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Extranjeros y la ciudad de 
Sao Paulo: Procesos urbanos 

y escalas de actuación

Maria Cristina da Silva Lerne1 y Sarah Feldman2

Introducción

E n las interpretaciones sobre el territorio de la ciudad de Sao Paulo 
prevalecen, de modo general, los análisis a partir de pares de opo
sición: los barrios operarios contrapuestos a los locales burgueses 
y el centro contrapuesto a la periferia. Esta perspectiva dual se refuerza en

1 Arquitecto urbanista (1973), máster y doctora en arquitectura y urbanismo (1982 y 1990, 
respectivamente), títulos obtenidos en la Universidad de San Pablo. Profesora de urbanis
mo en libre ejercicio (hasta el año 2000) y profesora titular a partir de 2002. Realizó esta
días post-doctorales, en 1994 y 1996, en el Centre de Sodologie Urbaine do Instituí des 
Recherches sur les Sociétés Contemporaines (CNRS), y en el Ladrhaus Ecole Architecture de 
Versailles, ambos en Francia. Es investigadora lC -C N P q y responsable, desde 1992, de la 
coordinación de investigación interinstitucional “Urbanismo no Brasil” que reúne equi
pos de investigadores en ocho universidades federales sobre historia de las ciudades y del 
pensamiento urbanístico. Es miembro de la comisión editorial de la revista Espafo e 
Debates, miembro del consejo editorial de la revista brasileña Estudos Urbanos e Regionais 
y miembro del consejo de la International Planning History Society.

2 Graduada por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Mackenzie 
(1971), máster (1989) y doctora (1996) en Arquitectura y Urbanismo por la FAU-USP. 
Actualmente es profesora libre docente por la EESC-USP (2008), investigadora, orienta
dora del masterado y doctorado del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la 
EESC-USP. Fue coordinadora del Programa de Pos-graduación en Arquitectura y 
Urbanismo de la EESC-USP (2003-2007) y directora de la Asociación Nacional de Pos
graduación e Investigación en Planeamiento Urbano y Regional (2001-2003). Es editora 
responsable de la revista brasileña Estudios Urbanos y  Regionales (2010-2012) y miembro 
del consejo editorial de las revistas Cadernos Metrópole, Urbana e City y Time. Tiene expe
riencia de investigación en el área de urbanismo, con énfasis en historia del urbanismo en 
Brasil, actuando principalmente en los seguientes temas: instituciones de urbanismo, legis
lación urbanística, barrios centrales, urbanización y construcción de territorios. Es autora
de Planejamento e Zoneamento. 315
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relación a las mejoras urbanas, interpretadas únicamente como beneficio 
para el centro y favorecedoras de la expansión a las periferias. Aunque no 
se puedan ignorar las situaciones extremas en la ciudad de Sao Paulo, esta 
construcción de dicotomías y segregación de lugares lleva a olvidar algu
nos territorios que no se encuadran en los marcos de la polarización 
entre espacios de trabajo y espacios de la sociabilidad burguesa, que pre
sentan una dimensión más plural y diversa, y obscurece la complejidad de 
dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales.

En la perspectiva de entender la ciudad más allá de dualidades, este 
capítulo propone revelar los procesos urbanos definidos por diferentes 
escalas de las relaciones de los extranjeros con el espacio urbano, que se 
apoyan en un denominador común: la preocupación de evitar abordajes 
generalizantes y de enfoque de carácter ejemplar. Se busca valorizar el 
variado conjunto de prácticas en la dimensión material de la construc
ción de la ciudad de Sao Paulo en la primera mitad del siglo XX3.

Una primera escala se refiere a las relaciones entre empresas extranje
ras y grandes intervenciones públicas. El recorte analítico adoptado al 
abordar las obras de infraestructura vial y de transportes implantadas 
desde el paso del siglo XIX muestra que, por un lado, favorecieron la flui
dez y la movilidad en el área central y direccionaron la expansión a la 
periferia de la ciudad, pero también desempeñaron un papel fundamen
tal en la articulación e integración de barrios, favoreciendo el proceso de 
consolidación.

En la provisión de esta infraestructura, desde finales del siglo XIX tie
nen un papel destacado en la producción de la ciudad aquellos extranje
ros asociados al empresario nacional que se articulan al capital financiero 
internacional, las empresas de servicios urbanos y las actividades econó
micas ligadas al café, a la industria y a la promoción inmobiliaria. Las 
redes de relaciones políticas son fundamentales para la entrada y el esta
blecimiento de estas empresas. Los contratos de concesión, las formas de 
actuación definidas en planes y proyectos urbanos y la legislación urba
nística señalizan la creciente regulación y hacen explícitas estas asociacio-

3 Este texto se basa en las investigaciones en desarrollo de las autoras como parte del pro
yecto temático “Sao Paulo: Los extranjeros y la construcción de la ciudad”, con el apoyo 
financiero de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo (Fapesp).
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nes de intereses. La actuación de Light, desde su implantación a inicios 
del siglo hasta los intentos de formación de una empresa de urbanización, 
ilustran estas formas diferenciadas de actuación en el transcurso de la pri
mera mitad del siglo XX.

Una segunda escala se refiere a los barrios que se constituyen en el 
proceso de urbanización del “cinturón de chacras” que, hasta finales del 
siglo XIX, circundaban el núcleo más densamente urbanizado de la ciu
dad, que calificamos como “barrios centrales”. Estos barrios se moldean 
y se transforman con la significativa participación de extranjeros, y se 
caracterizan por la convivencia de grupos por un lado diversos y, por el 
otro, pertenecientes a universos semejantes de representación social. La 
vitalidad de las actividades económicas, la persistencia de la presencia sig
nificativa de viviendas de alquiler —entre las cuales están los cortigos— y la 
proximidad entre trabajo y vivienda son características estructuradoras de 
los barrios centrales. Éstas configuran una materialidad marcada por la 
continua reconstrucción, no necesariamente por la lógica de la demoli
ción, sino, sobre todo, a través de la constante adecuación de las estructu
ras físicas preexistentes, un proceso de transformaciones que no excluye 
permanencias.

El universo de extranjeros que se establecen en estos barrios lo com
ponen los inmigrantes que no se insieren en la relación con la caficultura 
y con la inmigración subsidiada, y que, desde finales del siglo XIX, hacen 
de la ciudad su destino primero y preferencial. En este caso abordaremos 
los sucesivos grupos de inmigrantes que se establecen y fijan en el barrio 
Bom Retiro y actúan en pequeños negocios por cuenta propia; destacare
mos la importancia de las instituciones y estrategias que hacen posible su 
inserción y las oportunidades que el contexto económico ofrece.

La opción por la yuxtaposición de diferentes escalas de actuación per
sigue lo que Lepetit (1992) denomina “multiplicación controlada de las 
escalas de observación”, capaz, según el autor, “de producir una ganancia 
de conocimiento a partir del momento en que se postula la complejidad 
de lo real”.
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La actuación del empresario extranjero en la formación 
de empresas de servicios urbanos
La ciudad de Sao Paulo fue fundada al margen del interés económico y 
político de la Corona portuguesa. Su localización en el altiplano, de difí
cil acceso, la aisló del contacto con Portugal y con las otras capitanías. En 
los dos primeros siglos de la colonización, Sao Paulo era apenas un 
pequeño conglomerado en la colina entre el río Tamanduateí y su afluen
te, el Anhangabaú. En la aldea, en cuanto pieza del sistema colonial, se 
definían con nitidez solamente las entradas y salidas, articulando el 
encuentro de caminos entre el litoral y el Sertón4 con calles y callejones 
apenas conectados a estos caminos. Registrando las transformaciones de 
la ciudad a través de la lectura de las Actas de la Cámara, Janice Theodoro 
da Silva (1984) observa, a partir del siglo XVII, cambios en la estructura 
urbana, que se amplía y fortalece. Las Actas de la Cámara registran pro
puestas de construcción de fuentes y veredas; la ciudad gana identidad, 
permanencia y durabilidad en las construcciones.

Pero es la implantación, en 1867, del ferrocarril de la Sao Paulo 
Railway Company, que transporta el café de las haciendas al puerto de 
Santos, lo que da nuevo impulso a la trayectoria de crecimiento de Sao 
Paulo. Encuentro de los flujos de transporte al litoral y al Interior, la 
ferrovía permitía el rápido desplazamiento de los hacendados a las ha
ciendas y también su estadía en la ciudad.

Las principales obras viales de este período muestran la importancia 
de este medio de transporte. La apertura de una avenida denominada 
Joáo Theodoro, que conectaba las estaciones de los ferrocarriles Sao 
Paulo Railway y Central do Brasil, articulaba el barrio de la Luz con el 
Brás. Conectando la estación de la Luz al área central, un servicio de dili
gencias sobre rieles de hierro hacía el transporte de cargas y personas con 
ritmo y frecuencia que alteraban el cotidiano de los moradores de la ciu
dad. Ampliadas, con nuevo trazado y menor inclinación, las calles con 
pavimentación de piedras de labrado portugués soportaban los rieles de 
hierro y el continuo paso de elegantes diligencias.

]
4 El Sertón es una de las cuatro regiones geográficas del Nordeste brasileño, una vasta región 

3 1 8  semiárida (N. de laT.).
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Los trazados de las líneas de tranvía a tracción animal evidencian la 
expansión de la ciudad y la configuración de los barrios:

La primera línea conectaba Sé a la estación de la Luz. Otras líneas se diri
gían a Brás, M ooca , C am pos Elíseos, Santa C ecilia y  C o n so la d o , y  una a 
la calle Libertade, haciendo punto final en la calle Sao Joaquina, desde 
donde partía un trencito a vapor aV ila M ariana y  Santo Amaro: el de la 
C om pam a Carris de Ferro de Sao Paulo, inaugurada en  1883 (Bruno, 
1984: 107 4-1075).

Para hacerse una idea de los tiempos de desplazamiento por estos medios 
de transporte, el viaje a Brás demoraba una hora y, aproximadamente, el 
mismo tiempo a la Liberdade (Eletropaulo, 1986: 6). Los tranvías, además 
de lentos, se descarrilaban por nada. Para vencer laderas más empinadas, 
era necesario juntar otra pareja de burros como refuerzo.

En 1884, la Cámara Municipal aprobó el prolongamiento de la calle 
Nothman, atravesando los rieles de la Sao Paulo Railway. A pesar de las 
protestas de la compañía inglesa, la construcción de pasos en nivel inferior 
y los puentes de paso a nivel interrumpiendo los rieles de la ferrovía son 
una señal evidente de la creciente importancia de los moradores y comer
ciantes. La tracción eléctrica, que sustituye en 1990 a la tracción animal en 
los tranvías de la compañía anglocanadienseThe Sao Paulo Tramway Light 
and Power Co. Ltd., confiere una nueva lógica a las mejoras urbanas y arti
cula los barrios en formación, Santa Ifigénia, Campos Elíseos, Bom Retiro, 
Brás, locales de comercio, de la incipiente industria y de vivienda, tanto 
del hacendado como del comerciante y del operario.

La crónica de los acontecimientos para la implantación de los servi
cios de tranvía a tracción eléctrica en Sao Paulo ilustra la articulación de 
intereses políticos y económicos característicos de la organización de 
emprendimientos en la Primera República5. Involucró, inicialmente, al
5 En 1897, la Cámara Municipal de Sao Paulo concede por 40 años el servicio de transpor

te eléctrico al comendador Antonio Augusto de Souza. Sin recursos técnicos y financie
ros para instalar la compañía, recurre a Américo de Campos, hijo de Bernardino de 
Campos. En el viaje que hace a Canadá en una misión del gobierno paulista para cuidar 
de asuntos relativos a la política de migración, Américo contacta a Antonio Francisco 
Guaico, italiano radicado en Canadá, que agenciaba mano de obra para la construcción de 
ferrocarriles. Los recursos financieros fueron obtenidos a través de William Mackenzie, 319
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capital cafetero -al mismo tiempo agrícola y urbano, conforme defini
ción de Flavio Saes (1986)-, que mantenía vínculos con otras actividades 
no directamente ligadas a la exportación, pero articuladas a la expansión 
de la producción cafetera, como la ferrovía, las instituciones financieras, 
los servicios urbanos y la industria. Para viabilizar el emprendimiento, se 
asoció al capital financiero internacional y contó con la participación de 
empresarios extranjeros que actuaban de forma osada y aventurera en di
ferentes campos.

En 1899, la Sao Paulo Tramway Light and Power adquirió la conce
sión otorgada por la Cámara de Sao Paulo para servicios de transporte 
eléctrico. Para conseguir el monopolio de los servicios de transporte ur
bano en Sao Paulo, la Light hizo una verdadera campaña para absorber a 
la Compañía Via^áo Paulista6; en ella demostró el poder económico y 
político que detentaba en el inicio del siglo. Después de conseguir la li
quidación forzada, adquirió en subasta, por un tercio del valor, todo el 
acervo de la compañía e, inmediatamente, requirió a la Cámara Munici
pal autorización para incorporar las calles hasta entonces ocupadas por las 
líneas de laVia^áo Paulista a su contrato de concesión. Un año después, 
también en subasta, adquirió el acervo del Ferrocarril de Santo Amaro, 
que operaba la línea de tranvías a vapor. Los contratos de autorización de 
nuevas líneas para Santo Amaro (1902) y para Santana (1907) le confirie
ron una posición privilegiada como única compañía detentora de los ser
vicios de transporte urbano en Sao Paulo.

A inicios del siglo, los tranvías a electricidad representaron el soporte 
para la acumulación en el sector de energía eléctrica. Sin embargo, con 
la expansión de la ciudad y la difusión de los sistemas de iluminación y 
energía eléctrica en actividades residenciales, comerciales y, principal
mente, industriales, esta relación cambió de signo. La compañía canadien
se también hizo una campaña por el monopolio en el sector de energía 
eléctrica, menos ruidosa pero utilizando los mismos métodos de la 
emprendida en el sector de transportes.

320

como articulador de inversiones sindicalizadas con sede enToronto (Fillardo, 1998:127). 
Esta compañía era propiedad de la familia Prado, compuesta por hacendados del café, 
industriales, banqueros y políticos. Antonio Prado fiie el primer alcalde de Sao Paulo en 
el período republicano.
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La Compañía de Agua y Luz, de capital nacional, actuaba, desde 1880, 
en la producción y distribución de energía generada por una pequeña 
fabrica a vapor. La situación de esta empresa era mucho más difícil si se 
la compara a la de las de transporte urbano. El sector de energía exigía 
inversiones para la adquisición de generadores, cables e hilos importados, 
tierras con recursos hídricos..., recursos con retorno más demorado de 
lo que los empresarios nacionales estaban acostumbrados a tener. Cabe 
recordar, también, que la demanda por energía eléctrica a inicios de siglo 
era limitada y casi esencialmente residencial.

En 1899 se abrió la primera brecha para la actuación de la competen
cia en el servicio de distribución de energía, cuando el alcalde Antonio 
Prado determinó que la ciudad se dividiera en secciones, admitiendo de 
esta forma que otras compañías comenzaran a actuar en nuevas áreas 
todavía no servidas. La Light aprovechó esta medida para contestar el pri
vilegio de la Cía. de Agua y Luz de abastecimiento al centro de la ciu
dad. La decisión del alcalde7, favorable a la Light, fue el golpe de gracia 
para la Cía. de Agua y Luz, que vendió a la empresa canadiense su acer
vo y sus concesiones.

En los primeros años de la década de 1910 aparecieron las primeras 
amenazas al monopolio de la Light8. Las negociaciones establecidas entre 
la compañía, los concejales y el alcalde de Sao Paulo, Antonio Prado, 
involucraron la construcción de nuevas vías, “extendiendo la línea de 
Sant’Anna hasta el tope de la ladera, la abolición del precio del pasaje por 
zonas y la reducción de tarifas para trabajadores en determinados pe
ríodos”9.
7 Las observaciones de Edgar de Souza sobre estos acontecimientos permiten percibir los 

juegos de intereses y favores en la época. “Pero el alcalde la deniega [la contestación de la 
Light], respondiendo que los concesionarios deberían someterse a la ley, explorando sólo 
los otros sectores. A pesar de esa remisiva, el alcalde Antonio Prado vuelve atrás después 
de recibir la visita de Frederick Pearson, acompañado del ingeniero y empresario Octavio 
Pacheco e Silva y del abogado Pinto Ferraz. La Light proponía someterse a Ley 407, siem
pre que tuviera autorización para actuar en los cuatro sectores de la ciudad” (Edgar de 
Souza,“Album de reports: Enero-marzo 1902”, en Eletropaulo,1986: 31).

8 Por el grupo Guinle, propietario de las Docas de Santos, que solicitó al alcalde de Sao 
Paulo concesión para abastecer de energía a la ciudad a precios inferiores a los cobrados 
por la Light.

9 Carta de Mr. Walmsley para Mr. Alexander Mackenzie del 27 de febrero de 1909 (en 
Eletropaulo, 1986: 37).
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A partir de esta fecha hasta 1919, plazo en que expiraba la concesión, 
la Light garantizó su monopolio de energía eléctrica en la ciudad de Sao 
Paulo. En contrapartida, las tarifas del transporte por tranvía se redujeron 
y permanecieron congeladas hasta 1946, cuando la CMTC asumió el 
control de los transportes colectivos en Sao Paulo. Para la Light, empresa 
concesionaria de los dos sistemas, en el transcurso de la década de los 20, 
el tranvía pasó a ser el sector deficitario y el sector de energía se expan
dió cada vez más.

Con el crecimiento de actividades en el sector del comercio y de la 
industria, ocurrió el aumento de demanda por transporte en Sao Paulo y 
se estableció una crisis de correspondencia entre el tipo de transporte 
ofrecido y la demanda efectiva. Las clases más altas pasaron a utilizar cada 
vez más el automóvil, artículo de lujo importado desde Estados Unidos 
y desde Europa. La opción por el transporte individual en las camadas 
medias se difundió solamente como aspiración de ascensión social inspi
rada en los valores difundidos por las clases de renta más alta. Sin embar
go, como esta aspiración social no se hizo realidad, existió la necesidad de 
moverse en una ciudad que se expandía cada día. La respuesta a esta 
demanda por parte del sistema de tranvías fue lenta y selectiva.

En 1926, la Light encaminó una propuesta de reformulación de con
trato con la Alcaldía, que actualizó la forma del transporte colectivo en 
Sao Paulo. Con la duplicación de vías y con la propuesta de un sistema 
subterráneo en el área central de la ciudad, el sistema aumentaría de 
forma significativa la velocidad y la capacidad de atender la demanda 
reprimida. Luego de largos debates en la Cámara Municipal y pareceres 
de la Alcaldía y de consultores externos, la propuesta de renovación de 
los términos de la concesión no fue acatada10.

La Alcaldía de Sao Paulo no aprobó la reforma en el contrato de 
transporte urbano de la Light, y tampoco presentó una alternativa al nivel 
de una política de transportes colectivos. Dejó a la esfera de la iniciativa 
privada la disputa en relación al modo de transporte colectivo dominan
te en Sao Paulo.

10 El conflicto entre el plan de la Light y la Alcaldía de Sao Paulo es analizado en Maria322 Cristina da Silva Leme, 1990.
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Los extranjeros y los negocios por cuenta propia
Bom Retiro, Pari, Bela Vista, Liberdade, Cambuci, Campos Elíseos, Barra 
Funda, Santa Cecilia y Consolado están entre los barrios que se consti
tuyeron en el proceso de urbanización del “cinturón de chacras” que, 
hasta el final del siglo XIX, circundaba el núcleo más densamente urba
nizado de la ciudad. El desarrollo de estos barrios es indisociable de las 
transformaciones del centro tradicional de Sao Paulo. Los barrios que lo 
circundan se desarrollaron como su extensión, sea por la dispersión de las 
actividades administrativas, sea por la estructuración de centros de comer
cio al por menor y por mayor íntimamente ligados a la producción 
industrial, o por la estructuración de centros de servicios especializados 
en sus territorios.

Aunque seccionado por la presencia de ríos, vías de ferrocarril y gran
des avenidas, el territorio correspondiente al antiguo “cinturón de chacras” 
constituye un conjunto con una identidad precisa en la ciudad. Esta iden
tidad se expresa en el tejido urbano, en el tejido social, en aspectos econó
micos y funcionales de los barrios, y en la presencia significativa de extran
jeros. En la relación de los extranjeros con los barrios, los negocios por 
cuenta propia constituyen, en muchos casos, el elemento de permanencia.

En Bom Retiro, situado entre el ríoTieté y la ferrovía de la Sao Paulo 
Railway Company, las relaciones entre ferrocarril y proceso de urbaniza
ción son fundamentales para entender las dinámicas económicas y socia
les del barrio. La proximidad a la estación ferroviaria favorece la presen
cia de extranjeros. Es en Bom Retiro que, en 1882, se instala el primer 
alojamiento en el que los inmigrantes que llegaban al puerto de Santos, 
subían la sierra en los trenes de la Sao Paulo Railway y desembarcaban 
en la estación de la Luz recibían abrigo temporal11. La principal vía de 
acceso al barrio recibe el nombre de calle de los Inmigrantes, y su traza
do, partiendo de la estación en dirección al río Tieté, da dirección a la 
estructura urbana del barrio, que, en los primeros años del siglo XX, ya 
está claramente definida.
11 Cinco años después, para adecuarse a la escala asumida por la inmigración, la Hostería de 

los Inmigrantes, con capacidad para acomodar a 1 200 personas, fue instalada al lado de la 
línea férrea, en el barrio Brás, facilitando el desembarque y el transporte de los inmigran
tes. La Hostería de los Inmigrantes dejó de funcionar en los años 70.
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Las obras viales asociadas a la implantación de una línea de tranvías 
eléctricos que conectaba la calle de los Italianos con el Largo Sao Bento 
permitieron que el barrio superara las dificultades de acceso al Centro y 
se integrara a la ciudad. La proximidad de la estación, sumada a la supe
ración de su condición de enclave, favoreció la construcción de un uni
verso de trabajo en el barrio, dirigido a los negocios por cuenta propia y 
que asociaba la producción y la comercialización de mercancías.

Aunque presentes en muchos barrios paulistanos, en el Bom Retiro la 
permanencia y el paso de extranjeros adquirieron una configuración parti
cular. Desde el siglo XX, el barrio viene siendo ocupado por sucesivos gru
pos de inmigrantes. Cada grupo establece, además de una relación de traba
jo con el barrio, una relación de vivienda, y en esta doble inserción cons
truye instituciones sociales, culturales, políticas y religiosas. De 1870 a 1890, 
portugueses se instalan en el barrio y, de 1900 a 1940, predominan los ita
lianos entre la población extranjera. Alrededor de los años 20, los judíos 
comenzaron a tener una presencia destacada. Griegos, armenios y sirios tam
bién se instalaron a lo largo del siglo XX; desde los años 60, comenzaron a 
hacerlo coreanos; y, en las dos últimas décadas, bolivianos y peruanos.

A pesar de que el Bom Retiro integra, como afirman varios autores, 
el primer conjunto de barrios operarios de la capital (Langenbuch, 1971; 
Fernandes, 1986;Truzzi, 2001), las industrias de gran tamaño no persis
tieron en su paisaje. A comienzos del siglo XX, un estudio sobre las 
industrias en el estado de Sao Paulo ya destaca la presencia en el barrio 
de “un gran número de tiendas de zapatería, ebanistería, fabricas de ma
sas, de grasa, de aceites, de tinta de escribir, fundiciones, tintorerías, fabri
cas de calzado, manufacturas de ropas y sombreros, que funcionan en hos
tales, en los fondos de los almacenes, en resumen: en lugares que el públi
co no ve” (Bandeira Jr., 1901: 30).

El proceso que ocurre en el barrio revela las múltiples formas de 
inserción de los varios grupos de extranjeros que llegan a Sao Paulo. Los 
portugueses, así como los italianos, participaron del trabajo fabril como 
asalariados, pero gran parte abrió pequeños y medianos negocios en el 
barrio, “que quedaban a medio camino entre comercio e industria” 
(Truzzi, 2001: 4). Las grandes industrias que en él se instalan12 entre el

32 4 12 Olaria Manfred -la  primera gran alfarería de la ciudad-, la fabrica Anhaia -que en 1900
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final del siglo XIX e inicios del XX se mezclan con una miríada de acti
vidades económicas —tejidos, estampería y vestuario, calzado, dulces, lico
res, jarabes y vinagres, sombrerería, entre otras actividades—. En 1920, 
había 75 fabricas y talleres en Bom Retiro, además de 252 casas de nego
cios (Siqueira, 2002: 34).

Hasta los años 20, Bom Retiro era un barrio con todos los elemen
tos que caracterizan el primer arranque de la industria paulista: industrias 
localizadas al margen de la línea férrea, operarios en viviendas de alqui
ler —vecindades o cortijos de largos terrenos— habitadas por numerosas 
familias extranjeras y brasileñas; trabajadores sin ninguna calificación, que 
sobreviven en las franjas de la economía urbano-industrial en expan
sión13; construcciones y condiciones urbanas precarias -calles sin asfalto y 
con inadecuados servicios de agua, alcantarillado y recolección de basu
ra—; recurrencia de inundaciones junto al lecho del río; y, consecuente
mente, recurrencia de epidemias.

Pero, ya en el proceso inicial de urbanización, a esta configuración se 
sobreponen los negocios por cuenta propia, así como clubes recreativos y 
de baile vinculados a varios grupos de extranjeros, y una considerable 
cantidad de clubes deportivos, como el Sport Club Corinthians Paulista, 
fundado por operarios y organizaciones sindicales (Siqueira, 2002).

Hasta los años 20, los negocios a medio camino entre la industria y el 
comercio -instalados en el frente o en el fondo de las viviendas- eran 
invisibles en el paisaje.

Integración del centro, articulación de los barrios 
y expansión hacia la periferia
Los relatos y las memorias de los habitantes de los barrios populares 
hablan del aislamiento y la precariedad en que vivían en estas primeras 
décadas del siglo XX. La ida al centro para una compra era muy rara; los

13

empleaba a 350 operarios-, la Cervejaria Germánia y las oficinas de la Compañía Inglesa 
y de la Ford están entre las grandes industrias instaladas en el barrio.
Este el caso de los traperos, que pagaban a las empresas concesionarias de la colecta para 
entrar en el “gran mar de residuos” a los márgenes delTieté, donde era depositada la basu
ra recolectada. 325
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tranvías bisiestos y los trasbordos que pasaban necesariamente por el 
Centro hacían que la comunicación de un barrio a otro se diera de forma 
precaria, con un tiempo de desplazamiento muy grande.

A partir de 1934, dos administraciones municipales, la de Fabio Prado 
(1934-1938) y la de Francisco Prestes Maia (1938-1945), realizaron un 
conjunto de obras viales que provocaron tres procesos simultáneos y arti
culados: la interacción del área central, la articulación de los barrios entre 
sí y con el centro de la ciudad, y la expansión a la periferia. Las propuestas 
del Estudio de un plan de avenidas para la ciudad de Sao Paulo, elaborado en 
1930 por Prestes Maia, condujeron gran parte de estos procesos de trans
formación y evidenciaron la creciente importancia del transporte sobre 
ruedas en relación a los transportes sobre rieles de los tranvías de la Light.

El esquema propuesto por este plan preveía un sistema de vías radia
les articuladas por vías perimetrales. El primer anillo perimetral integra
ba, a través de un sistema de avenidas y viaductos, el Centro Histórico a 
los barrios centrales. En el sector sur, el perímetro trasponía en menos de 
un kilómetro tres valles por medio de los viaductos Julho,Jacareí y Dona 
Paulina. El segundo anillo perimetral de avenidas, trazado a una distancia 
de dos a tres kilómetros del centro, realizaría la conexión entre los barrios 
operarios de las zonas norte y este y los barrios de clase media de las 
zonas sur y oeste.

Para sobrepasar las barreras que constituían las vegas inundables de los 
ríos Tieté y Pinheiros, el plan proponía un circuito de avenidas parque. 
Basado en un concepto del urbanismo americano de parkway -avenida de 
trazado sinuoso proyectada entre parques y áreas arborizadas-, el tercer 
anillo del sistema vial propuesto para Sao Paulo articulaba un sistema de 
vías marginales a los ríos a un sistema de parques, algunos ya existentes y 
otros propuestos. Proponía, también, el desplazamiento de todo el siste
ma ferroviario a una estación central al margen del río Tieté.

Para realizar las transformaciones en el área central, cuadras enteras 
fueron derrumbadas y las áreas arborizadas de los parques, reducidas para 
la circulación de vehículos. En la zona este, la canalización del río 
Tamanduateí y la construcción de puentes conectaron el Centro a los 
barrios fabriles Brás, Mooca y Tatuapé.

Los tranvías descendían por calles estrechas y empinadas a los centros 
326  de barrios como Santo Amaro, al sur, y Pinheiros, al oeste. Nuevas y lar-
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gas avenidas se abrieron entre estos barrios y el Centro: la extensión de la 
avenida Reboticas y la Nove de Julio, prolongada a través del Jardim 
America y del Jardim Europa. Sin duda, muchas de estas obras tuvieron 
relación con las lotizaciones de clase alta que se abrieron en esta época 
en Sao Paulo.

Al norte, el transporte al barrio de Santana se hacía por el tranvía de 
la Cantareira, construido inicialmente para la realización de las obras de 
abastecimiento de agua de la ciudad. La apertura de la avenida Tiradentes 
y la construcción del Puente Grande, en concreto, sustituyendo el anti
guo y estrecho puente sobre el río Tieté, ampliaban las comunicaciones 
con esta área. El inicio de la canalización del río Tieté integraba al área 
urbanizada de la ciudad terrenos de la vega, periódicamente inundados 
por las inundaciones del río, y representó el primer paso para la apertura 
de las vías marginales.

La casa alquilada y, especialmente, el cortigo fueron durante las prime
ras décadas la forma de vivienda de las clases de renta más baja. Con el 
aumento de la población urbana en función del crecimiento de la activi
dad industrial, surgieron nuevas formas de vivienda que concurrieron 
para la transformación de la estructura urbana de la ciudad de Sao Paulo: 
la expansión del área urbanizada y la localización de las viviendas de los 
trabajadores en la periferia de la ciudad. El alquiler todavía es la forma 
dominante de acceso a la vivienda, pero se inicia en este período la solu
ción que se hace cada vez más difundida y dominante a partir de los años 
60: la autoconstrucción de la vivienda en la periferia de la ciudad14. Cabe 
señalar que esta transformación sólo fue posible con la transformación del 
sistema de transportes colectivos. La rigidez de los rieles de los tranvías 
fue inicialmente complementada y gradualmente sustituida por el au
tobús.

14 Como observan Kowarick y Ant (1988), en el transcurso de la década de los 40, cuando 
Sao Paulo sobrepasa los dos millones de habitantes, ya existen señales evidentes de la gene
ralización de la autoconstrucción en lo que eran entonces las periferias de Sao Paulo.

¡
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Cadena productiva, obras de pequeña escala 
y permanencias de un barrio central
Las obras realizadas a lo largo de los años 30 y 40 en Sao Paulo vienen 
siendo tratadas, principalmente, en relación a las demoliciones, la valori
zación del suelo y la expulsión de moradores de baja renta del Centro, y 
en relación a los beneficios para las áreas residenciales de las élites y al 
proceso de expansión periférica que favorecieron.

El análisis de las repercusiones de estas obras en los barrios centrales 
permite detectar dinámicas que se diferencian de los procesos del Centro, 
de los procesos de las áreas de vivienda de las élites y también de los pro
cesos de las áreas periféricas. En Bom Retiro, tanto la articulación con los 
barrios al este como el acceso a otras regiones de la ciudad, propiciados 
por las obras viales, colaboraron para la consolidación del barrio como un 
importante centro de aquellas actividades económicas que comienzan a 
estructurarse en la segunda mitad del siglo XX. Localizado fuera de los 
sectores codiciados por las élites, en Bom Retiro las obras viales y las 
obras en el río Tieté no generaron una valorización del suelo15 que alte
rara su configuración de barrio ocupado por diferentes grupos sociales16.

Entre el final de la década de los 20 y mediados de la década de los 
40 se organizó una base material y económica en Bom Retiro, sobre la 
cual el barrio se especializó y se consolidó como un centro de industria 
y comercio de ropas hechas. Este proceso, que tuvo como protagonistas 
a los inmigrantes judíos, involucró transformaciones en la materialidad

15 La Planta Genérica de Valores de 1953 muestra una variación de valores del metro cua
drado en Bom Retiro de 2 500 (en la cuadra de la calle José Paulino, más próxima a la 
Estación) a 200 cruceiros en la vega del río Tieté, mientras en la calle XV de Novembro, 
en el corazón del centro financiero, el metro cuadrado llega a 36 mil cruceiros, y en el 
extremo este llega a 80 cruceiros.

16 El estudio Estructura urbana de la aglomeración paulistana (SAGMACS-Prefeitura do 
Municipio de Sao Paulo. Sao Paulo, 1958:11-79) explicita esta diversidad. Según el estu
dio, predominaban en Bom Retiro las “clases medias inferiores” (pequeños industriales, 
artesanos importantes, comerciantes medianos, funcionarios y empleados medianos), ade
más de la presencia de las “clases populares urbanas” (pequeños artesanos, pequeños 
comerciantes, empleados y funcionarios, operarios calificados y trabajadores brazales) y, en 
menor escala, “clases medias superiores”(propietarios rurales, industriales y comerciantes, 
profesionales liberales, funcionarios y empleados de alto nivel).
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del barrio y repercutió en la propiedad agraria. Los negocios por cuenta 
propia ganaron organicidad y visibilidad.

En menos de dos décadas, más de 300 industrias se instalaron en el 
barrio, y las no pertenecientes a judíos no sobrepasaban la decena. Aque
llas dedicadas a la confección de ropa constituían cerca del 80% del total. 
Las demás producían accesorios o suplían las etapas del proceso de pro
ducción y comercialización, abarcando desde máquinas para tejeduría 
hasta oficinas gráficas que producían impresos comerciales y talones de 
notas fiscales17. La mayor parte de los establecimientos tenía, como máxi
mo, cuatro operarios, caracterizando negocios familiares18. En la segunda 
mitad de la década de los 30, 25% de las industrias de ropas hechas, 16% 
de las tejedurías y 24% de las industrias de sombreros y paraguas de la 
capital estaban en Bom Retiro (Araújo, 1940: 241).

La cadena de negocios instalada permitió que el barrio adquiriera una 
autosuficiencia casi total para desempeñar la producción y comercializa
ción de ropa y accesorios, dependiendo sólo de la industria de hilado de 
tejidos. Sin embargo, el mayor centro productor de tejidos se sitúa, en este 
momento, en Brás, cuyo acceso desde Bom Retiro es facilitado por las 
conexiones implementadas, a partir de la década de los 30, entre los 
barrios fabriles al este como al centro.

El barrio pasó por intervenciones en su materialidad, y éstas ocurrie
ron en un momento en que Sao Paulo pasaba por transformaciones de 
carácter estructural, con la realización de obras de larga escala y de emer
gencia de nuevos circuitos financieros en la producción del espacio cons
truido. Entre las décadas de los 30 y los 40, la intensificación de la activi
dad inmobiliaria que alcanzó a Sao Paulo y otras capitales brasileñas se 
constituye, según Meló (1992), como el “boom del siglo”. En Bom Retiro, 
las obras huyeron de ese patrón y se caracterizaron menos por la lógica

17 Las industrias producían accesorios como paraguas, gorras, cinturones, tirantes, corbatas, 
etc. Los datos sobre las industrias se trabajaron a partir de las informaciones contenidas en 
el Departamento Estatal de Estadística, División de Estadísticas de la Producción y 
Comercio (1947).

18 Apenas dos establecimientos de confección de ropa y accesorios son de gran tamaño; uno 
de ellos, con 212 operarios, pertenecía, por supuesto, a judíos. La confección de ropa de 
punto se caracteriza por el tamaño más grande: más de la mitad tiene entre 20 y 50 ope
rarios, y sólo una es de gran porte, la Taufic Schahin & Irmáos, con 266 operarios.
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apoyada en el binomio demolición/reconstrucción, dominante en el 
centro de la ciudad y en los barrios en proceso de verticalización, y más 
por apropiaciones y adaptaciones de una misma estructura física.

Un gran volumen de obras de pequeña escala ocurrió en todo el 
territorio del barrio. Por un lado, reformas y “aumentos” acomodaron a 
las industrias de fondo de patio, pequeños establecimientos comerciales y 
habitaciones, baños o cuartos, que, probablemente, servían como cortijos, 
en edificaciones existentes. Por otro lado, sin alterar el patrón de parcela
ción que dio origen al barrio, las demoliciones generaron la construcción 
de pequeños edificios, siempre asociados a viviendas, para abrigar las acti
vidades económicas. Sólo en el sector del barrio más próximo al centro 
se construyeron edificios de departamentos con comercio en el terreno 
en lotes desmembrados. En las proximidades de la vega, donde las obras 
en el Tieté viabilizaban la expansión del barrio, la lotización de grandes 
terrenos se destinó a industrias y vecindades habitacionales19.

Los registros del Archivo Aguirra20 revelan que la transferencia de pro
piedades es parte del proceso de apropiación de Bom Retiro por parte 
de los inmigrantes, y que las propiedades del barrio se dividen entre dife
rentes grupos étnicos. En el proceso inicial de urbanización hubo un 
ritmo intenso de venta y reventa de lotes, en el que predominaron las 
transmisiones de inmuebles para italianos, portugueses y españoles. En las 
dos primeras décadas del siglo XX, cuando las ventas de casas superaron 
las ventas de lotes, la presencia de italianos se intensificó, incluso en las 
transacciones de ventas. Los judíos comenzaron a adquirir propiedades en 
la década de los 20, pero se restringieron a las áreas más próximas al cen
tro, donde se concentraban las confecciones. Entre 1930 y 1947, mientras 
en las calles José Paulino, Prates y Ribeiro de Lima todas las transaccio
nes involucraron a judíos, en otros sectores del barrio se mantuvo la pre
dominancia de transacciones entre italianos (Mangili, 2009).

Las transacciones inmobiliarias en la calle José Paulino —la de mayor 
concentración de confecciones— entre 1930 y 1947 revelan que el uni-
19 Los términos “aumento” y “reforma” son utilizados por la Alcaldía para pequeñas obras, 

en los procesos de demolición, construcción, reforma y ampliación de inmuebles. 
Consultar Mangili, 2009.

20 El Archivo Aguirra pertenece al Museo Paulista y fue construido por Joáo Baptista de330  Campos Aguirra (1871-1958).
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verso de propietarios de negocios es mucho más amplio que el de pro
pietarios de inmuebles, y que la incidencia de concentración de propie
dad es reducida21. Todo indica que el proceso de instalación de las indus
trias movilizó la inserción de judíos en el circuito de los negocios 
inmobiliarios en el barrio, pero la mayoría de los judíos que se insirie
ron en el circuito de la industria y el comercio de confecciones entre 
los años 1920 y 1940 instalaron sus pequeños negocios en condición de 
inquilinos.

La industria de vestuario se caracteriza por la fuerza de trabajo mul- 
tiétnica. El estudio de Green (1997) muestra que, a pesar de que los judí
os constituyeran un contingente significativo del ramo del vestuario en 
Francia, este ramo fue, después del comercio, el que más inmigrantes de 
diferentes orígenes absorbió. En ese sentido, la segmentación del merca
do de trabajo incluye, además del determinante cultural, las condiciones 
de los países de origen —recurrentemente económicas y políticas— que 
impulsan la emigración y las oportunidades ofrecidas por los países para 
inmigración -el componente de oportun idad-.

En el proceso de constitución de la venta directa al consum idor en 
pequeños negocios, los extranjeros tienen un papel destacado en Brasil a 
partir de los años 20. Italianos, sirios, libaneses y judíos están entre los 
mayores propietarios de establecimientos de confección de ropa 
(Knowlton, 1950: 143). En el mismo período en que los judíos instalan 
sus negocios en Bom Retiro, los establecimientos de confección de ropa 
están diseminados por toda la ciudad, con fuerte presencia de italianos, así 
como hay establecimientos pertenecientes a judíos en otros barrios.

Las condiciones para el protagonismo de los judíos en este ciclo de 
casi dos décadas en Bom Retiro sobrepasan las determinantes étnicas, a 
pesar de los vínculos con el saber de artesanos y con actividades comer
ciales en sus países de origen22.

Tras emigrar mayoritariamente debido a las adversas condiciones eco
nómicas y políticas en ellos, tienen por soporte el elevado grado de orga-
21 Sólo una familia propietaria de una de las cinco industrias con más de cien operarios del 

barrio aparece como propietaria de varios inmuebles.
22 Los judíos que se instalan en Bom Retiro son inmigrantes de varias regiones de Rusia, 

Polonia, Rumania, Lituania, Hungría y Besarabia (región que actualmente abarca parte de 
Moldavia y parte de Ucrania).
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nización de la comunidad judía. Entre las innumerables asociaciones de 
apoyo a los inmigrantes creadas en Sao Paulo por los judíos, desde el ini
cio del siglo XX, la Sociedad Corporativa de Crédito Popular de Bom 
Retiro (Laispar Casse-Caixa de Empréstimo e Poupan^a) tiene un papel 
fundamental para la instalación de pequeños negocios por cuenta propia. 
La sociedad se crea en 1928 como una cooperativa de préstamos de 
pequeños créditos, en los moldes de instituciones existentes en Europa y 
también en Brasil (en Rio Grande do Sul y Bahía), con el apoyo de ins
tituciones internacionales. La cooperativa actúa como “distribuidora de 
crédito mobiliario mediante una módica tasa de mutualidad’’, para pro
mover y auxiliar “el desarrollo, de modo particular, del asociado peque
ño trabajador, en cualquier ramo de actividad”23. Hasta el año de funda
ción de la cooperativa estaban instaladas en la calle José Paulino apenas 
cinco industrias de propiedad de judíos.

La creación de la Sociedad Cooperativa de Crédito Popular de Bom 
Retiro se da en el contexto de diseminación de la producción nacional 
de tejidos, de la producción estandarizada de ropa y de la venta de fabri
ca directamente al consumidor. En ese momento, la industria textil ya 
estaba organizada para atender la demanda interna decurrente del creci
miento acentuado de la población —en especial, la demanda de las clases 
de menor renta24-. En los años 40, la ampliación de las facilidades de ven
tas a crédito y de estrategias de propaganda reforzaron este proceso. En 
Sao Paulo, el avance de la industria y el comercio de ropa se da tanto a 
través de establecimientos de gran porte como por la proliferación de 
pequeñas empresas. Estas suman más de seis mil, en 1946, y emplean más 
de 28 mil operarios (Maleronka, 2007: 39-45,138).

Este conjunto de condiciones sustenta la organización de una base 
material que comprende todos los elementos de la cadena de producción 
y ventas, en un territorio delimitado, fuertemente concentrado en un

Documento de la Cooperativa de Crédito Popular de Bom Retiro Limitada-Fondo 448- 
Caixa 3. AHJ. Veinticinco accionistas compraron 53 acciones en la reunión de su funda
ción, y unas actas de la institución muestran que, hasta su extinción en 1974, se realizaban 
reuniones semanales de la dirección para “examen de los pedidos de préstamo de la sema
na”.
Los tejidos para atender a las clases medias y altas —tanto las ropas hechas como las con
feccionadas por sastres- todavía eran importados.

23
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grupo de inmigrantes, que es lo que distingue el proceso que ocurre en 
Bom Retiro.

Es lo completo de esta organización lo que permite que, incluso sin 
ninguna tradición en el campo de la confección, desde los años 60 los 
coreanos mantengan y potencialicen la actividad económica del barrio, 
actualizando los cambios estructurales de la economía globalizada. Es este 
proceso de transferencia entre grupos de inmigrantes lo que conforma la 
singularidad de las relaciones socioespaciales de barrio y lo que permite 
que Bom Retiro pase a ser identificado como “barrio de judíos” o 
“barrio de israelitas”, en un momento, y como “barrio de coreanos” en 
otro, independientemente de que estos grupos hayan constituido o no el 
mayor contingente de su población.

Entre los años 20 y los años 40, los judíos no constituían la mayoría 
de la composición de la población de Bom Retiro: el 64,4% de habitan
tes eran brasileños, y 35,6%, extranjeros. De éstos, más de 11% eran ita
lianos; 2,54%, portugueses; y 2,30%, rusos (Araújo, 1940: 235).

A partir de la década de los 40, al mismo tiempo en que Bom Retiro 
se consolida com o centro de industria y comercio de confecciones, el 
parque industrial brasileño pasa por transformaciones cuantitativas y cua
litativas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Brasil se convierte por pri
mera vez en exportador de bienes industriales, en escala significativa; y, 
entre 1950 y 1960, las ramas que producen bienes de consumo ceden 
lugar a las que producen bienes de producción. Sao Paulo se encuentra 
en la vanguardia de este proceso (Singer, 1974: 59).

El crecimiento de la ciudad entra en un nuevo nivel. A finales de los 
años 40, Sao Paulo contaba con más de dos millones de habitantes y la 
ciudad se compactaba en las áreas más centrales —a través de la verticali- 
zación— y en barrios ya formados —a través de la ocupación de lotizacio- 
nes- Por otro lado, el área urbana se expandía, pues la ocupación perifé
rica ya se imponía como estrategia de vivienda para la población de baja 
renta y, direccionada por la industria atraída a las carreteras, sobrepasaba 
las fronteras del municipio.
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La industria y la promoción inmobiliaria:
Una nueva escala de emprendimientos
La iniciativa del empresario Henrique Dumont Villares de construir el 
Centro Industrial de Jaguaré25 señaliza tanto la ampliación del parque 
industrial pauüsta como la expansión para nuevas localizaciones. La fami
lia Villares, propietaria desde 1939 de una fabrica de elevadores, se había 
expandido a la rama de metales básicos, máquinas y herramientas y, como 
otros industriales, a la rama inmobiliaria (Dean, s/f: 124). Henrique, for
mado en Ingeniería Agrónoma por el Instituto Agrícola de Gembloux en 
Bélgica, era propietario de un área de 150 alqueires26 en la vega del río 
Pinheiros, en la confluencia con el río Tieté, distante 12 kilómetros del 
centro de la ciudad. El proyectó y construyó un barrio industrial con 
lotes de grandes dimensiones y sistemas viales completos. Previo la cons
trucción de barrios residenciales para los operarios y un huerto forestal. 
El Centro Industrial de Jaguaré se beneficiaría de los laboratorios de 
investigación tecnológica y de ensayos del vecino campus de la Univer
sidad de Sao Paulo (USP), y sería servido tanto por el transporte ferro
viario con ramales de doble vía27 para los lotes industriales como por las 
nuevas carreteras a Campiñas y a Curitiba.

El emprendimiento industrial en la vega del río Pinheiros no era una 
iniciativa inmobiliaria aislada. La Light detentaba la concesión para des
apropiar los terrenos a lo largo del Pinheiros para la construcción del 
canal, obra ligada a la reversión de las aguas del río, la formación de la 
represa Billings y la estación de provisión de energía eléctrica en Cu- 
batáo. La construcción del canal se sumaba a la solución de provisión de 
agua para generación de energía eléctrica y abría una nueva frontera de

25 N o  tenemos información precisa de la fecha de construcción, pero las fotos del Centro 
Industrial de Jaguaré, con la infraestructura vial y ferroviaria implantada y las casas cons
truidas del barrio residencial operario, aparecen en el libro de Dumont Villares Urbanismo 
e industria en Sao Paulo, publicado en 1946.

26 El alqueire es una antigua medida de secos, sobre todo cereales, que todavía se conserva en 
Brasil como medida agraria y que para Sao Paulo corresponde a 24 200 metros cuadra
dos (N. de la T.).

27 Se construyó una red ferroviaria en las dos vías, que permitía la conexión con las ferro- 
vías en operación en aquel período: la Central de Brasil, Sao Paulo Railway, Paulista y 
Sorocabana.
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expansión urbana. Había una articulación entre las actividades inmobilia
rias de la Light y los servicios de electricidad y de transporte urbano, ya 
fuera por la adquisición de los derechos de paso de las líneas de transmi
sión de energía o por la implantación de los rieles de los tranvías, como 
por el derecho de desapropiar terrenos para la instalación de subestacio
nes de transmisión, garajes de tranvías y depósitos.

El negocio inmobiliario de mayor tamaño involucró estos terrenos a 
lo largo del río Pinheiros. Desde que obtuvo la concesión para desapro
piar las tierras de la vega inundable del Pinheiros, la Light fiie negocian
do con los propietarios de forma muchas veces conflictiva28 y con méto
dos dudosos, conforme relata Seabra (1995). Al final de la década de los 
40, la compañía había adquirido 2 078 hectáreas en la vega del Pinheiros, 
de las cuales 1 890 correspondían a negociaciones de tierras y 188, al 
viejo lecho del río. Del total adquirido, apenas 402 hectáreas fueron uti
lizadas en obras de infraestructura del canal, de las líneas de transmisión, 
de la ferrovía y de avenidas; el resto, cerca de 1 676 hectáreas, eran reser
vas de tierra en manos de la compañía.

El contrato de la Light con el gobierno del estado de Sao Paulo para 
la construcción del sistema de energía preveía que se colocase a disposi
ción todo el exceso de tierra dentro de los límites de la vega del río 
Pinheiros, luego de haber completado el trabajo de ahondamiento y 
ensanchamiento del canal con la finalidad de controlar las inundaciones 
y abastecer de energía. La vega era todavía una barrera al proceso de urba
nización y extensión de la ciudad.

En agosto de 1949, la Light contrató a la IBEC Technical Services 
Corporation, una oficina técnica de propiedad de Nelson Rockefeller, 
para planificar el aprovechamiento de las tierras adyacentes al canal del río 
Pinheiros.

La oficina técnica era una extensión de la International Basic 
Economy Corporation (IBEC), una de las empresas que Nelson 
Rockefeller había establecido en Brasil después de la Segunda Guerra

28 La demarcación de un perímetro de inundación máxima definía el límite para la adqui
sición de la Light. La definición de este perímetro fue objeto de gran controversia, pues 
se realizó después de una inundación, que, según argumenta Seabra, fue provocada por 
la Light, que utilizó la capacidad de control del flujo de agua a través de la apertura de 
compuertas.
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Mundial. La extensión de las actividades intermediadas por la IBEC reve
la el interés que Brasil representaba como mercado potencial para las 
empresas americanas: en el sector de implementos agrícolas, por la pro
ducción de semillas, adobos, máquinas, etc.; en el sector agroindustrial, 
por el café soluble y la leche en polvo; en el sector financiero, por la cre
ación de fondos mutuos; y en el sector de abastecimiento, por la organi
zación del comercio mayorista a través de la implantación de supermer
cados. La IBEC subsidió estos negocios, realizó estudios de viabilidad téc
nica y financiera, y formó la oficina IBEC Tech.

El urbanista americano Robert Moses29, contratado por la IBEC para 
realizar los estudios para la Light, propuso la organización de una empre
sa para adquirir los derechos de propiedad y viabilizar la planificación y 
el desarrollo del área a lo largo del canal. “Parece posible obtener el 
acuerdo para el necesario control de tierras a lo largo del canal sin que se 
necesite pedir permiso al Estado para ejercer el derecho de declararlo de 
utilidad pública [eminent domain] a favor de la empresa que desarrollará el 
canal”30. Las acciones serían garantizadas a los pequeños propietarios y la 
Light sería responsable por el emprendimiento, que incluía la compra de 
tierra, el drenaje y la disposición de las tierras para la apertura del canal, 
así como el costo de la ferrovía, “avenidas exprés”, puentes y otras mejo
ras. Moses levantó la posibilidad de que la Light hiciera préstamos junto 
al World Bank y al Export Import Bank para cubrir los gastos iniciales de 
la adquisición de las tierras.

La lectura de los contratos y de la correspondencia entre las partes 
interesadas revela a la IBEC funcionando como un canal de información 
sobre la esfera política y técnica local. La forma de actuación a través del
29 Robert Moses actuó en la administración de Nueva York de inicios de la década de los 30 

hasta el final de los años 60. Figura central en la transformación urbana de la región, coor
dinó un número significativo de obras públicas, desde la construcción de piscinas, escue
las en el período del N ew  Deal, conjuntos habitacionales en la posguerra y grandes express- 
ways, puentes y viaductos, que, si por un lado articularon los cinco bouroughs de la región 
de Nueva York, también derrumbaron cuadras enteras y fueron responsables de la desca
racterización y el deterioro de partes importantes de barrios en el Bronx, Queens y 
Brooklyn.

30 Carta de acuerdo entre la IBEC y la Light del 3 de agosto de 1949, según el memorán
dum dirigido por Robert Moses a Nelson Rockefeller el 20 de enero de 1950, Folder 
IBEC Technical Services, box 5, AIA IBEC series, RG 4 (N A R  Personal), Rockefeller336  Family Archives, RAC.
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proyecto, los planos y los contratos para la intermediación de intereses 
entre empresas brasileñas, empresas americanas y órganos públicos reve
lan una nueva lógica de actuación, que expone y explicita la arena de 
intereses económicos.

En 1950, la Alcaldía contrató, a través de la IBEC Tech, el Programa 
de Mejorías Públicas para Sao Paulo. Henrique Dumont Villares tuvo un 
papel importante tanto en la aprobación de los recursos por la Cámara31 
para la contratación de una empresa extranjera para elaborar el plan, 
como en la provisión de medios para el funcionamiento del equipo de 
consultores en Sao Paulo. Era amigo personal de Nelson Rockefeller y 
de Robert Moses, contratado para coordinar el plan. El Programa de Me
jorías fue el primer plan elaborado por un urbanista extranjero para la 
ciudad. Bajo el punto de vista urbanístico, este programa puede ser con
siderado en una línea de continuidad con el Plan de Avenidas, elaborado 
por Francisco Prestes Maia en 1930, al enfatizar una vez más como solu
ción para Sao Paulo el transporte sobre ruedas.

Sin embargo, el sistema propuesto de vías exprés más anchas y cons
truidas de forma independiente del sistema existente, evitando cruces, 
incidía de forma radical y con enorme capacidad de destrucción en los 
barrios consolidados que atravesaban. Articuladas al sistema de carreteras, 
permitían una nueva escala de circulación vial para la ciudad. Dos cues
tiones abordadas en el plan —la indicación de compra de buses para suplir 
el transporte colectivo de la ciudad y la propuesta de formación de una 
corporación con la participación de la Light Tramway and Power para 
urbanizar las tierras a lo largo del canal del río Pinheiros- revelan que no 
se trataba solamente de un plan urbanístico, sino que abría la posibilidad 
de un campo de negocios entre las empresas extranjeras, los empresarios 
nacionales y la municipalidad.

31 Anales de la Cámara Municipal de Sao Paulo, p. 384. 337
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Conclusiones
El estudio de la ciudad de Sao Paulo, teniendo como hilo conductor la 
múltiple y diferenciada presencia de extranjeros, heterogénea tanto en la 
inserción urbana como en las redes de relaciones que establecen, permi
te desvendar procesos y dinámicas muchas veces complementarias.

En la producción de servicios urbanos, a partir de finales del siglo XIX, 
el empresario nacional, al mismo tiempo agrícola y urbano, según defini
ción de Flavio Saes (1986), es sustituido por el empresario extranjero. Para 
actuar en Brasil, los empresarios extranjeros hacen uso de nuevos expedien
tes y encuentran en los medios políticos y técnicos elementos dispuestos a 
asociarse a ellos y, posiblemente, a defender sus intereses. Se observa, sin 
embargo, en el transcurso de la primera mitad del siglo XX, cambios en el 
sentido de una creciente revelación y regulación en las formas de funcio
namiento. La implantación de la Light, a inicios del siglo, y las embestidas 
que utilizó para garantizar el monopolio en el abastecimiento de transpor
te y de energía ilustran este primer período. La contratación de la IBEC 
Tech para estudiar la viabilidad técnica y financiera de formación de una 
empresa de urbanización apunta a nuevas formas de actuación en el trans
curso de la primera mitad del siglo XX.

El universo del trabajo que se construye en Bom Retiro, constituido 
por pequeños negocios por cuenta propia que asocian producción y 
comercialización, es el elemento de permanencia en el continuo movi
miento de entrada y salida de inmigrantes desde el final del siglo XIX. 
La cadena productiva que se organiza en el barrio entre los años 20 y 40 
define un proceso de transferencia de negocios entre grupos de inmi
grantes. Este proceso pasa a conformar la singularidad de las relaciones 
socioespaciales del barrio. De modo general, las transferencias de nego
cios se observan a través de la reproducción de la generación de lazos 
familiares de solidaridad.

La presencia de extranjeros en diferentes momentos, que confiere 
identidad al barrio, no significa la predominancia de un grupo, sino la 
capacidad que éste tuvo, a partir de sus experiencias y características 
comunes, de conferir al lugar una identidad decurrente de la predomi
nancia de sus actividades y del control ejercido. Al mismo tiempo, señala 
la comprensión de un barrio marcado por la heterogeneidad interna y no338
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sólo externa, como son habitualmente percibidos los barrios centrales en 
los que la presencia extranjera es destacada.

En este sentido, gana relevancia la comprensión del papel de institu
ciones ligadas a extranjeros como factores de estructuración de territo
rialidad. Por otro lado, los intercambios entre los varios grupos que con
viven y se suceden en el barrio señalan la superación de la etnicización 
como explicación para la dinámica de este territorio. También en relación 
a la actividad económica —la industria y el comercio de confecciones—, la 
etnicización no se sustenta como explicación. Las condiciones que im
pulsan la emigración y las oportunidades ofrecidas para la inmigración, 
así como la coyuntura económica de Brasil, en general, y de Sao Paulo, 
en particular, juegan un papel determinante.

El análisis de las obras de infraestructura vial y de transporte implan
tadas desde el paso del siglo XIX favorecieron tres procesos que se die
ron de forma articulada: la accesibilidad al área central, la integración 
entre los barrios y la expansión a la periferia. Esta dinámica marca la 
estructuración de Sao Paulo en el transcurso del siglo XX y puede afir
marse que se m antiene com o proceso para el inicio del siglo XXI. C om o 
respuesta a los cambios económicos se produce la infraestructura necesa
ria para la localización de la industria y del comercio en expansión, así 
como para la integración de la ciudad con la región. La escala de esta 
infraestructura acompaña la dinámica de crecimiento de la ciudad.

En Bom Retiro, las transformaciones en la materialidad del barrio, al 
mismo tiempo que están en sintonía con la dinámica de las transforma
ciones de larga escala en curso en Sao Paulo, adquieren un carácter parti
cular. Las transformaciones en el barrio se caracterizan por la no adhesión 
exclusiva a la lógica dominante en la ciudad, apoyada en el binomio 
demolición/reconstrucción; prevalece un proceso de sucesivas apropiacio
nes de una misma estructura física. El intenso movimiento de adecuación 
del barrio a la dinámica económica desde los años 20 hasta los años 40 
revela que los extranjeros se instalan en lo construido, en lo existente, con
figurando la permanencia del tejido urbano, aquí entendido como la base 
física y el tejido social. O sea, al mismo tiempo que la actuación de los 
judíos genera un conjunto de transformaciones en la materialidad del 
barrio y en la estructura de la propiedad agraria, permanecen y se poten- 
cializan procesos preexistentes desde la formación del barrio. 3 3 9
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Cabe señalar, además, que la expansión del área urbanizada y la loca
lización en la periferia de la ciudad de las viviendas de los trabajadores es 
impulsada por la sustitución gradual en el sistema de transportes colecti
vo. El transporte por bus, al inicio complementario, sustituye gradual
mente al tranvía. Si, por un lado, hace posible el desplazamiento más arti
culado entre barrios y se extiende a la periferia, por el otro, lo hace a ni
veles extremadamente precarios en cuanto a tiempo de desplazamiento, 
frecuencia y seguridad, comparado con otros medios de transporte de 
masa, como, por ejemplo, el metro y el tranvía subterráneo. La casa alqui
lada y el cortijo, que en las primeras décadas fueron la forma dominante 
de la vivienda de la población de baja renta, continúan predominando en 
los barrios centrales, mientras que en la periferia se difunde como prin
cipal alternativa la autoconstrucción.
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