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placer de mirar, la imagen es la protagonista. 
Su lectura nos introduce en el universo de la 
experiencia íntima y colectiva de los actores.

Liliana Carmona

AL RESCATE DE UNA IMPORTANTE 
PRODUCCIÓN

Estudio Calvo, Jacobs y Giménez: Empresa 
paradigmática en la arquitectura argentina
Gutiérrez, Ramón (Ed.). Buenos Aires, Argentina: 
Centro de Documentación de Arquitectura 
Latinoamericana (CEDODAL), 2016, 112 páginas.
Textos de Julio Cacciatore, Elisa Radovanovic, 
Rafael G. J. Giménez, Ramón Gutiérrez, Cristian 
Andreoli, Alejandro Novacovsky, María Martina 
Acosta, Cecilia Parera, Daniel Fernández, Oscar 
Andrés de Masi, Patricia Méndez y Romina M. 
Fiorentino.

Esta publicación repite la estructura de otras 
anteriores del CEDODAL: un libro compuesto a 
partir del agrupamiento de un conjunto de trabajos 
de diferentes autores, dedicados todos ellos al 
estudio de la obra de un profesional o, como en este 
caso, de un equipo de profesionales. Los artículos 
aquí reunidos se ocupan de la producción de uno 
de los estudios de arquitectura más activos del siglo 
XX en Buenos Aires: Calvo, Jacobs y Giménez, y 
de las formaciones siguientes establecidas tras la 
muerte de Héctor Calvo, en 1936, y la de Rafael 
Giménez, en 1947 (Jacobs y Giménez/Falomir, 
primero, y Jacobs/Falomir, después). Si bien en el 
libro se incluye una obra proyectada por Giménez 
con anterioridad a la constitución del estudio, la 
producción registrada en esta publicación abarca 
exactamente cuatro décadas. La primera obra es de 
1921 y la última, de 1961. 

La bibliografía ubicada al final del libro incluye dos 
tipos de publicaciones: artículos aparecidos entre 
1922 y 1948 (que se ocupan, cada uno de ellos, 
de la exposición de un proyecto en particular) y 
un listado de obras generales. De esta bibliografía 
se desprende que la producción del estudio no 
había sido objeto, hasta el presente, de un trabajo 
editorial que la considerase en su totalidad.

El índice no establece secciones. No obstante, 
los distintos artículos que componen esta obra 
pueden agruparse según tres categorías. Una 
primera que reúne la presentación, testimonios y 

recuerdos por parte del hijo de Giménez; y dos 
notas más (la primera debida a Julio Cacciatore y 
la segunda, a Ramón Gutiérrez). Estas dos notas 
son los únicos textos de todo el libro que se 
ocupan de la actuación del estudio en un sentido 
más general, es decir, consideran aspectos 
que exceden la particularidad de los proyectos 
realizados, y plantean algunas relaciones con 
las prácticas de su época y con las diversas 
expresiones estéticas que convivieron en la 
primera mitad del siglo pasado. 

La segunda categoría comprende siete artículos 
dedicados, cada uno de ellos, a la exposición 
y el análisis de un proyecto en particular, más 
otro trabajo que considera la serie de edificios 
proyectados por el estudio en distintos momentos 
y en distintos lugares de la avenida Presidente 
Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte de la Ciudad 
de Buenos Aires). El libro cierra con una serie de 
anexos: las biografías de los tres socios originales 
más la de Abelardo Falomir, un extenso catálogo 
de obras y la bibliografía general.

Los ocho artículos centrales que abordan la 
exposición de los proyectos elegidos definen 
un corpus variado en cuanto a los programas 
abordados, las locaciones y los años de ejecución 
de las obras. Así se suceden el Mar del Plata Golf 
Club, el Banco Provincial de Santa Fe, el edificio 
para la Unión Telefónica y la Escuela Naval 
Militar, entre otros. En este conjunto de escritos, 
quedan evidenciadas distintas preocupaciones, 
metodologías y estrategias en el abordaje de la 
exposición y análisis de los edificios, con lo que 
se obtienen resultados dispares en cuanto al 
grado de profundidad de los trabajos. En algunos 
de ellos se observa un tono que no intenta 
avanzar más allá de la presentación del edificio, 
limitándose a describirlo formal y funcionalmente. 

Muy singular resulta, en este contexto, el artículo 
sobre el edificio Mihanovich, que aborda en 
buena parte de su extensión la intervención de 
Daniel Fernández y asociados a principios de este 
siglo para localizar allí el Hotel Sofitel Buenos 
Aires. Daniel Fernández es, a su vez, autor de esa 
nota. El trabajo de Patricia Méndez (“Programas 
combinados: departamentos y cine sobre avenida 
Santa Fe”) enlaza de manera sumamente eficaz la 
reflexión acerca de la conformación de la avenida 
Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, con la 
presencia de una singular combinación programá-
tica, el análisis del edificio y la preocupación por 
la conservación del patrimonio arquitectónico.
El libro contiene abundante material gráfico 
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correctamente dispuesto y compuesto, en su 
mayoría, por planos y fotografías de los edificios 
(casi siempre tomadas en épocas cercanas a la 
finalización de las obras), así como fotografías 
y caricaturas de los socios del estudio. La 
procedencia es diversa, aunque en la mayor parte 
pertenece a Revista de Arquitectura, publicación 
de la Sociedad Central de Arquitectos.

Federico Ortiz señaló en Historia general del arte 
en Argentina (volumen 8, Academia Nacional 
de Bellas Artes, 1999) que en la historiografía 
local “hay mucha tarea por delante para los 
monografistas”. En la lista que antecede a esta 
afirmación, el estudio Calvo, Jacobs y Giménez 
no está incluido; aunque seguramente sí lo esté 
en el cierre de la nómina, donde agrega de 
manera general: “y tantos otros que la memoria 
no retiene”. El libro que nos ocupa repara en 
buena medida esta falta evidenciada por Ortiz, 
aunque –como ya se ha señalado– la exposición y 
el análisis de la producción del estudio aparezcan 
fragmentados por la sucesión de notas sobre 
la singularidad de los proyectos, con lo que las 
reflexiones acerca de las características generales 
de la obra se limitan a solo dos de los artículos 
que componen la publicación.

Carlos Gustavo Giménez

UN JARDÍN PARA AMÉRICA LATINA 

La arquitectura Moderna en Latinoamérica: 
Antología de autores, obras y textos
Esteban Maluenda, Ana (Ed.). Barcelona: Editorial 
Reverté, 2016, 368 páginas.

En su origen etimológico, señala Maluenda, la 
voz “antología” remite a la labor de escoger 
(légein) una flor (ánthos). La autora se vale de 
esta metáfora para dar cuenta de un determinado 
conjunto de arquitecturas latinoamericanas; un 
ejercicio de registro y vislumbre de algunos lazos 
comunes y otros diferenciales. 

La pregunta por la antología es para este libro el 
punto de partida hacia una deriva intelectual que 
colabora con la construcción de una propuesta 
narrativa histórica acerca de la arquitectura 
moderna en América Latina. Desbordando la idea 
clásica de catálogo de autores, el texto media la 
integración de sus biografías, obras y discursos 
como un acto de conciliación entre pensamiento 

y acción. Se trata, si volvemos sobre la metáfora 
botánica, de la construcción de un jardín (posible) 
para América Latina. En virtud de esa prerrogativa 
panlatinoamericana, algunas de las figuras 
–canónicas para la crítica clásica central– han 
quedado fuera de la selección de los dieciocho 
arquitectos e ingenieros que protagonizan este 
volumen. Al mismo tiempo, se han agregado otros 
nombres propios que permiten ampliar aquella 
noción de arquitectura moderna latinoamericana 
por fuera de Brasil y México.

Esta historia de la arquitectura moderna en 
América Latina se estructura cronológicamente 
en tres momentos, entre las décadas de 1930 
y 1960, anudando autores con las fechas más 
representativas de la función pensamiento-obra. 
La primera parte se organiza bajo el supuesto 
de que entre los años treinta y cincuenta, la 
arquitectura moderna latinoamericana original 
comenzaba a difundirse en Europa y Estados 
Unidos, y toma como ejemplos el Ministerio de 
Educación y Salud en Río de Janeiro o las casas 
de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo en 
México D.F. 

En la segunda fase, que cubre la década de 
1950, se ponderan aquellas producciones que 
dieron cuenta de las composiciones telúricas 
y sociales particulares de la región. La iglesia 
Nuestra Señora de Fátima y el Teatro San Martín 
en la Ciudad de Buenos Aires cuentan como 
casos representativos para este período. Como 
culminación de esta progresión narrativa, la 
autora presupone una etapa de “destilación 
perfecta de las circunstancias particulares” 
durante la década de 1960 –es decir, un estadio 
pleno de autonomía de recursos– tomando como 
referentes significativos la Escuela de Artes 
Plásticas y Danza Moderna de La Habana, de 
Ricardo Porro, y la experiencia Amereida Ciudad 
Abierta, de Chile.

Si bien la estructura general del trabajo presenta 
una dirección crono-genealógica clásica, la mayor 
de sus virtudes emerge en la presentación de 
cada caso de estudio, al tiempo que ofrece una 
composición de textos acerca de los autores, sus 
obras y contextos (elaborados por un prestigioso 
elenco de especialistas), y de su propia palabra, 
mediante el empleo de documentos que 
produjeron ellos mismos. Se genera, en este 
sentido, una verdadera interpelación al lector, en 
la medida que se presentan matices posibles, se 
desnaturalizan presupuestos, se exhiben fisuras y 
contradicciones; en la medida que se humanizan 


