapacó y Meyer. 
Fecha : 1960·68 
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_ C~:KVF.CEKíA CÓKI)()IIA 

Dirección : Calle Anuro Orgaz. enlre Tablada e Igualdad 
Autores: Enlre otros: Sr. P¡¡blo VcrLini e Ing. Garlot (primera ampliación). 
Ing. Guillermo Fuchs ( 1928), empresa Bcnito Roggio e Hijos. 
Fecha: 1912. ampliaciones sucesivas. 

_ I SI..A!lE LOS P ATOS 

Oirceción: Río Suquía. entre puentes 
Sanla Fe y Elíseo Cantón 
Aulor : SecreJarfa de Desarrollo 
Urbano, Municipalidad de Córdoba 
Fecha: 1985 

Construida primeramenle para fábrica 
de hielo. pronto se transformó cn fábrica 
de cerveza. fu nción que continúa hasta 
el presente. Desde lu Costanera se apre
cia la serie de galpones de cálida mam
posterfa de ladri llo. que sigue la tradi
ción funcionalista inglesa. usual en la 
arquitcclUra industrial de nuestro país en 
la época. Una sólida torre y una alta chi
menea contribuyen a marcar la presen
cia del conjunto en el recorrido. 

En la isla que existía -totalmente descui
dada- en un recodo del rio. se ha creado 
un grato lugar de esparcimiento. Asegu
rados sus bordes con piedrlls del mismo 
rfo. y conectada por puentes construidos 
con materiales recupcr,¡dos de otros más 
antiguos. se han instalado en ella juegos 
y miradores que completan su interés. 
Pero el mayor atractivo lo constituye la 
multitud dc patos que pueblan sus már
genes. motivo de curiosidad yentreteni
miento p¡ml grandes y chicos. Los patos 
del Suqufa han pasado. por derecho pro
pio. a formar parte del folklore urbano. 



VI T A\ PANORÁMI A 

Pun",E 0.:1. TR,\lI,vo 7 
Ubiclu:ión: Zúñiga y Accvcdo 1700 - Monseñor Pablo Cabrcr.l. 

Autor: Municipalidad de Córdob;1 
Fecha: 1995. 

Pu~:N"n: L A TAIII.AIM l( 

Ubicación: Av.Octavio Pinto. Autor: Municipalidad de Córdoba 
Feeha: 1970 

I>UJ:",E CtUIlAIlIlt: T UMiN 1} 

Ubic:lción: José Roque Fum:s . Autor: Municipalidad de Córdoba 
Fcclm: 1987 

~) 



~ UN1VERSIIlAI) LIII II. ~: m:!. M ¡';J)J o 

A MIII Er-."n : 

Dirección : Av. Dcl l>iamonlc. El 
[nfiernillo 
Autor: Municipalidad de Córdoba 
Fecha: 1994 

11 NOI/.M m: IiAR,\CA U>O 

, 
En un paisaje de notable bcllel..<l natural 
-las barrancas del río Suquía y una pro
fund¡\ garganta- se ha erigido un edificio 
destinado a desarrollar actividades reta
cionada~ con la pralccción del medio 
ambiente y la elevación de la calidad de 
vida ( cursos. se minari os. reuniones, 
publicaciones. ctc.) 
El liviano puenle que atraviesa la gar
ganta -destinado a zonas de uso común-, 
lejos de constituir un elemento molesto 
para la apreciación de l paisaje, contribu
ye a su valoración al poner de relieve su 
carácter agreste y subrayar las dimensio
nes de los accidentes dcllcrreno 

I>irccción: Bctani:\ entre J. L6pez y Cl¡pit:ln Correa 
Aotor: RecuperJción y prospecciones ¡¡r<lucológicilS Municipalidad de Córdoba. 
Fecha: Siglo XVIII . Re<:uperución 1994. 

I:! lb :<¡ lIn :NU,\ S ~:. ... ,\ ".:NII>A E l. PANA l. ( 110\' A V. Vm u .A !lEI. PINO) 

Uhicación: Vidcla del Pino (A\'. El Panal) entre Sagrada Familia y ÜCt¡¡\'io Pinlo 

"' ''Ch3: C. I920 

1~1 



ESCUEI.A hm;on:N 1 ~ 

Dirección: Av. Castro BJrros 800 csqu inJ Brandsen 
Autor: Ministerio de Obras Públicas de la Provi ncia 

Fecha: 1940 

CONJUNTO SANTO DO.\ lINGO 1-1 
Dirección: Castro BalTos 8 1 

Autor: Arq. Miguel Ángcl Roca 
Fecha: 1973 

I'U.;¡"TF. A NTÁ KTmA !:i 
Ubicación: Calle Lavalleja 

Autor: Municip¡¡lidad y Gobierno de Córdoba 
Fecha: 1912/ 1946 

)',\ KQut; L,\s H EK,\ S 16 
Dirección: Lavalleja. Bv. Las Heras. Gener.ll Paz. Costanera del Río. 

Autor: Gobierno de la Provi ncia dc Córdoba 
Fecha: 1887. 

P U.;Nn ; C.X I"ENAIUO, ANTES J UA II.EZ C EUIAN. 17 
Dirección: Av. Gml. PJl'.. 

Autor: Gobierno de IJ Provincia de Córdoba 
Fecha: 1887. reconstrucción 1910. 

EMI'KESA I'KovINCI,\I.I)~: EN~:KGíA!lE CÓII.1I01l,\ (EPEC) IS 
Dirección: La TabladJ. Sucrc. I3v.M it rc.Tut"umán 

Autor: Arqs. Rcvol. D ía .... Hobbs. 
Fecha: 1966n6. 
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... Me llamo Justo Paredes, 
nad por el Parque Elisa, 
me gustaba la divisa 
del Partido Nacional ... 

Efrain Bischoff-Armando Giannantonio 
(Cordobés del novecientos, 
Milonga) 

Lunita de Alberdi 
esconde tu cara 
con tU guardapolvo 
de fino doctor 
si una noche alegre 
con mi serenata 
se prende y se apaga 
la luz de un balcón 

Chongo Rodríguez 
(De Alberdl, Zamba) 

Carnavales cordobeses 
con la Coral argentina 
y los Negros Africanos 
con el indio Serafín ... 
Los corsos de San Vicente 
J>Or calle General Roca. 
y ellustradito del centro 
J>Or la calle San Martín ... 

Efroin Bischoff-Lorenzo Barbero 
(Carnovales de antes ... , Milonga) 

BARRIOS , 
HISTORICOS 

I 



CORDOBA 

LOS BARRIOS HISTÓ RI COS 

Hasta bien entmda la segunda mitad del siglo pas¡¡do Córdoba .se mantuvo 
dentro de la inicial tr.lza colonial. dc las setenta manzanas. que aun pcmlane
cían vacías en buena parte. El río Suquía por una parle. y la Cañada por otra, 
consti tuíllll límites naturales difícilmente franqueables. que mantenían a la 
ciudad colonial aislada de su entorno. 

Fuera de e llos. sin embargo. habían :lparecido pequeñas poblaciones. llama
das populamleme "pueblos". en las que se desarrollaban distintas acti vida
des. como el cul tivo de quint:ls o las propi:ls del descanso veraniego. 

Hacia la década de 1870. dos emprendimientos urbanos ·General Paz y San 
Vicenle-. apoy;¡dos en obras de infr:lest ructum- el ferrocarril y sendos puen
tes sobre el Suquía y la Cmiada- permitieron que algunos dc estos pueblos se 
incorporaran a la ciudad como b(IT/';os urb:IIlOS -tal e l C:lSO de General Paz y 
Albcrdi-. :\ los que se agregarían. ya a linales del siglo. Alta Córdoba. y Pue
blo Nucvo. 

"" 



~IOS HIS OR ) 

L:I ciud<td empezó entonces a quedar confi gumda con un área central con 
fuerte carácter insti tucional y comercial, lig<tda al conjunto de barrios que. 
por su origen pueblerino. poseían su propio centro y sus propios edificios y 
lugares representat ivos -plaza, mercado, escuela. iglesia-. 

Con el correr de los años estos antiguos barrios consolidaron lentamente su 
ickntidad . que se conservó hasta la década del 60 de nuestro siglo. en la que 
operaciones "modernizadoras" provocadas por una gran expansión urb<tna 
C;) Ul>aron l<t pérd ida de ident idad de algunos de ellos -General Paz y Albcrdi-. 
De todos modos. en su recorrido pueden encontrarse imágenes del siglo 
pasado y de comienzos de este siglo. tanto por 1:\ escala de las construcciones 
-que va puntuündose con edificios en altura- como por el lenguaje arquitec
tónico. desde las características formas traídas por los constructores italianos 
h:l\Ia el Art Déco de carácter popular con el que muchos vecinos "moderni
zaron" );1 fachada de sus ant iguas viviendas. Se pueden observar así curiosas 
soluciones de fachadas en una combi natoria que parece inlinita. 

t05 



AF ORAIDO 7 

• 
:\ 

D 

flljormaci611 turíslica MI/seo de It/ I/ldllstria: Prillgles al 600, 

mMioteca: Véle:, StlrsJielcl. UI/IfI 995, Centro CI//lllral: Ex Mercmlo General 
911 12,30)' 14 ti 20 IIJ', IUI/e.\' t/ ¡';eI'llC,f IJtI::.. P,.illgles 420, IUlle.\' a l'iel'llt!s 9 a /3 

"~'. )' ¡.¡ ti 20 lis. ESf1t'(;/(klllo,f, ¡'iemes 
Rel>lDllrDll l e: Bt'lIilli I-//IQ.\', 25 de " -' llyQ ,f¡UJ(/(/tM y domingo.f. 
/lXX), 
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Recorrido 7 

Fue en una aha barranca, al límite de lo 
que sería este banio, que Jerónimo Luis 
de Cabrera asentó el fuerte que daría ori
gen a la ciudad, y de inmediato el funda
dor hizo el primer repartimiento de cha
cras. ocupando el terri torio del futu ro 
barrio. Como se ha dicho. en pocos años 
más la incipiente ciudad se trasladó a su 
actual emplazamiento. y esta área debió 
esperar hasta mediados del siglo X I X 
para alcanzar un carácter urbano. 

En efecto. en 1869 un emprendedor ciu
dadano. Don Augusto López, inició el 
primer negocio inmobiliario de la ciu
dJd, casi contemporáneamente con Don 
Agustín G:lrzón, que haría lo propio en 
el veci no barrio de San Vicente. 

En 1869 salió a la venta este '·pueblo 
solariego··, con el consabido trazado en 
cu,!drículJ -cuya orientación difiere del 
;irc,! ccntral. siguiendo la línea del río-o 
con una plaza central y un eje formado 
por un ancho bulevar dividido por un 
cantero poblado de palmeras. Las calles 
fueron miLS anehas que las de la traza 
colon ial. de acuerdo con ideas de la 
época. 

La población se fue fonnan do con gen
tes de clase media: empleados ingleses 
del ferrocarril que dieron lugar a la fun
dación de clubes deportivos para la prác
tic,! del teni s y el flLtbo1. pequeños 
comercian tes e industriales. profesiona
les. elC .. etc. 

En 1871 Sarm iento inauguró el puente 
que lo comunicaría con la ciudad colo
nial. junto ,,1 cual el ferrocMril había 
erigido un puente de hierro para el p"so 
de los trenes. Muy pronto el tranvía (a 
(¡Iballo. por cierto), unirí" e l harria al 
tClllro. 
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Poco a poco fueron instalándose muchas 
instituciones: varios colegios religiosos. 
el hospital italiano, la biblioteca Vélez 
Sarsfield, el mercado que fue modelo 
pam los de otros barrios, etc, ctc. Vivien
das e instituciones se erigieron en una 
arquitectum. en general, ' ·it"lianizante". 
El barrio desarrolló un" vida aUlosufi
ciente con cierto ritmo pueblerino. 
adquiriendo una fuerte identidad soc ial 
q ue babría de durar has ta pasada la 
mitad del siglo XX. aun cuando desde 
fines del siglo anterior se había integra
do a 1" ciudad, dejando de ser un "pue
blito". 

Sin embargo. desde 1" décad" del 40 1" 
proliferación de instituciones de proyec
ción extra-banial (como la Escuel" Gar
zón Agulla y los hospitales), y el creci
miento de los banios aledaiíos que con· 
vertían a sus principales calles en vías de 
paso desde el centro. estaban amenazan
do la unidad del barrio. 

En 1962 se había creado el Consejo de 
Planificación Municipal. p"ra el cual la 
escala de estudios era la ciudad. y uno 
de los factores esenciales a considerar 
eran las vías de comunicación. De acuer
do con estas teorías, en 1971 el Inten
dente Crucet hizo desaparecer las palme
J""JS que caracterizaban al bulev"r central. 
que se convirt ió desde entonces en un 
sector de servicios y perdió su función 
residencial. Otras calles tomaron asimis
mo el carácter de calles interbarriales. y 
la identidad del barrio. fmccionado en 
seis '·islas'·, se perdió definitivamente. 

Quedan sin embargo "lgunas viviendas y 
sedes de instituciones, y algunos ~ecto
res, en las mencionadas ··isl"s". en los 
que puede aun descubrirse el "mbiente 
del "ntiguo barrio. 

, 
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FARMACIA 

Direcci6n: 24 de setiembre 802. esquina Ovidio Lagos 

_ CASA tI ,AM A!)" DE I.OS LEON t:S, 

EsCUt:u II.rn :C;ItAI. M . M ORENO 

Dirección: 24 de sctiembre 882 

_ c,\ S,\ FEII.N,\"m~:z 

I>i recció n : Av . 24 de setie mbre 
1000. esquina Félix Fria.!\ 
Fecllll : c. 1869 

Un tipo de residencia de la que existen 
aun algunos ejemplos ¡¡islados. ubicada 
entre muros medianeros pero con un jar
dín bastante amplio en su fren te y una 
galería. en este caso en fonna de U. que 
servía seguramente POl"1 la tertulia rami
Iitlr frente a \lna calle por 111 que circula
b:Ul dcsp¡lciosamenlc las personas y los 
vehrculos. nos da la idea de lo que pudo 
ser la vida del barrio hacia nnes del 
siglo pasado y comienzos dcl presente. 
Dos esculturas representando leones. a 
ambos lados dcl ingreso. identifican la 
casa y le han dado el nombre con que es 
popul:lrmcntc conocida. (Estos leones, 
inexistentes en esta parte de l mundo. 
adornan más de una res idencia en los 
a lrededores de la ciudad y localidades 
vecinas) . La casa si rve actua lmente 
como escuela. 

En plena avenida de gr.ln circulación se 
encuelllra aun. en su estado original. esta 
vi lla de carácter suburbano. que fue 
mandada a construir por quien dio olÍ
gen al barrio con la urbanización de las 
antigu:IS (Iuinlas, don Augusto Lópel.. 

-11. 
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L.1 cas;!. que se conserva con su equipa
miento original. está conformada por un 
cuerpo principal de dos plantas, de traza
do ;lcadémico y fino detalle exterior e 
in terior. que se articula con un ala de 
scfl'icios. Se destacan el hal! de ingreso 
con su gran escalera, y asi mi smo las 
v¡¡ rias terr-JZ<lS que se abren a los jardi
nes. Como era usual en ];1 época, gran 
parle de los materiales usados en la 
construcc ión se imponaron de Europa. 

C,\ SA VOl\'! -1 
Dirección : 24 de setiembre 1064 

IJun.JOTECA VF:UZ SAItS~U; 1.IJ 5 

Dirección: Lima 995 esquina J<lcinlO Ríos 

Escun AS píAS ó 
Dirección: 24 de setiembre 1265. Fecha: 1903 

Fur ót¡¡ una de las gr¡¡ndes escuelas del 
gllbicmo de Sabatini . c reada por valio
sos educadores (Antonio Sobral y Luz 
Vicym Méndez) a la manera de un Jireo 
de allo nivel con el sign ificativo nombre 
de Escuela Normal Superior. Fue la pri
!11a:l en la ciudad en incorporar una edll
c~ción física moderna (pileta de natación 
cubierta para ambos sexos). educac ión 
musical y plástica, la que dio lugar a la 
rorrnación de una generación de exce
lentes artislils. muchos de los cuales 
alc:mzaron nivel internacional. Había 
sido proyectada en Icnguaje moderno. al 
igual que la .~ ot ras gr __ ndes esc uelas, 
pero el gusto popular hnbía ca mbiado, y 
luc!!o de una intensa polém ica púb1ic~ 
hubo de TCvestirsc de unas modestas for
l1la~ IIcocoloniales. 

ESCUEt ... \ NORMAl. S UI'ERJ OR 

GARZÓ;,\ A GUI.LA 

Dirección: Viamonte ISO 
Autor: Ministerio de Obras Públi
cas. Arq. Nicolás Juárez Cáceres. 

planta y primer proyecto. 
Fachada: Ingeniero Julio Barraca. 

Fecha: 1943. 



_ H OSI' ITA I. ITALIANO I 

Dirección: Roma 1550, ent re calles 
SllmlicnlO y eatamaren 
Aulo r: Arqui tec to Carlos Curel. 
Ampliación Ángel T. Lo Cclso 
Fecha: 1904/10. 1934 

\) C ASA H UCIlt:S. 

Dirección: Roma 1272 

, 7 

Una interesante fachada italianizante de 
cuerpos aniculados. con un imponanle 
[>Ónico de ingreso . seiiala la presencia de 
uno de los primeros hospiwlcs de la ciu
dad. q ue mantiene hasta hoy los rasgos 
principales de su est ructu ro original. sus 
patios y amplias galería.~ de circulación. 

10 U OSI' ITA!. y CA!'l l.LA T ItÁ NS ITO CÁC¡':RES !lE AI.I .ENOL 

Dirección: Bouchardo 1350 
Auto r: Ministerio de Obras Públicas. Ingeniero Roberto Blanco. 
Fecha: 1921 

.... i\'l us ~:o o.: I.A l "': IlUSTIUA. 

I>irccción : Pring1cs al 600 cmrc 
Libcnad y Oncativo 
Autor: Oficinas del Ferrocarril. 
Rcfuncionat ización: Municipalidad 
Oc Córdoba. 
,,' echa : Original: c . 1890. Restaura
ción y refunc: ional ización: 1994/5. 

Un grupo de galpones de bella mampos
tería ladri llera de tipo ing lés, cubienos 
con só lidas cabriadas de l11Hdera, que 
aloj aban ta lleres ferroviar ios y habían 
quedado en desuso. ha sido rc.~taurado y 
convenido en Musco de la Industria. Es 
quizás el ejemplo de este tipo de arqui-
1I,:ctura de más calidad en la ciudad. 
Se 10 ha acompañado de un pequeño 
parque que, sin embargo. no ha sido 
concebido para poner e n valor el edifi 
cio. ocultándolo a la vist:1 del visitante 
que llega desde el centro de la ciudad. 
Un supermercado vecino contribuye a la 
contaminación \'isual. 

"0 
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ARR os HIS T OR en 
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Antiguo mercado. único edilicio de hierro 
<k su tipo en la ciudad: una gran estructura 
vis\a. con elegantes detalles An Nouveau. 
(uatro marquesinas de ingreso y cuatro 
edículos dc mampostería en sus ángulos. 
d.:.\tinados a servicios varios. 

Ct:¡.,1·RO CUI.TUR,\I. GENERA l. PAZ,
Dirección: Pringles 420 C~(lu¡na 

Calumarca 

Fue el primero de una serie de mercados 
d.:.,tinados a servir a los barrios incorpom
do~ a la ciud¡ld. Perdida su función dunune 
algunas décadas. se lo recuperó ¡Xlra 11UC

l '"" actividades poniendo en valor ell.-clili· 
cío ~in modificarlo. y creando. para los 
:.:rvicios necesarios de su nueva función, 
:imbitos especiales alojados en una cinta 
ondlllada vidriada que rodea y reneja al 
l-dificio en dos de sus lados. 
Se suelc :IIribuir la obra original al Ing. 
Ballasar Ferrer. pero otras intervenciones 
dd mismo dcjan algunas dudas al respcc
!o. Su ubicación en una zona lateral al 
imtiguo bulevar central del barrio. hoy 
7.01W de tránsito interburrial. hit permiti
do mantener la escala y la tranquila 
atnt(¡s fe(;J del área. 

Autor: Ing. Baltasar Ferrcr: 
reciclaje: Arq. Miguel Ángel Roca. 
Fecha ; 19 1211917: reciclaje 1980. 

HOSI' ITAI. CÓRIlOIl ,\ 1 J 
Dirección: Libcrt¡¡d 2050 

Aulor: Minislerio de Obras Públicas. Arq. Nicolás Juárcz Cáceres 
Fecha: 1942/49 

CfXnWI)E !)IIRTlCJI',\ CJÓN CO,\ l U:-" ,\I . 14 

Dirct:ción: Rincón)' Armenia 
Autur: Municipalid:ld de Córdoba. Miguel Ángel Roca. 

Fcchll: 1995 . 

"' 



IlIformaciólllurística 

Celltro Cullurtl/: 
Er 1II('rCIII/O (le SOl! Vicellle, 5(111 Jerón;-

8 -

Vista Pmwr(ÍlI/ica: 
Pfa:olem (!I- nd'l' 5(111 Jerlm;/IIO y O /bu 
en tlllO,I' d/'/ borrio Sall Vict'lIle. 

/l/O 2850. (1,' IJ {/ JJ ¡U', y 14 1I 20 lis de I'illlllras Mllrllles: 
IllIIe~' (/ , ·iernt'.~. E.fpU'/Ifcll/os: I'ieme." Ig leJül (/e fa IlIlI/tI("/¡/(/(lu COllcepcióll, 
níl)(lllos y,/olllillgO,\", 5all J(,¡-(mimo 275 J. DI horarios (fe 

111;.\'/1.1". 
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Recorrido 8 

narrio San Vicente 

Nacido en 1870 por iniciativa de Don. 
Agustfn Garzón, quien compró las tic
rms denominadas del Bajo de Ariza y las 
subdividió. fue durante décadas zona de 
qu intas veraniegas. poblándose poco a 
poco de inmigrumcs -arlcsanos y comer
ciantes- y lransfonnándose en zona de 
clase media y media baja. Diversos esta
blecim ientos fabrile s se instalaron. de 
los que quedan al gunos restos que dan 
una idea del cadcler que la industri a 
tenia por aquellos años. 

Asimismo. en e l ex tremo sudoeste del 
b:srrio. en una zona que no habia s ido 
ocupada por la urbanización. se ¡nstoL ló 
el Molino Letizia. que aun puede verse 
en el ~ i[io. 

Su trazado fue por demás inlcresanle: 
corno eje de las 146 manzanas diseñadas 
<id modo tradicional. aparece una 1'lrgiL 
avenida -que hoy ha perdido su fisono
mía original- interrumpida por dos pla-
1_~~ que se circunvalan. de evidente inspi
mción europea decimonónica, caso único 
en la ciudad desde la destrucción, en 
1969, de las dos plazas scmcjames que 
11¡~rc:¡ban los limites del casco cémrico. 

Mlly pronto el barrio contó con escuela. 
iglesi:L. hipódromo, teatro -uno de los 
primeros en la e iud¡¡d-. y una linea de 
tr.Lrl\'í¡¡s que lo unfa al centro. 

Aquel primer origen \'eran iego puede 
quiz~s explicar la \'ocación fcsti\'a de l:¡ 
población. dada a fie stus y celebracio
nes, vQC:¡ción que culminó en un episo
dIO re:Llm ente delicioso: en 1932 el 
gobierno comunal prohibió I¡¡ realiza-
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c ión en Son Vicente dd corso de carna
val -fi esta por dem:ls cara a todos tos 
cordobeses de la época- para dejar como 
único corso el que se reali:alba en e l cen
tro. Los vec inos declararon al barrio 
"zona liber¡¡da", proclamaron "la Repú
blica de SóIIl Vicente". resistieron heroi 
camente a lo autoridad -policía, bombe
ros. etc.-. y real izaron con enonne éxito 
su corso. que se repitió año a año. 

La ident idad del barrio no solo se nutría 
de fiestas. pues teniu su vidu cultural pro
pia. Desde 1887 existía clleatro Edén. 
Valiosos anislas pl:lsticos (José Malólllca, 
Francisco Vidu!. Robcno Viola), poct¡¡S, 
escritores, afianzab¡¡n es¡¡ identid~d. En 
1981 un au tor teatral. Mi gue l [d arte, 
estrenó con gran éxito en el nuevo teatro 
instalado en el Centro Cultural (s ignifica
tivamente llamado Teatro de la Repúbli
ca) una obra, "San Vicente Supcrst:!r"', 
que re trataba los más represent:l\i vos 
personajes del barrio. 

Hoy pueden todavía recOITCrse callecitas 
sere na s y arbolada s. bo rde¡¡d as de 
vivicndas modestas. muchas de clla.~ con 
una tipología muy particul¡¡r. adaptación 
de una ideo suburbana ¡¡ una situación 
uro¡¡n:!: en lotes estrechos. una sucesión 
de h¡¡bitaciones da a una larga galería 
que se abre a un jardín lateral. Es tam· 
bién apreciable el número de viviendas 
que en las primcras décadas de este siglo 
"'modemi7.ó" sus frentes con un sencillo 
toque An Déco. 

El antiguo barrio se expandió a 10 largo 
de este siglo en todas las direcdones, 
conformando nuevas un idades de carac
terísticas di ferentes a las del barrio tradi
c ional. 



I H ORNOS n~: I. I' UC¡\ R,\ 
I>irccci6n : BII. Reconquista 674 

:! MOLI NO l~:TIZIA 

, o , , o 8 

Dir«ci6n: Calle Agustín Garlón 1000 esquina Concordia 

_ (' lu;m :H U ARIUO O UMERO 

Oirección: Agustín Garzón emre 
calle Uruguuy y Molinos Lctizia. 
Autor : Arq. J uan Kronfuss, 
Ministerio de Obras PUblicas de la 
Provincia. 
Fecha : 1921/25. 

JL ....... [; 
~\fJbWl.~j 

A Juan Kronfuss. el arquitccto ccntroeu
ropco que "descubrió" la arqu itectura 
colonial pam los argentinos. se ¡[tribuye el 

diseño de eSlc barrio obrero. como jefe de: 
proyectos de la Dirección de ArquilCClul1 
de la Pro\'incia. El sitio se dh'idió en 99 
pequciios lotes. ocup:mdo cllcm:no. en el 
que se dejó lugar pum una plazoleta, con 
un lraz¡tdo diferente al del tradicional 
damcro. Sus ideas sobre las bondades de 
la arq uitec tu ra coloni al le lIevaTon a 
adoptar formas ncocolonialcs. muy senci
llas. (Iue le dan una fisonom ia p:uticular a 
est:lS pequeñas vi" iendas organizadas en 
tomo a p.1tios. 
El barrio ha mantenido un carácler rero
nocible. a pesar de las in:tdccuadas modi
ficaciones de que han sido objelo muchas 
de las viviendas. Actualmente ([ 995) se 
está pro}'e<:tando una tarca de rehabilita
ción y rcs\:IulOleión. que dc\'ue l\'a al con
junIO [os \'a lon::s perdidos. 

'1' 
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Esta larga calle. que se c1I. Iiendc desde el 
comienzo del barrio. cerca del río, hasta 
su final a p¡¡rtir del c ual se ex tienden 
nllevas barriadas, constituye e l eje del 
tejido. interrumpido. como se ha dicho. 
por dos plazas circulares. la segunda de 
las cuales a loj a el antiguo Mercado 
lr.msfoml ado en Centro Cultural. 
Al ser el co ra zó n l ineal del barrio. 
duran te IlI s décadas rec ientes ha ido 
sufriendo renovaciones y transformacio
nes. no siempre felices. perdiendo su 
perfi l originario y convirtiéndose en una 
especie de "Main Street" pueblerina. Sin 
embargo. en su recorrido aun pueden 
encontrarse a lgunos interesantes ejem
plos de :lrquitcctura comercial y do més
IjcU de principios de siglo. 

CA l. ... : SAN J EII.Ó ..... ,\'O. _, 

Ubicación: Entre calles Galíndcz y 
Trislún Nl¡rvaju 

IGU:.sIA I>~: 1-" I N;o,(,\CULAI)¡\ CONO:¡'CIÓN :i 
Dirección: Calle San Jerónimo 275 1 

Autor : Pinturas murJles de Carlos Cami lloni 
Fecha: 191 21 14 

Es éste uno de los tres rne rc¡ldos barria
les que pcr11lanedan abandonados y fue
ron res taurados y refune iona lizados 
mediante acertadas operaciones para 
convert ir los en centros culturales. Había 
sustituido a un desaparecido ed ificio 
proyectado por Tambunni en 1887. 
En este CllSO. a diferencia del de Gencml 
Paz. al no tener el interior grandes Yalo
res ;¡rqu itectónicos. se optÓ por ubicar 
una serie de edícu los destinados a distin
us funciones. creando mediante fonnas 
y colores un ámbito sumamente alr.lcti
,'0 . El tratarniento de pi sos , muros y 
techos inlenta rclacionólr el edificio con 
el :írca cent r;11 de la ciudad. En su parte 
posterior. que estaba ocupqda por cons-
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C~:NTNO CUI.TUN,\! . M UNICII',\L __ 

SM'" V1Ct:Nn : ----, 

Dirección: Calle San Jerónimo 2850 
esquina A. Funes 

Autor: Oficina Municipal. De la 
rcfuncionalización: Arq. Miguel 

Ángel Roca, Municipalidad de Cór-
doba. 

Fccha : 1926/27: refuncionalización 
1979/S I. 



_ CASA CON {; ,\I.~: Rj,\ 

Direcrión: E.~tados Unidos 2808 
esquina A. Func.". 

<.:RRf) 8 

Ifucciones agregadas. se derraman par. 
les del interior. entre ellas la pcqueila y 
grata s:l la del lcatro de la República. 
No ladas las func iones origi nalmente 
previ stas se desarrollan aquí. ya que 
varios espacios se han ocupado con ofi· 
cin:IS de servicios municipales. De todos 
modos cumple su p:lpcJ de difusión culo 
tur.!l mediante diversas actividades. 

Uno de los pocos ejemplos de casa quin· 
ta que restan en el barrio. Con su galerfa 
sostenida por pilares de mampostería y 
su pcqud\o jardin. da una idea de lo que 
debió .~e r la edifie:lción corriente en el 
barrio en 1:1 época en que cra principal· 
mente lugar de vCr:lnco. 
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EsCUELA FISC¡\!. BEOOY,\ X 

Dir«ción: Agustín Garzón 2740 
Autor: Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. Ing. Scncslr.tr; 

Feeha: 191 2 

SC¡;lín Iradiciones orales. esta casa pre
rabricada fue encargada por un millona
rio norteamericano. y s u auto r fu e e l 
célebre Eiffel. En 1936 fue Ir'dSladada a 
su oclu .. 1 emplazamiento. en el cual pro
bablemente se agregaro n los tabiques 
interiores de mampostería así corno la 
escalera interior. 
El sistema constructi vo empleado es por 
demás interesante e insólito en el medio: 
los muro~ son planchas de hierro prensa
do. form:'ldas por una doble eh:'lpa con 
una cámarJ de aire imem a: las fundacio
ne~ M.: hicieron con pilotes de hierro: el 
entrcp¡~l) y I;l cubierta se ¡!poyan en vi
gas doble '1'; la cubierta es una techum
bre de d!¡¡p •• a dos aguas: la carpintería 
de 11l1¡derJ es t,; atomiU:'Ida :'I tas planchas 
de hierro. Un:'l galerí:'l . en las dos plan
I:'IS. se de"':Lrrolla en foona de L. El dise
ño de 1:L reja sobre la calle. de las mén
sula\ Ilue sostienen la techumbre. de las 
aberturas. es de gmrt eleganc ia. 
Se tral" . pues. de un caso único en la 
ciudad. :w<lI!zado parJ. la época y lugar. 
que además presenta una imagen arqui
tCCtónica de indudable calidad. 

117 

CAS,\ I' EKEZ COKN~:.JO _ 

Dirección : San Jerónimo 3346 
Aulor : Se atribuye a Gusla\'c Eirfet 

F« hu: 19 16. 

[l .!: I 

q=l~ 



II/!ormuciólI l'lIrílt/ica 

Restaural1te: 
I~I Amistml, Roque SÚC/lZ. Pc/l(1 1523. 

RfCORRIDO 9 

Cel/tro CII/lllm/: Ex /IIcn:m/o (/c A /¡a 
Cór(lol)(l, Jerónimo Lrlilt de CtlhrerD 
/0/2, dI' (1 JJ hit. )' /4 ti 20 "l'. (/e /lInts 
ti vit'rIlC.I·. Espc("/(krl lo .I·: .I·nluu/os y 
domillgo.l· 
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Recorrido 9 

¡\lta Córdoha 

Hacia la mitad del siglo pasado se exten
dí;! h¡¡cja e l norte de la ciudad un exten
so 'J elevado descampado. los "Altos del 
Norte", en el que se encontraba el mer
cado de las carretas. desde el cua l se 
bajablL hacia el río. Después de pasar por 
diversas manos, los terrenos fueron 
adquiridos hacia 1886 por Don. Antonio 
Rodríguez del Busto. ¡itemlO y hombre 
de empresa muy relacionado con Jos 
políticos del momento. como Cárcano y 
Juárez Celman. Un primer puente sobre 
el río se hahíl! construido en 1881. per
mitiendo el paso de una línea de tranvías 
que uniría el área con el cenlro. y pronto 
se inauguraría (1889) el Parque Elisa 
(luego Las Hcras). 

En esta prometedora zona los empresa
rios comenzaron construyendo modestas 
viviendas. y pronto sus más lujosas res i
dencias. Tan solo en la década del 40 de 
este siglo se ocupó la pane sur. con un 
eleg,mte barrio jardín. Colico. 

La presencia del ferrocarril fue decisiva 
para la vitalidad del nuevo barrio. con 
Ul1<l primera línea hacia Tueum:ln (1876) 
Y luego otra lwcia localidades de la pro
\'incia. A partir de elJas se desarrolló un 
:lrea de gran movimiento. con numero
so~ hOICles -ca s i todos en lila nos de 
c'p,nioles-. y más adel<lllte cines y confi
terías. La calle Jerónimo Luis de Cabre
m fue así el centro dinámico del barrio. 
en Wnto que la plaza fue el centro social. 
el rOTazón. Lugar de encuelllro de jóve
nes. en él se desarrollaban actos cívicos 
en los días fc.~tivos. musica popular en el 
I'erano. Illientras una empresa de "pro-
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paladón" proporcionaba música y noti
cias desde la misma plaza. 

La religión fue parte importante de la 
vida. ya en este siglo. La parroquia del 
Comzón de Maria nuc1eaba al grupo cató
lico. Varios clubes. sociales y deponivos. 
servían de sede a la vida comunitaria. 

La presencia del ferrocarril determinó 
también el origen y ocupación de buena 
parte de la población. compuesta de 
ferroviarios. muchos de ellos de origen 
irlandés. La línea ferroviaria dividía el 
barrio. y luego de arduas gestiones los 
vecinos consiguieron que se construyera 
(1952) una pasarela de 250 m. de largo 
por encima de las vías. para diversión de 
los chicos que la recorrían cuando se 
desprendía vapor de las locomotoras que 
pasaban por debajo. para jug:lr :1 que 
eslaban en Londres. El dcsolado paisaje 
se convenía así en lugar de fantasía. de 
vi:ljes. de sueños .. 

Unos modestos galpones alojan )¡l popu
larmente llamada "planta :l16mica", un 
depósito proce sador de uranio: y el 
barrio cuenta asimismo con uno de los 
mejores hospitales de la ciudad. el Hos
pital Infantil. semillero de médicos espe
cialistas. 

La intensa vida cultural del barrio contÓ 
con pintores. historiadores, periodistas. 
profesionales de gran prestigio. y :lun 
con periódicos locales. Y h:lsta con un 
personaje típico de la ciud:ld. 'Jardín 
Florido" o "Ventanita Florida". un de
gallle señor de clavel en el ojal que en 
sus anos de jubilado se dedicó al delica
do ane del piropo .. , 



ASOCIACIÓN COIt OQIIF..sA U~: VOl.A i\'TK" 

I>irccción: Lavalleja 85 1 

RE QRR DO '.l 

Autor : Arqs. Pedro Rojo y Albcno Borioli. 
Fecha : 1958 

:! )J,\RRIO conco 
Dirccción: Roque S:len7. Peña/Sedoya/vías del fe rrocarril. 
Fecha: c. 1950. 

_ C t: i\'TRO ClJL TURAI. Al. Ti\ C ÓRI>OIIA 

Dirección: Jerónimo Luis de Cabre
ra 10 12. 
Au tor: O fi c in¡1 de O bnls Públ icas 
municipal; construcción 1ngs. Garlot 
y Caslellanos. De la refunciona1iza
c iÓn. Arq. Miguel Ángel Roca. Mu
nicipalidad de Córdoba. 
."ech¡l : Proyccto 1915: construcciÓn 
1924/27. Refunciona lizaci6n 1979/80. 

Es uno de Jos tres mercados barriales 
que habían perdido sus funciones desde 
hacía años y fu eron trans formados en 
acti vos centros cultura les y administrati
vos. Este caso está emparentado con el 
de San Vicente. por su condición inicial 
modcsta y su tratamie nto de gr.ln vivaci· 
dad. Intensos colores. ed ículos. revesti· 
mie ntos y te rminac iones a trac t ivos. 
hacen de su interior un lugar apropiado 
p:lra convocar a la vida barrial. 
Di stintas actividades se llevan a cabo en 
él. pemlitiendo as l su visita. 
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Junto al Centro Cultural se hall a esta 
be lla cll.~a . uno de los pocos ejemplos 
irucgrales Art Nouveau que ex isten en la 
ciudlld. Tanto su di sposición general 
t'()r1l0 el tr.ttarniento de los muros. de las 
rejas o de la carpintería. con sus elegan
tí:.'> part iciones. la hacen digna de una 
observación cuidada. 

Esta pla?.a. corazón social del barrio. se 
cngala",1 con una de las pocas esculturas 
valiosas de la ciudad. un busto de Maria
no Fmguciro. de la escultora Lola Mora. 

CASA MtR,' _ 

Di rl'Cción : Rodrígue? Peña 1643 
Autur: Arq . Bcrniani 

Fccha : c. 1920 

PI .. W.,,' R I VAOAVtA_ 

Uhicación: Urquiza/Sarachaga/ 
Fr.tgueirolBaigorrí 

COU :C; IO n~: L,\ s M~:R (;~: I}.\R \,\S 6 

Di r«ción: FrJgueiro 2389 
F« ha: 1887. 

EsCU.:t.A [I,'lA NU EI. L UCERO 7 

I>¡rección: Or. Manuel Lucero 550 
Autor: Ministerio de ObrJs I>líblieas 



, 
X IGl.ESIA I)~: LOS I' ... mu:s MIS ION~:MOS In:!. CORAZÓN In : M ARiA 

Dirección: Antonio del Viso 485 csq. Jujuy 
Fecha: 1927. 

\} CAI.U: J~:RÓN IMO CORn'.s 
UhiClu:ión: Entre calles Jujuy y Fraguciro 

..:DI EST,\ CIÓN m:!. F~:RROC,\ RM II . 
Ib :L(;It,\ NO 

Dirección: Jerónimo Luis 
de Cabrera 250 
Autor: Ings. Jolm H:lwkshaw y 
Harison Hayler. 
Fech¡l: 1889/1890 

t-Ion:L 1 ... ,0. 1.1,0.1"0 

De co nce pción y construcción más 
modes tas que la CSlación del Central 
Argentino. desempeñó sin embargo. co
rno se ha dicho, un papel fun dame ntal en 
la vida y la conformación del barrio. Sus 
terrenos. separados durante décadas de 
la ciudad por un purcdón ciego. se unie
ron al barrio con la demolición de éste 
en 1986. adquiriéndose así una extensa 
zona verde que espera aun un tr,Jtamien-
10 adecuado. Una pasarela peatonal cru· 
za desde Jerón imo Luis de Cllbrcra hasta 
1:1 ealle Jerónimo Conés. 

l)irección: Jerónimo Luis de Cabrem 301 esquin:l Roque S:íCIl7. Peña. 
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Uno de los primeros edificios de depar
l:nllent()S que ~e levantó fue ... .l del centro 
de la c iudad. destinado a las familias de 
una im porlante firma de an[uitcctos y 
(unstructores. m:l1lt icnc vigcnte su cali
d;1(1 dc diseño moderno. de gl'lln sobrie
d:ld y cuidada ejecución. 

E.~ta cscuela se dcstaca en la seric dc las 
llamadas "cscuclas monumentalcs" dcl 
gobierno dc Saballini. por su calidad 
arqui tectónica y su decidida adopción de 
las pautas de diseno moderno. Las dis
tintas funciones se expresan claramente 
en In f"chad,, ; el carácter dinámico de 
'u~ fOrm¡ls. que realzan la condic ión 
lineal del terreno y la ¡Icentuada pen
diente de la calle. 10 emparentan con la 
obra de Mcndelssohn. asr como la dcci
dida curva del fuerte volumen quc aloja 
1:1 e~ca l e ra. La rampa. a modo de "paseo 
artluilcCtónico". fu e la primera en cons
truirse en esta ci ud;ld. 
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EllIflClO R fK;(;lO ~ 
Oil"('l:oón: Av. Roque Sácnz I\::~:I 1392 
¡\ ulor: Arq. Marcelo Héccor Roggio 

Feclm: [940. 

Es<:m:I~\ S AK'\ IIE/I.'TO ~ 
Dirección: A\·d:l. Roque Sáenz 

Pe~a 12 11 
Aulor: Arq. Nicolás Juárez Cáccres. 

Ministerio dc Obras Públicas de la 
Provincia. 

Fecha : 1939/4 1 



IlIformuciólIlIIristica 

COl/fitería: 
UilJeck. Al'. Coló" 890 
R esfOftr(lIIlt: 

"349", AI/. Colón esquina C/meo. 

Vis/as " (//l/)r6I11icos: 
IJ" . SlW ¡mm IUld(! el E~/I' 
lJeslle el Ob.W!n'dforiu l/l /lO/U)' eJ"te 

Deslll' Nllel'Ocell/ro ShOf,¡Jillg. 

" 

Ce/llro de Compros, recreación, cille: 
NrlCl'oCClllrQ SJ,QI'I'illg. Al'. DI/urte 
Qllir6s /400 

Ob.fCM'IIWriO Naciomd: 
LalJ/'idll 854. ' -fOfO";" fU/m re'I liwr 
obJ'ervacjo/lf's: miércoles 11 IHln;r de las 

20lu', 
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Recorrido JO 

Albcrdi 

El más lejano origen del barrio Albcrdi 
c~l:\ en el pucblito de La Toma. en el que 
lO!> colonos instalaron grupos de indios -
p¡¡rnpas. quilmcs. mallincs-, para que 
cullslmyCJ'iln y atendieran una acequia que 
llevaba el ¡Igua hasta In reserva creada en 
el P¡L<;\.'O Sobremonle para abastecer la ciu
d...d y regar el "barrio de lao¡ quintas", Exis
tía desde (:omienzos del siglo XIX una pla
z;¡ dc carretas -que hacia 1886 se consoli
dó en un mercado. en el octual predio de la 
CCnlml de Policía-, en la que se ,-'olllcrcia-
1>:\11 cueros. lunas. hacienda. comestibles, 
productos de las quintas. 

Los finales del siglo vieron la creación de 
la Plaza Colón (entont-cs Juárez Celman. 
ha\la la caída de los Juárcl. en 1892. 
cuando :Jdquiere su actual nombre), parJ 
la que e l polftico donó los bronces que 
habían adom:ldo el pabellón 'Irgenlino en 
la exposición de París de 1887. 

Hacia 1910 la anligua acequia había 
ui.'~aparec ido. y el barrio había tomado 
definitivamcnte el nombre de Alberdi. 
I'orcsta época se fundó el Club Belgrano. 
uno de los que hasta hoy conci ta la pasión 
de los cordobeses por el fútbol. tiñcndo la 
clud:¡d de celeste -el color del club- en 
ocasión de cada partido imponante. 

!'em la gr:m historia -y la leyenda- del 
barrio comienza con la ins talación del 
hospit"l universi tario de Clínicas. y lól 
con\'er.~ión del área en el centro de vida 
c\ tudianti l más :Ktivo ·social y política
mente - que haya cxistido en la ciudad. 
En 181H se había creado la Facultad de 
Medidn" en base al Hosp ital San 
Ruquc. cedido a ese efecto; y en 1885 se 
l'olilicnza el proyecto del hospital uni
Iw sitario. que seria inaugurado en 1915. 
aU\luiricndo muy pronto prestigio nacio
nal pCI( la cóllidad de su.~ prufesorcs. A su 
alrededor se desarro lló una forma de 
lida muy panicular. un verdadero sub
mundo en el que convivían :lIgunas gen
te, de rmtl vivir con los estudiantes -en 
t!c ne r:11 provenientes de )¡tS provincias 
ud norte o del interior. de cluse media 
b.IJ;I. Ilrienlllción política de izquierda. y 
el! ' u nmyoría eSlUdi:mles de Medicina-. 
que fonnaban un gnlpo cerrado. con sus 

t2:'i 

propias reglas y modos de vida. Casas 
compartidas en forma de cooperativas. 
el permanente uso del guardapolvo 
como "distintivo de clase". las fiestas. 
I"s bromas macabras. las serenatas, se 
alternaban con las actividades poHticas, 
que fueron siempre de resistencia a los 
autoritarismos de tumo, 

La confonnación del barrio, con sus casas 
in tercomunicadas, que anllaban una ver
daderJ red interna, pcnnitía el atrinchera
miento de los estudiantes. de modo que 
en el "cordobazo" de 1969 fue el último 
bastión de resistencia en caer. Por eso 
mismo, a partir de 1943 comenzaron 
actos de repres ión policióll. allanamientos. 
persecuciones -el barrio había servido de 
refugio a artistas e intelectuales pe~gui
dos. como Alfredo Palaci os o Don 
Atahualpa Yupanqui-, lo que acabó des
truyéndolo, unido a acontecimientos de 
diversu índole. como la inauguración de 
la C iudad Universitaria y el Comedor 
estudi¡lIltil. la elevación del nivel econó
mico de los nuevos estudiantes, y el 
ensanche de la uvenida Colón ( 1959) que 
"des\'entró" definitivamente el barrio, 

Alrededor de la Plaza Colón subsiste sin 
embargo el clima "médico", con las ins
talaciones de la Maternidad Nacional 
universitaria: y asimismo un hito en lu 
educ:lción nacional como es la Escuela 
Normal de Maestros Alejandro Carbó, 
creada por Sarmiento y causante en su 
momento de más de un desaguisado 
entre fuerzóls cul6licas y liberales, por la 
"jmportueió n" de maestras protestan tes. 

También en esta parte del barrio puede 
\'erse más de una casona que conserva 
sus caracteres semiurbanos, con galerías 
dc al ta s columnas de fund ición que 
abren a frondosos jardines, Esta área, 
hacia la década del 40, se ocuparía con 
la formación de otro típ ico barrio j ardín , 
el de Quinta Santa Ana. 

Nuestro recorrido temlinar:i en uno de los 
mejores ejemplos que se tmn construido 
en 1:1 ciudad de los nuevos modos de 
cOlllerci:llizución que se est:ín imponiendo 
en el mundo, y (Iue compona una profun
da transfonnación no solo en los hábitos 
de comprJ sino en el entorno urbano al 
que aft.'Ctan c.~tos gf'Jndc.~ centros comer
ciales. 



_ PL,\ 7..A COl.ÓN. 

Dir«dón: Avda. Co16n. Santa 
Rosa. Avellaneda. Fraguciro. 
Autor: De la rcmodclaci6n. Arq. 
Carlos David. 
Fecha : 1887: remodelación 1956. 

CQIlR 1)0 10 -Creada en 1887. recibió estatuas y orna· 
mentas donados por el Presidente JUMeZ 
Cclman. cuyo nomhre se impuso a la 
plaza. cambiándose lo muy pronto. con 
los avalares políticos. por el de Plaza 
Co16n. La remodclación realizada por 
Cartos David. e l gran arqui tecto paisajis
ta que creó una valiMa tradición de pai
saj ismo en la ciud:td a través de su obra 
y su enseñanza univcrsit:Jria. marcó un 
modo de org¡miZ¡IT los espacios en base 
a desni\'clcs y grupos de vegetación. La 
composición. realzada por los ant iguos 
ornamentos dchidanu!lI1c remozados. se 
ubre hacia la avenida Colón acompa
ñando la prcscnci:l de la Escuela Carbó. 
con la que así la plaza conforma una 
unidad. La plllza mantiene algo del viejo 
espíritu barrial gracia~ a la cercanía de 
las instituciones médicas univers itarias. 

126 



, " 
A impulsos de S:lrmicnlo. se crea en 
1884 1" Escucla Normal de M:lcslTas. 
cuya primera directora fue la norteame
ricana Fnmccs Armstrong, La rC<lcción 
del mundo católico local no se hizo 
c ~ pcnlr -hubo hast a una pastoral del 
obispo enjuiciando a la escuela-. se pro
dujeron choques y polémicas. y de inme
diato la contraofensiva en la forma de la 
creación de escuclas católicas. entre 
cll,ls la de Santo Tomás. 
El edificio m:tuaL de cJ¡¡ro diseño ¡¡cadé
mico y pcrfccw simetría, prcscnl¡¡ una 
imponunte fachada clasicista. que IUVO 
dos plantas desde su origen. Toda la 
zona de ingreso mantiene el carácter y la 
CSC¡I!¡L casi solemne que en la época se 
asociaba a la actividad educativa. En la 
sucesiva ampliación se agregó la plamu 
alla al rcslO de la construcción . La 
e,cuela ocupa la manzana ílllegra. y está 
rodeada dejllfdilles. 

~[] 
I -~I----l----- - 1 " " '" , " :[JfUjt-· 

[);cm:I,A N OII.,\I.\ I . 

A LEJANIlII.O CA II.IIÓ 

Dirección: Avda. ColÓIl95J . Rodrí· 
guez Peña. 9 de Julio y A velluneda. 
Autor: Dirección de Arquitectura 
de la Nación. Ing. C¡¡rJos Massini. 

Fecha: 1915: ampliación 1937. 

M ATERNIIlAIl N ACION,\ I. 

Dirección: Rodríguez Peiía 825 esquiml S:ml¡¡ Rosa 
Autor: Dirección de Arquiteclum de la Nación. 

Fecha : 1922123. 
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_ Escm:1..A I\'IAIIIA NO M OIU;NO 

Oire«ión: 53ma Fe esq. Santa Rosa 
Autor : Ministerio de Obras Públicas 
de la Provincia 
Fechu: 1940 

"" f e o R R I :D--=O'---_'cO _______ 1 
Es és ta una de las escuclas en su 
momento denominadas "monumentales" 
rcalizada.~ durante el gobierno de Ama
deo Sabuttini, ubiC¡lda.~ en puntos estra
tégicos de la ciudad. como panc funda_ 
mental de un proceso de modernizaciÓn 
emprendido por el gobernante. Su orga
nización s imétrica. que marca fue rte
mente el encuentro de las calles. mues
tra. como en olras de estas escuclas, la 
conjunciÓn de un lenguaje moderno con 
una concepción académica. 

:'i CENTKAI. 0" PoudA DE 1,.,\ l 'kOV' /'I'CIA 

Di rección: Avda. Colón/Corone] Olmedo/Santa Rosa. 
Autor: Arq. AriasJ Tarantol Diaz I Hobbs. 
Fechn: 1979 /88 

_ H OSI' ITAI. N ACIONA l. In : Cdl'llCAS 
Dirección: Santa Rosa 1564 
Autor: Proyeclo general. 
Ing. Dr. Rafael Aranda: 
Proyecto. Arq. Francisco Tamburini. 
fecha: 1885/1913. 

_ CASA EMII .lANI 

l)irccd6n: Ncuquén 225 
Autor: Ubaldo Emiliani. 
feclm: 191411 5 

Símbolo y corazón del bamo es!udiamil 
durante largos años. el hospital conserva 
un papel fundamen!al en la a!cnción de la 
salud pública y en In vida universicaria. 
Un amplio pórtico de ingreso de r.l.sgos 
manieristas, de doble altura. realzado 
por una escalinata. marca fuertemente la 
presencia del hospital en el área, 
ParJ la organización inicial se adoptó el 
tipo de pabellones. construyéndose diez 
de ellos a ambos lados de un gmn corre
dor cen!ml, a partir de un cuerpo princi
pal de administración y consultorios. 
Como era habitual en el montento. se 
eligió par .. el proyer.:!o un modelo euro
peo apreciado por los especialistas -en 
este caso el hospital de Lugo en Italia-. 
Los pabellones estaban dotados de cale
facción a vapor y de revestimientos ade
cuados a las normas higiénicas. Las 
galerías. dc generosas proporc iones. 
manticnen su escall1 tIIon utllcnt nl, aun 
cuan do ,LmpJi,Lciones posteriores han 
desdibujado el esquema primitivo, 
Si bien la documentación histórica da 
cuenta del encargo de planos y presu
puesto :11 Or. lng. Ar.LIIda. la contempo
raneidad de proyectos de Franc isco 
Tamburini en la ciudad y las cameteTÍsti
ca.~ del diseño hacen pensar en su muy 
probable participación en este C¡¡SO. 

Obra y propied¡¡d de uno de los más 
prestigiosos y ac tivos constructores del 
momento, esta casa es uno de los pocos 
ejemplos de Art Nouveau en la ciudad. 
Dos escultóricos pilllrcs marcml la entra
da al jardín. y .. su vez el ingreso a la 
c¡¡sa se hace a travb, de un "pórtico
torre" circular, de original di .\eilo. Una 
elegante herren'" completa I:L imagen. 
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BARR.IOS HlsrÓRICOS 

PASAJ .: AGu,\IluCIIO (o P ASEO U.: LA R.:t·OHM,\ ) 8 

Dirección: Altura de A vda. Colón al 1800. entre 9 de Julio y Rioja. 
Autor: Dirección de Plancamicnto Urbano. Municipalid¡¡d de Córdoba 

Fecha : 1978 
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_ Q UIr. .... A SM'ITA A N.\ 

Dirección: Duarte Quirós/Rfo 
NegrolDeán FUlles/enel. Olmedo 
Fec:ha : Década de 1940. 

lO CA I' IIJA I)¡,; SM .. 'TA A NA 

Dirección: La Noria 

, , ) R " 
En un:1 :mligua propiedad jesuít ica, dedi· 
cada a recreo de alumnos y novicios. se 
fu nda hacia 1940 este pequeño barrio 
cuyo tr.azado. de graciosas curvas. ocu
p.1do por agradables viviendas. constitu
ye un episodio curioso y grato en la cua· 
drícula de la c iudad. Los reSIOs de un 
amiguo oratorio del casco de la quinta 
jesuítica han sido convertidos en capilla. 
conservando uno de los muros originales. 

Autor : Del oratorio original. anónimo: de la remodelación Dirección de 
Arquitectura de la Nación. 
Fecha: c.1650: reconstrucción 1974185 

.... V ,\' . tJl>OAS INOI Vu>UA I,ES 

Dirección: Paso de [os Andes al 300 
entre Duarte Qui rós 
y Avda. San Juan. 
Autor : Atribuidas a Juan Kronrus.~. 
I-'cc.ha : c.1920. 

_ OIlSt:KVATOIUO NACIONAL 

Dire<:ción: Laprida 854 
t\uto r: PrimerJs construcciones. 
Oficina de Ingenieros Nacionales. 
Definiti"o. Dirección de Ar<luiteclu
ra de la Nación 
t' e<:ha : 1871/1919. Monumento ~Ii s
lórico Nacional. 1995 

Un grupo de pequeñas "i"iendas econó
micas indi"iduales. con jardín an terior y 
posterior. cOllstruidas por iniciati"a pri
vada. De tipo má.~ bien suburbano. algu
nos rasgos neocoloniales hacen que se 
[as atribuya al arquitecto que practicó y 
leorizó sobre es te estilo. Bastante bien 
conser":Hlas. dan clara idea de ese lipo 
de " i"iellda en la época. 

El Observatorio fue Un:1 de las obras fun
dadas por $anniento (en 187 1) como par
te de su proyecto de modernización de 
Córdoba. Su primer director fue Benja
mín Gould. y muy pronto adquirió presti
gio in ternacional por [as observaciones 
que se llevaban a cabo. 
El t.-dificio. de nobles rasgos académicos. 
muy bien mantenido. rodeado de jardines. 
c.~ digno de ulla "isil:1 dClcnid:1. dUr:lnlC In 
cu:11 puede n obser":l rsc las principales 
actividades que allí se realizan. 
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A~R OS HI:.TQR COS 

Un e~cclente edificio. que une a su 
correcta foncionalidad un diseño de gran 
calid¡¡d arquitec tónica. cuidadoso del 
detalle -C¡lnlctcnstico de esta fimla- . Un 
eje de circul ación verti ca l de rasgos 
--maquinisl¡¡s" marca un momenlo inte
rc.,allle en el interior. en el que se a lter
nan materiales metálicos y mármoles. 
Lo~ arqu itectos lograron quc. contraria
mente al usual carácter cerrado de estos 
cenl ros. se abriera un gran ventana l 
sobre el paisaje urbano. Otras visiones 
importantes de la ciudad se obtienen 
de~de la amplia temlla. 

1 
13 1 

N UEVO CEI\'TRO S ItOl' I'ING 

I)i rección : Duartc Quirós 1400. 
Autor : Arqs. Gramática. Guerrero. 

Morini. Pisani. Urtubcy. 
Fecha; 1993 
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Suba y baja camino serrano 
estamos llegando por el T ropez6n 

Escondida entre cerros gigantes 
está la pujante y bella dudad. 
Pare el coche, no siga adelante, 
que aqul en la Quebrada me voy a bajar. 

Chango Rodríguez 
(Niña de cara morrna, Zamba) 

RECORRIDOS 

, 
EXPANSION 

URBANA 



CÓRDOBA 

LA CIUDAD SE EXl1ANDE 

Dos grandcs expansiones dc la ciudad. producidas a casi un siglo de distan
cia una dc otm. permiten leer los profundos cambios sufridos por la sociedad 
en ese lapso. En efeclO. la primera de ellas -comenzada en 1886- representa 
la llegada a Córdoba de {a belle é,Joque, con la creación de un barrio "a la 
fr.Ulcesa", con avenidas diagonales bordeadas de elegantes palacetes. acom
pañado de un bello parque -obra del fra ncés Charles Thays-. semejante a los 
que adomaban las principales ci udades europeas del momemo. La segunda 
expansión. que lucgo dc un comienzo puntual hacia fi ncs de la década de 
1970 se concreta a partir de la década de 1990. es el resultado de los nuevos 
modos de comerciali zación, cuando a lo largo de una ruta -la Aven ida 
Colón- se agrupan grandes emporios comerciales de los más diversos rubros. 
La primera expansión. hacia el sur. será esencialrnente residencial. y aunque 
con el ticmpo cambiará el tipo dc población que la ocupa y con ell a el tipo de 
arquitectum. continuará con esa función esencial; la segunda, hacia el oeste-, 
está exclusivamente dedicada a act ividades comerciales, si bien len ¡¡¡mente, 
en sus bordes exteriores. van apareciendo grupos de viviendas. 
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fXPAN:.ION URBANA 

La primera de estas extensiones se debió a uno de esos pioneros que abunda
ron en el siglo XIX. Don Miguel Crisol, imbuido de ideas de progreso y de 
higienismo propias de la época. Comenzó por unir la ciudad a unas barrancas 
que se ex tendían h¡¡cia el sur con una ;¡venida -diagonal, por supuesto-o Se la 
llamó "la Ciudad Nueva". y más adelante "Nueva Córdoba", nombre con el 
que ha llegado hasta hoy. Al inci piente barrio se agregarían. como se ha 
dicho. el parque de Thays, y ya en este siglo dos nuevos barrios jardín de ¡¡Ita 
calidad. el cre;ldo en 1907 por Don Rogelio Martíncz., y pocas décadas más 
tarde el Jardín Espinosa, con sus amplios terrenos y sus arboladas calles. 

En esta misma zona de la ciudad, hacia la mitad del siglo actual. el predio 
destinado a Ciudad Uni versitaria comenzó ;¡ ocuparse con escuelas y fac ulta
des universitarias, produciendo la ocupación de barrios vecinos por parte de 
e~ludia1ll es. La profund;¡ tra nsformac ión sufrida por Nueva Córdoba. que 
comentaremos más adelante, se debe en parte a este hecho. 

E~te conju nto de recorridos. pues. nos presenta. condensada en pocas horas. 
llna visión dinámica de un siglo de vida de la ciudad, a la que veremos crecer 
y lransforman;e profundamente en su fonn:l y en su esencia misma. 
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_ ElJI FlClO MI N~:TTI 

Dirección: Avda. Hipólito Irigoycn 
23/31 
Autor: Arq. Joaquín Rczo¡¡gli 
Fechll: 1939 

R F e o R R I o o 11 _____ -1 
Un refi nado ejemplo de arquitectura 
rlIcionalisla. en el (l llC la :l1J:lrcntc simpli· 
cidad. a poco que se observe. está enri
(IUecid¡¡ con su tiles detalles . como el 
rehundido de los balcones laterales o la 
leve curva de los balcones cenlrales. La 
planta mues tra. asimi smo, un ordena
mie nto preciso y un buen aprovecha
miento de la forma triangular del terreno. 

21 E DI FICIO DEL A KZOIHSI'AI>O m: C ÓKD(JII ,\ 

I>irección: Avd:J. Hipólito Irigoycn 98 

Es<:u~: I .'\ m : J\ RCI II \' EROS Ot: 1.,\ U N[Vt: ltSl ll,\1I N AC rON,\ I. HE CÚIWOII,\, 

Dirccd6n: Avda . Hipólito Irigoycll 174. 
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!YANIÚN A 

EDIFICIO CAII.MEI.¡\ _ 

Direcci6 n: Avda. Hipóli lO Irigoyen 188 esq. San Luis 

El puro lenguaje de planos y líneas. pro~ 
pio de l mome nto de su co ncepc ión. 
mantiene su vigencia gracias a la cxce
lencÍ¡1 del diseno. que muestru una ver
sión propia de tende ncias in ternaciona
les. y en el que se saca buen partido de 
1:1 ubicación del edificio. 

Como es habitual e n la obra de estc 
~rquitccto. a un primer edificio siguie
ron. e n predios vec inos y e n esquinas 
opues ta s. ot ros que res pond ieron a 
t¡¡rncterísticas se mejunles. En este caso 
Si: c lllparcnturon por los g rundes urcos 
dI' ingreso. constituyendo así un frag
mento urb.mo dotado de cohcn::ncia. 
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Autor: Arqs. Revol. Díaz, Hobbs 
Fecha : 1957/59 

EnlFlClo Los AlI.cos I \' " 
f)irecció n: Avda. Hi póli lo Irigoyen. 

calles San Luis e Independencia. 
Au lor: Arq. José Ignacio Díaz 

Fel'ha: 1980/81. 



_ C M'lU.A I)~: L. 8U.:N " ¡\!;TOK 

Diret:dón: Avda. 
Hipólito Irigayen 337 
Autor: Capilla. Arq. José 
Montbl:mch. 
Fecha: 189511906 

--....-.2.l G ,\ S un. EsTA I)() 

Dirección: Avdll. Hipólito lrigoyen 475. 
Autor: Constructor Ubaldo Emiliani 
Fcchll : c. 1920 

!l] CASA P AI.,\CIO 
__ -'J Dirección: Avda. Hipóli to Ifigoyen 552. 

Autor: Arq. JO¡Jqufn Rezo¡¡gl i. 
Fech,l: 1921124 

RECORRIDO II --=---'--------< 
Lus Hemlanus de la Orden del Buen Pas
tor. llegadas de Fmncia a fines del siglo 
pasado. se hicieron cargo de un "Colegio 
de Sirvientas", y poco después. desde 
1892. de la custodia de la cárcel de muje
res. que funcionó en un precario local 
hasta que se decidió la construcción de 
un edificio en el actuul lugar. Los pabe
llones se organizaron alrededor de cuatro 
grandes palios. y se construyó una gran 
capi ll a. reti rada de la avcnida por un 
at r io. para la que se recibieron como 
donaciones varias capillas e imágenes. 
Los cJaus l ro.~ han sufrido deterioros y 
modificaciones a través del tiempo. en 
1¡IIHo que la capilla conserva valores 
espaciales indudables, con su gran plan. 
ta en cruz griega. unica en la ciudad, y 
las valiosas pinturas murales y cuadros 
que la adoman. obm de los mejores pino 
tores cordobeses de la época: Emilio 
Caraffa. Manuel Cardeños:!. Emi liano 
Gómel Clara. Posee adem:ls un excelen· 
le órgano. El conj unto está esperando 
decisiones llccrca dc su fu turo. una vez 
dcsafcctado dc su :lCwaluso. 
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El edificio. de refinado diseño académico. 
cncicrm uno de lo.~ espacios más signili. 
c~livos del país: un gran hall con su 
majestuosa escalera de mármol. al que 
acompaií;m a ambos lados salones igual
mcnte armoniosos. La riqueza de los 
malcrialcs -imJl'ortados de Europa-. las 
linas temlinaciones de los pisos. muros. 
ciclomLsos. acentúan I;¡s cualidades de los 
¡>alones. En el primer pi~. dos suites con
servan su bello moblaje original. 
Un p;¡rque de elcgante trazado. cerrado 
por una espléndida rej¡L. sirve de marco 
al edilicio. siguiendo la tradición france
sil. Tanto el proyecto del edificio como el 
del parque estuvieron ;¡ cargo de arqui
tectOS franceses: solo el segundo. Carlos 
Thuys. se trasladó a nuestro país. donde 
resid ió duranle anos y fue el autor de 
numerosos parques. El conj unto. además 
de sus indudables valores artísticos. 
constituye un inestimable testimonio del 
modo de vida y los \'alorcs de una élite 
fucncmentc cnraizada en la cultura fran
cesa. cuya inOuencia predominó en esta 
ciudad hasta bien entrado nuestro siglo. 
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P AI.AClO "'~; II.II. E \· RA _ 

Direcci6n: Avda. HipólitO Irigoyen 
551 y calles Larrañaga. Ituzaingó. 

Chacabuco y Dcrqui 
Autor: Edificio 

Arq. P<Jul Emesl Sansoll; lardín 
Arq. Ch;¡rles Thays. 

Fcchu: 1911/1916 



K ~ , O 11 K O O 11 

10 PI.,\ ZA EsI'AN,\ 
Dirección: Entre Avenidas Hipólilo [rigoyen. Ambrosio Olmos. Poela Lugones y 
Bulevar Chaeabuco. 
Autor: Remodelación: Municipalidad de Córdoba. Arq. Miguel Ángel Roca 
Fecha: c. 1890: rcmodclación 1980. 

I I CLÍNICA Il~: OJOS 
Dirección: Estrada 122 

..:E'I IGI.K<¡ I.\ m :l. SAG IL\OO COR,\ ZÓ N, 

Los CAPUCIIINOS 
Dirección : Buenos Aires 693 esqui
na Obispo Oro 
Autor: Escultor. Ferrari 
Feclm: c.19oo. 

_ TKM IO UF. CAI.I.F. I Km:I'~:KDt:KC t.\ 

Dirección: Independencia 700 
Autor: Arqs. Carlos David. 
Rojo y Borioli. Morchio y SOUbcr.lO. 
Zar;11..ag;l. 

ESle templo es un curiosísimo ejemplo 
de mezcla de elementos dispare.~ enhe
brados en un conjunto de apariencia 
neogótica construido en hormigón. Pue
den verse en su fach¡¡da UllOS atlantes 
barrocos que repiten modelos de retablos 
venecianos de madera, y en su interior 
columnas con bandas de colores a la 
manera de las catedrales de Siena u 

Orv icto: asimismo revestimientos que 
aparentan mosaicos pero son en realidad 
de materiales mucho menos nobles. Su 
perfil, en el atardecer. no dej¡¡ de evocar 
imágenes medievales europeas. 

En eSla cuadra se encuentran varias 
casas de un tipo muy parlicular. con jar
dines al frcnte y ganlges cn un semisóta
no. con 10 que la entrada ;1 la casa se 
hace por medio de una breve escalera 
(Iue crea interesantes efcctos espaciales. 
El conjunto. con su rica vegetación, 
pone una nota diferente ell el contexto 
urbano. 
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":nrnclo SAIIo'TANca:t.o 14 
Direcci6n: Dcrqui 7 esq. Independencia. 

Autor: ArC]. José Ignacio Díaz. Fecha: 1991. 

EIlIFtCtO FI.OII.1Il,\ S.A. 15 
Dirección: Ambrosio Olmos 609 

Autor: Arq. Edgar Halac. Bacman de Halac Adriana 
Fecha: 1990. 

Un tramo de la Avenida. cercano a la 
Plaza Espai'ia. en el que se conserva un 
conjunto de residencias de comienzos de 
siglo. de gran calidad de dise no y de 
cons trucci6n. con sus fachadas muy 
movidas y ricamente decoradas. Se des· 
tacan particularmente el edificio del 
Club de las Fuerzas Armadas. en el que 
se puede visi tar la Bi blioteca Mili tar 
M¡muel Bctgrano. y la sede de Comercio 
Exteriorde la Provincia. 

14) 

THAMO IlE A VIlA. _ 

HII'Ó t.lTo IHtGOn:N 

Direcci6n: Hip6lito Irigoyen 
62816381646/6601670 

l 
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_ i\'1 US EO P~OVI N<': I.\I. I)~: n~: t.I .AS 

ARTES EMILIO CAIL\H',\ 

Dirección: Plaza Esp:lñu 
y Ambrosio Olmos. 
Autor: Arq. Juan Kronfuss: 
l1mpliacióll Arq. Luis Martíne].. 
FL>i,: ha: c.1930: amplbción 1959. 

..:11 c,\ S,\ nEl . ARQ. J AIM E ROCA 

Dirección: Av. Poct¡¡ Lugones 494 
Autor: Arq. Jaime Roca Fecha: 1934135 

R E e o R R I o o 1_' _____ --1 
El sobrio edi ricio neoclásico se curva 
para acompaii¡lf la línea de la plaza. 1'011-
fonn¡lIldo un digno marco a su espacio 
ci rcular. que originalmente estuvo abierto 
a su enlomo. L1 parte llueva. en medido 
Icngu:tic moderno. ha sido unida hábil
mente sin provocar conlrasIC.~ bruscos. 
El Musco es una de la.~ más importantes 
sedes dc actividad artíslie¡¡ de la ciudnd: 
en él se realizan importantes exposicio
nes. conferencias. fu ndones de cinc arte. 
ele. Su colección permanente alberga 
valiosas obms de pi mores argentinos . 

Es éSla un3 de las obras. de excelente 
calidad arquitectónica. con las que el 
alltor introdujo el pensamiento arquitec· 
tónico moderno en el medio. Varias de 
I:l.~ casas que produjo en esa década, 
l:ullcntablcmenle. han desaparecido o 
han sido muy aherad:Js. Esta mantiene 
su vigencia. con sus valores de nexibili· 
dad e~pacia L adaplac ión ;\1 sitio y e l 
meticul oso cu idado dcl detalle que 
caracterizó lod:J 1:1 obra de cste arquitec· 
to. que :1 su ilpreciab1c labor profesional 
unió el imponmuc papel (Iue desempeñó 
en la vida univcrsil:Jri:J. como profesor y 
como I)ce;lIlo de la respectiva F~cu1tad. 
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Jllformació/lllIristica 

Comidas: Cm,,¡,,() III Cielo 
Espectácll los populares: 
Te(l//V Crh·go. Al" de! Da/1/e 
CII/b lIí¡Jico. Av del DlIIlle. 
Clllbes depor1il'os: 
C/uf) Tul/m's, Al' Richier; 3 lOO 
Cluh AlhlnÍ<. ti\'. Cón/o/}a 3251 
Jnckl~)' C/llb. 1\\ ', Hi/H'úlrnmo 

R f e o R R I [) o 1:' _____ --.1 

lJiblit1teca.v: Filosofía .r Hlllllfwillmles, 
Pa"el/Ófr Residl!lIcüll Dial!. Ullil"ersiwria 
Mellicillll, PobdMn E.rpmia (le /tI Cill
t!lul UII;rer.¡;wr;a. 
El'ell/os. congresos, espec/(Ícllfos: 

Sula fh! /tu AmhimJ, PalJefló" Argel1li-
1/(/ dI! 11I Ciml(l{l Unil"erJ;wria. 
Vistas /'aIUJró m icas: COllfi/t'ria "El 
Mimdof". " (lrq/le Sa/"llril'lIlO 
Pabellón Nl'sitle'm'jol G//(/(ul U"h'ers;fan'a 

'" 



fX"ANS ON URBANA 

Recorrido 12 

I'arllue Sarmiento 
)' Ciud;ld Unh'crsilaria. 

Desde el momento en que pensó en la 
urbanización de las barrancas del sur de 
la ciudad, el Ing. Miguel Crisol destinó 
una amplia zona para la ejecución de un 
parque. acorde con las tendencias "¡gen
tes en las ciudades europeas -principal
mente en París-o Toda esta área nació así 
bajo ese infiujo, que se transmilió. ya en 
este sig lo. a los nuevos barrios que se 
agregaría n al prim itivo asemamiemo. 
creando una zona urbana que se des
prendió de las antiguas fórmulas colo
niales para incorporar formas más libres 
y una profusa vegetación. Favorecido 
además por la topografía. el lugar. privi
legiado por su altura. goza de un clima y 
una atmósfera mejores que las del centro 
de 13 ciudad, 3dem:1s de 31gunas bellas 
viSI:IS p:mor:lmic3s. por lo que se l'Unvir
lió en sitio preferido de residencias de 
elevado nivel social y económico. 

JuntO al Parque, una anligua Escuela de 
Agricultura ofreció un ambieme propi . 
cio par.! la ubicación de la Ciudad Uni· 
\·en;ilaria. cuyo trazado no ha tcnido una 
suene demasiado propicia. como comen
taremos enseguida. 

En esta pane de la ciudad se produjo asi· 
mismo la aparición del primer club de 
tenis de la ciudad, el Athletic. cuyo edi
licio de aire inglés del3ta su origen. y a 
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la de uno de los dos grandes clubes de 
fútbol que dividen a la alición cordobe
sa. el de Talleres. que IUVO la primera 
tribuna de hormigón armado y la expre· 
sió n Art Déco correspondiente a su 
momento. 

Dos barrios jardín se crearon junto al 
Parque en las primeras décadas de este 
siglo: Rogelio Man ínez y Jardrn Espi· 
nosa. En el pri mero se erigi r.! . en 1927. el 
Hospi ta l Español: en el segundo se levan
tará el Ath letic Club ya mencionado. 
Ambos :tlbergan residencias de excelente 
nivel. pero el Espinosa responde a otros 
criterios: la división en mu y amplios 
lotcs. el trnl.ado de algunas diagonales, el 
retiro de la línea de edificación y l:t rica 
forest:tci6n de sus calles, bordeadas de 
espléndidos árboles que dan un carácter 
especial a cada una de ellas · los eucalip
tus, los pinos. los aguaribays-. 

Bordeando Rogelio Manínez se extiende 
una zona ocupada por establecimientos 
militares recientemente cedidos a la Pro
vincia. cuyo deslino es aun incieno. Un 
interesante lanque de agua. de líneas 
ncogóticas. pooc una nota curiosa en el 
sector. 

En el recorrido se encuentra también el 
Hi pódromo inaugurado en 1920 ·una 
actividad que se dCS3rrollaba desde el 
siglo pasado en la zona-, con ~u edilicio 
central de líneas inglesas. 



1_ El. PMIQUt: S ,\IIMIENTO 

Autor: Arq. Carlos Thays 
Fecha: 1889. Completado hucia 
1920: ¡unpJiaciones en 1937. 

ll Av. Dt:L D ,\""I'E 

R f O R R 1 D O 12 
----1 

El Parque. que husta huce muy pocos 
uños fue el único gran paseo de la ciu
dad, y continúa siendo ampliamente uti
lizado por la población. es un gran jardín 
romántico. con pintorescos caminos cur
vos. un lago con su isla central. roseda
les, un teatro griego. y variados sitios 
para el paseo. el descanso y la recrea, 
ción. El Ing . C r isol había llamado a 
Thays para su diseño: luego de la in te
rrupción causada por la cri.~is de 1890, el 
gobierno de Córdoba lo convocó nueva
mente. en 1908, pam continuar el tmba
jo. y realizó enlOnces varios jardines de 
residencias locales. 
En la isla del lago se erigió en 191 S un 
elcgante pabellón pura el aristocrático 
club Crisol, famoso por sus fiestas. que 
más adelante. bajo el gobierno de Perón, 
fue sede de la Unión de Estudiantes 
Secundarios. con lo que pronto sufrió 
cambios y deterioros, hasta que fue 
finalmente demolido. 
En el Parque se construyó la primera pis
cina pública de natación de la ciudad, lo 
que dio lugar a encendidas controversias, 
hacia fines de la década del 20. entre 
quienes propiciaban el baño conjunto de 
hombres y mujeres, prohibido por entono 
cc.s. y (Iuienes sostenían la prohibición. en 
lo que se llamó irónicamentl: "Ia batalla 
del bm"jo mixlO'·. Finalmente lriunfaron 
los "mi"tos", m¡lIIteniendo. sin embargo, 
dÍ¡¡s exclusivos "para damas". 

Ubicación: Desde PI¡¡za Esp¡uia h¡¡sla el monumento ¡¡ Dante Alighicri . 

. ~ E SCUt.TU II,\S 

Ubkaci(m: Alrededores del lago. 
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El higo liene asimismo su historia popu
I~r -¡¡ Igo más reciente-, pues fue. pnra 
los alumnos del Colegio Monserrat quc 
se escapnbnn de c1a.~c, lu gar ob ligado 
pa ra ocupar su oc io remnndo en los 
PC{IUcños botes del lago .. 
En 1915 se construyó el Jardín Zoológi. 
co, in~talándolo en unas barrancas que le 
Iwn dado un interesamísimo cnráctcr. 
Estas barrancns terrosas fucron durante 
mucho Iiempo una barrera entre el par
que y la ciudnd, hasta que en 1937 se las 
incorporó al Parque con una gran escali
nata 'j un conifer¡LI . También en eSla 
época se conslfu 'jó el lealTO griego. no 
mll'j fel iz en sus de talles. pero que fue 
durante años escenario de imponamcs 
:lContecimielllos musicales y de ballet, y 
actualmente de festivales popularcs. 
El Parque se encuentrn nlrnvesado por 
una amplia avenida que culmina cn un 
gran monumelllo escultórico dcdicado 01 
Dallle Alighieri. En otro ticmpo lug¡¡r de 
paS<."'O y encuentro, se ha convcnido ahor.t 
en vía dc tnínsito rápido. ocasionando 
una fractura que introduce rit lllOS 'j ruidos 
que perturban la tranquilidad del paseo. 
V,lrios de los mir¡¡dores sobre el panOnl
mil de la ciudad que presentaba el par
Ijuc se han perdido con la indiscrimina
da cdific¡¡ci6n que ahom lo rodea. pero 
aun puede tenerse una am pl ia visión 
desde ' 1 I g u no.~ punlos seiíalados en el 
recorrido. 

i\'10 NUMENTO ,\ D,\NTE AUGllml1.l ~ 
Ubic¡¡ción; Avda. del Dante. Fecha; c.1930 
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T.;'\1"KO GK1EGO ~ 
Fcdta: c. 1940 



6 J AIUl íN ZOOLÓGICO 

Autur : José Schercr. Fl'Ch¡¡: 1913. 

--c,'", 1'1 n :TA m : NA,.,\ C1ÓN 

S P I,AZO!.F.T,\ ARTICAS \' CO:\" IFF. RAL 

~ L\'IO:\"U~I¡';NTO A í\"I,\ NUEL DE fo'AU .A 

__ '~IIJI LAGO t: IS I.A CRISOl. 

_ LA C IUDA D UNIVERSIT,\ RIA 

R ~ e o R R I o o 12 
-----4 

En 1949 se cedieron a la Fundación Eva 
Perón los lerrenos de la Escuela de Agri
cultura de la Nación. que habían sido 
destinados a crear una ciudad universita
ria. para la que existían ya planos gene
rales. 
Se erigieron enlonces. con curioso crite
rio. una serie de pabellones para aloja
miento de eSlUdiamcs de IOdo el mundo 
que se suponía vendrían a estudiar en 
Córdoba. "con arqu itectura y moblaje 
típicos" de dis timos países -Iminoameri
C¡100S. pero lambién de Francia y Espa
ña- de dudoso gusto. Cuando en 1957 sc 
restituyó el predio a la Universidad. fue 
necesario adaplar estos edific ios para 
usos docentes. de urgenle necesidad para 
una Universidad que eSlaba creciendo 
acelemdamente. 
Una avenida central de aiTe mussolinia
no organiza el conjunto culminando en 
el Pabellón Argelll ino. en el que hay 
amplias salas pam conferencias )' espec
I:iculos )' funciona el comedor uni \'er.;i
tario. lugar de cncuenlro cslUdiamil. que 
tuvo imponame papel polilico en más de 
una ocasión)' por lo mismo sufri ó varias 
cb usur.tS. 
El crecimien to de la Unin:rs idad ha 
hecho necesario n:¡¡lizar nu<!vas cons
trucciones en varias oportunidades. En 
la década dt'l 60. luego de un concur.;o 
para una planificación gencr:ll que nunca 
llegó a ponerse en práclica. se erigieron 
las Facuh:ldcs de Ci .. ncia..~ Económica.~ y 
de Ciencias E.'I:>lCta..'i. con e.'l:celenle disc
lio. En anos recientes se han seguido 
CO"~lnly.:"dO edifit'io~ -de ulla arquitcc
tur.\ poco sigllificatl\'a- p3r.t solucionar 
las nett..~id:lde.. .. de una Unh"crsidad que 
se h:\ "udlO m:tSh':.l :1 p:lrtir de la lk<Cada 
dd SO. TOO:I posibil idad de logmr un 
pl:ln COheT<!lIle para el lugar parece 
h:IIlCTSC. "uelto ya imposible.. 
Cúlilldanle t."01l el predio. de; la Ciudad 
nhen¡ilm;:1 ~ ha h:lhilimdo un amplio 

G\lIIpo (k dl.'llOrles. que t'S illlensamenlc 
lll ili /.<l(kl por lo..;; e."lUdiallh.~ 
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Como remate de la a\'enida cenmll de la 
Ciudad aparece este edi licio de un clasi
cismo emparenlado con obras italianas 
del período fascis la. Un gran hall de 
illgreso abre hacia dos amplias salas de 
confcreocias y de espectáculos que son 
frecuentemente utilizadas. no solo por 
eSludianles sino por público en general. 
El gran local del comedor universi tario. 
ccnlro acti\'O de vida social eSludianlil. 
'oC encuentra a~imismo en este pabellón. 

-------
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_I',\ II~:U.ÓN j\·I ..:x rco, 
, E scu¡': I.s\ DE ARTES. 

Fecha: c.1950 

.. F,\CUL: I',\I) m: ClE¡';CIAS 

E COl"Ú\ l1 I.:AS 

Aulnr: Arqs. Arias. Tar . .IIIlo. Revol. 
Diaz. Hobbs. 
Fcclm: 1964/65. 

R E e o R R IDO 12'---_____ -1 
Con su palio de vago aire csp¡lñol, este 
lugar fue el cenlro vivo de un norccj· 
mienlo artfslico cxtraordin¡¡rio durante la 
década del 60. Tanto en teatro como en 
música, en las llrles p[¡\sricas y en sus 
métodos de enseñanza. la Escuela. bajo la 
di rección de R¡¡uJ Bulghcroni. marcó 
líneas de vanguardi a que superaron 
ampliamente el ¡imbito universitario paro 
comprometer a la ciudad toda. Los emba
les de la uliraizquierda primero. y luego 
de los gobicmos mi1il<lrcs, acabaron con 
esta bri ll ante ctapa. cuya caJi/bd no ha 
podido recupentr:;e hasta el prcscnlc. 

Un "palacete" francés prcsunt:Hllcntc 
re.~erv¡]do P:U¡I alojar a autori dades 
nacionales en sus visitas a C6rdobu sirve 
a depcmJencias de 1;1 F;lc uhad de Filoso
fía. Desde su costado puedo: gozarse de 
una de las mejores vistas de la ciudad y 
de las s ierras . 

Un edi f icio que en s u momento fu c 
modelo de eficiencia y de ca lidad de 
diseño. 1m quedado ya dcsbordildo por el 
aumento masi\'o de la población estu
diantil. 
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HII'ÓIllW~ 10 16 
Dirección: Avda. Hipódromo 1000 

Fecha: 1920. 

C OUl\'TR\' C LUU 17 

Dirección: A\·da. Hipódromo 800 
Autor: Arqs. Ávila. Moyano. Zarazaga 

Fe<:ha: 1939. 

RAlUl.1o J ,u!DIN Esl' 1,,"OS,\ C," • .--
Ubicación: Avda. Ricchie ri y Camino a San Carlos 

Fe<:ha: c. 1930. 
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19 CÓU.DOIIA ATIII.lnJC C WII 

Dirección: Av. Córdoba 325 1 

R r e o R R IDO C"=-------_ --I 

Fecha: Fundado en 1882; ed ificio actual c. 1930 . 

. 20 1 CWH T AU.ERES 
---''--' Dirección: Avda Ricchieri 3 100 entre Dlimpia y Dlacn 

Fecha: 1931 

I I I1I 
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Ex H¡\TAU.Ó ... 141 :! I 
Ubicllción : Av Ricehieri enlre Bv. Malaguefio 

y República de Chile 

IIOSI' ITAL ESI'AÑO I. :!:! 
Dirección: Avda. Concepción Arenal 930 

Fecha : 1927 

B,\lIII.I O R OGEU O M AIlTÍNF:Z :!J 
Ubicación: Avda. Concepción Arenal. Avda. Ricchicri. E. Gómez Clara 

y Paunero. 
fec ha: c. 19\0. 

CASA Z OIl ZI :!-I 
Dirección : Clcmenecau esquina Anatole Franee 

Autor: Arq. José Ignacio 'Togo" DÚlZ 
Fecha : 1976. 

T ANQUt: [lE A <;UA :!.'i 
[l t:L H OSI'IT,\! . MII. IT,' 1l 

Dirección: Emilíano Gómez Clara 700 entre Paunero y Olmedo. 
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Jllformoci6/1 Irlrí~'lictl 

fo'erim'; 

FECOR jm!(Jioferilll de C/U/leo/l CarreIYl.I'. 

EJ."p(}~·ici(JIl eI de Arte: 

Cemrfl dt, Ar/e Cmuellljwr(Íl!CO. 
Clwtetlll Cafl'e/"(/.~. 

Vi.l"/II,~ 1'(IIlf)rtímicw;: 

R E e o R 1 D o 13 

Cllalea/l C(lrreros /¡acj(l el Noresle 
¡\ 11. Col61l hacia el Em: 
¡\ 11. Rml/ólI J. Cúrnlllo /wcia el oeste. 

EI'clllos J)eptlrti¡·/J,I" .' 
ES/(Idio C/Ullea/l C(lrrem.\' 

ElparcimiclIlO; 
PlII'l/UC Cel/('ra/ SI/I1 M llt'tíll 
Rl'sen"(l I':t:o/(Í¡;im del SI/quía. 
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Recorrido 13 

I-!:Icia el Oeste 

S:lliendo de la ci udad por una :tllen ida 
adornada con bellos ejempl:lres de Imlos 
borr¡¡ehos. nos eneon!r:lremos con una 
vasta ti rea de la ciudad. extendida hada 
el Oes te del ce ntro. que permaneció 
cst·aS:lmcnte ocupada hasta bien entrada 
la década del 70. 

En ell., se había establecido ya en 1927 la 
F¡ibrica Militar de Alliones. que en 1942 
produciría Jos pri meros all iones. y en 
1951 l,(} lllenzaría la fabri cación de auto
móviles. motocicletas y tr.!etores. Estos 
~t,lbIL'Cimicntos crearon la ba.'ie de lo que 
~ería la transformación de una ciudad 
adminbtmti va y uni\·ersi taria en una ciu
dad con un fuerte componente indu~trial. 

En pocos lIños aumentó la población -de 
250.000 habitantes hacia 1930 a 600.000 
en 1960- y cambió. como ya hemos 
(omentado. el carácter de la vida social. 

A lo largo de la ru ta -la Avenida Fueza 
Aérc:l- ~e había establecido as imismo 
una guarnic ión militar importante. la 
E,cue la de Aviación. crea nd o hacia 
1935 el Barrio Aerontiutico. un amlóni
co (o njunto con d ille rsos edific ios. 
\1\ iendas y un¡1 (apíl la en un sobrio esti
lo neocolonial. Entre esa avenida y la 
u\'enidi¡ Colón. que había ~ido ensancha
da ~ n 1927 y prolongatl;l en 1,1 déc¡¡da 
del ()IJ. fu eron crec iendo numerosos 
barrios. la m,lyoria de d lo~ destinados a 
un:1 población obrera. 

Debió tran~currir casi uml década para 
que loe de~arrolla r.l a lo largo de la alleni
d:1 CullÍn un nuevo tipo de :1~n1amiento. 
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una serie de establecimientos de~tinados 
a la (.'()Il11!rc ia1izaciÓn en gmn escala: pri
memmente automotores. a los que siguie
ron gr.mdes centros de compms ' lile per
manecen ilbicrtos permanentemente. Se 
ha creado así un núdeo de atnicción que 
ha tran sformado el carác te r del ,írea. 
amén de (.-on tribuir a acentuar el renóme
no de descentrali7.aciÓn que se adviene 
con gr.ln ruerza en la ciudad. 

Un importante ¡¡contecimiento. el C;lll1-

[)Con¡¡to mundi¡¡1 de fútbol. fu e motivo 
para que en 1978 se eonstruyer.! . en tie
rrJ~ <Iue habían peneneeido a la famil ia 
Carreras. un gran estadio, junto al cual 
se erigieron asimismo instalaciones des
tinadas a fe rias y exposiciones. ¡llgunas 
de e lla s con intercsa nte~ so lm:iones 
construc tivas. A los atntcti\'o.~ populares 
de e~tas construcciones. que ~on amplia
mente visitadas. se agregó. pocos años 
después. la creación del Centro de Ane 
Contemporáneo. 

El pintor cordobés Amonio Segu í. un 
anista de prestigio internacional. fu e e l 
gestor de su creación. para lo que se res
tauró y adecuó la antigua rc~idencia \'Cra
niega de la fam il ia. populamlentc llamada 
Chaleau Carreras. Había sido ésta una de 
t anta.~ hcnnOS:IS vi llas que en quintas de I¡¡ 
lOn,l e rigieron a fine s del siglo pas¡¡do 
iUl11igr.U1tcS cspañoles. poca.~ de las cuales 
sub.~isten aun. J¡¡rdinc~. tilentes. torreci· 
lIas. ai re¡¡d.1s g¡¡ lcría~. camcterizaban estas 
lI i lla.~ y pueden apreciarse en el "Chate
au··. Fomm pane del conjuntO un extenso 
parque -General San Manín- . que fuera 
pane de la antigua propiL-dad )' posee una 
frondos.1 y riCll vegetación. 



RfCORlrJO 

AVENIIlA D UAMn: QUII~ÓS 
Uhicación: Entre Par,lguay y Bv. Domingo Zípoli 

:! A \'ENIIlA COI.ÓN 

Ubicación: Desde Bv. Zípol i y R. J. Cárcano (""El Tropezón'") 

_ CENTRO DE A Rn : CON"n: ~ II'OMÁNt:() 

Dirección: Complejo ferial 
del Chateuu Carreras 
Autor: Origin;tJ del P'lrque. Arq. 
Carlos ,,,ays. Recupemción: Arqs. 
Bulgheroni Raúl. Fukunaga Norma 
Fecha: Original 1890 
Recupcmción: 1978 
Refuncionalizución: 1985 

Una inleresanle villa que fonnó parte de 
una gran quinta de veraneo ha sido res
laurada. luego de años de abando no. 
para servir como centro de exposiciones. 
La galería del frente. el bello patio pos
lerior. la degame lorrecilla. y el jardín 
anterior. son algunos de los elementos 
que car:¡clerizaron a ésta como a otras 
vil las que exisl ieron en la zona. Los 
salones han sido adecuadamente acondi
cionados para su nueva función, respe
tando el carácter general del edificio. 

l 



fXI'ANSION URBANA 

~"T,\ I)IO CÓWI)()II,\ -' 

Ubicación: Chaleau Carrer.l.~ 

Autor: ESludio SEPRA. Arqs. Sánchez Elfa Sanliago. Peralta Ramos Federico. 
Agoslini Alfredo. Asociados: Arqs. Oviedo Hugo. Ponce Albcno. 

Fecllll: 1978 
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_ rn.:olt 
Ubicación: Chaleau Carrrems 
Autor: Plan General. Arqs. Gramática. Guerrero. Morini. Pisani. 
Rampulla y Unubey. Cúpulas: Arq. Osvaldo Pons; lng. Carlos Larsson. 
Fecha: 1978 

El Predio Ferial Córdoba es un conjunto 
de varios pabellones destinados a gnHl

des exposiciones. Se destacan los pabe
llones oclOgonales, techados con elegan
tes estructuras prefabrici¡di¡s metálicas -
Arq. Osvaldo Pons-. y el gran pabellón 
verde. de interesante solución estructu
ral -lng. Carlos Larsson-. 
El lugar recibe mas iva concurrencia 
durante las variadas exhibiciones que en 
él se realizan. 

6 P AItQUE M UN ICII'AL GENUt ,\I. SAN !\1AItTíN 

Ubicación: Ch:lIeau Carreras - Reserv¡¡ ecológic¡¡ del Suquía 
Fecha: 1978 

7 EM.:U.:L\ IlE A \ ' IACtÓN \ ' 1I,\ RR10 AERON,\lJfl CO 

UbicacilÍn: Avenida Fucr,o;a Aérc¡¡ entre Av. de Circunval¡¡ción y rotonda de sali
da a Carlos Paz. 
Fecha : 1935. 
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CORDOSA 

LAS VILLAS VERAN IEGAS 

1...1 cercanía de las sierr.J.s y las alIas lemper:ltUr.lS que se su fren en la ciudad 
en los meses de verano impulsaron a los cordobeses. desde temprana época. 
a construir residencias veraniegas. Desde medi¡¡dos del siglo pasado lo que 
lIegar;;\ a ser el barrio San Vicente estaba poblado por quimas deSlinadas a 
este lin. pero en las líl limas décadas de ese siglo varias familias comenzaron 
a erigir sus villas en una zona más alejada del cemro. hacia el norte de la ciu
dad. en lo que. and;mdo el tiempo. serían los barrios del Cerro de las Rosas. 
Argüello. Villa Bclgrano. Villa W¡¡rcalde. 

El descubrimiento de unas fuentes de agua miner.ll en 1:1 vecina zona de Sal
dán se conslituyó en un importante atractivo para los habitantes de la ciudad. 
convini éndose en un lugar habitual de paseo. con lo que contribuyó al ¡¡de
lanto de estas vill;lS. 

La ap;¡ric ión de una estación de fe rrocarril en la zona de Argüello. hacia 
1889. impulsó 1:1 urbani zac ión y la ocup;¡ción más densa. con numerosas 
casas de ve raneo. Dos canales. adecuadamente dotados de eompuerlas y 
C;lI1¡¡liz .. lcioncs. servían al riego de kls quintas. 

Con el tiempo. los dislintos núcleos rueron consolidándose y adqui riendo 
identidad propia. con característ icas di ~ tinti \'as tanto cn lo rcfcrcnle al tipo de 

1M 



VILLA:. VfkANlfGAS 

edifícación como al ;¡rbo]¡ldo o a la relación entre las viviendas y la calle, y 
au n 3 los hábitos sociales, que en buena parte se mantienen hasta el presente. 

Desde la mitad de este siglo. cuando el crecim iento de la ciudad y el desme
joramiento de la cal idad de vida en el área central impulsaron a muchos hab i ~ 

tan tes a buscar zonas m:ís gratas para viv ir. las antiguas villas de veraneo 
rlleron convenidas en viviendas permanentes. y las zonas de quintas se 
transformaron en b:lrrios. 

Hacia com ienzos del presente sig lo, un gran establecimiento educati vo rel i ~ 
gioso -el Colegio León XII I- había comenZado lo que llegaría a ser una 
característica de est;¡ p:lrte de la ciudad. esto es. la radicación de importantes 
)' prestigiosas instituciones educativas. El Colegio La Salle ( 1938). el Cole
gio del Carmen. la Academia Argüello. la Escuela Luz Vieyra Méndez 
(1959). el Colegio Alemán ( 1960). y más recientemente 13 Universidad 81:18 
Pascal. dan cuent:l de esta vocación del área. sin duda alentada por clti po de 
pob1:1ción que en e lla se ha rad icado. 

Las actividades recreativas ~restorantcs. eonfíterías. discotecas, etc.- const i
tuyen otro de los servicios que se ofrecen en la zon¡¡. y que son ampliamente 
Uliliz¡¡dos por toda la ciudad. Hoy estos baJTios. en gran parte au losufícicn
lel.. const ituyell Ulla de las zonas más atractivas de la ciudad. 
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IIIformoci6/1 Tllrú·/icu 

A '·el/ir/a Rafael ¡V,í li ez: 
R esf(lIIr(III!eS, (1i.IT()/eC(IS, I"Íd{'o·jllf'~().f. 

Cel/lro comerciu/, cille: 
Cúrdolx/ SIIO(JJlillg Celller. 

R F e o R R I o o li 

ViS/(I l· 1'(lIIllrtímicas: 

Grt'gario Cm'iu)' M all,,¡'1I 
P(lrt/llt' Au/rH:/o/lo. 

/-Iell/(lcrí(j: 

SOfJpc!.l-(l. A ". Rafad Mí/it': 5/00. 
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Recorrido 14 

Cer ro de las Rosas 

Lo que es hoy uno de los barrios más 
exc lusivos de la ciudad no era. hasta las 
primcras décadas de cste siglo. si llo un 
con j unto de pintorescas elevaciones 
cubienas de vegetación. 

El lugar había sido escenario. en 1829. 
de la histórica batalla de La Tablada 
entre el general Jose María Paz y el cau
dillo riojano Facundo Quiroga. Conme
morando el hecho. la cstatua de Paz con
templa hoy la ciudad desde un alto y pri
I'ilegiado sitial. Fue trasladada al lugar 
en 197 1. al desaparecer. en aras de la 
circulaci6n automovilística. la ¡Ult igua 
plaza de su nombre que marcaba ellími
te del área central. 

En las últimas décadas del siglo pasado 
existía ya jumo al río una villa residen
cial. Las Rosas. frecuentada por políti
cos juaristas. De ella lom6 su nombre el 
nuel'o suburbio. 

El primer loteo -que abarcaba unas diez 
('uadras de largo por unas dos de ancho
da ta de 1927. Y pronto se construyeron 
cn él residencias en estilo pintoreS<luista. 
muchas de las cuales subsisten hasta el 
prcsente. 

Los "chalcts" de estilo caliromiano. más 
mode~tos que las anteriores residencias. 
proliferaron en la década dcl 40. pcro 
muy pronto se vi6 quc el lugM scría un 
adecuado escemlrio para la competencia 
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entre propietarios y entre arquitectos . 
para mostrar imágenes originale s y 
exclusivas. La presencia de los jardines 
que ocupan el frente de las residencias. 
sin embargo. ayuda a dar ciena armonía 
a una arquitectura hcterogénea. que prc
senta ejemplos de gran calidad junto a 
otros presc indibles. 

La zona tu vo el privilegio de rec ibir 
instituciones pioneras en las comuni
caciones: en la década del 30. una de 
las primeras emisoras de radio de la 
ciudad se establecía en un interesante 
edificio rllcionalista. y en 1960 la pri
mera televisora pril'ada del interior del 
país. hoy Canal 12. sc instaló asimis
mo en el barrio. Su alta antena consti
tuye una referencia incorporada al pai
saje urbano. 

Exclusivas boutiques. elegantes pubs. y 
una amplia ofena comercial y de servi 
cios hacen del "Cerro" un área alllosufi
ciente. de caracteres propios muy marca
dos. que se advierten en los hábitos y 
modo de ser de su gcnte. 

Proponemos al visitante. junto a un reco
rrido prin(·ipal. varios recorridos opcio
nales. que le permitirán apreCi¡H el 
carácter del barrio. encontrando a su 
paso interesantes ejemplos de arquitec
tura de I¡¡s diversas épocas: casas pinto
resquistas. neocoloniales y racionalistas 
de los años 30 y 40. Y toda la gama de 
"estilos" que se ha desplegado desde 
entonces. 



_A\'~:N 1Il1I R,\ .',.. t:1. NÚNEZ 
Ubicl¡ción: Entre Av. Octavío PinlO 
y St:cciona! 14 dc Polida. 

_ RAIIIOLV3 
Dire cc ió n : Avd<l. Rafael Núñcz 
4252 
Autor: Art¡. Angel T. Lo Celso 
"'echa: c. 1930. 

R 1 e o R R I ) o 14 

Esta avenida. eje del área. se h¡1 conver
tido en pocos años en un "strip" comer· 
cial. dc scrvicio.~ y de entretenimientos, 
adquiriendo la desordenada. fantasiosa y 
cambiante imagen propia dc esta fun 
ción. Con el tiempo, los antiguos mora
dores fueron expulsados haciu ca lles 
interiores. 
Algunas galerías. a scmejanza de las que 
ocupan el área cenlral. han apan:cido en 
la avcnidll, aun cuando aquí no lie nen la 
función dc ocupar el CClIlro de manzana 
sino que son construcciones aisladas. 
Intensamente concurrid:! durJnlc el día 
por los habitantes del seclOr. para sus 
compras y diligencias varias. se convier
te duranlc la noche en uno dc los princi
pales centros dc entretenimientos a esca
la de toda la ciudad, 

En un edilicio car:lctcrístico de la déca
da dcl 30. dc un sobrio lcngu:~c mciona
liSIa que en su momcnlo representó una 
declaración dc modernidad. se instaló 
esta emisora. UII:I de las primeras de la 
ciud<ld. 
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Un edi fi cio de gran calidad lan\o en su 
dis..:ño como en su construcción, que le 
permiten conservar .~u vigencia ¡t tr¡lVés 
¡Jc los anos y del intenso uso. La facho.lda 
curva. así como las graciosas pérgol as. 
ponen una nota gr:lta en un diseño puris
la. El amplio ICTTCOO se aprovechó para 
organizar un pequeño parque. ad\..'{:uado 
pam el descanso y el pasco. El cuidado
so diseño de los pavimentos en las árC<lS 
de circulación y cSlucionamicnlO de 
vehículos permite mantener el carácter 
verde del jardín. 

I b :LAIn:RiA SoI·I'~:I.s" .. 
I)jrección: Avda. Rafael 

Núiicz 5100 
Autor: Arqs. Gramática. Guerrero. 
Morini. Pisani. Rampull:!. Unubcy. 

Fec:ha: 1979. 
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" 'I'KM. IO I)~: CA .... !.: H U(;O \V,\ ~"I' 

Ubicación: Emre Rafael Núiiez y M.Pizarro 

.-J VI~"A P ANOK.\ ,\ II CA 

Ubicación: Calle Gavier y Malbmn 

(, G ItUI'Q IJE V l vmNIMS 

En este ángulo de ambas ca ll c.~ se abre 
un mirad or quc permite aprec ia r un 
amplio paisaje que se extiende a la vera 
del río Suquia. en el que se encuentran el 
Estadio Córdob:l y el conjunto de expo
siciones Fccor. Bajando por Fader se 
descubrirá un grato sector conformado 
por viviendas de sobria calidad. que cul
min:l en un paseo frente al rio. 

Dirección : Calle Gregorio G:lvier a l 2000 
Aulor :Arq. Carlos David. Fecha: c. 1950 

ZONA O~:I. C I.UD TRt:t'ONOS 

Ubic¡lción: Fader. Maldonado Allende. Clara Banon. G.Vé lez. 

K I'AItQUt: AUTÓt:.'ONO 
Ubicación: Avda. Sagrada Familia y Femando Fader. Fecha: 1970 
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VlAV~AN 

Es el primer edificio de este tipo que se 
conStruyó en la ciudad. De acuerdo con 
el estilo caracteristico de este arquitecto. 
el edificio. así como su posterior amplia
ción. presentan un aspecto casi domésti
co pese a su escala, con sus muros de 
ladri llo y la vegetación que los adorna. 
Los atrayentes interiores reciben ilumi
nación natural desde lo alto. a través de 
un amplio lucemario. 

CÓKt>OSA SIIOt'PING _ 

Dire<:ción: José A. GOrTechea 2851. 
Autor: Arq. José Ignacio Díaz 

,,'echa: 1988. Ampliación [994. 

, •. ,--" ••••• - , .... ',' .' ",~,., .... <;,'~ 
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f"formaci611 tllrística 

E;rposicio/les, cO/lciertos, cOllferellcim'; 
ferio artesolla/ el! /os filies de semana: 
Celllro ,le I'UT/;ri/l(lciÓIl Comlll/i/llr;fI . 
f\ I'. Ricardo Rojas y DOII(l/O Á/Iv/re:. 

R fe:> "' " 

Ne.~/aIlTllllfe: 

Pim/u. Al'. Hu/ael NlÍl1cz ó4.fJ. 
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Recorrido IS 

Los Curoli nos, Villa Wa rcalde, Villa 
Riveru Inda rte, Villa Uelgrano 

Hacia el sur de Argüello fueron crecien
do, a lo largo del siglo. una serie de villas 
que. al igual que el Cerro de Ia.~ Rosas o 
Argüello, comcnzaron siendo lugares de 
veraneo para ir lransfonnándose poco a 
poco cn si tios de vivienda pennanenle. 

En Villa Warcalde se erigieron. a finales 
de l siglo XIX y comienzos del presente. 
numerosas villas de amplias dimensio
nes. rodeadas de grandes y frondosos 
parques. Algunas de e llas subsisten aun. 
con sus galerías sostenidas por fina s 
colurnnillas de fu ndición. pero la mayo
ría. al resu llar in:Jdecuadas para la vida 
moderna. han sido ocupadas por clubes 
y sedes recreat ivas de instituciones sin
dicales. 

En uno de esos establec imi entos. la 
Sociedad Española. puede verse un 
bellísimo y antiguo acueducto sobre el 
que corre el canal sur. que evoca imáge
nes romanas. 

En el ingreso de la Villa se encuentra el 
Molino de Torres. construido por Fran
cisco Torres. quicn habf¡l comprado en 
I S44 una antigua propiedad jesuítica que 
databa de 1605. 

Vi lla Belgrano nació de la venta de tie
mas ubicadas entre la Recta Maninoli y 
el río, en 19 18. Los Carolinos. a su vez. 
fue parte de la estancia La Carolina. pro
piedad de la famil ia Martínez Mart inoli 
desde 1857. 

El conjunto de vi llas se articula a lo largo 
de la Recta Martinoli. des:mullada como 
un largo centro comercial. en el que pre
dominan. junto a las proveedurías y algu
nos servicios. los negocios dedicados a la 
venia de materiales de construcción. 

Pese a haberse conve rtido en su gran 
mayoría. como se ha dicho, en lugares de 
residencia pcnnanenle, estas villas han 
logrado mantener un grato carncter semi
ruml. con amplios jardines y calles arbo
ladas que res is ten denodadamente al 
asfalto. 



_ C.:r." RU 1>1, PA MTICII'ACIÚN 

C O,\lUNITAKI,\ 

Dirección: AvJa. RiclIrdo Rojas y 
Donalo Álvarcz 
Autor : Arq. Miguel Ángel Roca. 
Municipalidad de Córdoba 
""echa; 1993. 

_ UN1\'ERSIIJAU " r .. \s ' >,\ SCA I. 

Dirección: Donato Alvurc7. 380 

" 
Es éste el primero de una serie de cen
Iros planeados por el Municipio para 
dcsccnlnll izar 1:1 adm inistración así 
como algunos servic ios que presta la 
comu na . Con dos cuerpos sepa rados. 
uno dctlicado a actividades administrati
vas y Qlro a acti vidades cullurales, el 
edificio inicia, con sus brillantes colores. 
la propuesta de una imagen que se repe
tirá. con variantes. en los dcm:ls cermos. 
Ubicado en una zona de imcnso ITálico, 
no deja de presentar problemas en ese 
aspeclo, aun cuando cumple acabada
mente con la misión de proponer un pro
grama de acción y dirundirlo por medio 
de su imagen. 
Ellposiciones y condertos tienen lugar 
en e l Centro. y duran te los fines de 
scrmma se realiza una feria anesllllal. 

Fecha: Fines del siglo XIX. refuncionalizaci6n 1990. 
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La antigua casa de la fumilia RipamonlÍ. 
popul:mnente "eI castillo", fue una típi
ca "ex travagancia" propio' del filo del 
siglo. Una bella casa se acomp,lñaba de 
un j,¡rdín en el que prolifer.lbun las esta
tuas. las glorietas. castillos en miniatura. 
"dem{¡s de una jaula con un león que se 
¡¡sort1 .. ba al camino. para regocijo dc los 
paseantes que Ilcgaban en sus automóvi
les. en el P"SL'O más largo (Iue por aque
llo.!> años se concebía. L:. casa era la 
calx.-cera de un est:lblecimicnto con una 
elwcra. dotado de talleres \'arios. como 
C:l rpinll:ría, herrería. ctc. Recientemente. 
respetuos:ullcnlc rcstmmlda y refundo
n¡¡ lizud: •. se la ha adecuadu COIllO uni
wr~id:.d dedicada bohic:ulIentc a c,.rre
ra~ inrnrmárica~ y tét.:nicas. 



CAU.ES \ ' 1'1.,\7 ... \ In: Alu ;O.:1.I.0 _, 

Ub icllción : Dante. Poi ncaré . ex Bouvard hoy Bower. RO<IUC S:'ienz Pcoa. 
Hcribcrto Martíncl. Ricardo Rojas. 

Auto r : Presumible Joscph Antoine Bou\'ard. Flocha : 1910114 

COL.:WO L ,\ SAI.LE .t 
Dirección : Av. Recta Marti noli 3800. ""echa: 1937. 
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COU:GIO n.:L CAR;m :N :'i 
Di rección: Av. Recta ~hl rtin()l i 3700 

esquinol Padre Palau 
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L 6 M OLINO UF. TORRts 

Ubicación: Puente Villa Warcalde. 

7 VII,I,A WARCA I.m : 
Ubicación: Río Suquía. Los Carolinos. Canal MaeSlro Sur. 

i 
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VIl L A S V f fI A N 

ACUEDUCTO CANAL SUR ~ 

Ubicación: Villa Warcalde ingreso a Asociación Española. 

ASOCIACiÓN E .. .'iPA ÑOI.,\ ') 

V ILL.\ RJVf.KA INO,\KTE 10 

Ubicación: Km. 14, Av. Ricardo Rojas, Río Suquía, Canal Maestro Sur 

CAI.U : I..AS P.\I .. MEItAS 11 
Ubicación: Enlre Av. Ricardo Rojas y el Río Suquía. 

CASA T AI.IA TRIA y 12 

Ubicación: Calle de Las Palmeras. Autor : Arqta. Talía Triay 

CASA V EXE.",\T 1.\ 
Ubicación: Calle Suipacha y canal Maestro Norte 

TItAMO CA I.U ; ENK IQlIE NOKt:S llOUEKAU 14 
Ubicación: Entre Ricardo Rojas y canal Maestro Norte 

COU:C IO L.:ÓN XllI 15 

Ubicución: San Pedro Nolasco sin. Fecha: 19 16 

Av. R ICAkIX) ROJAS t:X CAMINO A KM. 14 lfl 
Ubicllción: Enlre Manuel de Falta ( Km. 14) Y Rafael Nóñcz 

V II.LA Ih :I..GR.\ NO 17 

C,u ,u : N.;I·I'F.R I K 
Ubic¡lción: Entre Recta M¡¡rtinoli y BIas Pascal 

CA I.U : n i • I'ASCAI. (AIIo'"rWuO CA~II,"O ,\l . MOI.INO In ; TOKRK'i) 1') 

Ubic¡lción: Desde Libcn¡¡d ha.~la Av. República. Seccional 14. 
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_ Estancias jesuíticas 

Alta Gracia, Sal/ Isidro, 
Sotl la Catalil/o. 

, 
\..· .. \..r , 

Una visita a Córdoba no será completa 
sin un paseo hasta las estancias jesuíticas, 
al menos las más cercanas a la ciudad. 
Estas estanc ias formaro n parle de un 
g .... m proyecto de producción. destinado 
a sostener las instituciones religiosas y 
educativas de la Orden en la ciudad. por 
lo que no debcn confundi rse con las 
redllcciO/res jesuíticas asentadas en el 
norte argentino y en el Paraguay. que se 
propusieron la organizac iÓn soc ial y 
educativa de los indígenas. En las estan
cias cordobesas se producían lanas. 
vinos. cereales. con lo que fucron el 
comienzo de la actividad agrícola e 
industrial en la provincia y en el país. 
Pero estos establecimientos estuvieron 
lejos de limitarse a erigir unas simples 
construcciones utilitarias. Como testi
monio del impulso religioso que guiaba 
a sus autores. nos han dejado algunas de 
las más bellas obras de la arquitcctura 
colonial en el país. 
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Si bien responden tooas al ti po de con
junto monásti co instaurado durante 
s iglos en Europa y trasladado luego a 
América -la igles ia_ el cementerio conti
guo_ los claustros para residencia de los 
monjes y para talleres y vivienda de 
indígenas-, la expresión arquitectónica 
varía de una a otra , debido a que sus 
autores fueron sacerdotes o legos prove
nientes de di versas naciones europeas 
-ital ianos, austriacos_ alemanes-o Lo que 
sin duda las emparenta es el ingenio y la 
capacidad de sus autores para adaptar 
las soluciones europeas a las condicio
nes tecnológicas y ambientales locales. 
de los que han resultado obras de gran 
originalidad. 
Alta Gracia. de elegantes características 
italianas, dio lugar a la form¡¡c ión de una 
bella población, y es hoy un museo muy 
cuidado y digno de visitarse. Las fonnas 
curvas en el crucero de la iglesia consti
tuyen un caso muy rMO en América. 
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Pero quizás el efecto más imp¡lctanle y 
sugesti llo se produce cuando. al tr.msitar 
por un camino agreste y despoblado. se 
descubren de pronto. e lellií ndose por 
sobre la salvaje y ruda vegetación. las 
esbeltas IOrres de S¡lul a C¡l la lin a 
corolludus por germán icos eupulines 
ucebolludos. Se expcri menlll entonces el 
asombro ¡lrlle lu gru ndios ida d de la 
aventur:¡ de aquellos monjes y la locurJ 
de su empresa. se puede intuir lu fe 'J la 
energía que debieron impulsarlos a crear 
civilización cn medio del desierto. 
Santa Catalina. con su iglesia de origen 
suralemán 'J sus claust ros italianos. con 
M IS tul leres e n ruda mampostería de 
piedra. es sin duda un;l de la s más 
val iosas joyas de la arqu itectura colonial 
de este país. 





AP~ND CF 

Sa n Isid ro. tras su rachada terminada 
no muy fel izmente, muestra un hemlOso 
inter ior, con una cúpula ricllmente 
ornamentada. Los claustros ll lbcrgan un 
museo jesuftico, visitllble según se 
ex plicita en la información tUrístiCll 
anexa. 
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¡,,¡Qrmadfm turística 

La ciudad de Alta Gracia es una grata 
loc¡l lidad situada a 30 kilómetros de CÓr
doba. En ella está la casa. hoy musco. en 
que pasó sus últimos años Don Manuel 
de Falla. El Musco del VilTCy puede visi
tarse de martes a viernes de 9 a 1) y 15 a 
19 hs. S:lbados y domi ngos de 9.30 a 
12.30 y 17 a 20 hs. La visita a San Isidro 
y Santa Catalina puede real izarse en un 
día. San Isidro está situada a 50 kilóme· 
tros, y hay una rota de 12 kilómetros de 
camino de tierro hasta Santa Catalina. El 
horario de visitas al musco de San Isidro 
es de Martes a Viernes de 10 a 12.30 hs, 
stibados y domingos de 10 a 12 y 17 a 20 
hs . La ig lesia de Santa Catalina. en 
manos privadas. puede visitarse solicitan
do la llave en el lugar. 
Antes de llegar a San Isidro. se recomien
da una vis ita a la ant igua fáb rica de 
annas blancas. en Colonia Caroya. ciu
dad poblada por familias originarias del 
norte de Italia. c.~ un bello lugar en el que 
se producen vinos y embutidos locales. 
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