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OBJETO DE ESTUDIO

El objetivo del presente trabajo es intentar comprender la relación de los cementerios con la ciudad a partir del 
momento histórico en el que se originan y, sobre todo, su localización geográfica. 

Es un tema que me resultó muy interesante al analizar la evolución de la ciudad en relación a los cementerios. Por 
un lado, lo primero que llamo mi atención fue cómo se los expulsa hacia la periferia a lo largo de la historia. En 
cuanto el cementerio se veía alcanzado por la trama se lo relocalizaba en una zona que, en ese entonces, se 
encontraba alejada de la urbe, dejando en ese lugar un espacio vacante que tendrá que relacionarse con el tejido 
lindante. Por otro lado, se detectan cementerios que permanecieron insertos en la trama, comportándose como 
grandes bordes urbanos y generando un diálogo diferente con el entorno inmediato.

1

2

Es en este punto que surgieron las preguntas que motorizaron mi 
investigación. ¿Qué pasa con los cementerios que quedaron insertos 
dentro del tejido urbano? ¿A qué responde su localización en dicho 
lugar y cómo estos dialogan con su entorno inmediato?

¿Qué sucede con los espacios vacantes que a lo largo de la historia 
fueron dejando estos antiguos cementerios? ¿Qué parámetro se 
sigue para definir si se construirá en el lote o será destinado a un 
espacio verde público?

¿Por qué se los cierra y se le impide crecer? ¿Se trata de una 
intervención de privados, por temas urbanos, de salud? (como se ve 
en repetidas ocasiones) y finalmente ¿Cómo se relacionan los 
cementerios existentes con la trama circundante?

En el momento de analizar y ordenar cronológicamente los cementerios, en relación al desarrollo de la ciudad de 
Buenos Aires, es donde surge mi segunda duda que dispara otro tema de investigación que se vincula 
directamente con el primero. 
Al estudiar los cementerios de Buenos Aires, los disidentes (británicos y alemanes) poseyeron dos enterratorios 
propios antes de obtener el actual (que se encuentra junto al de la Chacarita). Pero, cuando se profundiza sobre 
los cementerios judíos, se observa que éstos no tenían uno propio dentro de la ciudad.
Si bien se entierra a los judíos en los diversos cementerios de disidentes de Buenos Aires ¿A qué se debe la 
ausencia de cementerios judíos propios dentro de la ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué recién en 1900 poseen su 
primer cementerio propio y ubicado en las afueras de la ciudad?

1 - Entrada al Antiguo Cementerio Protestante del Socorro (1865) - AGN

Actual Plaza 1° de Mayo, ubicada en el espacio vacante que dejó el 2° Cementerio de Disidentes.2 - 
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A la hora de localizar los cementerios dentro del mapa de Buenos 
Aires se resaltan dos grandes grupos. Por un lado, los cementerios 
existentes que siguen insertos dentro de la trama y por el otro, los que 
desaparecieron, dejando un espacio vacante en la mancha urbana.

Dentro de los cementerios existentes se plantea analizar la relación 
de éstos con la trama circundante y cómo se relacionan con los 
diversos programas que lo rodean.

Además, en el caso de los que fueron clausurados se desprenden dos 
subtemas.

MEMORIA DE INVESTIGACIÓN

Como primer paso se define el área de estudio comprendida por los 
límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cercanías a éstos.

Esto permite estudiar el desarrollo de la ciudad actual en relación a la 
aparición, desaparición y/o permanencia de los cementerios dentro 
de la trama urbana. 

Para realizar este análisis, se catalogan los cementerios en orden 
cronológico de creación, contrastando un plano antiguo (de la época 
en que se abrió dicho cementerio) con el mapa actual del Gobierno de 
la Ciudad. Todas las imágenes fueron editadas de modo tal que se 
encuentren en la misma escala y orientadas con el Norte hacia arriba. 
Para acceder a los planos de época se consultó la mapoteca de la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

El espacio vacante que dejan en la trama urbana se ve ocupado por construcciones (tanto privadas como 
públicas) o por un espacio verde (plaza o parque público)

Para poder profundizar el análisis, dentro de los parámetros previamente mencionados, se seleccionaron casos 
de estudio para cada una de las variables y se los analizó histórico y geográficamente para comprender qué llevó 
a ocupar ese vacío con un espacio verde o una construcción (ya sea pública o privada)

En cuanto a los Cementerios Judíos, se consulta al Centro de Documentación e Información sobre el Judaísmo 
Marc Turkow, perteneciente a la AMIA. El análisis se basa en un estudio principalmente histórico, que permite 
comprender qué llevó a que no se encuentren cementerios judíos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trabajo busca, tal como lo describe el título, entender por qué constantemente se expulsa a los 
cementerios hacia las lejanías y se los separa de la trama urbana; y cómo este vacío o incluso la misma 
permanencia del mismo (huella) influye en el tejido que lo rodea.  

Cementerio

Historia

Localización

Existentes Clausurados

Espacio 
Verde

Lote
Construido
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DESARROLLO DE LOS CEMENTERIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

|1| 1º Cementerio de Flores - 1807 / 1830
|2| 1º Cementerio de Disidentes “El Socorro” - 1821 / 1833
|3| Cementerio del Norte “Recoleta” - 1822 
|4| 2º Cementerio de Flores - 1832 / 1872
|5| 2º Cementerio de Disidentes “Victoria” - 1833 / 1892
|6| 1º Cementerio de Belgrano - 1860 / 1875
|7| 1° Cementerio de Barracas al Sur (Avellaneda) - 1865 / 1874
|8| Cementerio Público del Sur - 1867 - 1871
|9| 3º Cementerio de Flores - 1867
|10| Cementerio del Oeste “Chacarita Vieja” - 1871 / 1886
|11| 2º Cementerio de Belgrano - 1875 / 1898
|12| 2° Cementerio de Barracas al Sur (Avellaneda) - 1876
|13| Cementerio del Oeste “Chacarita Nueva” - 1886
|14| 3º Cementerio de Disidentes “Británico y Alemán” - 1892
|15| Cementerio Judío de los Tmeiim (Impuros) - 1900
|16| 1º Cementerio Judío Sefaradí “Cementerio Marroquí” - 1900
|17| 1º Cementerio Judío Ashkenazi “Cementerio de Liniers” - 1910
|18| Cementerio Judío de Tablada - 1930

(Las fechas corresponden a la apertura y cierre total de los Cementerios)

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

7

12
16

15
18

17

1

Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.
“ Historia de la Comunidad Judía Argentina - Su aporte y participación en el país”, Enrique Herszkowich, Cuadernos del Centro de Estudios Sociales DAIA

1 - Imagen Satelital de Buenos Aires 2018. www.google.com.ar/maps
Mapeo hecho por la Autora.
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1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

13

14

7

12
16

15

17

18

1

|1| 1º Cementerio de Flores - 1807 / 1830 - Lote Construido
|2| 1º Cementerio de Disidentes “El Socorro” - 1821 / 1833 - Lote Construido
|3| Cementerio del Norte “Recoleta” - 1822 
|4| 2º Cementerio de Flores - 1832 / 1872 - Lote Construido
|5| 2º Cementerio de Disidentes “Victoria” - 1833 / 1892 - Plaza “1º de Mayo”
|6| 1º Cementerio de Belgrano - 1860 / 1875 - Lote Construido
|7| 1° Cementerio de Barracas al Sur (Avellaneda) - 1865 / 1874 - Hospital Fiorito
|8| Cementerio Público del Sur - 1867 - 1871 - Parque “Florentino Ameghino”
|9| 3º Cementerio de Flores - 1867
|10| Cementerio del Oeste “Chacarita Vieja” - 1871 / 1886 - Parque “Los Andes”
|11| 2º Cementerio de Belgrano - 1875 / 1898 - Plaza “Marcos Sastre”
|12| 2° Cementerio de Barracas al Sur (Avellaneda) - 1876
|13| Cementerio del Oeste “Chacarita Nueva” - 1886
|14| 3º Cementerio de Disidentes “Británico y Alemán” - 1892
|15| Cementerio Judío de los Tmeiim (Impuros) - 1900
|16| 1º Cementerio Judío Sefaradí “Cementerio Marroquí” - 1900
|17| 1º Cementerio Judío Ashkenazi “Cementerio de Liniers” - 1910
|18| Cementerio Judío de Tablada - 1930

Cementerios Activos
Espacios Verdes
Lotes Construidos

PERMANENCIAS Y CAMBIOS EN EL ACTUAL MAPA DE LOS CEMENTERIOS 
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ALREDEDORES

Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.
“ Historia de la Comunidad Judía Argentina - Su aporte y participación en el país”, Enrique Herszkowich, Cuadernos del Centro de Estudios Sociales DAIA

1 - Imagen Satelital de Buenos Aires 2018. www.google.com.ar/maps
Mapeo hecho por la Autora.

(Las fechas corresponden a la apertura y cierre total de los Cementerios)
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Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.

 “Plano topográfico del nombramiento de las principales calles de la ciudad de Buenos Ayres y de los templos, plazas, edificios públicos y cuarteles”, R. 1 -
Ackermann, 1825. | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

 “Mensura general de los terrenos del Estado en San José de Flores”, Comisión de solares del Pueblo de Flores, Agrimensor público Enrique Jones, 1829. 2 -
| Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

 “Plano topográfico de la Ciudad de Buenos Aires y de todo su Municipio incluyendo parte de los partidos de Belgrano, de Flores y Barracas al Sur”, 3 -
Carlos Glade 1867 | Bibliothèque Nationale de France - www.gallica.bnf.fr

www.mapa.buenosaires.gob.ar4 - 

CEMENTERIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1° Cementerio 
de FLORES

1° Cementerio 
de Disidentes 
“El Socorro”

Cementerio del Norte 
“Recoleta”
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Av. Rivadavia, Rivera 
Indarte, Ramón Falcón 
(al Este de la Iglesia) 

Juncal y Suipacha
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y Azcuénaga

P
la

n
o

 A
n

ti
g

u
o

C
ie

rr
e

 /
 A

ct
u

a
lid

a
d

Por decreto se ordena su traslado 
el 24 de Mayo de 1830. 

En 1829, los protestantes solicitaron 
un permiso para una ampliación, pero 
debido a la oposición de los vecinos no 

se pudo avanzar. 
En el año 1833 “El Socorro” vio 

colmada su capacidad, debiendo los 
“disidentes” buscar un terreno en otro 

lugar donde poder establecer su 
segundo enterratorio.  

Con el tiempo, el cementerio del Norte 
llegó a un estado de abandono hasta 

que en 1880 se encomienda al 
Arq. Buschiazzo su remodelación.

Se pavimentan sus calles, se rodea 
con un muro de ladrillos y se coloca 

un pórtico de entrada con doble hilera 
de columnas como se aprecia en la 

actualidad. 
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Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.

 “Plano topográfico de los alrededores de Buenos Ayres”, levantado con licencia del Superior Gobierno por Dn. Adolfo Sourdeaux. 1850. | Mapoteca - 1 -
Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno.

 “P�ano de �a Ciudad de Buenos-Aires de �os suburbios Boca y Barracas a� Nord, y de �os pueb�os �imítrofes Be�grano y S. José de F�ores” J. B. A. 2 -
Bianchi, 1882. | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno 

www.mapa.buenosaires.gob.ar3 - 
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2° Cementerio
de FLORES

Varela, Culpina, 
Remedios y Tandil 

1832

En 1871 se ve colmada su capacidad 
y en 1872 se concreta la clausura,

destinando el solar a 
corralón municipal.

1

2° Cementerio
de Disidentes 

“Victoria”

1833

Yrigoyen, Pasco,
Alsina, Pichincha

(Hoy Plaza 1°de Mayo) 

En 1868 la Municipalidad dispone el 
cese de servicio pero recién se logra la 

clausura en 1892. 
Se trasladan los restos a una sección 
del Cementerio del Oeste (Chacarita).

El 14 de abril de 1925 se inaugura 
la “Plaza 1º de Mayo”  

1

1° Cementerio
de BELGRANO

1860

Av. Balbín, B. Encalada,
Zapiola, Av. Monroe

Estuvo habilitado hasta 1875.

2

3
3

3

*

* Zona aproximada de ubicación del 
1º Cementerio de Belgrano en la actualidad. 

CEMENTERIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.

 “Plano topográfico de la Ciudad de Buenos Aires y de todo su Municipio incluyendo parte de los partidos de Belgrano, de Flores y Barracas al Sur”, 1 -
Carlos Glade 1867 | Bibliothèque Nationale de France - www.gallica.bnf.fr

 “Mapa general de la Ciudad de Buenos Aires, y de los pueblos de Barracas al Sud, Barracas al Norte, Flores y Belgrano”, Armando Saint-Yves, 1887. | 2 -
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

www.mapa.buenosaires.gob.ar3 - 
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Cementerio
Público del Sur 

1867

Av. Caseros y Monasterio
Actual Parque

“Florentino Ameghino”

Se lo clausura en 1871 
(dado al estado de saturación por el 

brote de fiebre amarilla)
En 1892 se destina el predio a un

Parque Público que primero se llamaría
“Parque Bernardino Rivadavia”

Actual “Parque Florentino Ameghino” 

3° Cementerio de
FLORES

1867

Av Varela, Culpina, 
Remedios y Tandil 

Como no consta que este cementerio haya sido 
bendecido, la colectividad judía 

lo utilizó entre 1900 y 1935.
A raíz de la federalización del Partido, y con la 

creencia de que el cementerio desaparecía 
tal como pasó en Belgrano, las autoridades 

encargadas de su cuidado lo mantuvieron en 
un estado de casi abandono, hasta que las 

necesidades de la gran ciudad hicieron 
comprender la importancia de su total 

recuperación. 

3

CEMENTERIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.

 “Mapa general de la Ciudad de Buenos Aires, y de los pueblos de Barracas al Sud, Barracas al Norte, Flores y Belgrano”, Armando Saint-Yves, 1887. | 1 -
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

 “Plano Topográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina” Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad, 1895. | 2 -
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

www.mapa.buenosaires.gob.ar3 - 
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Cementerio del Oeste
CHACARITA VIEJA

1871

Av Corrientes, Av Dorrego,
Guzman y Av Newbery

Actual “Parque Los Andes”

Debido a las condiciones de higiene mínimas y 
sumado a la gran cantidad de víctimas que causó 
la epidemia, el cementerio se clausura en 1875.
Pero este sigue funcionando hasta fines de 1886 

cuando se lo cerró definitivamente.

En 1898 se ordena la clausura, pero permanece 
varios años semi abandonado, hasta que 

en 1919 se dispone su total desocupación y los 
restos se trasladan al Nuevo Cementerio de la 

Chacarita, lo cual finaliza en 1922. 
Años mas tarde se dispone que el espacio sea 

destinado a una plaza pública, como 
se conserva en la actualidad.

Av. Monroe, Miller,
Roosevelt, Valdenegro

Actual Plaza
“Marcos Sastre”

1875

2° Cementerio de
BELGRANO

1

CEMENTERIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Fechas y Datos Fuente: “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.

 “Plano Topográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina” Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad, 1895. | Mapoteca - 1 -
Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno.

www.mapa.buenosaires.gob.ar2 - 
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Cementerio del Oeste
CHACARITA NUEVA

1886 1892

Av Guzman, Av El Cano, Av del Campo, Av Garmendia,
Av. Warnes y Jorge Newbery

Av El Cano y Av del Campo

Contaba inicialmente con siete hectáreas. 
En 1884 se le adjuntaron otras siete manzanas cedidas 

por la antigua Municipalidad de Belgrano. 
En 1885 recibió otras diez manzanas, que eran de un 

antiguo cuartel de caballería. 
Finalmente hacia 1907 se agrandó hasta las vías del 

ferrocarril y en 1916 hasta la calle Elcano.

En enfrentamiento de Ingleses y alemanes en la Primer 
Guerra mundial, y luego profundizada con la Segunda, 

llevó a la división del cementerio mediante un cerco 
vegetal que luego se convertiría en un muro 

de mampostería. 

3° Cementerio
de Disidentes 

“Británico” y “Alemán”

1

2

CEMENTERIOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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1° Cementerio 
de BARRACAS AL SUR

(Avellaneda)

2° Cementerio 
de BARRACAS AL SUR

(Avellaneda)

1865 1876

Av. Belgrano entre
9 de Julio e Italia  

(Actual Hospital Fiorito) 

Av. Crisólogo Larralde 
Oyuela, Casacuberta, 

San Lorenzo y 
El Salvador

La capacidad del cementerio quedó rápidamente 
colmada debido al fuerte incremento de la población y a 
los altos índices de mortalidad registrados en la década 

de 1870 a causa de las epidemias de fiebre amarilla. 
Por esta razón, en 1874 se clausura el cementerio y se 
dispone la compra de nuevos terrenos para reubicarlo. 

El Cementerio se habilita en terrenos adquiridos a la 
familia Vedoya dos años antes. 

Tuvo varias ampliaciones hasta llegar a la superficie actual.

3

Fechas y Datos Fuente: www.todoavellaneda.com.ar/sections/historia

 “Plano topográfico de la Ciudad de Buenos Aires y de todo su Municipio incluyendo parte de los partidos de Belgrano, de Flores y Barracas al Sur”, 1 -
Carlos Glade 1867. | Bibliothèque Nationale de France - www.gallica.bnf.fr

 “Plano de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores” Talleres de Jacobo Peuser, 1912. | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno.2 -

www.mapa.buenosaires.gob.ar3 - 
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1900

Av. Crisólogo Larralde
y El Salvador

1

 En 1900 adquirieron un terreno 
al lado del Cementerio Municipal 

de Barracas al Sud, hoy Avellaneda, 
donde hicieron su propio 

cementerio.
En la Actualidad se encuentra 

abandonado y a cargo del 
Cementerio Judío Marroquí. 

Av. Crisólogo Larralde,
General Pedernera,
General Arredondo

y El Salvador

Los marroquíes le compraron a 
los Tmeiin una gran parte del 

terreno de estos en Avellaneda, 
y crearon el Cementerio Marroquí 

(ACILBA). 
Este fue el primer cementerio judío

de Buenos Aires. 
Hoy tiene más de 2.200 tumbas. 

Cementerio Judío 
de los Tmeiim (Impuros)

1º Cementerio Judío Sefaradí 
“Cementerio Marroquí”

1º Cementerio 
Judío Ashkenazi 

“Cementerio de Liniers”

1910

Av. Reconquista, 
Dr. Angel Roffo y

FC Sarmiento 

En 1935, los restos de quienes recibieron 
sepultura en el cementerio de Flores fueron 

trasladados a Liniers.
Al final del terreno se vislumbran tumbas 

amontonadas. Esto se debe a las ampliaciones 
de las avenidas que rodean el Cementerio, lo 

cual requirió la expropiación de parte del lote y 
el seguido traslado de las tumbas cercanas a 

los muros perimetrales.

Fechas y Datos Fuente: “Historia de la Comunidad Judía Argentina - Su aporte y participación en el país”, Enrique Herszkowich, Cuadernos del Centro de 
Estudios Sociales DAIA.
                                          www.agja.org.ar/basesdedatos - Agrupación de Genealogía Judeo-Argentina 

 “Plano de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores” Talleres de Jacobo Peuser, 1912. | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno 1 -

2 - “Plano de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores” Talleres de Jacobo Peuser, 1935.  | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

www.mapa.buenosaires.gob.ar3 - 
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Previo a la apertura del nuevo cementerio, 
se puede observar en el plano cómo se 
concentran las viviendas en el centro, 
rodeando la iglesia. En los alrededores 
predominan las chacras y el paisaje rural. 
Sin embargo comienza a esbozarse un 
crecimiento que puede percibirse en el 
loteo de los espacios aledaños al centro y 
un aumento de construcciones sobre la 
avenida principal. Es por ello que se 
traslada el primer cementerio a una 
locación más alejada de la zona habitada. 

1 - “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires, 2006.

 “Mensura general de los terrenos del Estado en San José de Flores”, Comisión de solares del Pueblo de Flores, Agrimensor público Enrique Jones, 2 -
1829. | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

 “Plano topográfico de los alrededores de Buenos Ayres”, levantado con licencia del Superior Gobierno por Dn. Adolfo Sourdeaux. 1850. | Mapoteca -3 -
Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

En 1850, el espacio ocupado por el cementerio se encuentra todavía alejado de la zona habitada. Se puede observar una 
notable expansión urbana, como consecuencia del aumento poblacional, a través de las edificaciones que se detectan 
en el plano topográfico. 
Esto lleva a que se requiera aumentar la superficie del cementerio, y la ausencia de espacios habitados en los 
alrededores del enterratorio le permite crecer dentro de su locación. 
Sin embargo, ya se estaban delineando lotes sobre algunas chacras cercanas al cementerio, tales como la de A. Tereto o 
Dorrego.
Se observan nuevas manzanas alrededor del cementerio, que si bien todavía no se encuentran construidas evidencian el 
crecimiento del Pueblo hacia el Sur. 

“El nuevo cementerio fue ampliado al doble en 1850 y posteriormente recibió los restos mortales de algunas víctimas de 
la batalla de Caseros. En abril de 1863 se destinó una parte para el entierro de protestantes y disidentes. Luego, en 
1865, la Municipalidad decidió secularizarlo.” 1

“Hacia 1830, la población de Flores había aumentado a unos 4000 habitantes y entonces el padre Martín Boneo, que 
deseaba la construcción de una nueva iglesia y el traslado del antiguo camposanto, inicio gestiones para obtener tierras a 
fin de tener donde instalar un nuevo cementerio. Primero el Gobierno ordenó a la autoridad eclesiástica la remoción y el 
traslado del camposanto de Rivera Indarte. Luego, los herederos de Esteban Villanueva y Norberto Quirno donaron una 
parcela de 32 m de frente por 68 m de fondo, donde se inauguró el segundo cementerio, en el terreno limitado por las calles 
Varela, Remedios, Culpina y Tandil.” 1
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El mismo año que se concreta la 
secularización del cementerio 
(1865) ,  e l  c rec imiento  de  la 
población y la ocupación de los 
terrenos cercanos al enterratorio -por 
viviendas particulares- demandó el 
traslado del mismo a una nueva 
locación. Esto se ve agravado por 
diversas epidemias que azotaron a 
Buenos Aires. Debido a la demanda 
de más espacio y la imposibilidad de 
crecer dentro del terreno donde se 
ubicaba (ya que se encontraba 
rodeado por v iv iendas),  el  2º 
Cementerio de Flores es clausurado 
en el año 1872.

1 - “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires, 2006.

  “Mapa general de la Ciudad de Buenos Aires, y de los pueblos de Barracas al Sud, Barracas al Norte, Flores y Belgrano”, Armando Saint-Yves, 1887. | 2 -
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

  Vieja Estación de Floresta. 1869 | www.la-floresta.com.ar/floresta3 -
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Manzana Edificada 
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Calles Existentes
Calles Proyectadas
Construcciones

Evolución de la Trama circundante al Cementerio / Lote Vacante

En 1854 se adjudica la concesión del primer ferrocarril 
argentino y en 1857 se inaugura siguiendo la antigua ruta 
del Camino Real del Oeste, uniendo Buenos Aires con 
Flores y reduciendo el tiempo de viaje de 6 horas a 1 hora. 
Esto, en conjunto con la realización de nuevas calles 
fomenta el crecimiento del Pueblo.

“Hacia 1870 Flores había dejado de ser el viejo pueblo de 
campaña para convertirse en el suburbio de una Buenos 
Aires que crecía notablemente. Cada vez se complicada 
mas el tratar de percibir el límite entre “campo” y “ciudad”. 
El arribo del Tranvía, del ferrocarril y la llegada cada vez 
mas masiva de inmigrantes europeos transformaron por 
completo a Flores.” 1

Para 1900 ya se encontraban casi totalmente construidos 
los alrededores al antiguo cementerio (corralón 
municipal). El viejo descampado donde se ubica el 
corralón plantea la proyección de calles y nuevas 
manzanas. Sólo se observan algunas quintas hacia el Sur 
pero, para 1916, éstas también se ven loteadas o con 
calles esbozadas.
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Gráficos realizados por la Autora en base al análisis de planos históricos de la zona. 

“En 1853 fueron trazadas para el pueblo cuatro avenidas de circunvalación que hoy son la Av. Directorio (Al Sur), San 
Pedrito - Nazca (Al Oeste), Avellaneda (Al Norte) y Carabobo - Boyacá (Al Este)... Primero se pensó en llevarlo al sur o bien a la 
Chacarita. Finalmente se decidió como nuevo destino el área lindera al bañado del Partido en tierras que eran arrendadas 
al Juez de Paz Isidro Silva. El segundo cementerio de Flores fue clausurado el 1º de Enero de 1872, destinándose el predio a 
Corralón Municipal.” 1
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Situación Actual 

A

B

C

1

1

1
A

B

C

1

En la actualidad, el espacio donde se ubicaba el antiguo 2º cementerio de Flores convive con la trama circundante. Sigue 
funcionando como Corralón Municipal (actualmente del Ente de Higiene Pública del GCBA) y en cierto modo posee un 
diálogo similar al que tienen los cementerios urbanos con la ciudad que lo rodea. 
Responde en todos sus bordes con un paredón que no permite visualizar el interior, el cual solo se puede ver a través del 
ingreso al estacionamiento. 
En cuanto al contexto en el que se localiza, se encuentra rodeado primordialmente por viviendas familiares que no superan 
los dos pisos de altura y se ubica en las cercanías de una plaza. Todavía se destacan las antiguas trazas de las vialidades 
principales del antiguo partido de Flores.

1 - Imágenes de Buenos Aires 2018. Google Earth. 

2 - “Mapa general de la Ciudad de Buenos Aires, y de los pueblos de Barracas al Sud, Barracas al Norte, Flores y Belgrano”, Armando Saint-Yves, 1887. | 
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno.

“Aspectos sociodemográficos del crecimiento periurbano. San José de Flores (1815-1869)”, Valeria Ciliberto, UNMdP/ GIHRR. 20043 - 

Se puede deducir, a partir del estudio de los planos y por lo relatado en el libro “Flores, 200 años, Barrio y Cementerio.” y 
“Aspectos sociodemográficos del crecimiento periurbano. San José de Flores (1815-1869)” que el espacio vacante que 
dejó el antiguo cementerio fue ocupado por un Corralón Municipal (del Ente de Higiene Pública del GCBA) por diversos 
motivos.

“De renovada ocupación productiva a inicios del siglo XIX, el partido de San José de Flores se configura como un pequeño 
universo de chacras y quintas cuyo crecimiento se consolida, hasta bien entrada la década de 1860, gracias a la 
prosperidad de una agricultura fruti-hortícola y cerealera orientada al abasto del mercado urbano.” ... “Flores era también 
un centro de abastecimiento de la Ciudad: le proveía de verduras, carne y leche, como antaño lo había hecho de trigo” 3

Por ende resultaba práctico, en ese momento de crecimiento productivo, destinar el espacio vacante, que había dejado el 
cementerio, a algo que sirviera de apoyo al rápido crecimiento del pueblo.

En primer lugar, ya contaba con una plaza muy cercana a la 
ubicación del enterratorio, sumado a que el contexto de esa 
época era el de un territorio rural o semi rural y por ende no 
faltaban los espacios verdes sobre todo al Sur del partido.

En segundo lugar, y a mi entender es el más importante, el 
Pueblo de Flores se hallaba en un constante crecimiento, que 
involucraba no solo el incremento de la población sino también 
el papel productivo que comenzaba a adquirir.

Conclusión

N

2
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Como se puede observar en 1867, el terreno del cementerio 
del Sur se encontraba rodeado por chacras y aún no era 
alcanzado por la trama urbana en constante expansión de la 
ciudad de Buenos Aires. 
Se destacan tres vialidades principales que conectan las 
haciendas entre sí y no se perciben construcciones cercanas al 
nuevo enterratorio.

“Una fulmínea epidemia de cólera morbo, trágico prólogo a la 
fiebre amarilla de 1871, sacudió a los remisos. El 20 de 
diciembre de 1868, la municipalidad adquiere a Claudio Mejía 
los terrenos circundados por las calles Caseros, Ituzaingó y 
Pozos. El 24 de Diciembre de 1867, se inaugura el Cementerio 
Público del Sud. Su extensión hacia abrigar a las autoridades la 
esperanza de que se mantuviera en servicio durante largos 

En el descampado donde estaba ubicado el cementerio no había protección 
alguna por lo que circulaban, a través del enterratorio, no solo animales sino 
que los mismos propietarios de los terrenos ubicados hacia el Sur, donde 
ahora está el hospital Muñiz utilizaban la calle central del camposanto para 
dirigirse hacia sus propiedades. Las calles laterales de dirección Norte - Sur 
no se encontraban en perfecto estado, Santa Cruz no estaba abierta y 
Monasterio era un zanjón en apariencia poco utilizable.

Según un informe del administrador Munilla “... pues no solo es inmoral e 
impropio el que los deudos de los que han pasado a mejor vida estén viendo 
con las lágrimas en los ojos, pasar por encima de estos cadáveres caballos, 
vacas, yeguas y últimamente cuanto animal pasa por este cementerio... sino 
que todos los que estamos al cuidado de este terreno sagrado nos 
exponemos diariamente con motivo de querer salvar el honor de la 
Corporación Municipal.”, por lo que asevera que “... es llegado el caso 
urgente de proceder al cercado ...” 3

18672

1 - “Los Cementerios”, Luis F. Nuñez,  Almario de Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970.

  “Plano topográfico de la Ciudad de Buenos Aires y de todo su Municipio incluyendo parte de los partidos de Belgrano, de Flores y Barracas al Sur”, 2 -
Carlos Glade, 1867. | Biblioteca Nacional de Francia - www.gallica.bnf.fr

  “El Cementerio del Sur” www.buenos-aires.idoneos.com/el_cementerio_del_sur 3 -

  “Plano de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos federalizados de San Jose de Flores y de Belgrano.” F. Latzina, Felix Lajouane, 1888. | 4 -
Bibliothèque Nationale de France - www.gallica.bnf.fr
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En 1888, el cementerio se encontraba clausurado pero todavía no había planes de traslado. Se puede observar cómo fue 
alcanzado por la trama que proviene del Este y en el Oeste comienzan a esbozarse las calles que conformarían nuevas 
manzanas.

N

18884

CEMENTERIOS CLAUSURADOS - ESPACIOS VACANTES EN LA TRAMA 
 ESPACIOS VERDES | EL CEMENTERIO DEL SUR  1867 / 1871

años, pero su duración fue mucho mas corta de la que hubiera podido imaginar el funcionario mas escéptico: se lo clausuró 
el 17 de abril de 1871, dado el estado de saturación en que se encentraban debido a que gran parte de las victimas de la 
fiebre amarilla fue allí inhumada. Esta clausura se haría definitiva el 28 de Septiembre de ese año.”    1

Aparecen no solo mas vialidades sino también nuevos 
programas que conviven con las viviendas que ya se 
encontraban en el lugar. 

Mientras la zona se iba transformando, ya funcionaban en los 
alrededores grandes edificios públicos tales como el Hospital 
Muñiz, sobre la calle Uspallata y el Hospital Militar sobre 
Caseros. 
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Evolución de la Trama circundante al Cementerio / Lote Vacante
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“La Casa de Correción de 
Menores Varones fue concebida 
en 1870 por los arquitectos 
Pedro Benoit ,  Juan Mar t ín 
Burgos, Valentín Balbín y Carlos 
Altgelt y terminada en 1876.

“Su nombre cambió tanto como la época: fue Casa de Corrección 
de Menores Varones cuando se fundó; Asilo de Reforma de 
Menores Varones desde 1902; Cárcel de Encausados en 1905; 
Prisión Nacional en 1909; Cárcel de Encausados desde 1922; 
Prisión Nacional en1941; Dirección Nacional de Institutos 
Penales desde 1958; Cárcel de Encausados en 1960, y 
finalmente Prisión de la Capital Federal desde 1967.” 3

En 1882 se construye el primer 
Hospital Militar Central ubicado 
en las calles Combate de los 
Pozos y avenida Caseros. 

En 1883 se inaugura la “Casa de 
A i s l a m i e n to ”  o  “ L a z a r e to 
Municipal” (como se observa en 
cartografía de la época). Tiempo 
d e s p u é s  c o m i e n z a  a  s e r 
conocido como “Hospital Muñiz” 
y con el pasar de los años fueron 
adquiriendo terrenos aledaños 
p a r a  p o d e r  e x p a n d i r  e l 
nosocomio.

1

2

3

Gráficos realizados por la Autora 
en base al análisis de planos 
históricos de la zona. 

En 1929 ya se observa una trama totalmente consolidada. El 
parque se encuentra rodeado por diversos edificios públicos de 
gran escala a los que se suman un edificio del FFCC y el nuevo 
Club Atlético de Huracán. 

“A través de la Ordenanza Municipal Nro. 2703 del día 25 de junio 
de 1928, el parque recibe la denominación del sabio autor de “La 
antigüedad del hombre en el Plata ”, Dr. Florentino Ameghino, 
nacido en 1858 y fallecido en el año 1911. Por la misma 
ordenanza, el nombre de Rivadavia será transferido para el 
parque que se estaba preparando en la recién adquirida quinta 
de Lezica, en el barrio del Caballito, sobre la avenida Rivadavia al 
4800.” 4

1 - Imagen del Hospital Militar Central desde la calle Combate de los Pozos - Colección Eduardo Baró, 1908.  |  
www.arquitectos-italianos-buenos-aires.blogspot.com 

Información e Imagen: “Entrada del Hospital de Infecciosos Dr. Francisco J. Muñiz”, 1900.  | 2 - 
 www.laprensa.com.ar/350916-museo-muniz-un-viaje-al-pasado.note.aspx   

 Información e Imagen: Servicio Penitenciario Federal.  |  www.spf.gob.ar3 -

www.buenos-aires.idoneos.com/el_cementerio_del_sur/4 - 
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Situación Actual 

En la actualidad, el espacio 
donde se ubicaba el Cementerio 
del Sur se encuentra rodeado 
por una trama consolidada, 
donde siguen predominando los 
grandes edificios que conviven 
con galpones y edificios de 
viviendas.

En los alrededores del Parque se 
resaltan los grandes paredones 
que provienen de la Antigua 
Cárcel y  los Hospitales.
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Antigua Cárcel de Caseros

1 - Imágenes Satelitales de Buenos Aires 2018. Google Earth. 

2 - https://buenos-aires.idoneos.com/el_cementerio_del_sur/

“Mapa general de la Ciudad de Buenos Aires, y de los pueblos de Barracas al Sud, Barracas al Norte, Flores y Belgrano”, Armando Saint-Yves, 1887. | 3 - 
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno.

De la época en que se inauguró 
el cementerio ya poco queda en 
la  zona .  Aunque  todav ía 
predominan las  ant iguas 
v i a l i d a d e s  q u e  m a r c a n 
fuertemente las zonas donde 
se ubican los grandes edificios 
d e  e q u i p a m i e n t o .  E s t a s 
avenidas se vieron alcanzadas 
por la trama urbana, donde 
predominan los programas 
fabriles con viviendas de baja, 
media y alta densidad. 1

Queda el recuerdo de la triste epidemia de 1871 a través del “Monumento a los caídos de la fiebre amarilla” 
 “... la primera de las obras (de arte escultórico) emplazadas en la zona de los Corrales es la de carácter fúnebre erigida en 
el año 1889 en memoria de las víctimas de la fiebre amarilla que diezmara a la población de Buenos Aires en 1871. El autor 
de tan impresionante trabajo fue el artista uruguayo Juan M. Ferrari...” 2
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Conclusión

Según lo que se puede deducir a partir del estudio de los planos históricos, por lo relatado en el libro “Los Cementerios” de 
Luis F. Nuñez y las diversas Memorias Municipales de la época, el espacio vacante que dejó el antiguo cementerio del Sur 
fue ocupado por un parque por diversos motivos.

Para comprender esto, es indispensable entender el contexto en el que se encontraba el cementerio en el momento en que 
se decidió quitarlo totalmente. Así lo relata la memoria Municipal del año 1896.

 “... y de la puerta de hierro han sido retirados los atributos funerarios que la decoraban. No hay urgencia en apresurar los 
trabajos accesorios de embellecimiento de este parque, desde que pasarán algunos años antes de que el barrio en que se 
halla ubicado condense una población numerosa que lo frecuente.”. 1

En los planos de la época ya se vislumbra este crecimiento poblacional del que habla esta Memoria, ya que se observan las 
manzanas loteadas y como año a año fue aumentando la densidad de las mismas. 

Hay que considerar que la zona poseía estos grandes programas, que si bien en el momento en que se crearon (en un 
contexto más rural y de baja densidad poblacional en la zona) no afectaban negativamente, con el aumento de la población 
y,  por ende, la densidad de la zona se transformaron en barreras urbanas.

Al analizar el proceso en el que se creó el parque se puede detectar cómo se busca una integración de la zona a través de 
este gran espacio público

 “... para formar dentro de la parte densamente poblada de la zona Sud del Municipio, el Parque Público que su crecido 
número de habitantes exige... desde que su realización ofrecerá grandes beneficios tanto desde el punto de vista estético 
como del de la higiene y bienestar de esa importante zona.” "Han desaparecido en su mayor parte las antiguas 
construcciones que ocultaban el Parque desde la calle de Caseros, y las que aún están en pie serán demolidas en breve 
plazo.” 2

1 -  Memoria Municipal de 1896.  | www.buenos-aires.idoneos.com/el_cementerio_del_sur/ 
2 -  Boletín Municipal del 6-11-1926, pp. 2134 / 5. 41  | www.buenos-aires.idoneos.com/el_cementerio_del_sur/ 
3 - “Plano de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos federalizados de San Jose de Flores y de Belgrano.” F. Latzina, Felix Lajouane, 1888. | 
Bibliothèque Nationale de France - www.gallica.bnf.fr

 “Ciudad de Buenos Aires y distrito federal”, Pablo Ludwig, 1900  | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno4 -

Al quitar las edificaciones del Cementerio 
que lindaban con la calle Caseros, se logra 
una integración entre estos diversos 
programas.

El parque funciona como conector entre las 
viviendas y los grandes edificios públicos.

18883 19004
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A la hora de trasladar el segundo 
cementerio, se decide finalmente como 
nuevo destino el área lindera al bañado del 
Partido en tierras que eran arrendadas al 
Juez de Paz Isidro Silva. 

Bañado de Flores (1962). En sus cercanías se decidió la 
instalación del nuevo cementerio de Flores.

18873

1850118501

CEMENTERIOS QUE PERDURARON EN EL TIEMPO 
 RELACIÓN CON LA TRAMA CIRCUNDANTE | EL 3º CEMENTERIO DE FLORES  1867 

Como se puede observar en 1850, 17 años antes de la creación del 
enterratorio, el terreno del 3º cementerio de Flores es una zona de chacras, 
muy alejado del centro de este Pueblo.

“El actual Cementerio de Flores fue habilitado el día 9 de abril de 1867, 
cuando  se  sepultaron  los  restos  de  la  niña  Elena  Bergallo... 
originalmente ocupaba una pequeña superficie sobre la calle Balbastro 
(abierta especialmente) entre las prolongaciones de Castañón y San 
Pedrito.”   1

También en la Sección 6°del sector de las tumbas de tierra del cementerio 
estuvieron enterrados los primeros judíos que fueron autorizados a tener 
sepultura en un Cementerio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 
situación que se  dio  entre  1900  y  1910 (previamente habían sido 
enterrados en dos cementerios de disidentes),  años  en  que  se  abrió  el  
Cementerio  Israelita  de Liniers en Ciudadela, dato que será relevante a la 
hora de analizar por qué no existen cementerios judíos dentro de la ciudad 
de Buenos Aires. 

En los años posteriores, el cementerio tuvo diversas ampliaciones que lo 
llevaron a ocupar una superficie de 17 hectáreas, contando con sepulturas 
en tierra, panteones, nichos para ataúdes, nichos para restos y a fines del 
SXX incorporó un Cementerio Parque.

1 - “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 
de Buenos Aires, 2006.

 “Plano topográfico de los alrededores de Buenos Ayres”, levantado con licencia del Superior Gobierno por Dn. Adolfo Sourdeaux. 1850. | Mapoteca - 2 -
Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

  “Mapa genera� de �a Ciudad de Buenos Aires, y de �os pueb�os de Barracas a� Sud, Barracas a� Norte, F�ores y Be�grano”, Armando Saint-Yves, 1887. | 3 -
Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno
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CEMENTERIOS QUE PERDURARON EN EL TIEMPO 
 RELACIÓN CON LA TRAMA CIRCUNDANTE | EL 3º CEMENTERIO DE FLORES  1867 

1 - Imágenes Satelitales de Buenos Aires 2018. Google Earth. 

2 - Imágenes Satelitales históricas de la ciudad de Buenos Aires  |  www.ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/mapa_aereas2

 “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 3 -
de Buenos Aires, 2006.

11

19292

19372

19652

“Posteriormente, en 1903 la Municipalidad adquirió tierras 
aledañas para su ampliación. Estos terrenos solo serían 
ocupados al promediar la década de 1930. Parte de las 
secciones destinadas a bóvedas, fueron  habilitadas  para  
inhumaciones  en  tierra  en  1910,  en  tanto  que el Peristilo 
data del año 1911.

Hacia 1912 se procedió con el abovedamiento de las calles 
hasta ese momento no afectadas con inhumaciones y la 
construcción de cunetas que facilitasen su desagüe. Se 
adornaron también los caminos principales y se pusieron en 
marcha seis columnas surtidoras de agua. Tiempo después, se 
llevó a cabo la forestación del cementerio, con la plantación de 
310 árboles de  diversas  especies.  
La  autorización  municipal  para  la  construcción  del  cerco 
perimetral de mampostería, llegó en el año 1941, en tanto que 
el Gran Panteón, que ocupa el lugar de una antigua laguna, fue 
inaugurado en 1958.” 3 

Cementerio Original / Bóvedas
Cementerio Parque
Sector Inhumación
Laguna
Gran Panteón
Calles Existentes
Límite del Cementerio

El Cementerio original 
ocupaba la zona central 
del actual cementerio de 
F lo res .  Es te  espac io 
corresponde a la zona en 
donde se  ub ican  las 
bóvedas.
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1 - Imágenes Satelitales de Buenos Aires 2018. Google Earth. 

2 - Imágenes Satelitales históricas de la ciudad de Buenos Aires  |  www.ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/mapa_aereas2

 “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 3 -
de Buenos Aires, 2006.

Cementerio Original / Bóvedas
Cementerio Parque
Sector Inhumación
Laguna
Gran Panteón
Calles Existentes
Límite del Cementerio

“El último ensanche ocurrió en 1979 con la construcción del 
llamado “Cementerio Parque”, existente al norte de la calle 
Balbastro. 

El 1° de octubre  de dicho año, se produjo la primera 
inhumación en ese sector, cuando fue enterrada allí la señora 
Rosa Guida de Gnocchi. Este ensanche fue objetado por la 
población del Bajo Flores, que consideraba más lógico su 
expansión hacia el sur, sobre zonas recuperadas de los 
antiguos bañados. 

No obstante, a partir de entonces todo esa parcela se viene 
cubriendo paulatinamente con nuevas sepulturas. Una vez 
consumada tal ampliación, el tramo de Balbastro entre 
Lafuente y la plaza Francisco Sicardi quedó en el interior del 
cementerio, con lo que el tránsito público en ese sector queda 
clausurado cuando cierra sus puertas. 

En consecuencia, desde dicha plaza fue abierta otra arteria que 
en amplia curva bordea el paredón del cementerio parque y 
desemboca en Lafuente, entre Velázquez y Balbastro.” 3

2 2014

2 1989

2 1978

CEMENTERIOS QUE PERDURARON EN EL TIEMPO 
 RELACIÓN CON LA TRAMA CIRCUNDANTE | EL 3º CEMENTERIO DE FLORES  1867 

74



3

3

2 1900

CEMENTERIOS QUE PERDURARON EN EL TIEMPO 
 RELACIÓN CON LA TRAMA CIRCUNDANTE | EL 3º CEMENTERIO DE FLORES  1867 

Conclusión

1 - “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires, 2006.

 “Ciudad de Buenos Aires y distrito federal”, Pablo Ludwig, 1900  | Mapoteca - Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno2 -

 Imágenes Satelitales de Buenos Aires 2018. Google Earth. 3 -

Según lo que se puede deducir a partir del estudio de los 
planos históricos y por lo relatado en el libro “Flores 200 
años. Barrio y Cementerio”, el cementerio de Flores pudo 
permanecer en el tiempo ya que fue concebido en una 
zona alejada y poco habitada (debido a su condición 
topográfica)

“Se encuentra en una zona geográfica intermedia, 
existiendo un sector más alto que es el lugar dónde se 
fundó el pueblo original y una zona más baja, el llamado 
“Bañado de Flores”, al sur del núcleo fundacional. Como 
dijimos  con  anterioridad,  posteriormente  dicha  zona  
sería  conocida  con el nombre de “Bajo Flores” o “Flores 
sur”. Actualmente presenta todavía muchas  avenidas  sin  
parquizar.  Se  encuentra  atravesado  por  la  Autopista 
25  de  Mayo  y  por  varios  barrios  marginales  y  villas  
de  emergencia.  En  el Bajo Flores se hallan también el 
Hospital Parmenio Piñero (inaugurado en 1917) y el 
Cementerio de Flores.” 1

Esta condición geográfica le permitió 
al cementerio crecer sin influir en el 
desarrollo de la trama, la cual 
comenzó a alcanzarlo primero desde 
el norte y luego por el Este y el Oeste. 
Al sur posee el límite de la Autopista 
Perito Moreno, la cual le permitió 
seguir creciendo hasta llegar a ella. 

En cuanto a la relación con sus 
alrededores, la mayor superficie 
perimetral la posee hacia el norte, 
donde linda con el , la Hospital Piñero
Plaza Francisco Sicardi y el Barrio 
Castex
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CEMENTERIOS JUDÍOS EN BUENOS AIRES 
 

|1| 1º Cementerio de Flores - 1807 / 1830
|2| 1º Cementerio de Disidentes “El Socorro” - 1821 / 1833
|3| Cementerio del Norte “Recoleta” - 1822 
|4| 2º Cementerio de Flores - 1832 / 1872
|5| 2º Cementerio de Disidentes “Victoria” - 1833 / 1892
|6| 1º Cementerio de Belgrano - 1860 / 1875
|7| 1° Cementerio de Barracas al Sur (Avellaneda) - 1865 / 1874
|8| Cementerio Público del Sur - 1867 - 1871
|9| 3º Cementerio de Flores - 1867
|10| Cementerio del Oeste “Chacarita Vieja” - 1871 / 1886
|11| 2º Cementerio de Belgrano - 1875 / 1898
|12| 2° Cementerio de Barracas al Sur (Avellaneda) - 1876
|13| Cementerio del Oeste “Chacarita Nueva” - 1886
|14| 3º Cementerio de Disidentes “Británico y Alemán” - 1892
|15| Cementerio Judío de los Tmeiim (Impuros) - 1900
|16| 1º Cementerio Judío Sefaradí “Cementerio Marroquí” - 1900
|17| 1º Cementerio Judío Ashkenazi “Cementerio de Liniers” - 1910
|18| Cementerio Judío de Tablada - 1930
(Las fechas corresponden a la apertura y cierre total de los Cementerios)
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“Las primeras instituciones: la tierra y el cielo”

Este título es el que se utiliza en el cuaderno de Estudios Sociales de la DAIA “Historia de la Comunidad Judía Argentina” 
para comenzar a describir el desarrollo de los Cementerios y los Templos judíos en Buenos Aires. 
Hay que recalcar que la Comunidad Judía en Buenos Aires tiene su primer intento de organizarse en 1862, cuando ya había 
un considerable número de judíos en la ciudad. 
Es en el 2º Cementerio de Disidentes “Victoria” donde se enterraron a los primeros judíos que vivieron en Buenos Aires, 
entre 1870 o antes y 1892, pues no se autorizaron más entierros a partir de esa fecha.
Los restos enterrados en este cementerio fueron trasladados: al Cementerio de Disidentes de la Chacarita (luego dividido 
en cementerio Británico y Alemán), donde se permitieron entierros hasta el año 1900  y al 3º Cementerio de Flores donde se 
enterró hasta 1910 cuando se abrió el Cementerio Judío de Liniers (Ciudadela)

Entierros previos a poseer Cementerio Propio

Se funda la JEVRA KEDUSHA ASHKENAZI «JKA» (Sociedad 
de Entierros) antecesora de la actual AMIA,  la cual de 
inmediato se aboca a conseguir un cementerio . 
Mientras los protestantes habían obtenido el permiso para 
disponer de un cementerio en 1821, los judíos debieron 
esperar hasta 1894 para que su Jevrá  Kedushá 
(Compañía  Piadosa)  fuera  aceptada.  

“Se consigue entonces arrendar en 1900 la Sección 6a. 
del Cementerio de Flores pues era tierra virgen y sin 
consagrar por los católicos.”   Allí se entierran desde el 1

1900 hasta 1935 más de 800 judíos. 2

1 - “ Historia de la Comunidad Judía Argentina”Su aporte y participación en el país”,Enrique Herszkowich,Cuadernos del Centro de Estudios Sociales DAIA.

 2 - Datos extraídos de la “Agrupación de Genealogía Judeo-Argentina”  |  www.agja.org.ar/basesdedatos

En la manzana donde hoy se encuentra la Plaza 1º de Mayo 
(Hipólito Yrigoyen, Pasco, Alsina y Pichincha) funcionó el 
Segundo Cementerio de Disidentes donde se enterraron los  
primeros judíos que fallecieron en Buenos Aires. En la 
actualidad no hay registros de los entierros en dicho 
cementerio, pero si se puede mencionar que se trasladaron 
al Cementerio de los Disidentes de Chacarita y al 3º 
Cementerio de Flores como se mencionó anteriormente.

1892 / 1900

“Tras varios años de gestiones ante la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, desde 1888 a 1892, se consigue 
el 14 de junio de1892 la autorización para enterrar en la 
Manzana 6a. de la Sección 14a. de Chacarita.” 1
Entre  los  años  1896  y  1897 hubo 36 entierros judíos y 
los protestantes declararon que ya no disponían de más 
lugar para ellos. 2

1870 / 1872

1900 / 19101894
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CEMENTERIOS JUDÍOS EN BUENOS AIRES
EL PRIMER CEMENTERIO JUDÍO SEFARADÍ - AVELLANEDA - 1900 
 

El primer cementerio judío propio en Buenos Aires fue el ubicado en Avellaneda, junto al 
Cementerio Municipal, inaugurado en 1876. Este Cementerio Judío pertenecía a los 
“tmeiin” (impuros), rufianes relacionados con la trata de blancas se inauguró en 1899-
1900.
Por otro lado, los sefaradim eran entonces un 25% de la comunidad judía  y ante el fracaso 
de sus gestiones de adquirir un cementerio en común con los ashkenazim, los marroquíes 
le compraron a los tmeiin una gran parte del terreno y crearon el Cementerio Marroquí 
(ACILBA) en 1900, siendo así el primer cementerio judío oficial de Bs.As.

En la actualidad el cementerio de los tmeiin está en ruinas y fue vandalizado. Se encuentra 
al cuidado de los marroquíes de ACILBA, por estar al lado. 

1 - Datos Extraidos de “ Historia de la Comunidad Judía Argentina” - Su aporte y participación en el país”, Enrique Herszkowich, Cuadernos del Centro de 
Estudios Sociales DAIA.
                               “Agrupación de Genealogía Judeo-Argentina”  |  www.agja.org.ar/basesdedatos

2 - Imágenes Satelitales de Buenos Aires 2018. Google Earth. 

2 2 2

Al analizar la relación con la trama circundante surge una peculiaridad. El Antiguo Cementerio de los Impuros se encuentra 
totalmente cerrado por un muro, no solo hacia la calle (como se observa en la tercera imagen) sino también hacia el interior 
donde limita con el Cementerio Marroquí. Se podría decir que en la trama nos encontramos con un cementerio que contiene 
otro cementerio.
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CEMENTERIOS JUDÍOS EN BUENOS AIRES
EL PRIMER CEMENTERIO JUDÍO ASHKENAZI - LINIERS - 1910 

2

En 1910, la JKA compra un terreno en la localidad que hoy es Ciudadela, del lado de la provincia de la Av. General Paz con el 
fin de abrir allí el primer cementerio Ashkenazi de Buenos Aires, en donde se cumplirían las disposiciones prescriptas por la 
Halajá (Ley judía) a los judíos fallecidos.
En 1935, los restos de quienes recibieron sepultura en el cementerio de Flores fueron trasladados a Liniers.
Se sabe por la base de datos de la Agrupación de Genealgía Judeo-Argentina que se enterraron en Liniers 170 personas de 
las 800 que había en Flores. Algunos  de  ellos  se los trasladó con  monumentos  propios  y  el  resto  a  una  fosa  común, 
sobre la que hoy existe un monumento conmemorativo. (El cual se observa en la imagen) 

3 2

En 1935, la AMIA compra a la 
comunidad Sefaradí  “Socorros 
Mutuos”  la  mayor  par te  de l 
Cementerio de Tablada, que estos 
habían habiltado en 1930  gracias a 
un decreto de Uriburu. 

Con el pasar de los años se fueron 
adquiriendo terrenos linderos hasta 
llegar a la gran superficie que posee 
hoy el cementerio de la Tablada. 2

1 - Datos Extraidos de “ Historia de la Comunidad Judía Argentina” - Su aporte y participación en el país”, Enrique Herszkowich, Cuadernos del Centro de 
Estudios Sociales DAIA.
                               “Agrupación de Genealogía Judeo-Argentina”  |  www.agja.org.ar/basesdedatos

2 - Imágenes Satelitales de Buenos Aires 2018. Google Earth.

 “Flores 200 años. Barrio y Cementerio”, Colección Cuadernos Educativos, Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 3 -
de Buenos Aires, 2006.
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CONCLUSIONES FINALES 

1 - “Plano topográfico de los alrededores de Buenos Ayres”, levantado con licencia del Superior Gobierno por Dn. Adolfo Sourdeaux. 1850. | Mapoteca - 
Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno

“Plano Topográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina” Oficina de Obras Públicas de la Municipalidad, 1895. | Mapoteca - 2 - 
Bib�ioteca Naciona� Mariano Moreno.

A partir de todo el análisis y estudio desarrollado en este trabajo es que puedo llegar a responder las preguntas 
que dispararon la investigación.

En primer lugar, y desde un punto de 
vista más general sobre los cementerios 
en la ciudad, es que se puede destacar 
que estos son elementos que no fueron 
pensados para integrarse con la trama 
urbana, sino que siempre se intentó 
ubicarlos lejos sin pensar que en algún 
momento la ciudad crecería y terminaría 
por alcanzarlos.

18501 18952

Esta condición de lejanía en relación a la trama fue clave a la hora del crecimiento de dichos cementerios, ya que 
pudieron ampliarse sin influir en los alrededores. 

Esto se observa en los cementerios que quedaron inmersos en la trama urbana ya que al analizarlos pareciera 
que estos aceptan su condición de objetos cerrados, sin diálogo con la ciudad. Sus altos muros ciegos responden 
a este rol urbano previamente mencionado.

En cuanto a los cementerios clausurados, la gran mayoría cierra al ser alcanzado por la ciudad y se lo traslada a 
un lugar más alejado de la urbe. Estos espacios vacantes que dejan son ocupados según la necesidad de los 
alrededores. Se puede concluir que el programa con el que será ocupado se desprende del análisis de los 
requerimientos del espacio que lo rodea y sus habitantes.   

A mi entender y según lo que pude detectar, la ausencia de cementerios judíos en la ciudad de Buenos Aires se 
debe a diversos motivos. En primer lugar a la tardía formación de una Asociación de Entierros que represente a la 
comunidad y en donde sus asociados colaboraban para poder adquirir un terreno donde desarrollar el 
cementerio. Por otra parte, para 1900 la ciudad había avanzado considerablemente por lo que había mucha 
presión inmobiliaria sobre los terrenos. Esto se suma al reclamo de los vecinos para que no se consolide otro 
cementerio en la ciudad, según diferentes documentos que se mencionan en “ Historia de la Comunidad Judía 
Argentina” - Su aporte y participación en el país” de Enrique Herszkowich dice que en 1921 se consiguió la 
autorización para habilitar un cementerio judío en una fracción de tierra ubicada en cercanías de Chacarita pero, 
debido a las demoras con la construcción y los reclamos de los vecinos de la zona, se termina anulando la 
habilitación del mismo.

Así como se mencionaba antes, los cementerios se los quería tener cada vez más lejos y con el rápido crecimiento 
de la urbe era cada vez más difícil concebirlo dentro de esta gran ciudad, teniendo en cuenta que los que quedan 
dentro de la trama eran los más antiguos.
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FUENTES DOCUMENTALES

FUENTES PRIMARIAS Y RESERVORIOS DOCUMENTALES

MAPOTECA, BIBLIOTECA NACIONAL “MARIANO MORENO”
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL JUDAÍSMO MARC TURKOW - AMIA

FUENTES DIGITALES

Ÿ Mapa interactivo de Buenos Aires - www.mapa.buenosaires.gob.ar
 - Imágenes Satelitales de la Ciudad de Buenos Aires - Años 1929, 1940, 1960 y 2008.
Ÿ Archivos Digitales Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”
Ÿ www.agja.org.ar/basesdedatos
Ÿ www.ssplan.buenosaires.gob.ar/webfiles/mapa_aereas2
Ÿ www.buenos-aires.idoneos.com/el_cementerio_del_sur 
Ÿ www.todoavellaneda.com.ar/sections/historia
Ÿ www.la-floresta.com.ar/floresta
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