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-B�DPOÎHVSBDJÄO�EF�VO�DBNQP�Z�VOB�DVMUVSB�EFM�EJTFÃP�FO�6SVHVBZ�TF�FYQSFTB�FO�VO�
DPOKVOUP�EJTQFSTP�EF�BSUFGBDUPT�EPDVNFOUPT�Z�QSPZFDUPT�QÉCMJDPT�Z�QSJWBEPT�Z�VOB�QSP-

EVDDJÄO�IJTUPSJPHS´ÎDB�FTDBTB��&TUP�OPT�FOGSFOUB�B�MPT�EFTBG¿PT�EFSJWBEPT�EF�MB�PSHBOJ[B-

DJÄO�EF�DBSUPHSBG¿BT�IJTUÄSJDBNFOUF�WBSJBCMFT�DVZB�WJTVBMJ[BDJÄO�QVFEF�BQPSUBS�JOGPSNB-

DJÄO�TPCSF�MBT�DPOEJDJPOFT�EF�TV�FNFSHFODJB��"CPSEBSFNPT�USFT�FQJTPEJPT�QBSB�EFUFDUBS�MB�
FTQFDJÎDJEBE�MPDBM�FO�VO�DPOKVOUP�EF�BHFOUFT�Z�BDPOUFDJNJFOUPT�RVF�DPO�EJWFSTPT�HSBEPT�
EF�DPIFTJÄO�BSUJDVMBSPO�SFQFSUPSJPT�NBUFSJBMFT�Z�WJTVBMFT�DPO�FTUSBUFHJBT�FO�MBT�RVF�QSP-

HSBN´UJDBNFOUF�P�OP�MB�QS´DUJDB�EFM�EJTFÃP�PDVQÄ�EFTEF�VOB�NJSBEB�DPOUFNQPS´OFB�
VO�SPM�DFOUSBM��&TUB�TFMFDDJÄO�SFBMJ[BEB�FO�FM�BNQMJP�DPOKVOUP�QSFTFOUF�FO�MB�JOWFTUJHB-

ción en la que se inscribe este artículo, señala momentos de encuentro y desencuentro 

FOUSF�EJTDJQMJOBT�QSPZFDUVBMFT�DVZBT�USBZFDUPSJBT�BGFDUBEBT�NVUVBNFOUF�TF�FYQSFTBSPO�
FO�FTQBDJPT�QVCMJDBDJPOFT�QVOUPT�EF�WJTUB�JOUFSDBNCJPT�F�JOTUJUVDJPOFT�BVO�DVBOEP�MBT�
DBSSFSBT�EF�EJTFÃP�OP�FTUBCBO�FO�MB�PGFSUB�EF�MB�'BDVMUBE�EF�"SRVJUFDUVSB�	'"32
�1

HUELLAS PROFUNDAS:  
LA VISITA DE TOMÁS MALDONADO

“[...] diseñar para proyectar�FT�VO�UJQP�EF�NPEFMBDJÄO�RVF�<���>�JNQPOF�VOB�TFSJF�
EF�QSFHVOUBT�RVF�OBEB�UJFOFO�EF�TJNQMFT��<w>�yDÄNP�TF�MPHSB�EFTDVCSJS�JOWFOUBS�P�
FYQMJDBS�BMHP�NFEJBOUF�MB�SFQSFTFOUBDJÄO u2

$PNP�QBSUF�EF�MBT�BDUJWJEBEFT�EFM�*OTUJUVUP�EF�%JTFÃP�	*%%�'"32
�FOUSF�ōŕŒŌ�Z�
ōŕœŏ�MB�TFDDJÄO�&RVJQBNJFOUP�EFTBSSPMMÄ�VOB�NFUPEPMPH¿B�QBSB�FM�EJTFÃP�EF�NPCJMJB-

SJP�DPO�NBUFSJBT�QSJNBT�Z�UFDOPMPH¿B�OBDJPOBM�JOEVTUSJBM�Z�BSUFTBOBM�3

&OUSF�ōŕŒŏ�Z�ōŕŒő�FO�WJTUB�EF�MB�DSFBDJÄO�EF�VOB�&TDVFMB�EF�%JTFÃP�*OEVTUSJBM�Z�
"QMJDBEP�FM�$VSTP�&YQFSJNFOUBM�EF�%JTFÃP�EF�&RVJQBNJFOUP�"SRVJUFDUÄOJDP�DVMNJ-
OÄ�DPO�VOB�FYQPTJDJÄO�FO�FM�hall de la Facultad. Aunque la enseñanza formal quedó 

USVODB�TF�SFBMJ[BSPO�FYQPTJDJPOFT�Z�TFNJOBSJPT�DPO�MB�QBSUJDJQBDJÄO�EF�EJTFÃBEPSFT�
BSUFTBOPT�QFRVFÃPT�JOEVTUSJBMFT�Z�DPNFSDJBOUFT�MPDBMFT�Z�BSHFOUJOPT�DPNP�FM�JOHFOJF-
SP�#BTJMJP�6SJCF�EFM�*/5*�

to de la Universidad de Tokio, fue 
encontrando en Montevideo un 
lugar donde podía escapar de las 
férreas estructuras académicas y 
sociales japonesas. 

Disfrutaba del anonimato, 
de la cercanía e irreverencia de 
quienes lo rodeaban, desde sus 
equipos en los talleres con los 
estudiantes y docentes hasta la 
gente en la calle, actitud con la 

que, sumada a una gran hospita-
lidad, recibe a quienes lo visitan 
en su estudio en Japón.

En 2003, con un equipo de 
voluntarios uruguayos, argentinos 
y japoneses, construyó la primera 
Casa Experimental en la explana-
da de la Intendencia Municipal 
de Montevideo como una de sus 
investigaciones sobre la Discrete 
City. Pensada como un prototipo 

para ser realizado en régimen de 
autoconstrucción, se integraba 
con módulos espaciales que 
formaban una red que posibili-
taba diversas formas de relación 
entre los elementos. Se buscaba 
así generar distintas maneras de 
“conectividad y separabilidad”, 
tanto entre sus habitantes como 
con sus vecinos, en una agrupa-
ción “discreta”. Esta casa formó 

parte de la exhibición homónima 
realizada en la GALLERY – MA de 
Tokio en 2004. AP

HEGEMANN, WERNER. Diciem-
bre de 1931: el sociólogo y urba-
nista alemán da dos conferencias 
en Montevideo, provocando un 
debate inesperado. En una se-
rie de artículos publicados en El 
Día bajo el título “Viviendas para 

1. (SVQP�EF�JOWFTUJHBDJÄO�i$VMUVSB�

del diseño y comunicación visual: 

QFSTQFDUJWBT�IJTUÄSJDP��DS¿UJDBT�QBSB�

MB�GPSNBDJÄO�EF�VO�DBNQP�EFM�EJTFÃP�

FO�6SVHVBZu��$4*$��ŎŌōō�ŎŌōő�

2. T. Maldonado: “Modelo y reali-

EBE�EFM�QSPZFDUPu. En T. Maldo-

nado: Lo real y lo virtual, Q��ōŐŒ��

(FEMJTB��#BSDFMPOB�ōŕŕŔ�

3. $��0SUJ[�EF�5BSBODP��i6SVHVBZu��

&O�4��'FSO´OEF[�(��#POTJFQF��His-

toria del diseño en América Latina 

y el Caribe, Q��ŎŌŒ��#ËDIMFS��4BO�

1BCMP�ŎŌŌŔ��
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obreros” (10 y 12 de diciembre 
de 1931), se reivindican los blo-
ques del “modelo vienés”, a cuya 
densidad Hegemann se opone 
frontalmente en su primera con-
ferencia, publicada por el mismo 
diario el domingo 13. 

La alusión provocará una 
respuesta específica en sentido 
contrario del redactor anónimo el 
martes 15. En febrero, Octavio 

de los Campos se manifiesta en 
Arquitectura contra la apología 
que hace Hegemann de la ciu-
dad suburbial y de “la casa de 
los constructores italianos”. Se 
percibe su desconcierto, ya que 
Hegemann admira el Plan Re-
gulador y exhibe la arquitectura 
moderna montevideana en sus 
conferencias y en la prestigiosa 
revista Wasmuths Monatschefte 

für Baukunst & Städtebau, pero 
al mismo tiempo reivindica la vi-
vienda “sin autor”. 

En la misma revista se publica 
un comentario anónimo de título 
revelador: “Las críticas del Dr. He-
gemann. No somos responsables 
de los errores que ha señalado”. 
Tal es el límite entre las dos sen-
sibilidades: la postura empírica y 
antropológica del alemán, contra 

el ascenso del arquitecto-demiur-
go que están construyendo los 
uruguayos. No era tolerable que 
en el trance de la afirmación iden-
titaria de los arquitectos a través 
de sus atribuciones –arquitectura, 
construcción, paisaje y ciudad– 
en plena lucha contra la “firma 
técnica” de los constructores, 
alguien se atreviera a defender la 
arquitectura “sin arquitectos”. JN

Portada. T. Maldonado: Buenos Aires - Montevideo. 
IDD. Montevideo, 1964.

Fotografía de archivo de SMA, FARQ.
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&O�FTF�NBSDP�5PN´T�.BMEPOBEP�WJDFSSFDUPS�EF�MB�)G(�EF�6MN�EJP�FO�ōŕŒŐ�VOB�DPO-

GFSFODJB�FO�.POUFWJEFP�FO�MB�RVF�EFGFOEJÄ�FM�EJTFÃP�JOEVTUSJBM�DPNP�EJTDJQMJOB�BVUÄOP-

NB�DPO�GPSNBDJÄO�FTQFD¿ÎDB��"TJNJTNP�MPT�EPDFOUFT�EFM�*%%�QBSUJDJQBSPO�EF�DVSTPT�Z�
UBMMFSFT�FO�#VFOPT�"JSFT�4

&M�UFYUP�QVCMJDBEP�EF�MB�DPOGFSFODJB�FWJEFODJB�FM�DPOPDJNJFOUP�RVF�UFO¿B�.BMEPOBEP�
EF�MB�TJUVBDJÄO�EF�MB�'"32�

i<w>�FO�OVFTUSP�HSVQP�EF�FTUVEJPT�QFEBHÄHJDPT�FO�6MN�IBC¿BNPT�QSFTUBEP�VOB�
HSBO�BUFODJÄO�B�MB�MMBNBEB�3FGPSNB�EFM�őŎ�<w>�OPT�JOUFSFTB�NVDI¿TJNP�<w>�FTDV-

DIBS�<w>�TVT�FYQFSJFODJBT�DPO�FM�QSPHSBNB�u5

$PO�VO�BVEJUPSJP�QFRVFÃP�EF�DFSDB�EF�DJODVFOUB�QFSTPOBT�FO�VO�TBMÄO�DIJRVJUP�EF�
MB�QMBOUB�CBKB�EFM�BMB�EF�CVMFWBS�&TQBÃB�.BMEPOBEP�MMFHÄ�B�MB�GBDVMUBE�EFM�i$JTNB�
EFM�ŒŐu�JOWJUBEP�QPS�FM�*%%�EJSJHJEP�QPS�(BMVQ�FO�MB�M¿OFB�iSFGPSNJTUBu�QBSB�MB�DVBM�
“debía haber dos formaciones [...] diferenciadas, la del arquitecto y la del urbanista-

QMBOJÎDBEPSu�Z�FOGSFOUBEP�B�MB�M¿OFB�EF�(ÄNF[�(BWB[[P�RVF�BQPZBCB�MB�DPOUJOVJEBE�
EFM�QMBO�EF�FTUVEJPT�EF�ōŕőŎ�Z�DPOTJEFSBCB�RVF�iFM�BSRVJUFDUP�EFC¿B�TFS�VO�QMBOJÎDBEPS�
dominando todas las escalas del diseño”6 7. Urbanismo, arquitectura y diseño industrial, 

MB�US¿BEB�EF�.BMEPOBEP�EFC¿BO�DPFYJTUJS�FO�iwVOB�TJFNQSF�NBZPS�FTQFDJBMJ[BDJÄO�<���>�
integración. [...] en el dominio de las actividades que contribuyen a dar estructura y sen-

tido al entorno humano”.8�1FSP�FM�EJTFÃP�JOEVTUSJBM�OP�FSB�VO�QSPCMFNB�QSJPSJUBSJP�FO�MB�
Facultad y el discurso de Maldonado venía como anillo al dedo a la línea “reformista”.

"�QBSUJS�EF�MB�DPOUSBTUBDJÄO�EFM�UFYUP�DPO�MPT�EFCBUFT�FO�KVFHP�TF�SFDPOPDFO�NBSDBT�EF�
MPT�HVJÃPT�B�QSPCMFNBT�QMBOUFBEPT�FO�MB�'BDVMUBE��-BT�QSFHVOUBT�EF�MB�NFTB�SFEPOEB�
QPTUFSJPS�GVFSPO�FO�FTB�NJTNB�EJSFDDJÄO�BVO�DVBOEP�MB�FYQPTJDJÄO�BCPSEÄ�NJOVDJPTB-

NFOUF�UFNBT�RVF�JCBO�EFTEF�MB�QPM»NJDB�RVF�.BMEPOBEP�NBOUVWP�DPO�8BMUFS�(SPQJVT�
Z�FM�DVSTP�C´TJDP�EF�MB�#BVIBVT�IBTUB�MB�DBSBDUFSJ[BDJÄO�EFM�N»UPEP�RVF�DPOEVDJS¿B�BM�
EJTFÃP�DJFOU¿ÎDP�Z�B�MB�EFÎOJDJÄO�EF�EJTFÃP�JOEVTUSJBM�B�MPT�DVBMFT�TF�BTQJSBCB��1BSB�MPT�
ÎOFT�EF�FTUF�BSU¿DVMP�JOUFSFTBO�FTUBT�EPT�UFN´UJDBT�ZB�RVF�NVFTUSBO�FO�FM�QSJNFS�DBTP�
FM�PCKFUJWP�EF�.BMEPOBEP�EF�EJGFSFODJBS�MB�#BVIBVT�SFBM�EF�MB�MFHFOEBSJB�QBSB�TBCFS�FO�
RV»�NFEJEB�6MN�DPOUJOVBS¿B�P�OP�FTB�USBEJDJÄO�Z�EFTEF�TV�QVOUP�EF�WJTUB�MB�GPSNB�RVF�
FTUBCBO�UPNBOEP�FO�MB�SFHJÄO�MPT�N»UPEPT�iSFGFSJEPT�BM�MMBNBEP�$VSTP�#´TJDP�FT�EFDJS�
MP�RVF�BRV¿�FO�FM�3¿P�EF�MB�1MBUB�TF�FTU´�EJGVOEJFOEP�CBKP�MB�EFTJHOBDJÄO�NVZ�WBHB�EF�
Visión”9 10��&O�FTUB�M¿OFB�SFBÎSNÄ�MB�OFDFTJEBE�EF�i<���>�MJCFSBSTF�EF�MB�NJUPMPH¿B�NPSGP-

MÄHJDB�<���>�MB�NFUPEPMPH¿B�#BVIBVTu�11�-B�Revista de Facultad de Arquitectura, como 

DBKB�EF�SFTPOBODJB�SFQSPEVKP�FM�UFYUP�EF�.BMEPOBEP�iy&T�BDUVBM�MB�#BVIBVT u�QSP-

EVDUP�EFM�JOUFSDBNCJP�FQJTUPMBS�DPO�(SPQJVT�12 13�&O�FM�TFHVOEP�DBTP�QPSRVF�DPNP�IBO�
TFÃBMBEP�EJWFSTPT�BVUPSFT�MB�EFÎOJDJÄO�EF�EJTFÃP�JOEVTUSJBM�EF�.BMEPOBEP�BEPQUBEB�

- I -
INVE. Ante la crisis de 1929 el 
Estado despliega políticas eco-
nómicas: nacionaliza empresas e 
impulsa la protección a la indus-
tria nacional. La crisis también 
apareja divergencias políticas 
que desembocan en el Golpe de 
Estado de 1933. Entre las para-

dojas de un proceso dictatorial 
represivo se procesan cambios: 
reforma constitucional y leyes 
con las que atender la situación 
de la población empobrecida; el 
proteccionismo económico se 
aúna con propósitos sociales. 
La Constitución de 1934 ex-
presa por primera vez: “La Ley 
propenderá al alojamiento higié-
nico y económico del obrero, 

favoreciendo la construcción de 
viviendas y barrios que reúnan 
esas condiciones.” Para dar cum-
plimiento a este objetivo en 1937 
se crea el Instituto Nacional del 
Viviendas Económicas.

Las realizaciones más signi-
ficativas del primer período del 
INVE son conjuntos de viviendas 
individuales: higiénicas, econó-
micas y con terreno propio para 

jardín y huerta; esto favorece la 
caracterización de áreas fabri-
les, reconocidas como “barrios 
obreros”, tanto de Montevideo 
como de ciudades del interior. 
El INVE propicia también el desa-
rrollo de la investigación en tipos 
habitacionales y sistemas cons-
tructivos, inclusive de prefabrica-
ción. Entre los años cincuenta y 
sesenta, reelaborando ideas de 

4. *C¿EFN�Q��ŎŌŒ�

5. Op. cit.�.BMEPOBEP�Q��Ŕ�

6. E. Mazzini, M. Méndez: Polémi-

cas de arquitectura en el Uruguay 

del siglo XX, Q��ōŐŒ��#JCMJPUFDB�

1MVSBM��$4*$��6%&-"3��.POUFWJ-

EFP�ŎŌōŌ��

7. *C¿EFN�Q��ōőŎ�

8. Op. cit.�.BMEPOBEP�Q��ő�

9. *C¿EFN�Q��Ŕ�

10. *C¿EFN�QQ��Ŕ�ŕ�

11. *C¿EFN�Q��ōŒ�

12. 3FWJTUB�EF�MB�'BDVMUBE�EF�"SRVJ-

UFDUVSB�O�Þœ�Q��ōŐŕ��ōŕŒŒ�

13. 1VCMJDBEP�FO�MB�SFWJTUB� 

Ulm 8/9�ōŕŒŏ�
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QPS�FM�*$4*%�FO�ōŕŒō�DPNP�MB�QSPZFDUBDJÄO�EF�PCKFUPT�QSPEVDJEPT�JOEVTUSJBMNFOUF�P�
TFB�GBCSJDBEPT�DPO�N´RVJOBT�Z�FO�TFSJF�FYDMVZÄ�EF�MPT�SFMBUPT�IJTUÄSJDPT�B�FYQFSJFODJBT�
EF�QB¿TFT�DPO�DVMUVSBT�EF�EJTFÃP�NVZ�TPÎTUJDBEBT�QFSP�RVF�OP�SFTQPOE¿BO�B�FTB�GPSNB�
EF�QSPEVDDJÄO�P�EPOEF�FTUBCB�KFSBSRVJ[BEB�MB�SFMBDJÄO�BSUFTBO¿B�EJTFÃP�14

-BT�DS¿UJDBT�EF�MB�QPTNPEFSOJEBE�BM�DJFOUJÎDJTNP�EFM�SFMBUP�NPEFSOP�B�QBSUJS�EFM�QMBO-

UFP�EF�MB�BMUFSJEBE�Z�NVMUJQMJDJEBE�NFUPEPMÄHJDB�QVTJFSPO�FO�DVFTUJÄO�MPT�BCPSEBKFT�EF�
6MN��-B�QSPM¿ÎDB�PCSB�EF�.BMEPOBEP�Z�TV�BVUPDS¿UJDB�NBUJ[BSPO�TVT�JEFBT��i$POÎFTP�
RVF�EVSBOUF�BMHVOPT�BÃPT�UPRV»�MB�ÏBVUB�N´HJDB�EFM�OFPQPTJUJWJTNP�Z�UBNCJ»O�MB�EFM�
NBSYJTNP��1FSP�NJ�QSFPDVQBDJÄO�DPOTUBOUF�Z�IBTUB�DFOUSBM�IB�TJEP�MB�EF�WFSJÎDBS�MB�
QPTJCJMJEBE�EF�IBDFS�DPNVOJDBOUFT�MPT�EJWFSTPT�WBTPT�EFM�TBCFS�u15

4FHÉO�FM�UFTUJNPOJP�EF�BDUPSFT�EFM�NPNFOUP�.BMEPOBEP�QBTÄ�CBTUBOUF�EFTBQFSDJCJEP��
-B�QVCMJDBDJÄO�RVF�SFÉOF�MB�DPOGFSFODJB�FO�.POUFWJEFP�Z�FM�SFHJTUSP�EF�(MBVDP�$BTB-

OPWB�EF�MPT�DVSTPT�FO�#VFOPT�"JSFT�MPT�BHFOUFT�JOWPMVDSBEPT�Z�MPT�SPMFT�RVF�DVNQMJFSPO�
FO�FM�EFCBUF�EFM�ŒŐ�BT¿�DPNP�FM�QPTUFSJPS�EFTBSSPMMP�EFM�*%%�EBO�DVFOUB�EF�VO�FQJTPEJP�
RVF�EFKÄ�IVFMMBT�FO�MB�DPOGPSNBDJÄO�EF�VO�DBNQP�EFM�EJTFÃP�FO�6SVHVBZ��$POTJEFS´O-

EPMBT�FO�QFSTQFDUJWB�DPOTUBUBNPT�RVF�FTUBT�IVFMMBT�QFSNBOFDJFSPO�TVCZBDFOUFT�QBSB�
BÏPSBS�IBDJB�ÎOFT�EF�MPT�BÃPT�ŔŌ�DPO�PUSBT�NJSBEBT�Z�FO�PUSPT�DPOUFYUPT�

DISPOSITIVOS GRÁFICOS PARA LA 
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA: DISEÑO DE 
INFORMACIÓN EN LOS BOLETINES DEL ITU

-PT�CPMFUJOFT�JOGPSNBUJWPT�EFM�*56�EF�MB�'"32�FEJUBEPT�FOUSF�ōŕőō�Z�ōŕœŎ�CBKP�MB�EJ-
SFDDJÄO�EFM�BSRVJUFDUP�(ÄNF[�(BWB[[P�DPOTUJUVZFO�VO�DPOKVOUP�EF�HSBO�JOUFS»T�DPNP�
EJTQPTJUJWPT�HS´ÎDPT�EF�EJTFÃP�EF�JOGPSNBDJÄO�QPS�FM�VTP�EF�iPSHBOPHSBNBTu�EJBHSB-

NBT�Z�TJNCPMPH¿BT�FTQFD¿ÎDBT�16 17

-B�DSFBDJÄO�EF�VOB�iTJNCPMPH¿B�VSCBO¿TUJDBu�Z�VO�iJEJPNB�HS´ÎDPu�DPO�QSFUFOTJPOFT�EF�
BQMJDBDJÄO�HFOFSBMJ[BEB�USJCVUBSJPT�EFM�QPTJUJWJTNP�QPES¿B�JOUFSQSFUBSTF�DPNP�VO�SF-
DVSTP�QSPQJP�EFM�VSCBOJTNP�NPEFSOP��$PO�WPDBDJÄO�JOUFSEJTDJQMJOBSJB�MPT�EFTQMFHBCMFT�
DPOUJFOFO�JOGPSNBDJÄO�QSPEVDJEB�DPO�NFUPEPMPH¿BT�EF�MBT�DJFODJBT�TPDJBMFT��

Este corpus�DPOTUJUVJEP�FO�PCKFUP�EF�FTUVEJP�EFM�EJTFÃP�EF�JOGPSNBDJÄO�Z�DPNP�BOUFDF-
EFOUF�EF�VOB�IJTUPSJB�EF�BRVFM�FO�6SVHVBZ�MP�VCJDB�FO�MBT�QSFPDVQBDJPOFT�EF�EJTFÃB-

EPSFT�ZB�RVF�USBTDFOEJÄ�MB�QMBOJÎDBDJÄO�UFSSJUPSJBM�QBSB�DPOWFSUJSTF�FO�JOTUSVNFOUP�
RVF�NFEJBOUF�MB�WJTVBMJ[BDJÄO�TF�QSPQVTP�IBDFS�FNFSHFS�JOGPSNBDJÄO�SFMFWBOUF�TPCSF�

los CIAM, construye conjuntos 
habitacionales constituidos por 
bloques de hasta cuatro niveles.

La Ley de Vivienda (13.728) 
asigna al INVE cometidos es-
pecíficos, pero durante la última 
dictadura este se suprime y parte 
de sus funciones son derivadas 
al BHU. Sus actuaciones como 
gestor, administrador y articula-
dor entre instituciones públicas y 

privadas constituyen experiencias 
que se fueron capitalizando en 
el desarrollo de ideas y políticas 
acerca de la vivienda, el hábitat 
y el derecho a la ciudad, en un 
camino que se debe seguir tran-
sitando. JYB

ITU. La temprana incorporación 
de contenidos urbanos especí-
ficos en la enseñanza de la Fa-

cultad de Arquitectura encuen-
tra su origen en varios sucesos:  
la repercusión social de los con-
cursos urbanos del primer batllis-
mo, la estrecha vinculación de 
los profesionales nacionales con 
la problemática urbanística en  
la comprensión de la arquitectura 
y un cuerpo político, guberna-
mental y legislativo reformista  
y modernizador. 

Como resultado, en el plan 
de estudios de la recién crea-
da Facultad de Arquitectura, 
establecido por ley en 1918 y 
–curiosamente– a iniciativa de la 
Comisión de Instrucción Pública 
de la Cámara de Representan-
tes presidida por el médico José 
Arias, se establecen específica-
mente contenidos urbanísticos 
en la formación del arquitecto. 

14. *��$BNQJ��La historia y las teo-

rías historiográ&cas del diseño, 

�Q��ŏŒ��%FTJHOJP��.»YJDP�ŎŌōŏ�

15. (��%J�1JFUSBOUPOJP��i&OUSFWJT-

ta”. En T. Maldonado: Lo real y lo 

virtual, Q��Ŏōœ��(FEJTB��#BSDFMPOB�

ōŕŕŔ��&TUB�FOUSFWJTUB�B�DBSHP�EF�%J�

1JFUSBOUPOJP�TF�QVCMJDÄ�PSJHJOBM-

mente en Flash Art 151, QQ�œŔ�Ŕō�

	WFSBOP�EF�ōŕŔŕ
�

16. &O�ōŕŏŒ�TF�DSFB�FM�*OTUJUVUP�EF�

6SCBOJTNP�FO�MB�'"32�6%&-"3�

destinado a la enseñanza urbanís-

UJDB�QFSP�DPO�VO�DPNFUJEP�BNQMJP��

FTQFDJBMJ[BDJÄO�QBSB�FHSFTBEPT�

BTFTPSBNJFOUP�PÎDJBM�EJWVMHBDJÄO�

EF�EPDFODJB��&O�ōŕőŎ�QBTB�B�EFOP-

minarse Instituto de Teoría de la 

Arquitectura y Urbanismo.

17. Arquitecto y urbanista uruguayo 

QFSUFOFDJFOUF�B�MBT�QSJNFSBT�HFOF-

SBDJPOFT�EF�FHSFTBEPT�EF�MB�'"32��

%F�ÎMJBDJÄO�NPEFSOB�USBCBKÄ�DPO�

-F�$PSCVTJFS�FO�1BS¿T�Z�B�TV�SFHSFTP�

PCUVWP�QSFNJPT�FO�EJWFSTPT�DPODVS-

TPT��EFTBSSPMMÄ�QSPZFDUPT�VSCBO¿T-

UJDPT�DPNP�MB�QMBOJÎDBDJÄO�EF�MB�

FYUFOTJÄO�EFM�CBMOFBSJP�-B�1BMPNB��

-B�BDUJWJEBE�EPDFOUF�UVWP�VO�SPM�

determinante en su trayectoria. Fue 

UJUVMBS�EF�VO�UBMMFS�EF�1SPZFDUPT�Z�

director del ITU.
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organizaciones administrativas y educativas e interacciones entre la comunidad y el 

´NCJUP�BDBE»NJDP��:B�FODPOUSBNPT�FTUF�JNQFSBUJWP�FO�FM�Vienna Method of Pictorial 
Statistics�EFMJOFBEP�FO�ōŕŎő�QPS�FM�FDPOPNJTUB�Z�MÄHJDP�EFM�$¿SDVMP�EF�7JFOB�0UUP�
/FVSBUI�Z�BM�RVF�FO�ōŕŏő�TF�EFOPNJOÄ�Isotype.18�/FVSBUI�QSFUFOE¿B�DPOWFSUJSMP�FO�VO�
MFOHVBKF�VOJWFSTBM�QBSB�UPEPT�MPT�DBNQPT�EF�MB�FEVDBDJÄO�QPS�FM�BUSJCVUP�EJGFSFODJBM�EF�
BTPDJBDJÄO�EF�MBT�JN´HFOFT�GSFOUF�B�MB�TFHNFOUBDJÄO�EF�MBT�QBMBCSBT��

&OUSF�ōŕŏō�Z�ōŕŏő�/FVSBUI�Z�FM�$POHSFTP�*OUFSOBDJPOBM�EF�"SRVJUFDUVSB�.PEFSOB�
	$*".
�SFBMJ[BSPO�FM�QSJNFS�JOUFOUP�TJTUFN´UJDP�EF�FTUBOEBSJ[BDJÄO�EFM�MFOHVBKF�EFM�
QMBOFBNJFOUP�IVNBOP�USBOTOBDJPOBM�FO�FM�FOUFOEJEP�EF�RVF�FM�NBZPS�PCTU´DVMP�QBSB�
articular su visión de la ciudad moderna era comunicacional.19

4J�CJFO�/FVSBUI�WBMPSÄ�MB�DPMBCPSBDJÄO�EFM�$*".�GVF�NVZ�DS¿UJDP�EF�TV�QSPQVFTUB�
QPSRVF�FTUB�JCB�FO�EFUSJNFOUP�EF�MB�BDDFTJCJMJEBE�Z�USBOTQBSFODJB�WJTVBM��(ÄNF[�(BWB[-
[P�DPOPD¿B�FTUPT�EFCBUFT�ZB�RVF�FTU´�EPDVNFOUBEP�RVF�USBEVKP�MBT�DPODMVTJPOFT�EFM�*7�
$*".�TVNJOJTUSBEBT�QPS�-F�$PSCVTJFS��MBT�FOWJÄ�B�.POUFWJEFP�QFSP�OP�GVFSPO�QVCMJ-
cadas.20�"M�SFDPSSFS�FM�DPOKVOUP�EF�CPMFUJOFT�MB�QSPQVFTUB�WJTVBM�BQBSFOUB�FTUBS�N´T�BMJ-
OFBEB�DPO�MB�M¿OFB�DS¿QUJDB�EF�WJTVBMJ[BDJÄO�RVF�EFGFOE¿B�7BO�&FTUFSFO��1FSP�TJ�TF�PCTFSWB�
RVF�FTUF�USBUÄ�EF�BQMJDBSMB�DPO�PCKFUJWPT�N´T�BNQMJPT�DPNP�PSHBOJ[BS�FM�QMBO�EF�FTUVEJPT�
Z�UPEBT�MBT�FTDBMBT�EF�USBCBKP�EF�MPT�BSRVJUFDUPT�Z�EF�UPEB�MB�QPCMBDJÄO�QBSFDF�IBCFS�VO�
JOUFOUP�EF�QPOFS�FO�KVFHP�MBT�QPTJCJMJEBEFT�EF�MPT�EJTQPTJUJWPT�QBSB�FYQSFTBS�DPODFQDJP-

OFT�FQJTU»NJDBT�EFM�NVOEP�N´T�BNQMJBT�FO�DMBWF�EF�EJTFÃP�EF�DPNVOJDBDJÄO�WJTVBM�

6OB�NJSBEB�B�MPT�CPMFUJOFT�JOGPSNBUJWPT�EFM�*OTUJUVUP�EF�"SRVJUFDUVSB�Z�1MBOFBNJFOUP�
'¿TJDP�	*"1
�EF�MB�'BDVMUBE�EF�"SRVJUFDUVSB�Z�6SCBOJTNP�EF�MB�6OJWFSTJEBE�/BDJPOBM�
EF�5VDVN´O�FO�"SHFOUJOB�FEJUBEPT�FO�ōŕŒő�Z�ōŕŒŒ�FWJEFODJB�DÄNP�MBT�JOÏVFODJBT�HS´-

ÎDBT�DSV[BSPO�GSPOUFSBT��-PT�BSRVJUFDUPT�#BTJM�Z�%JBOP�QFSUFOFDJFOUFT�BM�*56�FTUBCBO�
FO�5VDVN´O�QPS�VO�DPOWFOJP�EF�JOUFSDBNCJP�EPDFOUF�MP�RVF�FYQMJDBS¿B�MB�DPOUVOEFOUF�
TJNJMJUVE�FO�MB�EJBHSBNBDJÄO�FM�VTP�UJQPHS´ÎDP�EF�DPMPS�Z�EF�MB�TJNCPMPH¿B�HS´ÎDB�
QSPWFOJFOUF�EFM�IFSNBOP�JOTUJUVUP�EF�.POUFWJEFP��-B�JNQMFNFOUBDJÄO�EFM�DPODFQUP�EF�
QSBDUJDJEBE�FM�JNQFSBUJWP�EF�TJNQMJDJEBE�MPT�QSPDFTPT�EF�T¿OUFTJT�HS´ÎDB�QBSB�QSPNP-

ver la satisfacción del lector tanto cognitiva como estética, y el diseño como vehiculiza-

EPS�EF�FTUF�QSPDFTP�BT¿�DPNP�TV�VOJWFSTBMJEBE�IBD¿BO�BM�TJTUFNB�BQUP�QBSB�TFS�EFDPEJ-
ÎDBEP�DPO�GBDJMJEBE�QPS�FM�VSCBOJTUB�Z�FM�BSRVJUFDUP�NPEFSOPT�21 22

1SPCBCMFNFOUF�MPT�NJTNPT�BSHVNFOUPT�FYUFOEJFSPO�TV�VTP�FO�FM�6SVHVBZ��i&M�FTRVFNB�
GVF�VUJMJ[BEP�QBSB�BTQFDUPT�BMFKBEPT�EF�TVT�PCKFUJWPT�PSJHJOBMFT�	���
�DPNP�PSHBOJ[BS�FM�
QMBO�EF�FTUVEJPT�P�BQMJDBS�FM�TJTUFNB�QBSB�UPEBT�MBT�FTDBMBT�EF�USBCBKP�EF�MPT�BSRVJUFD-
UPT�JODMVZFOEP�FM�FTUSJDUBNFOUF�EPN»TUJDP��-B�grille�UFSNJOBS´�QPS�DPOWFSUJSTF�MJUFSBM-
mente, en un fetiche.” 23

Se instrumenta así una cátedra 
especializada en temas urbanos: 
Trazado de Ciudades y Arquitec-
tura Paisajista, que comienza a 
impartirse en 1922.

Los estudios urbanos pro-
gresivamente adquieren mayor 
desarrollo dando lugar en 1936 
a la creación del Instituto de Ur-
banismo del que deviene (ajus-
tando su organización al plan 

de estudios de 1952) el actual 
Instituto de Teoría y Urbanismo, 
ITU. Este instituto es la primera 
dependencia de la Facultad en 
incorporar actividades que exce-
den la enseñanza, ya que entre 
sus cometidos están el aseso-
ramiento, la investigación y la 
divulgación. Asimismo, plantea 
desde el inicio una conformación 
multidisciplinaria, incorporando 

aportes específicos de la socio-
logía, la economía y el derecho. 
Aunque más complejos, estos 
aspectos se mantienen en la 
actualidad, ya que el ITU se 
constituye y define como centro 
especializado en estudios urba-
nos y territoriales. LL

- J -
JAUSSELY, LÉON. En setiembre 
de 1926, como parte de un exten-
so tour sudamericano, Léon Jaus-
sely visita la Facultad de Arquitec-
tura. La estadía montevideana se 
extiende durante un mes en el que 
se desarrolla en días sucesivos un 
ciclo de nueve clases magistrales; 

18. 3��+VCFSU��Typography Design; 

From Antiquity to the Present�Q��

Ŏōō��'MBNNBSJPO��1BS¿T�ŎŌŌŒ�

19. /��7PTTPVHIJBO��i.BQQJOH�UIF�

.PEFSO�$JUZ��0UUP�/FVSBUI�UIF�

International Congress of Modern 

"SDIJUFDUVSF�	$*".
�BOE�UIF�1PMJUJDT�

of Information Design”. En Design 

*TTVFT�O�ÞŎŎ	ŏ
�QQ��ŐŔ�Œő��ŎŌŌŒ�

20. +��/VEFMNBO��i5SFT�WJTJUBOUFT�FO�

1BS¿T��-PT�DPMBCPSBEPSFT�VSVHVBZPT�

EF�-F�$PSCVTJFSu��5FTJT�EPDUPSBM�

EFGFOEJEB�FO�ŎŌōŏ�JO»EJUB��&TDVFMB�

4VQFSJPS�EF�"SRVJUFDUVSB��6OJWFSTJ-

EBE�1PMJU»DOJDB�EF�.BESJE�

 21. +��#FSUJO��-B�HS´ÎDB�Z�FM�USBUB-

NJFOUP�HS´ÎDP�EF�MB�JOGPSNBDJÄO�Q��

ŐŔ��5BVSVT��.BESJE�ōŕŔŔ�

22. 1��.JKLTFOBBS��6OB�JOUSPEVDDJÄO�

BM�%JTFÃP�EF�MB�*OGPSNBDJÄO�Q��Ŏő��

(VTUBWP�(JMJ��.»YJDP�ŎŌŌō�

 23. Op. cit��+��/VEFMNBO�
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en ellas Jaussely expone, en un 
discurso coherente, una enorme 
variedad de temas y enfoques 
sobre lo urbano.  

Articulados y en continuidad 
se presentan la tradición acade-
micista monumentalista e higie-
nista, el urbanismo regionalista 
anglosajón, las nociones pro-
cesualistas de la ciudad como 
construcción en el tiempo, el 

zoning y la jerarquía circulatoria, 
la ciudad jardín, la dimensión 
económica del suelo y la edifica-
bilidad urbana, la importancia del 
verde urbano, parques, plazas y 
parkways; el ciclo se cierra con 
la recomendación urgente de que 
Montevideo emprenda un plan 
regulador de “reforma y embe-
llecimiento” que aborde un futuro 
de “gran ciudad”.

Finalizadas las presentaciones, 
autoridades de gobierno y el de-
canato de la Facultad remiten a 
Jaussely notas de agradecimiento 
en las que expresan que “[…] ha 
colmado con exceso la justifica-
da expectativa creada alrededor 
de su cimentada personalidad 
científica, gracias a la cual he-
mos logrado compenetrarnos en 
forma precisa, de la verdadera 

orientación que conviene dar a la 
enseñanza del Urbanismo”.

No es una mera formalidad 
condescendiente. Las confe-
rencias impartidas constan como 
contenido fundamental en el pro-
grama del curso de Trazados de 
Ciudades y Arquitectura Paisajista 
de la Facultad en los siguientes 
veinticinco años. LL

Boletines ITU nº 2, 7 y 8. Instituto de Teoría y Urbanismo, FARQ-UDELAR.
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4¿�QPEFNPT�BÎSNBS�RVF�FM�corpus de boletines analizado estaba más bien destinado a 

MB�EJGVTJÄO�EFM�USBCBKP�EF�VO�JOTUJUVUP�VOJWFSTJUBSJP�Z�OP�B�HFOFSBS�EJTQPTJUJWPT�QBSB�MB�
NFKPS�DPNQSFOTJÄO�EF�QPM¿UJDBT�VSCBOBT�EFTUJOBEB�B�VO�QÉCMJDP�NBTJWP��/P�PCTUBOUF�
la grille�$*".�SFJOUFSQSFUBEB�B�MP�MBSHP�EF�MPT�CPMFUJOFT�GVF�DBQJUBMJ[BEB�OP�TPMP�DPNP�
VO�JOTUSVNFOUP�ÉOJDP�F�JODVFTUJPOBCMF�FO�UBOUP�MÄHJDB�PQFSBUJWB�DJFOU¿ÎDB�EF�DPOPDJ-
NJFOUP�EF�MB�SFBMJEBE�VSCBOB�IBTUB�ōŕŔŒ�TJOP�UBNCJ»O�DPNP�VO�QPEFSPTP�JOTUSVNFOUP�
TJNCÄMJDP�Z�QPM¿UJDP�DPO�FM�RVF�QPUFODJBS�FM�JNBHJOBSJP�EF�RVF�TF�FTUBCB�DSV[BOEP�VO�
gran volumen de información. 

ENTRE LA DEFENSA Y LA AFIRMACIÓN 
CULTURAL. UNA MIRADA A DOS PUBLICACIONES 
DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA

-B�Revista de la Facultad de Arquitectura como voz institucional y Trazo�QSPEV-

DJEB�QPS�FM�$FOUSP�EF�&TUVEJBOUFT�EPT�QVCMJDBDJPOFT�QFSJÄEJDBT�EF�MB�'"32�6%&-

-"3�QVTJFSPO�FO�FTDFOB�FO�MB�TFHVOEB�NJUBE�EFM�TJHMP�99�FTUSBUFHJBT�FEJUPSJBMFT�
RVF�DPOTUSVZFSPO�FOVODJBEPSFT�DPO�JNQBDUP�FO�FM�DBNQP�EFM�EJTFÃP�24

 Debatieron 

MB�GPSNBDJÄO�EF�QSPGFTJPOBMFT�EFM�EJTFÃP�BNQMJBOEP�MBT�GVODJPOFT�VOJWFSTJUBSJBT�DPO�
VO�GVFSUF�DPNQSPNJTP�TPDJBM�Z�MPDBM�MBT�W¿BT�QBSB�SFWJUBMJ[BS�MB�NFOHVBEB�QSFTFODJB�
DVMUVSBM�EFM�EJTFÃP�Z�BGSPOUBS�MBT�USBOTGPSNBDJPOFT�FO�FM�QBTP�EF�EJDUBEVSBT�B�HP-

CJFSOPT�EFNPDS´UJDPT�Z�HFOFSBSPO�EJTQPTJUJWPT�FEJUPSJBMFT�RVF�EJFSPO�WP[�B�EJWFS-
TPT�BHFOUFT�DPNQSPNFUJEPT�DPO�MB�DVMUVSB�EFM�EJTFÃP�FO�GPSNBDJÄO�FO�FM�6SVHVBZ�
del siglo XXI.

$POTUJUVJEBT�MBT�SFWJTUBT�FO�PCKFUP�EF�FTUVEJP�QPS�EFSFDIP�QSPQJP�NBSDBO�QVOUPT�
EF�JOÏFYJÄO�QPS�VO�MBEP�FO�MB�JOTUJUVDJPOBMJ[BDJÄO�EFM�EJTFÃP�EF�MPT�QSPZFDUPT�
BDUPSFT�Z�EFCBUFT�RVF�BUSBWFTBSPO�FTF�QSPDFTP�FO�MB�DJSDVMBDJÄO�EF�TBCFSFT�Z�MB�
QSPEVDDJÄO�EF�DPOPDJNJFOUP�FO�MB�GPSNBDJÄO�EF�SFEFT�EF�JOUFMFDUVBMFT�OBDJPOBMFT�
SFHJPOBMFT�F�JOUFSOBDJPOBMFT�Z�FO�MB�QSPGFTJPOBMJ[BDJÄO�EFM�EJTFÃP�BM�QSPCMFNBUJ[BS�
TVT�DPOUFOJEPT��QPS�PUSP�MBEP�FO�MBT�DBSBDUFS¿TUJDBT�NBUFSJBMFT�DPNP�BSUFGBDUP�FEJ-
UPSJBM�DPO�NPEBMJEBEFT�FTQFD¿ÎDBT�EF�QSPEVDDJÄO�EF�TFOUJEP�BT¿�DPNP�UBNCJ»O�FO�
FM�EJTFÃP�DPNP�NFEJBEPS�EF�PQFSBDJPOFT�DVMUVSBMFT�FO�MBT�RVF�TF�JOTFSUB�25

- L - 
LABORATORIO DE ANÁLISIS 
Y ENSAYOS. En la década de  
los setenta varios estudios adop-
taron como forma de trabajo la 
reforma de edificios existentes 
para adaptarlos a nuevos usos. 
Influyeron en esta modalidad no 
solo aspectos económicos sino 

también culturales y urbanísticos. 
En este contexto se aprobó en 
1971 la primera ley de protección 
del patrimonio. 

En ese mismo año Thomas 
Sprechmann y Rafael Lorente 
Mourelle asumieron el desafío de 
adecuar parte del edificio de las 
tiendas Introzzi a un programa de 
alta complejidad: los laboratorios 
de análisis y ensayos del LATU. 

Los jóvenes arquitectos supieron 
ver en la construcción existente un 
potencial a mantener. Utilizando 
recursos de la arquitectura sisté-
mica, buscaron la máxima flexibi-
lidad de las plantas y mediante la 
introducción en la azotea de una 
caja vidriada resolvieron la amplia-
ción que el programa requería. La 
habilidad de los proyectistas para 
generar una articulación entre lo 

proyectado y lo existente, confor-
mando una nueva pieza, permite 
considerar esta intervención como 
uno de los primeros ejemplos de 
“reciclaje” en el país. HF

LE CORBUSIER. En el Archivo Ad-
ministrativo de la Facultad de Arqui-
tectura que se conserva en el IHA se 
guarda un telegrama enviado por la 
presidenta de la Sociedad Amigos 

24. 0USBT�QVCMJDBDJPOFT�QFSJÄEJDBT�

EF�MB�'"32�OP�NFODJPOBEBT�BRV¿��

Vivienda Popular, Revista CEDA, 

Seminario Montevideo, Extensión 

en Tensión, Entrevistas, Exposición 

del año, Conferencia inaugural, 

Vitruvia, entre otras.

25. Entre los antecedentes de su 

FTUVEJP�FO�6SVHVBZ��MPT�QSPZFDUPT�

"SDIJWP�EF�1SFOTB�Z�1VCMJDBDJPOFT�

1FSJÄEJDBT EJSJHJEPT�QPS�MB�%SB��

-JTB�#MPDL�EF�#FIBS��FM�USBCBKP�

de indagación y sistematización 

EF�QVCMJDBDJPOFT�QFSJÄEJDBT�EFM�

6SVHVBZ�EFTEF�MB�QFSTQFDUJWB�EF�MB�

historia del diseño de comunica-

ción visual que se viene realizando 

FO�FM�´SFB�TPDJPDVMUVSBM�	-%$7�]�

'"32�6%&-"3
�



58

del Arte de Buenos Aires a Leopoldo 
Agorio, fechada el día 17 de octubre 
de 1929 y la consecuente respues-
ta del entonces decano.

Arquitecto Adolfo Azorio [sic] 
decano Facultad de Arquitectura 
Mvideo. Deseamos saber si tie-
nen interés por conferencias Le 
Corbusier.

El cachet es 800 pesos argen-
tinos papel

Saludalo atentamente
Sansinena Elizalde Presidenta 

Amigos del Arte
Respuesta de Agorio a Elena 

Sansinena del 24 de octubre de 
1929.

Señora Da. Elena Sansinena de 
Elizalde

Presidenta de la Sociedad “Ami-
gos del Arte”.

Buenos Aires.-

Distinguida señora:
 Tengo el agrado de 

acusar recibo de su atento telegra-
ma proponiendo a esta Facultad la 
realización de conferencias a cargo 
del arquitecto Le Corbusier.

 En contestación, la-
mento tener que comunicarle que 
siendo la opinión del Consejo Direc-
tivo de la Facultad, al cual puse en 
conocimiento de su telegrama, que 

solo habría interés por un ciclo no 
menor de tres conferencias, y ca-
reciendo de recursos para cubrir la 
suma que resultaría de acuerdo con 
la cantidad fijada por conferencia, el 
Consejo Directivo resolvió abstener-
se de invitar al Arquitecto Le Corbu-
sier como ya lo tenía proyectado.

 Agradeciendo a usted 
la gentileza que ha tenido con 
esta Facultad, me es grato pre-

Portadas de revista Trazo n° 1, marzo de 1981, Trazo n° 17, noviembre de 1986, Trazo n° 28, febrero de 1997.

Portadas de Revista de la Facultad de Arquitectura nº 1, 1958, nº 9, 1986 y nº 10, 2012.
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Dar voz a los diversos agentes del campo del 
proyecto: la institución y el centro de estudiantes

/BDJEBT�FO�DPOUFYUPT�NVZ�EJGFSFOUFT�MB�Revista de la Facultad de Arquitectura y Trazo dan 

lugar a la construcción de enunciadores diversos con su correlato en rasgos identitarios. 

-B�Revista de la Facultad de Arquitectura�BQBSFDF�FO�ōŕőŔ�DPO�FM�PCKFUJWP�EF�i<���>�
SFHJTUSBS�<���>�MP�SFGFSFOUF�BM�QSPQJP�IBDFS�EF�MB�'BDVMUBE�QBSB�RVF�<���>�TF�EFTBSSPMMFO�
BDUJUVEFT�DS¿UJDBT�DPNQSPNFUJEBT�Z�DSFBUJWBT�<���>�QSPGVOEJ[BOEP�MB�JEFB�EF�6OJWFSTJEBE�
Democrática”

26�FO�FM�NBSDP�EF�MB�OVFWB�-FZ�0SH´OJDB�EF�MB�6%&-"3�QSPNPWJEB�QPS�
FM�SFDUPS�.BSJP�$BTTJOPOJ��&OUSF�ōŕőŔ�Z�IBTUB�MB�JOUFSWFODJÄO�EF�MB�6%&-"3�QPS�MB�
EJDUBEVSB�FO�ōŕœŏ�TF�FEJUBSPO�PDIP�OÉNFSPT�DPO�VOB�EFTUBDBEB�DBMJEBE�HS´ÎDB��TF�JO-

WJUÄ�B�EJTFÃBS�MBT�QPSUBEBT�B�SFDPOPDJEPT�BSUJTUBT�VSVHVBZPT�DPNP�.JHVFM��OHFM�1BSFKB�
y Vicente Martín. Con una vocación inclusiva y de equidad, las secciones son casi una 

UBYPOPN¿B�EF�MB�DPOGPSNBDJÄO�EF�MB�'BDVMUBE�FO�JOTUJUVUPT�Z�UBMMFSFT�EF�BSRVJUFDUVSB�

-B�EJGVTJÄO�FTQFSBEB�SFRVFS¿B�CBKP�QSFDJP�DMBSJEBE�DPNQSFOTJCJMJEBE��i4F�SFDPNFOEBS´�
NVZ�QBSUJDVMBSNFOUF�B�TVT�BVUPSFT�MB�NBZPS�TFODJMMF[�FO�MB�FYQSFTJÄO�QBSB�BTFHVSBS�FM�
BDDFTP�B�FMMPT�BM�NBZPS�OÉNFSP�EF�MPT�MFDUPSFT�RVF�QSFUFOEFNPT�DPORVJTUBS�u27

Trazo�WFS´�MB�MV[�FO�ōŕŔō�FO�QMFOB�EJDUBEVSB�NJMJUBS�DPNP�WP[�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�Z�
DPOUJOVBS´�IBTUB�ōŕŕŕ��$PO�VO�OPNCSF�EJGFSFOUF�EFM�EF�MB�SFWJTUB�QSFWJB�EFM�$&%"�
ÄSHBOP�EF�MPT�FTUVEJBOUFT�FOUSF�ōŕŏŎ�Z�ōŕœŏ�FWJUÄ�QPOFS�BM�OVFWP�QSPZFDUP�FEJUPSJBM�
iCBKP�TPTQFDIBu�QPS�BDUJWJTNP�HSFNJBM��4V�WJODVMBDJÄO�DPO�FM�HSVQP�EF�WJBKF�NBSDBS´�
GVFSUFNFOUF�TV�EFWFOJS�Z�TV�GVFOUF�EF�ÎOBODJBDJÄO��$PNP�SFWJTUB�FTUVEJBOUJM�DPO�VO�
FTQ¿SJUV�DPOUFTUBUBSJP�QFSP�UBNCJ»O�QSPQPTJUJWP�MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�UFYUP�F�JNBHFO�
FYQSFTBO�MB�JSSFWFSFODJB�Z�MB�MJCFSUBE�FO�DBNCJPT�FO�FM�EJTFÃP��

-PT�DPOUFYUPT�EF�QSPEVDDJÄO�Z�FEJDJÄO�MPT�NPEPT�EF�FOVODJBDJÄO�FM�UPOP�Z�MBT�TFD-
ciones que organizaron estas revistas, dieron voz a agentes cuyos discursos buscaron 

NBUFSJBMJ[BSTF�FO�PCKFUPT�FEJUPSJBMFT�SFQSFTFOUBUJWPT�Z�DPO�JNQBDUP�FO�MB�DPZVOUVSB�
QPM¿UJDB�Z�EJTDJQMJOBS�FO�MB�RVF�FNFSHJFSPO��B�MP�MBSHP�EF�TV�FYJTUFODJB�FTUBT�QVCMJDB-

DJPOFT�EFTBSSPMMBSPO�VOB�JOUFSBDDJÄO�NVUVB�Z�DPO�PUSBT�QVCMJDBDJPOFT�JOUFSOBDJPOBMFT��
$POTDJFOUFT�EF�TV�DBS´DUFS�EJBMÄHJDP�BNCBT�EFEJDBSPO�TFDDJPOFT�FTQFDJBMFT�B�MB�EJGVTJÄO�
Z�SFDFOTJÄO�EF�PUSBT�QVCMJDBDJPOFT�

-B�Revista de la Facultad de Arquitectura, RVF�DPNJFO[B�SFDPHJFOEP�FM�QFOTBNJFOUP�EPNJ-
OBOUF�FO�MB�'BDVMUBE�EF�MB�NPEFSOJEBE�WJTJCMF�FO�MPT�TVNBSJPT�Z�FODBSOBEP�QPS�MPT�BSRVJ-
UFDUPT�-VDDIJOJ�Z�(ÄNF[�(BWB[[P�FO�TV�OÉNFSP�ő�SFÏFKB�FM�i$JTNB�EFM�ŒŐu�DPO�VO�DBNCJP�
FO�TV�DPNJTJÄO�Z�VOB�NBZPS�QBSUJDJQBDJÄO�EF�MB�M¿OFB�iSFGPSNJTUBu�Z�EFM�/ÉDMFP�4PM��i<���>�

sentar a Ud. las expresiones de 
mi mayor respeto.-

Leopoldo Carlos Agorio. Deca-
no de la Facultad de Arquitectura

LEY ORGÁNICA. En el marco 
de los movimientos por la reforma 
universitaria que se sucedieron 
a partir de la tercera década del 
siglo XX, en octubre de 1958 se 
votaba la ley que consagraba la 

autonomía política de la Univer-
sidad de la República. Los estu-
diantes lograban por su parte la 
participación plena en el futuro 
cogobierno en lugar del papel 
testimonial que habían tenido 
hasta entonces. En nuestra Fa-
cultad, el centro de estudiantes 
ya había sido un actor clave en 
la creación del nuevo plan de 
estudios de 1952. 

Otras figuras significativas en 
la definición de la reforma en la 
Facultad de Arquitectura tuvie-
ron también un papel relevante 
en el proceso de creación de la 
Ley Orgánica de la Universidad, 
como el caso de Leopoldo Ago-
rio, dos veces decano de nuestra 
casa de estudios. Agorio había 
llegado al rectorado de la Uni-
versidad en 1948; permaneció 

en el cargo durante dos periodos 
(hasta 1956) y llevó adelante un 
proceso de discusión y afianza-
miento de los ideales transfor-
madores.

En el fondo de todas estas re-
formas existía la convicción ge-
neralizada de que la Universidad 
y los universitarios cumplían un 
rol social fundamental que podía 
en última instancia ser piedra de 

26. -��"SUVDJP��Revista de la Facultad 

de Arquitectura O�Þō�Q��ō��ōŕőŔ��

27. -��"SUVDJP��Revista de la Facultad 

de Arquitectura O�Þō�Q��Ŏ��ōŕőŔ�
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MB�QSPEVDDJÄO�EF�FTUF�OÉNFSP�<���>�IB�TFOUJEP�<���>�FM�EJG¿DJM�NPNFOUP�RVF�IB�WJWJEP�Z�WJWF�MB�
6OJWFSTJEBE�FO�DPOKVOUP�Z�MB�'BDVMUBE�EF�"SRVJUFDUVSB�FO�QBSUJDVMBS�<���>�u28

 Con un mayor 

QSPUBHPOJTNP�EF�MBT�JN´HFOFT�FO�FM�EJTFÃP�FM�TVNBSJP�SFGVFS[B�FM�WJSBKF�IBDJB�PUSB�TFOTJCJMJ-
EBE�DPO�PCSBT�EF�7JMBNBKÄ�4DBTTP�1FUJU�EF�MB�7JMMFPO�FM�BSUF�EF�"VHVTUP�5PSSFT�Z�$SBWPUUP��

i<���>�TVSHF�<���>�MB�OFDFTJEBE�EF�VO�MFOHVBKF�N´T�BNQMJP�DBQB[�EF�SFDJCJS�VO�NBZPS�
DPOUFOJEP�FNPDJPOBM�JOOFHBCMFNFOUF�EJGFSFOUF�EFM�DPTNPQPMJUJTNP�EPHN´UJDP�<���>�
DPO�TVT�CÉTRVFEBT�EF�VO�PCKFUJWJTNP�RVF�EB�SFTVMUBEPT�EFTPMBEPSFT�Z�FTU»SJMFT��<���>�
hallar las esencias de lo universal en las entrañas de lo local [...]”29

-PT�KÄWFOFT�FTUVEJBOUFT�EFM�/ÉDMFP�4PM�BÎSNBO��i$SFFNPT�JNQFSJPTP�FODPOUSBS�SB¿DFT�
Z�FYJHJNPT�FM�EVFMP�HFOFSBDJPOBMu��$PNP�T¿NCPMP�EF�FTUF�EVFMP�FM�QSJNFS�BSU¿DVMP�EFM�
OÉNFSP�Œ�TF�UJUVMB�i)B�NVFSUP�-F�$PSCVTJFSu��

*NQSFTB�FO�CMBODP�Z�OFHSP�MB�QSJNFSB�Trazo�RVF�FO�NVZ�QPDP�UJFNQP�DVBESJQMJDBS´�MB�
DBOUJEBE�EF�Q´HJOBT�F�JODPSQPSBS´�FM�DPMPS�VO�QBQFM�Z�VOB�QSPQVFTUB�EF�EJTFÃP�EF�NBZPS�
DBMJEBE�BÎSNB�FO�TV�FEJUPSJBM��i-B�6OJWFSTJEBE�EFCF�TFS�BMHP�N´T�RVF�VOB�G´CSJDB�EF�
U»DOJDPT�<���>u�GSFOUF�B�VOB�IJTUPSJB�EFM�EJTFÃP�DPOTUSVJEB�DPNP�QSPGFTJPOBMJ[BDJÄO�EF�TV�
QS´DUJDB�Z�QSPCMFNBUJ[BEB�QPS�+VMJFS�BM�EFMJOFBS�TV�OPDJÄO�EF�DVMUVSB�EFM�EJTFÃP�30

 En los 

OÉNFSPT�JOJDJBMFT�QSFEPNJOBCB�VO�DPOUFOJEP�Z�VOB�MFDUVSB�QPM¿UJDB�EF�MB�BSRVJUFDUVSB�Z�
EFM�QSPZFDUP��QSJNFSP�FO�GPSNB�TPMBQBEB�Z�MVFHP�N´T�FYQM¿DJUB�MB�SFWJTUB�TF�DPOTUJUVZÄ�
FO�NFEJP�EF�QSPUFTUB�Z�EFGFOTB�EF�MB�EFNPDSBDJB��&TUB�EFDMBSBDJÄO�EF�QSJODJQJPT�TF�EB�
FO�FM�NBSDP�EF�MB�DSJTJT�TPDJBM�Z�QPM¿UJDB�VSVHVBZB�MB�TPDJFEBE�BNPSUJHVBEPSB�IJQFS-
JOUFHSBEB�QBSUJEPDS´UJDB�GS´HJMNFOUF�QSÄTQFSB�RVF�IBC¿B�JOHSFTBEP�FO�VOB�GBTF�EF�
SBEJDBMJ[BDJÄO�Z�WJPMFODJB�TJO�QSFDFEFOUFT�FO�FM�TJHMP�99��

Trazo�NBOUFOES´�B�MP�MBSHP�EF�TV�IJTUPSJB�VO�DBS´DUFS�EJBMÄHJDP�Z�QPMJGÄOJDP��FODVFTUBT�B�
UPEPT�MPT�EJSFDUPSFT�EF�UBMMFSFT�FM�QSPCMFNB�EFM�QMBO�EF�FTUVEJPT�Z�EF�MB�IJTUPSJB�DPOFDUB-

EP�B�MB�$JVEBE�7JFKB�FM�QSPCMFNB�EF�MB�WJWJFOEB�FM�(&6�FM�DPODVSTP�QBSB�"SRVJUFDUVSB�
3JGB�FTUBS´O�FO�TVT�EFCBUFT�

&OUSF�FM�OÉNFSP�Ŕ�	NBZP�EF�ōŕŔŎ
�Z�FM�OÉNFSP�ōő�	KVOJP�EF�ōŕŔő
�QPEFNPT�WFS�FO�Tra-
zo�VOB�QPTJCMF�IJTUPSJB�TJODSÄOJDB�EF�MB�USBOTJDJÄO�EF�MB�EJDUBEVSB�B�MB�EFNPDSBDJB�FO�MB�
que, como universitarios y desde la arquitectura, la revista fue uno de los actores civiles 

EFM�US´NJUF�ÎOBM�EF�MB�EJDUBEVSB��i'VF�MB�DJWJMJEBE�<���>�MB�RVF�DPCSÄ�QSPUBHPOJTNP�Z�MB�
RVF�MMFWÄ�B�MPT�NJMJUBSFT�B�QMBOUFBSTF�MB�FTUSBUFHJB�EF�IBMMBS�MB�iNFKPS�TBMJEB�u31

&O�FTUF�QFSJPEP�Trazo,�DPNP�PQFSBEPSB�DVMUVSBM�HFOFSÄ�FM�iFODPO�53";0u�RVF�GVF�
N´T�BMM´�EF�MB�BSRVJUFDUVSB��i&T�UJFNQP�EF�FODPO�53";0�VO�NB[B[P�B�MB�BQBU¿B�<���>��
6O�FTQBDJP�QBSB�JOUFSDBNCJBS�TPCSF�BSRVJUFDUVSB�Z�VOJWFSTJEBE�QBSB�FYQPOFS�QM´TUJDB�
QBSB�IBDFS�NÉTJDBu�32

toque para transformaciones más 
profundas. La autonomía fijaba 
una distancia deseable respecto 
a un poder político ideológica-
mente distante; el libre acceso 
y la gratuidad de la enseñanza 
cumplían teóricamente un rol 
igualador y democratizador y la 
extensión universitaria era una 
herramienta fundamental para 
la fusión entre Universidad y 

pueblo. Paradójicamente, en los 
hechos estas herramientas tam-
bién sirvieron para la creación de 
un contrapoder político, difícil de 
construir por vía democrática, y 
para el afianzamiento de los pri-
vilegios de la clase media. Ser 
universitario se transformó en 
un fin en sí mismo en lugar de 
una herramienta para cambiar la 
sociedad. SM

LICEOS. A mediados del siglo XX 
la educación primaria estaba muy 
consolidada en nuestro país y la 
secundaria se percibía cada vez 
más como un medio de ascenso 
social. La presión de la matrícula 
de esta última impulsó entonces 
un salto cuantitativo y cualitati-
vo a nivel arquitectónico. Si bien 
algunos de los nuevos edificios 
fueron producto de concursos 

públicos, fue la Dirección Gene-
ral de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas la encargada 
de la mayoría de los proyectos 
y siempre la responsable de la 
ejecución y del mantenimiento 
de las obras (de las cuales los 
liceos eran solo una parte). En 
ese entonces, la oficina contaba 
ya con una plantilla fija de más de 
cincuenta profesionales.

 28. Revista de la Facultad de Arqui-

tectura�O��Œ�Q��Ŏ��ōŕŒő�

 31. (��$BFUBOP�+��3JMB��Historia 

Contemporánea del Uruguay. 

De la Colonia al Siglo XXI, Q��

Ŏœō�ŏŎŎ.�$-"&)��&EJUPSJBM�'JO�

de Siglo. Montevideo, Uruguay, 

ŎŌŌŔ�Q��ŏŒ��ōŕŒŏ��

 30. Trazo O�ō�Q��ŏ��ōŕŔō��

32. -��Trazo O�ÞŔ�Q��ōŔ��ōŕŔŎ�

 29. “Hoy nuestra realidad”. En 

SFWJTUB�"SRVJUFDUVSB��O��Ŏŏœ�Q�ŏŒ��

Sociedad de Arquitectos del Uru-

HVBZ��.POUFWJEFP�ōŕŒŏ�
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-B�Trazo�OÉNFSP�ōŒ�	KVOJP�EFōŕŔŒ
�QSFNJBEB�FO�MB�#JFOBM�EF�"SRVJUFDUVSB�EF�2VJUP�
NBSDÄ�VO�QVOUP�EF�JOÏFYJÄO��VO�i<���>�SFDPOPDJNJFOUP�BM�FTGVFS[P�EF�MB�DPNVOJEBE�EF�
FTUVEJBOUFT�QPS�UFOFS�VOB�QSFTFODJB�DS¿UJDB�FO�MB�QSPCMFN´UJDB�EF�MB�BSRVJUFDUVSB�Z�FM�
EJTFÃP�VSCBOP�<���>�UBOUP�BDBE»NJDBT�DPNP�QSPGFTJPOBMFT�u33

Sin el enemigo de la dictadura y en la universidad cogobernada, Trazo mutó hacia con-

UFOJEPT�N´T�EJTDJQMJOBSFT��&O�FM�OÉNFSP�ōœ�DBNCJÄ�FM�GPSNBUP�Z�MBT�QPSUBEBT�DPO�N´T�
JN´HFOFT�FO�VO�EJTFÃP�EF�Q´HJOB�N´T�EFTQPKBEP�

Intersecciones y redes de revistas

Es inevitable vincular el rediseño de Trazo�DPO�MB�SFBQBSJDJÄO�FO�PDUVCSF�EF�ōŕŔŒ�
de la Revista de la Facultad de Arquitectura DPO�TV�OÉNFSP�ŕ�RVF�EB�MB�CJFOWFOJEB�B�
MB�EFNPDSBDJB��1BSFD¿B�IBCFS�VOB�DMBSB�DPODJFODJB�EF�MB�DBQBDJEBE�EFM�EJTFÃP�HS´ÎDP�
QBSB�EJGFSFODJBS�VOB�QMBUBGPSNB�FTUVEJBOUJM�GSFTDB�Z�FYQFSJNFOUBM�EF�MB�SFTVSHJEB�
QVCMJDBDJÄO�JOTUJUVDJPOBM�

-B�QBSUJDJQBDJÄO�EF�Trazo en las bienales de arquitectura y en sus encuentros de 

SFWJTUBT�QPOF�FO�FM�DFOUSP�MB�SFE�MBUJOPBNFSJDBOB�EF�QVCMJDBDJPOFT�FO�MB�RVF�Trazo 

GVF�QPS�NVDIP�UJFNQP�MB�ÉOJDB�SFWJTUB�FTUVEJBOUJM��i3FWJTUFSPu�VOB�TFDDJÄO�RVF�
SFTFÃBCB�MPT�¿OEJDFT�Z�MBT�QVCMJDBDJPOFT�RVF�MVFHP�TF�JODPSQPSBCBO�B�MB�CJCMJPUFDB�
QFSNJUJÄ�MB�DJSDVMBDJÄO�EF�QVCMJDBDJPOFT�EF�BSRVJUFDUVSB�Z�EJTFÃP�GVOEBNFOUBMNFO-

te latinoamericanas. 

-B�DVMUVSB�EF�EJTFÃP�BCBSDB��iMBT�SFEFT�F�JOUFSBDDJPOFT�RVF�DPOÎHVSBO�MPT�QSPDFTPT�
EF�QSPEVDDJÄO�Z�DPOTVNP�UBOUP�NBUFSJBMFT�DPNP�JONBUFSJBMFTu�Z�DPNP�QS´DUJDB�
JOGPSNBEB�QPS�FM�DPOUFYUP�QFSNJUF�TVHFSJS�RVF�FTUB�SFE�EF�SFWJTUBT�EF�BSRVJUFDUVSB�
MBUJOPBNFSJDBOB�GVF�VOB�QMBUBGPSNB�VO�GPSP�iB�USBW»T�EFM�DVBM�DSFBEPSFT�EF�EJGFSFO-

tes lugares se conectan, se comunican y legitiman sus actividades”.34

$PO�MB�FYQMPTJÄO�EF�QVCMJDBDJPOFT�TPCSF�BSRVJUFDUVSB�FO�MPT�BÃPT�ŕŌ�Z�FO�PUSP�DPO-

UFYUP�QPM¿UJDP�Trazo�EFC¿B�NBOUFOFS�TV�FTQFDJÎDJEBE�DPNP�SFWJTUB�DSFBEB�Z�HFTUJPOB-

EB�QPS�FTUVEJBOUFT��i-B�QFRVFÃB�QFSP�SJDB�IJTUPSJB�EF�FTUB�SFWJTUB�FT�RVJ[´T�FM�FTQFKP�
EF�MB�SFBMJEBE�QPS�MP�UBOUP�UBNCJ»O�EF�FTUB�GBDVMUBE�<���>��&TUF�QFRVFÃP�HFTUP�EF�TBCFS�
DPOKVHBS�MB�JNBHFO�Z�MB�QBMBCSB�WB�FTDPOEJFOEP�UBNCJ»O�VO�NBOPKP�EF�BVTFODJBT�Z�
EFWFMBOEP�VO�SBDJNP�EF�QSFTFODJBT�u35

i<���>�RV»�UBMBOUF�EFC¿B�DBSBDUFSJ[BS�FTUB�OVFWB�»QPDB�EF�MB�Revista de la Facultad de 
Arquitectura�QBSB�FTUBCMFDFS�MPT�FTFODJBMFT�Z�MPT�DPOEVDUPSFT�TPCSF�MPT�RVF�UFKFS�VOB�

En Montevideo aparecieron 
en un breve plazo de tiempo los 
liceos de escala metropolitana (D. 
A. Larrañaga, F. Bauzá, J. Zorrilla 
de San Martín, H. Miranda, etcé-
tera) contemplando una deman-
da hasta entonces solo cubierta 
por el Instituto Alfredo Vázquez 
Acevedo. Pero la tarea proyectual 
del equipo técnico del MOP se 
concentró también en el interior 

del país, y produjo una importante 
cantidad de obras hasta ahora 
poco estudiadas. En particular, 
destacan por su apuesta formal 
y material los liceos realizados en-
tre finales de los años cincuenta 
y mediados de los sesenta en 
ciudades como Pando, Nueva 
Helvecia, Rosario, Colonia del 
Sacramento, Carmelo,  Florida, 
Paso de los Toros, Rivera, Salto. 

Realizados por destacados arqui-
tectos (por citar algunos nombres: 
José Scheps, Daniel Bonti, Arturo 
Bergamino, Héctor Brum, Felipe 
Zamora, Omar Degiorgis), todos 
ellos parten de soluciones tipo-
lógicas y búsquedas espaciales 
similares, variando la gama de 
materiales y los detalles al influjo 
de las distintas tendencias del 
momento. SM

LUCCHINI, AURELIO. La ac-
tuación desarrollada por Lucchini 
como docente e investigador así 
como su trayectoria a nivel del 
gobierno universitario, lo colocan 
como una figura central de los 
cambios operados en la Facultad 
a partir de la segunda mitad del 
siglo XX. Como profesor adjunto/
subdirector del IHA, estableció 
las bases y orientaciones que 

33. -���"DUB�EF�WFSFEJDUP�RVF�PUPSHB�

la Mención de Honor. En Trazo 

O�Þōœ�Q��ŎŌ��ōŕŔŒ�ōŕŔŎ�

34. -��(��+VMJFS��La cultura del 

diseño, Q��Ŏō��(VTUBWP�(JMJ��#BSDFMP-

OB�ŎŌōŌ�ōŕŔŎ�

35. 5SB[P�O�ÞŎŒ�Q��ōō��ōŕŕō�
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DPOTUSVDDJÄO�DPOUFNQPS´OFB�u36�&O�TV�TFHVOEP�DJDMP�JOJDJBEP�FO�ŎŌōŎ�MB�Revista de la 
Facultad de Arquitectura�BEPQUB�MB�EFOPNJOBDJÄO�R, JEFOUJÎDBEPS�UJQPHS´ÎDP�Z�QSPUB-

HPOJTUB�FO�FM�EJTFÃP�EF�MBT�UBQBT��-B�R10�FODVFOUSB�VOB�GBDVMUBE�RVF�EFTEF�ŎŌŌŕ�JODPS-
QPSÄ�FM�%JTFÃP�EF�$PNVOJDBDJÄO�7JTVBM�FM�%JTFÃP�EF�1BJTBKF�Z�FM�%JTFÃP�*OEVTUSJBM�EF�
*OEVNFOUBSJB�Z�5FYUJM�DPNP�DBSSFSBT�EF�HSBEP��-PT�USFT�OÉNFSPT�FEJUBEPT�NBSDBO�VO�
DBNCJP�JNQPSUBOUF�FO�MB�FTUSVDUVSB�FEJUPSJBM�Z�FO�FM�EJTFÃP�HS´ÎDP��

4J�FO�TV�QSJNFSB�FUBQB�MB�Revista de la Facultad de Arquitectura contenía secciones 

QBSB�MB�QBSUJDJQBDJÄO�FRVJUBUJWB�EF�MPT�JOTUJUVUPT�Z�UBMMFSFT�EF�BSRVJUFDUVSB�BIPSB�DBEB�
revista tiene un dossier�DPO�BCPSEBKFT�EFTEF�MBT�EJWFSTBT�EJTDJQMJOBT�QSPZFDUVBMFT�DPO�
VO�FEJUPS�UFN´UJDP�RVF�IBDF�WJTJCMF�FM�QSPDFTP�EF�EJWFSTJÎDBDJÄO�EF�DBSSFSBT�RVF�MB�
'BDVMUBE�USBOTJUÄ�FO�MB�ÉMUJNB�E»DBEB��5JFOF�EPT�TFDDJPOFT�QFSNBOFOUFT�RVF�SFNJUFO�EF�
NPEP�N´T�BMFHÄSJDP�B�MPT�DPOUFOJEPT�HFOFSBOEP�SFGFSFODJBT�FTQBDJBMFT�FO�MBT�DVBMFT�TF�
desarrollan ciertas actividades: “Samotracia” y “En la casa”,�RVF�QSFTFOUB�BDUJWJEBEFT�
SFBMJ[BEBT�FO�FM�.VTFP�$BTB�7JMBNBKÄ�

&T�VO�TJTUFNB�BCJFSUP�Z�QMVSBM��i1BSB�BTVNJS�TV�DBS´DUFS�JOTUJUVDJPOBM�MB�3&7*45" 

FMVEF�MB�WFSTJÄO�EFTDSJQUJWB��<���>�QBSUF�EF�BMFOUBS�MB�SFÏFYJÄO�DS¿UJDB�Z�EF�DPOWPDBS�
BNQMJBNFOUF�MB�EJWFSTJEBEu��Público?, Cambio, Casa, aluden, remiten, simbolizan y 

QPTJCJMJUBO�NÉMUJQMFT�MFDUVSBT�FO�MB�MBSHB�EVSBDJÄO�Z�FO�MB�DPOUFNQPSBOFJEBE�FO�iMBT�
DPOUJOVJEBEFT�QSPGVOEBTu�Z�FO�iMBT�QSPGVOEBT�USBOTGPSNBDJPOFT�WJWJEBTu37

.

-B�R�JOUFHSB�VO�QSPZFDUP�FEJUPSJBM�EF�MB�'BDVMUBE�EF�"SRVJUFDUVSB�DPOTUJUVJEP�QPS�DP-

MFDDJPOFT�Z�QVCMJDBDJPOFT�QFSJÄEJDBT�RVF�EBO�DVFOUB�EF�VOB�JEFB�EF�iUSBOTGPSNBDJÄO�EFM�
I´CJUBU�FO�TVT�EJWFSTBT�FTDBMBT�<���>�E´OEPMF�BQPZP�Z�GPSNB�BM�GVUVSPu�DPNP�QSPUBHP-

OJTUB�EF�MB�DPOÎHVSBDJÄO�EF�VOB�DVMUVSB�EFM�EJTFÃP�FO�6SVHVBZ�FO�FM�TJHMP�99*�38

CONCLUSIONES
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QSPZFDUPT�DVMUVSBMFT�TPDJBMFT�Z�QPM¿UJDPT��%F�BDVFSEP�DPO�+VMJFS�Z�TV�JEFB�EF�MB�DVMUVSB�
EFM�EJTFÃP�DPNP�GPSNB�EF�BDDJÄO�FTUBT�QVCMJDBDJPOFT�TPO�PCKFUP�EF�FTUVEJP�FO�UBOUP�
iNBOFSB�EF�IBDFS�MBT�DPTBTu�iVOB�QS´DUJDB�EF�EJTFÃP�N´T�AFODVMUVSJ[BEB��FO�FM�TFOUJEP�
EF�RVF�BTQJSB�B�BMDBO[BS�VOB�NBZPS�BMUVSB�NPSBM�u39�-B�DVMUVSB�EFM�EJTFÃP�FYJHF�BM�
PCTFSWBEPS�JS�N´T�BMM´�EF�MPT�BUSJCVUPT�WJTVBMFT�Z�NBUFSJBMFT�QBSB�DPOTJEFSBS�SFEFT�NVM-
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FTUBT�QVCMJDBDJPOFT�GVFSPO�WFI¿DVMP�EF�VOB�GBDVMUBE�DPNQSPNFUJEB�DPO�FM�NFEJP�QFSP�

por medio siglo guiaron la labor 
de investigación y documentación. 
Creó la cátedra de Historia de la 
Arquitectura Nacional, en cuyos 
cursos esas investigaciones fue-
ron recogidas y divulgadas de for-
ma integrada. Esta minuciosa y 
sistemática construcción de cono-
cimiento se vio plasmada en sus 
trabajos y escritos, particularmente 
en las publicaciones Ideas y for-

mas en la arquitectura nacional, 
Julio Vilamajó. Su arquitectura y 
El concepto de arquitectura y su 
traducción a formas en el territorio 
que hoy pertenece a la República 
Oriental del Uruguay.

Fiel al contexto cultural y dis-
ciplinar, la mirada de Lucchini es-
tuvo signada por un pensamiento 
que puso foco en los aspectos 
formales de la arquitectura y en 

los sistemas de ideas que las sus-
tentan. A partir de la legitimidad 
universal que otorgaba a ciertas 
obras canónicas de la historia de 
la arquitectura –y particularmente 
de la producción moderna–, ela-
boró un sistema de “modelos, pa-
radigmas y referentes”, que cons-
tituyó un patrón de medida para 
la evaluación de las arquitecturas 
producidas en nuestro medio. 

Como decano de la Facultad 
(1953/1961) tuvo un papel funda-
mental en la instrumentación del  
plan de estudios de 1952, y un 
importante rol en la Universidad 
como integrante del Consejo Di-
rectivo y vicerrector en dos oca-
siones. LGS
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DPO�VOB�NJSBEB�HMPCBM��$POGPSNBSPO�VO�TJTUFNB�EF�SFMBDJPOFT�NÉMUJQMFT�Z�DPNQMFNFO-

UBSJBT�RVF�MMFOÄ�WBD¿PT�HFOFSÄ�BMJBO[BT�OP�FYQM¿DJUBT�Z�EJP�WP[�B�EJWFSTPT�BDUPSFT��i4J�
UPEP�QSPZFDUP�QSFTFOUB�[POBT�EF�DPOUBDUP�DPO�PUSPT�QSPZFDUPT�TJ�UPEP�QSPZFDUP�FT�VO�
TVCQSPZFDUP�EF�PUSP�RVF�MP�DPOUJFOF�Z�FTUF�B�TV�WF[�DPOUJFOF�FO�TV�JOUFSJPS�TVCQSPZFD-
UPT�FOUPODFT�FT�QPTJCMF�FODPOUSBS�	EJTFÃBS
�TJTUFNBT�EF�SFMBDJPOFT�RVF�FKFSDFO�DJFSUB�
JOÏVFODJB�TPCSF�MBT�QBSUFTu��:�FTUPT�TJTUFNBT�MMFHBO�BM�TJHMP�99*�DPNP�QBSUF�EF�MB�DVMUV-

ra del diseño en formación en el Uruguay.40
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QBSB�PSHBOJ[BS�OVFTUSB�JOWFTUJHBDJÄO�QFSNJUF�TFÃBMBS�MB�OBUVSBMF[B�EF�MPT�QSPDFTPT�RVF�
DPOEVKFSPO�B�MB�DPOÎHVSBDJÄO�EF�VOB�DVMUVSB�Z�VO�DBNQP�EFM�EJTFÃP�FO�FM�6SVHVBZ�DPO�
TVT�DPOÏVFODJBT�Z�CPSEFT�OP�FYFOUPT�EF�DPOÏJDUJWJEBE�JEFOUJÎDBOEP�M¿OFBT�EF�MBSHB�EV-

SBDJÄO�FO�MBT�RVF�FM�EJTFÃP�DPNP�DBUBMJ[BEPS�SFBMJ[Ä�BDFSDÄ�BMFKÄ�Z�EFTUFSSJUPSJBMJ[Ä�MBT�
JOFSDJBT�Z�DPOUJOVJEBEFT�EF�BMHVOPT�BTQFDUPT�EF�MPT�NJUPT�TFÃBMBEPT�QPS�3JBM�UFOEJFOUFT�
a la realización de un Uruguay feliz: el de la medianía necesaria, el de la diferenciación-

identidad, el del consenso y el de la cultura de la masa de ciudadanos uruguayos, y 

DPOEVKP�B�MB�JOTUJUVDJPOBMJ[BDJÄO�EF�MB�FOTFÃBO[B�EFM�EJTFÃP�

"TQJSBNPT�B�RVF�MB�QSPHSFTJWB�EFTOBUVSBMJ[BDJÄO�EFM�EJTFÃP�DPNP�PCKFUP�EF�FTUVEJP�
QPTJCJMJUF�MB�SFMBUJWJ[BDJÄO�EF�MBT�NJSBEBT�FTFODJBMJTUBT�OPSNBUJWBT�Z�UFMFPMÄHJDBT�EF�
QSPEVDDJPOFT�RVF�BENJUFO�UFPSJ[BDJPOFT�F�IJTUPSJ[BDJPOFT�JOUFSEJTDJQMJOBSJBT�EJWFSTBT�Z�
DPFYJTUFOUFT�DPOUSBQVFTUBT�Z�DPNQMFNFOUBSJBT�FTQFDJBMNFOUF�FO�FM�NBSDP�EF�MPT�DPN-

QMFKPT�GFOÄNFOPT�EF�USBOTOBDJPOBMJ[BDJÄO�Z�HMPCBMJ[BDJÄO�FO�MPT�RVF�TF�JOTDSJCF�UPEP�
JOUFOUP�IJTUPSJPHS´ÎDP�BDUVBM�SFMBUJWP�BM�EJTFÃP�SFBMJ[BEP�EFTEF�"N»SJDB�-BUJOB�

- M -
MALDONADO, TOMÁS. Mayor-
mente conocido por haber integrado 
la dirección de la Hochschule für 
Gestaltung de Ulm en Alemania, fue 
uno de los actores medulares de la 
escena del “arte concreto” en Bs. 
As. y los debates que se dieron en 
relación al taller Torres García (TTG).

Inicialmente participó del co-
lectivo de artistas Movimiento de 
Arte Concreto Invención y luego 
de la Asociación de Arte Con-
creto Invención. En esta última 
etapa se evidencia un marcado 
acercamiento a las ideas de los 
concretos centroeuropeos enca-
bezados por Max Bill, que lo lleva 
a distanciarse del pensamiento 
constructivo de Torres. 

Este giro se evidencia en la 
defensa que Maldonado hace de 
lo concreto por sobre lo abstrac-
to y en su rechazo a la incorpo-
ración de signos y pictogramas 
en la pintura. Maldonado plasma 
estas ideas en el texto “Torres 
García contra el arte moderno” 
(1946), publicado en el boletín de 
la Asociación de Arte Concreto 
Invención. Este es respondido en 

la revista Removedor, órgano de 
difusión del TTG, a través de la 
aguda pluma del escritor y perio-
dista Sarandy Cabrera. 

El artículo, titulado “En defen-
sa de la Pintura, de un Artista y 
del Arte Moderno: con motivo 
de un artículo aparecido en la 
revista Arte Concreto Invención”, 
recorre, punto por punto, las ar-
gumentaciones de Maldonado, 
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