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Entrevista

IVÁN ARCOS Nació en 1946, ingresó a la 

Facultad en 1965 y egresó en 1976 del taller 

Bayardo. Entre 1985 y 1987 fue docente en 

el taller Vanini y a partir de 1977 desarrolló 

su actividad profesional en la oficina de 

Barañano, Blumstein, Ferster, Rodríguez 

Orozco y Rodríguez Juanotena, integrando 

el equipo de proyectos que realizó los edi-

ficios El Torreón, Amalfi,  Fontana di Trevi,  

Roosevelt Center, Miraflores y Martinique. 

En 1980 pasó a formar parte de la sociedad 

de Estudio Cinco, oficina que dirige ac-

tualmente y desde donde ha controlado el 

proyecto y la ejecución de gran cantidad de 

edificios en altura para residencias y oficinas 

en Montevideo y Punta del Este, y obtenido 

premios en diversos concursos nacionales. 

ARTURO VILLAAMIL Nació en 1947, ingre-

só a la Facultad en 1966 en el taller Cravotto 

y egresó del taller Bayardo en 1972. Entre 

1970 y 1973 fue profesor de Proyecto en 

el taller Bayardo. Entre 1972 y 1987 ejerció 

como profesional liberal en Uruguay en 

asociación con Héctor Benech y Thomas 

Sprechmann, fue arquitecto del equipo 

técnico del CCU entre 1970 y 1974, jefe de 

proyecto para la Comisión Técnico Mixta 

de Salto Grande entre 1977 y 1979 y formó 

parte del TIUR. Entre 1984 y 1985 integró 

el equipo de Carlos Ott en el proyecto de 

la Ópera de la Bastilla en París. En 1987 se 

radicó en Francia, donde vive y trabaja en 

asociación con Catherine Berger, dedicán-

dose a arquitectura escolar y residencias de 

gran porte. 

CONRADO PINTOS Nació en 1947, ingresó 

a la Facultad en 1967 y egresó en 1978 del 

taller Bayardo. A partir de 1985 se dedicó a 

la enseñanza de Proyecto y fue director del 

taller Pintos hasta 2013. Desde su egreso 

ejerció como profesional liberal, integrando 

diversas sociedades. Entre sus obras se 

destaca la Sala Zitarrosa, el Teatro Politea-

ma, el Edificio Plaza Matriz y el Conjunto 

Loop. Obtuvo primeros premios en los con-

cursos del Banco de Seguros, la Terminal 

de Autobuses de Punta del Este, el Centro 

Cultural Solar de Artigas, la Embajada de 

Venezuela y la  Feria de Artesanos y Galpo-

nes de Pesca de Punta del Diablo.  
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documental poético de Enrico Gras 
con libreto de Rafael Alberti: Pupila 
al Viento (heredero de Poemas de 
Punta del Este), que la cubierta de 
la revista CEDA de 1952 es una 
de sus famosas manos y que su 
notable serie de fotos, que se ex-
hiben en los anaqueles de nuestra 
biblioteca, han sido vistas innume-
rables veces por los estudiantes 
de arquitectura. Hará luego un libro 

conjunto con Pablo Neruda, Las 
Piedras de Chile. Poesía y fotografía 
unidas en una obra estructurada 
que rompe con la tradicional poesía 
ilustrada o viceversa.

Muchas cosas hacen sospe-
char que las míticas fotos de la obra 
de Antonio Bonet en Punta Ballena 
son de su autoría. El formato, el en-
cuadre, la organización moderna de 
la foto, la potencia de las imágenes, 

la poética de las fugas, el uso de 
las sombras, la puesta en valor del 
paisaje natural y los antecedentes 
de sus fotos de arquitectura, llevan 
a decir que fueron hechas por un 
gran fotógrafo. Así, Antonio Quin-
tana labra una imagen-huella plena 
de lecciones: cómo se hace una 
foto de arquitectura. 

Según Walter Benjamin, las 
fotos no pueden tener aura; pero 

estas revelan el aquí y ahora de 
esas magníficas obras de Bo-
net. De su ineludible compara-
ción con lo actual surge un triste 
testimonio del libre proceso de 
destrucción que van sufriendo.

Nuestro territorio recibe y es 
lugar de concreción de cosas 
excelentes; es una pena que 
todavía hoy, no nos hayamos 
enterado. AGA 

-BT�SFMBDJPOFT�FOUSF�JOOPWBDJÄO�UFDOPMÄHJDB�Z�QSPZFDUP�
FO�BSRVJUFDUVSB�TVQPOFO�FM�FODVFOUSP�FOUSF�EPT�VOJEBEFT�
EJWFSHFOUFT�P�BM�NFOPT�EPT�TFDUPSFT�EF�MB�QSPEVDDJÄO�
cuya dinámica intrínseca obedece a ciclos bien diferentes. 

&OUFOEFS�EPNJOBS�NBOJQVMBS�Z�EPUBS�EF�TFOUJEP�B�MPT�
QSPEVDUPT�SFTVMUBOUFT�EFM�DJDMP�JOEVTUSJBM�P�CJFO�JOUFOUBS�
JOUFSWFOJS�FO�MBT�MÄHJDBT�N´T�QSPGVOEBT�EF�MB�DBEFOB�EF�
QSPEVDDJÄO�QBSB�JODPSQPSBS�TJHOJÎDBEP�BM�OJWFM�EF�MB�
HFO»UJDB�QBSFDFO�SFTVNJS�MBT�EPT�FYQFSJFODJBT�FYUSFNBT�
DPO�MBT�DVBMFT�MB�EJTDJQMJOB�BSRVJUFDUÄOJDB�IB�BCPSEBEP�
TVT�SFMBDJPOFT�DPO�FTUF�DPNQBÃFSP�EF�SVUB�UBO�´HJM�Z�DBN-

CJBOUF�DPNP�BMHVOB�WF[�MP�MMBNÄ�3FZOFS�#BOIBN���
-BT�QSFHVOUBT�RVF�TJHVFO�B�DPOUJOVBDJÄO�SFDPHFO�MB�

PQJOJÄO�EF�MPT�BSRVJUFDUPT�*W´O�"SDPT�$POSBEP�1JOUPT�Z�
"SUVSP�7JMMBBNJM��-PT�USFT�OBDJFSPO�FO�MB�E»DBEB�EF�MPT�
DVBSFOUB�FTUVEJBSPO�FO�MB�'BDVMUBE�EF�"SRVJUFDUVSB�Z�QB-

TBSPO�QPS�FM�UBMMFS�#BZBSEP��"SDPT�EFTBSSPMMÄ�VOB�FYUFOTB�
DBSSFSB�WJODVMBEP�B�&TUVEJP�ő�VOB�EF�MBT�PÎDJOBT�N´T�
emblemáticas de la arquitectura en Uruguay durante el 

ÉMUJNP�NFEJP�TJHMP��1JOUPT�BMUFSOÄ�TV�QS´DUJDB�QSPGFTJPOBM�
con la docencia universitaria, ámbito en el que se destacó 

DPNP�DBUFES´UJDP�EF�1SPZFDUP�F�JORVJFUP�QFOTBEPS�
DPOUJOÉB�GVTUJHBOEP�OVFTUSB�BÃFKB�NPEPSSB�JOUFMFDUVBM��
7JMMBBNJM�FT�VOP�EF�FTPT�IJKPT�QSÄEJHPT�EF�MB�BSRVJUFD-
UVSB�VSVHVBZB�RVF�MBNFOUBCMFNFOUF�QBSB�OPTPUSPT�TF�
FODVFOUSB�SBEJDBEP�FO�FM�FYUFSJPS�IBDF�NVDIPT�BÃPT��

%F�VOB�GPSNB�V�PUSB�MPT�FOUSFWJTUBEPT�SFQSFTFOUBO�
FYQFSJFODJBT�EJGFSFOUFT�FO�FM�FKFSDJDJP�QSPGFTJPOBM�EF�MB�
EJTDJQMJOB��4PO�USFT�FYQFSJFODJBT�MÉDJEBT�Z�WJHFOUFT�RVF�
TVNBO�MB�NFKPS�QBSUF�EFM�DPOPDJNJFOUP�BDVNVMBEP�QPS�MB�
cultura arquitectónica en esta civilización de las máqui-

nas que nos ha tocado vivir.

Si entendemos que la innovación tecnológica es un 
sector de la industria y el mercado mantiene relativa 
autonomía de la arquitectura, entonces: ¿qué función 
se le ha asignado a las innovaciones tecnológicas en la 
arquitectura realizada en Uruguay? ¿Cuál cree que se le 
asigna actualmente?

Conrado Pintos (CP):�-B�DPOTUSVDDJÄO�FO�FM�6SVHVBZ�IB�
ido absorbiendo, como en todo el mundo, diferentes 

desarrollos tecnológicos sectoriales, a nivel de las insta-

laciones, los cerramientos, las estructuras, etc. En este 

DBTP�QPES¿BNPT�IBCMBS�EF�VO�SPM�JOTUSVNFOUBM�FO�MP�
RVF�IBDF�B�TV�QBSUJDJQBDJÄO�FO�FM�QSPDFTP�EF�QSPZFDUP�

1PS�PUSB�QBSUF�MB�QSPEVDDJÄO�EF�TPMVDJPOFT�JOOP-

WBEPSBT�FO�FM�QB¿T�TF�IB�DBSBDUFSJ[BEP�QPS�EFTBSSPMMPT�
QBSBMFMPT�JODPOFYPT�EF�DBMJEBE�F�JOUFS»T�WBSJBCMF�Z�
VO�EFTUJOP�RVF�TF�BHPUB�FO�MB�QSPQJB�FYQFSJFODJB��7BO�
EF�MB�FYDFMFODJB�EF�%JFTUF�BM�JNQSFTFOUBCMF�1/7�EF�
1»SF[�/PCMF�Z�7JFSB�QBTBOEP�QPS�FM�JOUFS»T�EFM�.Őœ�
EF�.VSBDDJPMF�P�MB�QSFGBCSJDBDJÄO�BCJFSUB�B�QJF�EF�PCSB�
del CCU.

Arturo Villaamil (AV):�-B�JOOPWBDJÄO�UFDOPMÄHJDB�IB�
PDVQBEP�B�NJ�KVJDJP�VO�MVHBS�TFDVOEBSJP�FO�FM�HSVFTP�
EF�MB�QSPEVDDJÄO�BSRVJUFDUÄOJDB�OBDJPOBM�HFOFSBMNFO-

UF�N´T�JOUFSFTBEB�FO�MB�QSPQVFTUB�GPSNBM�RVF�U»DOJDB��
"DUVBMNFOUF�NF�EB�MB�JNQSFTJÄO�EF�RVF�FTUB�TJUVBDJÄO�
OP�IB�DBNCJBEP�TVTUBODJBMNFOUF��TJHVF�QSFEPNJOBOEP�
la imagen sobre la construcción.

)VCP�TJO�FNCBSHP�IPOSPTBT�FYDFQDJPOFT��$BCF�
EFTUBDBS�FO�QSJNFS�MVHBS�FM�DBTP�EF�%JFTUF�Z�FM�EFTBSSP-

llo de la tecnología de la cerámica armada. En el terre-

OP�EFM�IPSNJHÄO�FNQSFTBT�DPNP�)PQSFTB�Z�.VSBDDJP-
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Estudio Cinco. Gamma Tower, Montevideo, 2000. Fotografía: Andrea Sellanes.
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- R -
RODRÍGUEZ JUANOTENA, 
HUGO. En la Facultad fue docen-
te del taller Reverdito, investigó 
en el Instituto de la Construcción 
y fue asistente académico del 
“Tano” Latchinián. Trabajó con 
su amigo el “Negro” Rodríguez 
Orozco en el Ministerio de Obras 

Públicas y desde allí juntos pro-
yectaron el prototipo escolar utili-
zado entre 1952 y 1965 y el siste-
ma proyectual y constructivo que 
racionalizó los liceos posteriores 
(entre otros, el Liceo n° 31 de 
Malvín). Recogiendo la experien-
cia escolar de Richard Neutra, las 
escuelas consisten en volúmenes 
lineales de aulas y administración, 
en un solo nivel y con techo a un 

agua. Se organizan en peine: son 
volúmenes paralelos –para lograr 
una orientación higienista óptima: 
una fachada completamente vi-
driada al norte y los servicios al 
sur–, vinculados por una circula-
ción perpendicular. 

Cada aula tiene servicios y 
equipamiento, para economizar 
evitando espacios especializados. 
El tabique que divide las aulas y 

contiene el pizarrón se puede 
deslizar al exterior para dar la cla-
se afuera o trabajar dos clases 
juntas. El cuidado sistema cons-
tructivo en principio era liviano (por 
ejemplo, la Escuela nº 47/108 
de Capurro) con cerramientos 
de chapa, aislación y madera, y 
vigas en madera con tensores de 
varillas. Otras obras posteriores se 
hicieron de forma más tradicional, 

MF�JOOPWBSPO�FO�MB�QSFGBCSJDBDJÄO�EF�QJF[BT�B�QBSUJS�EF�
los años sesenta.  También el CCU en los años setenta 

EFTBSSPMMÄ�QMBOUBT�EF�QSFGBCSJDBEP�QBSB�MB�DPOTUSVDDJÄO�
EF�TVT�QSPHSBNBT�EF�WJWJFOEB�QPS�BZVEB�NVUVB�

'JOBMNFOUF�RVJTJFSB�NFODJPOBS�B�-FPOFM�7JFSB� 
un verdadero inventor en el terreno de las estructuras  

de tracción.

Pasando al caso del muro cortina, es decir, a uno de los 
mayores emblemas de la arquitectura moderna y reciente: 
¿cuáles fueron las implicancias del desarrollo del vidrio y 
el aluminio y de la evolución del curtain wall en las obras 
realizadas en Uruguay?

Iván Arcos (IA): El vidrio es uno de los materiales que 

N´T�FWPMVDJPOÄ��1BTÄ�EF�TFS�VOB�QJFM�EF�DPNQPSUBNJFO-

UP�FOFSH»UJDP�JOFSUF�EF�BMUB�JOFÎDBDJB�DPNP�SFHVMBEPS�
BNCJFOUBM�B�UFOFS�VO�QBQFM�BDUJWP�DPO�DPNQPSUBNJFOUPT�
FTQFDJBMJ[BEPT�EF�SFTQVFTUB�FOFSH»UJDB�TFMFDUJWB��)BDF�
DVBSFOUB�BÃPT�OP�FYJTU¿BO�MPT�WJESJPT�FTQFDJBMFT�EPCMFT�
DPO�D´NBSB�EF�BJSF�DSJTUBMFT�SFÏFDUJWPT�OJ�EF�CBKB�FNJ-
TJWJEBE��&O�DVBOUP�B�MBT�BCFSUVSBT�TV�QFSGFDDJPOBNJFOUP�
DPOTUSVDUJWP�RVF�MMFWÄ�B�FMJNJOBS�QVFOUFT�U»SNJDPT�Z�B�
SFEVDJS�MBT�JOÎMUSBDJPOFT�DPO�EFTBSSPMMP�JOHFOJFSJM�EF�MBT�
TJMJDPOBT�Z�MB�CVSMFUFS¿B�QFSNJUJÄ�BVNFOUBS�MB�TVQFSÎDJF�
WJESJBEB�TJO�QFSKVEJDBS�FM�DPOGPSU��

-B�FMFDDJÄO�EF�VOB�QJFM�EF�WJESJP�FT�VOB�DPOTFDVFO-

DJB�EF�TVT�DPOEJDJPOFT�EF�USBOTQBSFODJB�MJHFSF[B�ÏVJEF[�
SFÏFYJÄO�VUJMJ[BEBT�QBSB�EBS�SFTQVFTUB�B�EFUFSNJOBEBT�
JOUFODJPOFT�QSPZFDUVBMFT��&O�DVBOUP�B��TV�FYQSFTJÄO�NB-

UFSJBM�FYUFSJPS�MB�DPOGPSNBDJÄO�EF�VO�QMBOP�EF�WJESJP�FWJ-
UB�MB�MFDUVSB�QPS�OJWFMFT�EBEB�QPS�FM��DPSUF�EF�DBEB�MPTB�
Z�FOGBUJ[B�MB�DPOUJOVJEBE�EFM�QMBOP�WFSUJDBM��&O�DVBOUP�B�
TVT�SFQFSDVTJPOFT�FO�MB�FTQBDJBMJEBE�JOUFSJPS�QFSNJUF�MB�
EJTPMVDJÄO�EF�W¿ODVMPT�FOUSF�JOUFSJPS�Z�FYUFSJPS���

-PT�QSJNFSPT�curtain walls�GVFSPO�VOB�FYQFSJNFOUB-

DJÄO�RVF�BEFDVBCB�FM�EJTFÃP�EFTBSSPMMBEP�FO�PUSPT�QB¿TFT�
B�MB�GPSNB�EF�QSPEVDDJÄO�MPDBM��-PT�QSJNFSPT�TF�IJDJFSPO�

DPO�QFSÎMFS¿B�FO�DIBQB�EPCMBEB�EF�BDFSP�JOPYJEBCMF��&M�
FEJÎDJP�EFM�/PUBSJBEP�FT�VO�NBHO¿ÎDP�FKFNQMP�QJPOFSP�
en su utilización.

CP: El ser considerado “uno de los mayores emblemas de 

MB�BSRVJUFDUVSB�NPEFSOBu�QSPWPDÄ�FO�VO�QSJNFS�NPNFO-

UP�VO�VTP�SFUÄSJDP�EFM�TJTUFNB�TJNVMBOEP�TV�BQBSJFODJB�Z�
TBMUF´OEPTF�TV�QSPQJFEBE�U»DOJDB��&O�MB�CBTF�EFM�FRV¿WPDP�
FTU´�TFHVSBNFOUF�MB�BTPDJBDJÄO�EF�NPEFSOJEBE�Z�QSPHSFTP�
FO�MB�RVF�FM�DBS´DUFS�WFDUPSJBM�EFM�DPODFQUP�EF�QSPHSFTP�
JOEVDF�B�CFOEFDJS�DPNP�VO�BWBODF�UPEB�JOOPWBDJÄO�	Z�
BVO�MB�JOWPDBDJÄO�GFUJDIJTUB�EF�TV�JNBHFO
�BT¿�DPNP�B�SF-
MBUJWJ[BS�FM�WBMPS�EF�VO�QBTBEP�	FM�JONFEJBUP�TPCSF�UPEP
�
BM�RVF�FM�QSFTFOUF�IBCS¿B�GBUBMNFOUF�TVQFSBEP�

En nuestro medio esta situación se materializa 

FO�OVNFSPTPT�FKFNQMPT�BMHVOPT�EF�MPT�DVBMFT�GVFSPO�
QSPUBHPOJ[BEPT�QPS�ÎHVSBT�EF�QSJNFSB�M¿OFB�EF�MB�QSPGF-
TJÄO��"T¿�3BÉM�4JDIFSP�WJTUF�DPO�VO�GBMTP�NVSP�DPSUJOB�
BM�FEJÎDJP�$JVEBEFMB�VOB�TPMVDJÄO�RVF�OP�IB�DFTBEP�
de mostrar su inadecuación técnica. El mismo Sichero 

BQPSUB�VO�FKFNQMP�QBSBEJHN´UJDP�EF�JOGSBWBMPSBDJÄO�EFM�
QBTBEP�DVBOEP�FO�VOB�GVMNJOBOUF�PQFSBDJÄO�FTQFDV-

MBUJWB�EFTUSVZF�FM�NBHO¿ÎDP�FEJÎDJP�-B�.BESJMFÃB�EF�
+VMJP�7JMBNBKÄ�SFGPSNVM´OEPMP�FO�VOB�JOT¿QJEB�WFSTJÄO�
Estilo Internacional.

&O�FM�DBTP�EF�-VJT�(BSD¿B�1BSEP�RVF�ZB�IBC¿B�BMDBO[B-

EP�MB�FYRVJTJUF[�FO�FM�FEJÎDJP�(JMQF�VO�FOUVTJBTNP�DPOÎBEP�
MP�MMFWB�B�EFTBÎBS�QSPHSBNB�Z�DMJNB�BQPTUBOEP�FO�FM�1PTJUB-

OP�B�VOB�UFDOPMPH¿B�UBO�JOOFDFTBSJB�DPNP�JOTVÎDJFOUF�
-B�FWPMVDJÄO�UFDOPMÄHJDB�BMVEJEB�FO�MB�QSFHVOUB�

IBCJMJUÄ�MB�BQBSJDJÄO�EF�FKFNQMPT�EF�OPUPSJB�TPMWFODJB�
QSPGFTJPOBM�BT¿�DPNP�EF�CJFOJOUFODJPOBEBT�BHSFTJPOFT�
B�PCSBT�EF�DBMJEBE�DPNP�FM�)PTQJUBM�EF�$M¿OJDBT�Z� 
el MIDES.  

AV: %FTEF�TVT�PS¿HFOFT�FO�MB�-FWFS�)PVTF�Z�FO�FM�4FB-

HSBN�#VJMEJOH�FM�curtain wall estuvo asociado al aire 

acondicionado. Uno no funcionaba sin el otro. 
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con vigas de hormigón y muros de 
mampostería (por ejemplo, la Es-
cuela nº 81/189 de Punta Gorda).

El Plan del Consejo Nacional 
de Educación Primaria y Normal 
preveía ciento ochenta escuelas 
pero el progresivo deterioro eco-
nómico del país llevó a que se 
construyeran solo seis. La sim-
pleza y economía del prototipo lo 
convirtieron en un modelo para 

muchas escuelas posteriores, 
que en la mayoría de los casos 
bastardearon el original. Algunas 
de sus características se volvieron 
casi canónicas –reducir el pro-
grama a aulas y administración; 
la escuela en una planta, con 
cubierta a un agua, simple crujía 
y una orientación higienista; la 
modulación del proyecto–, pero 
se evitaron sus aspectos más 

radicales –tabiques corredizos, 
aulas equipadas y la prefabrica-
ción constructiva liviana. PB

- S -
SCASSO, JUAN ANTONIO. 
Perteneció a la generación que 
impulsó la renovación de la arqui-

tectura en Uruguay y fue una de 
sus piezas clave, destacándose 
su actividad como arquitecto, ur-
banista, docente y periodista de 
temas relacionados con la disci-
plina. Comenzó sus estudios en 
la Facultad de Matemáticas y los 
culminó en la flamante Facultad 
de Arquitectura, en cuya creación 
colaboró como integrante de la 
fuerte movilización estudiantil que 

&O�MPT�QSJNFSPT�FKFNQMPT�EF�NVSP�DPSUJOB�EFTB-

SSPMMBEPT�FO�6SVHVBZ�MB�QJFM�EF�WJESJP�OP�DPOUÄ�DPO�
TV�DPOUSBQBSUJEB�EF�DMJNBUJ[BDJÄO�Z�FM�DPOGPSU�U»SNJDP�
resultó seriamente afectado. Hoy en día la calidad 

GPSNBM�EF�MPT�FEJÎDJPT�EF�4JDIFSP�Z�EF�(BSD¿B�1BSEP�TF�
WF�TFSJBNFOUF�DPNQSPNFUJEB�QPS�MB�QSPMJGFSBDJÄO�EF�
FRVJQPT�EF�BJSF�BHSFHBEPT�B�QPTUFSJPSJ�

Más recientemente, el muro cortina, asociado aho-

SB�B�VO�DMJNB�BSUJÎDJBM�JOUFSJPS�Z�DPO�VOB�UFDOPMPH¿B�EF�
QVOUB�GVF�MB�FOWPMWFOUF�QSFGFSJEB�EF�MB�UPSSF�EF�PÎDJ-
OBT�NPOUFWJEFBOB�	"/5&-�85$�#VDFP�FUD�
��1BTB-

mos del muro cortina “casero” de los años cincuenta al 

muro cortina globalizado actual, igual al de Shanghái, 

"UMBOUB�P�#VFOPT�"JSFT�

¿Qué rol ha jugado en los proyectos realizados  
en su estudio?

IA: 1BSB�QPOFS�VO�FKFNQMP�FO�(BNNB�5PXFS�MB�QJFM�EF�
WJESJP�GVF�VUJMJ[BEB�QBSB�PCUFOFS�VOB�HSBO�WFOUBOB�VSCBOB�
EF�ōŌÞN�Y�ŏŌÞN�EF�BMUVSB�RVF�SFÏFKBSB�FM�DJFMP��&M�FEJÎDJP�
GVF�QFOTBEP�DPNP�VOB�UPUBMJEBE�FTDBMBS�DPNP�VO�HSBO�
FTQFKP�EF�DSPNBUJTNP�DBNCJBOUF��4F�EFÎOJÄ�VO�HFTUP�
VOJUBSJP�FO�SFTQVFTUB�B�TV�JNBHFO�DPSQPSBUJWB��-B�QJFM�FTU´�
EJTFÃBEB��NFEJBOUF�USFT�NÄEVMPT�EF�ŕŌÞDN�FO�BMUVSB�EPT�
IBDJB�FM�FTQBDJP�JOUFSJPS�Z�VO�spandrel�	FTQBDJP�EF�WJESJP�
RVF�DVCSF�MB�FTUSVDUVSB�EF�IPSNJHÄO
�BMUFSOBOEP�QBÃPT�
ÎKPT�Z�WFOUBOBT�QSPZFDUBOUFT�UPEBT�FO�FM�NJTNP�QMBOP�
QBSB�QFSNJUJS�BEFN´T�MB�WFOUJMBDJÄO�OBUVSBM�EFM�FTQBDJP��
&M�QMBOP�EF�WJESJP�TF�SFTPMWJÄ�NFEJBOUF�VO�DSJTUBM�MBNJ-
OBEP�Œ�ő�EF�DSJTUBM��DSVEP�Z�VO�DSJTUBM�SFÏFDUJWP�FO�DBEB�
VOP�DPOTJEFSBOEP�MB�PSJFOUBDJÄO�FTUF�EF�MB�GBDIBEB��-B�
VUJMJ[BDJÄO�EFM�WJESJP�DSVEP�UJFOF�MB�FOPSNF�WFOUBKB�EF�RVF�
OP�BMUFSB�MB�SFÏFYJÄO�DPNP�MPT�DSJTUBMFT�UFSNPFOEVSFDJEPT��
&TUB�QJFM�TF�TPCSFQPOF�BM�QMBOP�EF�MBT�NFEJBOFSBT�EFKBOEP�
VO�FTQBDJP�EF�ŏÞDN�FO�MBT�KBNCBT�WFSUJDBMFT�RVF�QFSNJUF�
una ventilación natural de los spandrel�IBDJB�FM�FYUFSJPS�Z�
OP�IBDJB�FM�FTQBDJP�JOUFSJPS�DPNP�DPNÉONFOUF�TF�SFBMJ[B�

&O�FM�DBTP�EF�ªOJY�.POUFWJEFP�VUJMJ[BNPT�
BCFSUVSBT�EF�BMUB�QSFTUBDJÄO�DPQMBOBSFT�DPO�SPUVSB�EF�
QVFOUF�U»SNJDP�Z�DSJTUBM�%7)��&TUBT�BCFSUVSBT�UJFOFO�
NFKPSFT�CVSMFUFT�Z�DJFSSFT�MP�RVF�HBSBOUJ[B�VO�FYDF-

MFOUF�EFTFNQFÃP�U»SNJDP�Z�FTUBORVFJEBE�IVN¿EJDB��
&T�JNQPSUBOUF�BDMBSBS�RVF�FM�EPCMF�BMVNJOJP�EF�FTUBT�
BCFSUVSBT�FT�VO�DPNQMFNFOUP�EF�MB�VUJMJ[BDJÄO�EFM�
EPCMF�WJESJP�ZB�RVF�FM�QVFOUF�U»SNJDP�TF�EB�B�USBW»T�
de la masa del aluminio y no alcanza solamente con 

utilizar vidrio doble. Se garantizan así condiciones de 

DPOGPSU�ÄQUJNBT�Z�VO�DPOTJEFSBCMF�BIPSSP�EF�FOFSH¿B�
en la climatización interior. Este cuidado en el diseño 

EF�MB�FOWPMWFOUF�IB�TJEP�VOB�EF�MBT�QSJODJQBMFT�QSFPDV-

QBDJPOFT��-B�GBDIBEB�FTU´�DPOGPSNBEB�NFEJBOUF�
CBOEFKBT�RVF�TBMFO�Z�CBSBOEBT�EF�DSJTUBM�TFSJHSBÎBEP�
FO�QSJNFS�QMBOP��FM�DFSSBNJFOUP�JOUFSJPS�TF�EFTQMB[B�B�
VO�TFHVOEP�QMBOP�MP�RVF�NFKPSB�FM�EFTFNQFÃP�EF�MB�
FOWPMWFOUF�ZB�RVF�MB�UFSSB[B�PQFSB�DPNP�VO�FMFNFOUP�
de amortiguación frente al agua y al viento. 

CP: /JOHVOP�

AV: /VODB�IF�VUJMJ[BEP�FM�curtain wall�QFSTPOBMNFOUF�
QSFÎFSP�FOWPMWFOUFT�DPO�N´T�NBUFSJBMJEBE�

Uno de los puntos centrales que figura por derecho 
propio en la “agenda global”, sostiene que el parámetro 
de la sustentabilidad es central a la hora de evaluar el 
diseño y la tecnología. ¿Cuál es su opinión respecto al 
concepto y la práctica de la arquitectura sustentable?

IA: 6O�HSBO�BNJHP�BSRVJUFDUP�EF�#JMCBP�FTQFDJBMJ[BEP�
FO�BSRVJUFDUVSB�CJPDMJN´UJDB�"JUPS�'FSO´OEF[��FYQMJDB-

CB�EF�NPEP�NVZ�HS´ÎDP��i-BT�EFDJTJPOFT�EFM�BSRVJUFDUP�
FO�DVBOUP�BM�BDPOEJDJPOBNJFOUP�OBUVSBM�EF�MPT�FEJÎDJPT�
DVFTUBO�FO�U»SNJOPT�BCTPMVUPT�VO�ŎŌÞ��Z�SJOEFO�VO�ŔŌÞ��
mientras que las decisiones de los asesores en acondicio-

OBNJFOUP�BSUJÎDJBM�DVFTUBO�VO�ŔŌÞ��Z�SJOEFO�VO�ŎŌ���u�
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se desarrolló con ese fin. Fue dis-
tinguido con la Medalla de Oro de 
la primera promoción de egresa-
dos en 1915. 

Durante la ceremonia de en-
trega del título, el joven arquitecto 
expresaba las siguientes pala-
bras, recogidas luego por la re-
vista Arquitectura de la Sociedad 
de Arquitectos (nº 11, 1915): “[…] 
para propiciar el advenimiento de 

ese arte nuestro, no necesitamos 
torturar nuestra imaginación en 
la afanosa búsqueda de formas 
exóticas, ni necesitamos arrancar 
al pasado las formas caducas de 
los estilos muertos, para hacerlos 
vivir –de nuevo– una vida artificial 
y sin espíritu; solo nos basta con 
ser –en nuestra labor– since-
ros en la expresión de nuestros 
sentimientos estéticos, sinceros 

en la interpretación de las ideas 
de nuestra época, sinceros en 
la elección de los materiales, y 
sinceros en la utilización de la 
plástica que más íntimamen-
te armonice con su naturaleza. 
Proscribamos de nuestra obra 
artística, la simulación, abomine-
mos la hipocresía, desechemos la 
imitación, y seamos lógicos, nada 
más que lógicos pero siempre 

lógicos y prepararemos así –a la 
luz de la maravillosa lámpara de 
la verdad– el nacimiento de una 
arquitectura nueva, propia, original 
y sublime.” MA/PG

SERRALTA, JUSTINO. Estaba 
convencido de que la Facultad 
debía provocar la toma de con-
ciencia de los estudiantes sobre 
la realidad productiva del país y en 

&O�PUSBT�QBMBCSBT�MBT�SFTQVFTUBT�EFM�FEJÎDJP�GSFOUF�
B�VO�TJUJP�Z�TV�DMJNB�TPO�MBT�EFDJTJPOFT�EF�QSPZFDUP�EF�
NBZPS�JNQBDUP�ZB�RVF�TPO�MBT�RVF�NFOPT�DPTUPT�FDPOÄ-

NJDPT�JNQMJDBO�Z�MBT�RVF�N´T�CFOFÎDJPT�EBO��"RVFMMBT�
decisiones que involucran a la tecnología al servicio de 

MB�BSRVJUFDUVSB�Z�SFEVOEBO�FO�VOB�NBZPS�FÎDJFODJB�FO�
FM�DPOTVNP�FOFSH»UJDP�EFM�NJTNP�TPO�MBT�RVF�JNQMJDBO�
NBZPSFT�DPTUPT�Z�CFOFÎDJPT�NFOPSFT��

$PO�MB�QSFUFOTJÄO�EF�BEKFUJWBSMB�MP�RVF�TF�IB�
IFDIP�FT�TFQBSBS�MB�BSRVJUFDUVSB�TVTUFOUBCMF�EF�MB�CVFOB�
arquitectura, del sentido común de las decisiones tras-

DFOEFOUFT�BM�QSPZFDUBS��&M�BDPOEJDJPOBNJFOUP�OBUVSBM�FT�
VOB�QBSUF�GVOEBNFOUBM�FO�UPEP�QSPZFDUP��VO�DVJEBEPTP�
diseño de la envolvente, considerando las orientaciones 

Z�TVT�EJGFSFOUFT�JNQMJDBODJBT�FM�BQSPWFDIBNJFOUP�EF�
MB�WFOUJMBDJÄO�OBUVSBM�JNQFEJS�FM�BDDFTP�B�MB�SBEJBDJÄO�
EJSFDUB�FO�MPT�NFTFT�DBMVSPTPT�DBQUBS�MB�SBEJBDJÄO�TPMBS�
FO�MPT�NFTFT�GS¿PT�Z�B�MB�WF[�NJOJNJ[BS�MBT�Q»SEJEBT�U»S-
NJDBT�TJFNQSF�JOUFOUBOEP�NJOJNJ[BS�FM�DPOUSPM�NFD´OJ-
co del ambiente interior.

CP: “Arquitectura sustentable” es una redundancia: una 

construcción no sustentable destinada a durar es una 

UPSQF[B�P�VOB�JONPSBMJEBE��-B�SFTQPOTBCJMJEBE�GSFO-

UF�BM�EFTFNQFÃP�FOFSH»UJDP�FM�»OGBTJT�FO�MPT�SFDVSTPT�
materiales renovables y la minimización del manteni-

NJFOUP�TPO�P�EFCJFSBO�TFS�EFTEF�TJFNQSF�DPOEJDJÄO�EF�
FYJTUFODJB�EF�MB�CVFOB�BSRVJUFDUVSB�

*NQPSUB�SFDPSEBS�RVF�MB�WJEB�EF�VO�FEJÎDJP�OP�
TF�MJNJUB�B�MB�TVQFSWJWFODJB�NBUFSJBM�TJOP�RVF�FYJHF�FM�
NBOUFOJNJFOUP�EF�TV�DBMJEBE�DPNVOJDBUJWB��$BCF�QSF-
guntarse qué será de tanto artefacto grandilocuente y 

BVUPSSFGFSFODJBM�IPZ�QSPEVDJEP�QBSB�HMPSJB�EF�GBCSJDBO-

tes de carteras o gobernantes incultos.

AV: "EIJFSP�BM�DPODFQUP�Z�B�MB�QS´DUJDB�EF�MB�BSRVJUFD-

UVSB�TVTUFOUBCMF�RVF�DPOTJEFSP�JOFMVEJCMF�FO�MB�QFST-
QFDUJWB�EFM�EFTBSSPMMP�EVSBCMF��-B�TVTUFOUBCJMJEBE�BCSF�

VO�OVFWP�EFTBG¿P�QBSB�MB�QSPGFTJÄO�OFDFTBSJBNFOUF�
DPNQSPNFUJEB�DPO�FM�NFEJP�BNCJFOUF�

-B�DPODJFODJB�FDPMÄHJDB�FO�MB�DPOTUSVDDJÄO�OBDF�B�
QSJODJQJPT�EF�MB�E»DBEB�EF�MPT�TFUFOUB�DPO�MB�DSJTJT�QFUSP-

MFSB�Z�MB�JOUFODJÄO�EF�SFEVDJS�MB�EFQFOEFODJB�EF�OVFTUSBT�
TPDJFEBEFT�EF�MBT�FOFSH¿BT�GÄTJMFT��-VFHP�EF�VO�QBS»O-

tesis de alrededor de treinta años, vuelve a ser tema de 

actualidad, dada la urgencia en encontrar soluciones a 

MPT�QSPCMFNBT�RVF�FOGSFOUB�FM�QMBOFUB��
&O�'SBODJB�EPOEF�USBCBKP�MPT�DPODFQUPT�EF�iBMUB�

DBMJEBE�BNCJFOUBMu�Z�EF�iFEJÎDJP�EF�CBKP�DPOTVNP�FOFS-
H»UJDPu�BT¿�DPNP�MB�QS´DUJDB�EF�VOB�FTUSJDUB�SFHMBNFO-

UBDJÄO�U»SNJDB�FO�FM�UFSSFOP�EF�MB�FEJÎDBDJÄO�ZB�FTU´O�
incluidos en la legislación y son moneda corriente.

¿Cómo ha incidido en sus obras?

IA: El cuidado de la envolvente y el uso de energías alter-

nativas han sido elementos centrales en nuestras obras y 

QSPZFDUPT��&M�FEJÎDJP�EPOEF�TF�BMPKBO�OVFTUSBT�PÎDJOBT�TF�
DPODJCJÄ�DPNP�VO�HSBO�FTQBDJP�UBMMFS�EF�QSPZFDUP�Z�USBCBKP�
DPNQBSUJEP�DPO�VOB�DVCJFSUB�CMBODB�MJWJBOB�BVUPQPSUBO-

te de medianera a medianera y aislante de seis metros de 

BMUVSB�RVF�DPOUJFOF�Z�BQPSUB�BM�UBMMFS�EF�USBCBKP�JMVNJOBDJÄO�
OBUVSBM�DFOJUBM�EVSBOUF�UPEB�MB�KPSOBEB�MBCPSBM��1PS�MB�OPDIF�
MB�JMVNJOBDJÄO�BSUJÎDJBM�DPQJB�FM�FGFDUP�EJVSOP�ZB�RVF�TF�SF-
TVFMWF�DPO�MVNJOBSJBT�DPO�UVCPT�EF�CBKP�DPOTVNP�EJNFSJ[B-

CMFT�Z�VCJDBEPT�FO�MB�SBKBT�QPS�EPOEF�FOUSB�MB�MV[�OBUVSBM�MP�
RVF�B�TV�WF[�FOGBUJ[B�MB�JEFB�HFOFSBEPSB��-BT�GBDIBEBT�IBDJB�
MPT�QBUJPT�TVS�Z�OPSUF�TPO�WJESJBEBT�Z�QFSNJUFO�MB�EJTPMVDJÄO�
de los límites visuales desde la calle hacia la medianera 

OPSUF�UBQJ[BEB�DPO�WFHFUBDJÄO��&M�TJTUFNB�EF�BDPOEJDJPOB-

miento térmico consiste en la ventilación natural guiada con 

DBOBMJ[BDJPOFT�RVF�DPSSFO�CBKP�DPOUSBQJTP�EF�OPSUF�B�TVS�
FO�DPOUBDUP�DPO�MB�UJFSSB�Z�RVF�EJTQPOF�EF�VOB�FTUSBUFHJB�EF�
WFOUJMBDJÄO�QBSB�FM�WFSBOP�Z�PUSB�QBSB�FM�JOWJFSOP�BQSPWF-
DIBOEP�MBT�DPOEJDJPOFT�FTUBDJPOBMFT�JOWFSTBT�EF�MPT�QBUJPT��
)BDJB�FM�GSFOUF�VOB�DBTDBEB�BM�CPSEF�EF�VO�KBSE¿O�BDV´UJDP�
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consecuencia el taller que dirigió 
desde 1962 tenía como cometido 
preparar profesionales con con-
ciencia social, aptos para resolver 
los problemas que les exigía el 
pueblo. Si bien consideraba que 
los egresados debían ser capaces 
de llevar adelante un correcto ejer-
cicio liberal de la profesión en el 
marco del sistema de producción 
capitalista, su principal objetivo 

era formar cuadros técnicos que 
actuaran desde la esfera públi-
ca para provocar los cambios 
estructurales que dieran paso a 
una nueva comunidad.

Con la sentencia “menos arte 
y más técnica” resumía su pensa-
miento en 1966, una categórica 
afirmación que contrasta con el 
valor místico que le asignaba a 
los números, con su pitagórica 

apelación a la Divina Proporción 
y con la sostenida exploración de 
la validez universal del Tetraktys. 
Contrasta además con las horas 
que dedicó desde muy joven al 
dibujo y con su destacado desa-
rrollo como pintor. MM

SHULMAN, JULIUS. En 1964 
los arquitectos Julio Villar Marcos y 
Susana Pascale obtuvieron el pri-

mer premio en el concurso “Mount 
Olympus Architectural Competition” 
con una residencia unifamiliar que 
evidenciaba la afinidad con la mo-
derna producción doméstica de Ca-
lifornia. Richard Neutra integraba el 
jurado y fue a partir de este episodio 
que los uruguayos estrecharon los 
vínculos iniciados en Montevideo. 

En Los Ángeles conocieron a 
Shulman, fotógrafo de las Case 

TVTQFOEJEP�Z�VO�KBSE¿O�WFSUJDBM�TPCSF�FM�NVSP�NFEJBOFSP�
oeste, favorecen la generación de un microclima fresco. So-

CSF�MB�DVCJFSUB�TF�JOTUBMBSPO�QBOFMFT�TPMBSFT�RVF�DBMJFOUBO�FM�
agua que utiliza la losa radiante durante las horas efectivas 

EF�USBCBKP�QVEJ»OEPTF�DPNQMFNFOUBS�FM�DBMFOUBNJFOUP�NF-
diante calderetas de gas en aquellos días en que la inciden-

DJB�TPMBS�OP�SFTVMUB�TVÎDJFOUF�

CP: $PNP�VOB�QSFPDVQBDJÄO�QFSNBOFOUF�

AV: )FNPT�JODPSQPSBEP�FTUB�MÄHJDB�FO�OVFTUSB�QS´DUJDB�
QSPGFTJPOBM��-B�SFTPMVDJÄO�EFM�QSPZFDUP�QBTB�QSFWJB-

NFOUF�QPS�OVFWPT�	V�PMWJEBEPT
�QBS´NFUSPT��SFTPMVDJÄO�
CJPDMJN´UJDB�PSJFOUBDJÄO�DPNQBDJEBE�BQPSUF�U»SNJDP�Z�
MVN¿OJDP�OBUVSBM�BJTMBDJÄO�U»SNJDB�Z�BDÉTUJDB�QFSGFDUB�
FTUBORVFJEBE�BM�BJSF�Z�SFOEJNJFOUP�ÄQUJNP�EF�MPT�FRVJQB-

NJFOUPT�U»DOJDPT�JODPSQPSBEPT�
-BT�PCSBT�RVF�IFNPT�DPOTUSVJEP�FO�MPT�ÉMUJNPT�EJF[�

BÃPT�TF�IBO�QSPZFDUBEP�TFHÉO�DSJUFSJPT�EF�TVTUFOUBCJMJEBE�
Z�CBKP�DPOTVNP�FOFSH»UJDP��&OUSF�PUSBT�QVFEP�DJUBS�FM�
-JDFP�EF�)PUFMFS¿B�Z�MB�$BTB�EF�MPT�4JOEJDBUPT�BNCPT�FO�
MB�DJVEBE�EF�#MPJT�'SBODJB�

Buena parte de la discusión sobre las tecnologías 
durante el siglo XX estuvo condicionada por el llamado 
a las “condiciones locales”: ¿Qué opinión le merecen 
los “regionalismos” asociados a la promoción de un 
uso “apropiado” de ciertos materiales o tecnologías? 
¿Cómo ve actualmente los problemas de relación entre 
“centro” y “periferia” en el contexto tecnológico actual?

CP: &M�FTQFDUSP�EF�EFUFSNJOBOUFT�EF�UPEB�BSRVJUFDUVSB�
JODMVZF�BMHVOBT�DPOEJDJPOFT�OP�QSPHSBN´UJDBT�RVF�IBDFO�
B�DJFSUBT�QBSUJDVMBSJEBEFT�MPDBMFT��FM�DMJNB�Z�FM�DPOUFYUP�
G¿TJDP�P�DVMUVSBM�QPS�FKFNQMP��-BT�DPNJMMBT�EF�MB�QSF-
HVOUB�QBSFDFO�BMVEJS�B�DJFSUB�QSPEVDDJÄO�EJTDJQMJOBS�RVF�
CVTDB�B�DPODJFODJB�VOB�FYQSFTJÄO�MJOHË¿TUJDB�RVF�EFMBUF�
MB�QFSUFOFODJB�B�VO�´NCJUP�HFPHS´ÎDP�Z�DVMUVSBM��VOB�FT-

QFDJF�EF�iEFOPNJOBDJÄO�EF�PSJHFOu�RVF�GSFDVFOUFNFOUF�
desemboca en el folclore, en arquitecturas que también 

merecen algunas comillas.

&M�DPOUFYUP�UFDOPMÄHJDP�OP�EFUFSNJOB�GBUBMNFOUF�MBT�
SFMBDJPOFT�DFOUSP�QFSJGFSJB��/P�TF�FT�N´T�P�NFOPT�EFQFO-

EJFOUF�QPS�VTBS�DJFSUB�UFDOPMPH¿B��TF�FT�EFQFOEJFOUF�QPS�
RVFSFS�QBSFDFSTF�BM�DFOUSP�

AV: En el mundo globalizado de hoy resulta difícil hablar 

EF�SFHJPOBMJTNPT��:P�VUJMJ[BS¿B�FM�U»SNJOP�iBSRVJUFDUVSB�SFT-
QPOTBCMFu�FO�FM�TFOUJEP�EFM�VTP�iBQSPQJBEPu�EF�NBUFSJBMFT�Z�
tecnologías. Temas como la durabilidad o la obsolescencia 

QSPHSBNBEB�EF�MPT�FEJÎDJPT�TV�DBQBDJEBE�EF�USBOTGPSNBDJÄO�
Z�DBNCJP�NF�QBSFDFO�QBS´NFUSPT�B�UFOFS�FO�DVFOUB�FO�UPEP�
QSPZFDUP�JOEFQFOEJFOUFNFOUF�EFM�MVHBS�EPOEF�TF�QSPEV[DB�

&O�FM�DPOUFYUP�HMPCBM�ZB�NFODJPOBEP�UBNCJ»O�TF�EFT-
EJCVKBO�MBT�SFMBDJPOFT�FOUSF�DFOUSP�Z�QFSJGFSJB��-B�&VSPQB�
NBMUSBUBEB�QPS�MB�DSJTJT�FDPOÄNJDB�yTJHVF�TJFOEP�DFOUSP �
&DPOPN¿BT�FNFSHFOUFT�DPNP�MBT�EF�#SBTJM�Z�FM�TVEFTUF�BTJ´-

UJDP�yTJHVFO�TJFOEP�QFSJG»SJDBT ��)PZ�E¿B�VO�FEJÎDJP�FOUFSP�
TF�QVFEF�DPNQSBS�FO�$IJOB�Z�NPOUBS�FO�.POUFWJEFP��5P-

EPT�FTUBNPT�BM�UBOUP�EF�MPT�TJTUFNBT�Z�QSPEVDUPT�FYJTUFOUFT�
en el mercado mundial. 

7PMWJFOEP�BM�UFNB�EF�MB�BSRVJUFDUVSB�iSFTQPOTBCMFu�Z�
frente a esta inmensa oferta tecnológica, somos nosotros, 

los arquitectos, los que debemos decidir la manera más 

iBQSPQJBEBu�EF�HBTUBS�MB�QMBUB�

¿Cómo inciden las “condiciones locales” en los 
proyectos de su estudio?

CP:�y$ÄNP�QPES¿BO�OP�JODJEJS 

AV: &O�FM�DPOUFYUP�FVSPQFP�MBT�DPOEJDJPOFT�MPDBMFT�FO�
NBUFSJB�UFDOPMÄHJDB�UJFOFO�NVZ�QPDB�JODJEFODJB��3FQJUP�RVF�
FM�BDDFTP�B�MB�UFDOPMPH¿B�FT�HMPCBM��5PEP�TF�KVFHB�FO�TBCFS�
FMFHJS�MB�N´T�BQSPQJBEB�Z�VUJMJ[BSMB�TFHÉO�MBT�DBSBDUFS¿TUJDBT�
QSPQJBT�EF�DBEB�QSPZFDUP���
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Study Houses, y pensaron en so-
licitarle el registro de sus edificios 
para asociarlos, aunque solo fuera 
virtualmente, con la producción 
norteamericana de posguerra. 
Detrás de esto estaba el deseo, 
no del todo confesado, de es-
tablecer un American way of life 
charrúa. Junto a Mario Payssé, 
Guillermo Gómez Platero, Rodolfo 
López Rey, Walter Pintos Risso y 

Miguel Amato financiaron el viaje 
y la estadía del fotógrafo en Uru-
guay y a cambio de cien dólares 
por día obtuvieron fotografías de 
las obras que le solicitaron en 
Montevideo. Rumbo a Punta del 
Este el fotógrafo pidió detenerse 
en Atlántida, frente a la Parroquia 
de Cristo Obrero y la Virgen de 
Lourdes, la única obra que cono-
cía. Las cuidadas tomas del Semi-

nario Arquidiocesano de Toledo, 
de las casas Payssé Reyes, Poyo 
Roc, la Caldera, Son Pura, Barbe-
ro, Facal y de la Confitería Carrera 
fueron  registradas en 1967 y se 
conservan en el archivo del Getty 
Research Institute. MM

STEINHOF, EUGEN G. Arqui-
tecto, ingeniero y artista plástico 
de origen vienés, formado bajo 

la égida de Otto Wagner, Josef 
Hoffmann y Henri Matisse, sus 
maestros. En julio de 1929 llega a 
Montevideo invitado por la Facul-
tad de Arquitectura y se pronuncia 
en público sobre varios temas, 
con foco en las artes plásticas, la 
vivienda obrera de la Viena Roja 
y los dilemas que la enseñanza 
plantea en esos días. Entonces se 
vincula al decano Leopoldo Car-

Centrado en el ejercicio del proyecto, es decir en el con-
trol material, técnico, espacial y estético de un edificio, 
¿qué materiales cree han cambiado los procesos de 
construcción? ¿Cómo han transformado, si lo cree así, 
las lógicas proyectuales?

IA:�-PT�NBUFSJBMFT�FO�MB�DPOTUSVDDJÄO�DBNCJBO�WFSUJHJ-
OPTBNFOUF��FT�VOB�QSFPDVQBDJÄO�FO�FM�FTUVEJP�FYQMPSBS�
FM�VTP�EF�OVFWPT�NBUFSJBMFT��3FDVFSEP�DVBOEP�SFDJCJ-
NPT�B�VO�HSVQP�EF�FTUVEJBOUFT�EF�BSRVJUFDUVSB�FO�FM�
FEJÎDJP�(BNNB�5PXFS�Z�QPS�VO�NPNFOUP�NF�FODPOUS»�
IBCMBOEP�EF�QPTUFOTBEP�QJTP�U»DOJDP�FMFWBEP�curtain 
wall, tabiquería liviana, revestimientos de melamínico. 

/P�SFDVFSEP�IBCFS�WJTUP�FO�MB�'BDVMUBE�OJOHVOP�EF�
estos sistemas ni materiales, y hoy en día todos ellos ya 

han evolucionado. 

&O�OVFTUSBT�PCSBT�VO�DBNCJP�JNQPSUBOUF�GVF�FM�QBTP�
EF�MB�BMCBÃJMFS¿B�IÉNFEB�B�MB�BMCBÃJMFS¿B�TFDB�EBEP�QPS�MB�
JOUSPEVDDJÄO�EF�MB�UBCJRVFS¿B�MJWJBOB��'VF�B�QBSUJS�EF�OVFT-
USB�FYQFSJFODJB�FO�IPUFMFS¿B�RVF�DPNFO[BNPT�B�VUJMJ[BSMB�
en el sector residencial. En la década de los noventa se fue 

HFOFSBMJ[BOEP�FM�VTP�EF�MB�UBCJRVFS¿B�MJWJBOB�QBSB�NVSPT�
JOUFSJPSFT�Z�MBT�QMBDBT�DFNFOUJDJBT�FO�FM�FYUFSJPS�KVOUP�DPO�
la solución estructural de losas sin vigas y, últimamente, el 

uso de bloques de hormigón celular curado en autoclave. 

-B�JODPSQPSBDJÄO�EF�UPEPT�FTUPT�NBUFSJBMFT�UJFOF�DPNP�
QSFNJTB�C´TJDB�VOB�FDPOPN¿B�FO�MPT�UJFNQPT�EF�PCSB�Z�VO�
NFKPS�SFTVMUBEP�FO�MB�DBMJEBE�EF�MB�NJTNB�

CP: 4PO�QPDPT�MPT�DBTPT�EF�BTPDJBDJÄO�¿OUJNB�EF�NBUFSJBM�
Z�MÄHJDB�QSPZFDUVBM��-PT�OVFWPT�NBUFSJBMFT�P�MBT�OVFWBT�
GPSNVMBDJPOFT�EF�WJFKPT�DPOPDJEPT�JNQBDUBO�N´T�FO�FM�
UFSSFOP�FYQSFTJWP�RVF�FO�MB�MÄHJDB�EFM�QSPZFDUP�

AV: Desde las Case Study Houses californianas de los 

años cuarenta, creo que la construcción liviana ha 

USBOTGPSNBEP�MPT�QSPDFTPT�EF�DPOTUSVDDJÄO�Z�MBT�MÄHJDBT�
QSPZFDUVBMFT��#VDLNJOTUFS�'VMMFS�TPM¿B�EFDJS�“build more 

with less”��&TUB�UFOEFODJB�JNQMJDB�MB�DPOTUSVDDJÄO�TFDB�
EF�FOTBNCMBKF�Z�NPOUBKF�EF�DPNQPOFOUFT�GBCSJDBEPT�FO�
VTJOB�MB�VUJMJ[BDJÄO�EF�FMFNFOUPT�EF�DBU´MPHP�DPNP�QVFS-
tas, ventanas, etc.

/VFTUSBT�SFBMJ[BDJPOFT�SFDJFOUFT�TF�SFTVFMWFO�DPO�
estructuras de madera laminada encolada o de acero, 

DVCJFSUBT�MJWJBOBT�EF�DIBQB�NFU´MJDB�GBDIBEBT�SFBMJ[BEBT�
FO�QBOFMFT�QSFGBCSJDBEPT�EF�NBEFSB�P�NFUBM�SFWFTUJEPT�
EF�&UFSOJU�DBSQJOUFS¿BT�standard de aluminio y tabique-

S¿B�TFDB�EF�QMBDBT�EF�ZFTP��"�QBSUJS�EF�MBT�GVOEBDJPOFT�Z�
MB�MPTB�EF�QMBOUB�CBKB�SFBMJ[BEBT�FO�IPSNJHÄO�MB�UFDOP-

MPH¿B�EF�MB�TVQFSFTUSVDUVSB�FT�EF�PCSB�TFDB��4VT�WFOUBKBT�
DPOTJTUFO�FO�MB�QSFDJTJÄO�MB�SBQJEF[�EF�FKFDVDJÄO�Z�MB�
MJNQJF[B�EF�MB�PCSB��

¿Cuál es la relación en sus obras entre la “estructura” 
del proyecto y la estructura portante? ¿Podría mencionar 
obras de su estudio donde se vean diferentes posturas 
en la expresión de la estructura?

IA: $SFP�RVF�MB�FTUSVDUVSB�OP�EFCF�QFOTBSTF�TFQBSB-

damente de la forma. El diseño lo abordamos como 

VO�DPOKVOUP�FO�FM�RVF�FM�QSPCMFNB�EF�MB�SFTJTUFODJB�FT�
QBSUF�GVOEBNFOUBM��-B�FTUSVDUVSB�MB�FOUJFOEP�DPNP�
TPQPSUF�FTQBDJBM�EFM�QSPZFDUP��$VBOEP�QSPZFDUP�QJFO-

TP�TJNVMU´OFBNFOUF�FO�MB�FTUSVDUVSB�QPSUBOUF�Z�FO�MB�
FTUSVDUVSBDJÄO�EFM�QSPZFDUP��*OUFOUP�FODPOUSBS�FTF�EJG¿DJM�
FRVJMJCSJP�FWJUBOEP�RVF�VOB�GPSNB�TF�JNQPOHB�GSFOUF�B�
una estructura lógica o, contrariamente, que la estruc-

tura contradiga una forma buscada. En nuestras obras 

CVTDBNPT�RVF�FM�FEJÎDJP�RVFEF�FO�TV�BTQFDUP�QM´TUJDP�
ÎOBM�MP�N´T�QBSFDJEP�BM�QMBOUFP�FTUSVDUVSBM��1PS�DJUBS�
VO�FKFNQMP�FM�5PSSFÄO�UJFOF�VOB�MFDUVSB�WPMVN»USJDB�
VOJUBSJB�FO�MB�RVF�TF�FYUFSJPSJ[B�MB�FTUSVDUVSB��4V�QMBOUB�
EF�GPSNB�GBDFUBEB�TF�JOTDSJCF�FO�VO�D¿SDVMP�Z�EFÎOF�MPT�
CBMDPOFT�FO�GPSNB�EF�-��-PT�QJMBSFT�QBOUBMMB�TF�FYQSF-
TBO�DPNP�HSBOEFT�CVÃBT�RVF�SFTQBMEBO�MPT�CBMDPOFT�Z�
BDFOUÉBO�MB�WFSUJDBMJEBE�DPTJFOEP�UPEP�FM�FEJÎDJP�FO�TV�
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los Agorio —con quien entabla 
un lazo duradero— y frecuenta a 
Rodolfo Amargós, Mauricio Cra-
votto, Juan Antonio Scasso, José 
Pedro Sierra Morató, Juan Anto-
nio Rius, Severino Pose y Carlos 
Pérez Montero, integrantes de “la 
tertulia” que con afecto evoca en 
sus misivas.

Steinhof es un nórdico atraído 
por “el aire latino” y los fulgores del 

sur. En esos días visita también 
Buenos Aires, San Pablo y Río de 
Janeiro y en 1947 se instala en 
Porto Alegre tras años de trabajo 
en Estados Unidos. Difunde así 
su ideario estético de base intui-
cionista y su nuevo método de 
enseñanza, que apela al “instinto 
primordial” del alumno y afirma la 
prioridad del espacio en la génesis 
del proyecto edilicio. Un esquema 

que confía el acto creativo al libre 
flujo intuitivo, en rechazo al impe-
rio del logos y a la tiranía de los 
sentidos. Una matriz conceptual 
que cifra en “el alma” el origen del 
arte genuino.

Estas inquietudes dan pulso 
a su recorrido: un periplo que se 
debate entre la curiosidad por lo 
nuevo y la nostalgia de su estadía. 
En sus cartas, Steinhof reitera el 

deseo de volver a Montevideo 
para apreciar su empuje moder-
no y reunirse con los amigos. Una 
aspiración que no se cumple a 
pesar de los esfuerzos de Agorio 
en ese sentido. LA

TIUR. Inmediatamente después 
de reconquistada la democracia 
en Uruguay, en 1985, el Progra-
ma de Naciones Unidas para 

BMUVSB�Z�FWJUBOEP�FYQM¿DJUBNFOUF�MB�MFDUVSB�FO�FTUSBUPT�
IPSJ[POUBMFT�QPS�QJTP��$POUSBSJBNFOUF�FO�-VOBT�EF�
.BMW¿O�MB�TVDFTJÄO�EF�MPTBT�MF�EB�MB�GPSNB�BM�FEJÎDJP��
1BSB�FOGBUJ[BS�MB�FYQSFTJÄO�EF�MPT�DPSUFT�EF�DBEB�MPTB�FM�
QMBOP�EF�DFSSBNJFOUP�TF�SFUSBORVFB�EFM�QMBOP�EF�GBDIBEB�
Z�MPT�QJMBSFT�TF�JODPSQPSBO�B�MB�FOWPMWFOUF�USBU´OEPMPT�
DSPN´UJDBNFOUF�JHVBM�RVF�MB�QFSÎMFS¿B�EF�MBT�BCFSUVSBT��
-PHSBNPT�BT¿�FYQSFTBS�MBT�CBOEFKBT�CMBODBT�KVOUP�DPO�
MBT�CBSBOEBT�DPNP�VOB�QSJNFSB�GBDIBEB�Z�MVFHP�VO�
QMBOP�DPOUJOVP�QBSB�FM��DFSSBNJFOUP�EFM�FTQBDJP�JOUFSJPS�
como una segunda fachada. 

CP: -B�FTUSVDUVSB�FT�VO�DPNQPOFOUF�N´T�FO�FM�DPOUFYUP�
EFM�QSPZFDUP��/P�SFDVFSEP�OJOHÉO�DBTP�FO�RVF�IBZB�UF-
OJEP�VO�SPM�OPSNBUJWP�EFM�QSPZFDUP�P��VO�QSPUBHPOJTNP�
FYQSFTJWP�FO�MB�PCSB�

AV: -B�FTUSVDUVSB�EFM�QSPZFDUP�Z�MB�FTUSVDUVSB�QPSUBOUF�FO�
general van de la mano en toda buena obra de arquitectura.

1PS�FM�UJQP�EF�PCSB�RVF�OPT�IB�UPDBEP�DPOTUSVJS�
MBT�FTUSVDUVSBT�QPSUBOUFT�TPO�TJNQMFT�Z�EFM�UJQP�QJMBS�
viga/losa o cubierta. En general la estructura queda 

B�MB�WJTUB�Z�SFTQPOEF�B�VOB�NPEVMBDJÄO�BDPSEF�B�MB�
UJQPMPH¿B�EF�MPDBMFT�RVF�BMCFSHB�BT¿�DPNP�BM�TJTUFNB�
DPOTUSVDUJWP�BEPQUBEP�QBSB�MPT�DFSSBNJFOUPT�IPSJ[PO-

tales y verticales.

&O�FM�DBTP�EF�FEJÎDJPT�FO�HFOFSBM�MB�FTUSVDUVSB�TF�
TJUÉB�EFUS´T�EF�MB�QJFM�RVF�MB�FOWVFMWF�Z�MB�QSPUFHF�� 
&T�QPS�MP�UBOUP�QPDP�WJTJCMF�EFTEF�FM�FYUFSJPS�Z�OP�IB�
TJEP�VUJMJ[BEB�DPNP�FMFNFOUP�FYQSFTJWP��

&O�MB�BNQMJBDJÄO�EFM�-JDFP�"��5IJFSSZ�EF�#MPJT�
MB�FTUSVDUVSB�EF�IPSNJHÄO�BSNBEP�GPSNB�QBSUF�EFM�
cerramiento envolvente, mientras que en el foyer de 

estudiantes del mismo liceo, la estructura de madera 

FT�JOEFQFOEJFOUF�EFM�NJTNP��&O�PUSBT�PCSBT�BU¿QJDBT�MB�
FTUSVDUVSB�FT�MB�BSRVJUFDUVSB�FO�BDFSP�DPNP�FO�MB�QBTB-

rela de Vendôme, o en hormigón, como en el tanque de 

SFUFODJÄO�EF�BHVBT�QMVWJBMFT�FO�#MPJT�

¿Qué rol juegan los detalles en la lógica proyectual de 
sus obras? ¿Y qué rol en la definición expresiva y en la 
materialidad de estas?

IA: /VFTUSB�QSJODJQBM�CÉTRVFEB�IB�TJEP�TJFNQSF�MB�
DBMJEBE�FO�MPT�EFUBMMFT�EF�VOB�PCSB��&M�EFUBMMF�QFSNJUF�
DMBSJÎDBS�MB�JEFB�HFOFSBEPSB�QFSP�B�WFDFT�FT�FM�EJTQB-

SBEPS�EF�BRVFMMB�JEFB��%FTEF�FM�BOUFQSPZFDUP�BQBSFDF�
FM�EFUBMMF�MP�WPZ�QFOTBOEP�KVOUP�DPO�FM�QSPZFDUP�Z�TV�
materialidad, con la volumetría y la forma, buscando 

RVF�FM�EFUBMMF�BQPZF�MB�JEFB��5PEP�B�USBW»T�EFM�EJCVKP�
GVOEBNFOUBM�FO�FM�QSPDFTP�DSFBUJWP�FM�EJCVKP�DPNP�
FYQSFTJÄO�DPNP�MFOHVBKF�RVF�QFSNJUF�MB�JOWFODJÄO� 
y a la vez viabiliza su materialización. También es 

JNQPSUBOUF�EFDJS�RVF�EFTBSSPMMBNPT�MPT�EFUBMMFT�QBSB�
DBEB�QSPZFDUP��

$PNP�GPSNB�EF�USBCBKP�OP�TFQBSBNPT�QSPZFDUP�
EF�EJSFDDJÄO��$POTJEFSBNPT��GVOEBNFOUBM�BDPNQBÃBS�
UPEP�FM�QSPDFTP�EFTEF�FM�EJTFÃP��IBTUB�MB�DPOTUSVD-

DJÄO��1PS�FTP�MPT�EFUBMMFT�EFCFO�QFOTBSTF�EFÎOJSTF�
TJNQMFT�FO�TV�TPMVDJÄO�DMBSPT�FO�TV�FYQSFTJÄO�QFSP�BM�
NJTNP�UJFNQP�BCJFSUPT�Z�QFSGFDUJCMFT�QBSB�BEBQUBSTF�B�
MBT�DPOUJOHFODJBT�EVSBOUF�TV�NBUFSJBMJ[BDJÄO��1PS�PUSP�
MBEP�CVTDP�MB�FYQSFTJWJEBE�EF�DBEB�NBUFSJBM�OP�DPNP�
PSOBNFOUBDJÄO�TJOP�NFEJBOUF�TV�VTP�TJNQMF�DPO�TVT�
DPMPSFT�TVT�UFYUVSBT�

CP: &M�EFUBMMF�FT�MB�CÉTRVFEB�EF�MB�QSFDJTJÄO��&T�FM�
QSFDJP�EF�MB�OJUJEF[�

AV: Trato de resolver los detalles de la forma más sim-

QMF�QPTJCMF�FWJUBOEP�DPNQMFKJEBEFT�RVF�OP�BHSFHBO�
OBEB�BM�QSPZFDUP��3FDJFOUFNFOUF�4IJHFSV�#BO�FTDSJCJÄ��
iUSBUP�EF�FWJUBS�EFUBMMFT�NVZ�TPÎTUJDBEPT�EF�IFDIP�
JOUFOUP�RVF�MPT�EFUBMMFT�EFTBQBSF[DBO�u�

¿Cómo juega la dimensión técnica en la lógica proyec-
tual en su obra? ¿Su postura es una toma de decisión 
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personal o tiene que ver con influencias de otros arqui-
tectos (docentes, colegas, referentes internacionales)?

IA:�/P�DSFP�FO�MB�TFQBSBDJÄO�FOUSF�MB�UFPS¿B�Z�MB�QS´DUJDB�
P�FOUSF�FM�EJTFÃP�Z�TV�DPOTUSVDDJÄO��4JFNQSF�FYJTUJÄ�FO�
NFOPS�P�NBZPS�HSBEP�VOB�EJTPDJBDJÄO�FOUSF�QSPZFDUP�Z�
construcción. Estaban aquellos que sabían diseñar, dibu-

KBS�Z�BRVFMMPT�RVF�TBC¿BO�EF�PCSB�DPOTUSVJS��4JO�FNCBSHP�
UVWF�MB�GPSUVOB�EF�IBCFS�QFSUFOFDJEP�BM�UBMMFS�#BZBSEP��
#BZBSEP�QSPGVOEJ[Ä�FO�MB�NBOFSB�EF�FOTFÃBS�BSRVJUFDUVSB�
Z�DPOTJHVJÄ�JOUFHSBS�MB�UFDOPMPH¿B�FO�FM�QSPDFTP�EF�EJTFÃP��
3FDVFSEP�MBT�DPSSFDDJPOFT�DPO�VO�FRVJQP�EPDFOUF�FYUSBPS-
EJOBSJP��MPT�EPDFOUFT�EF�1SPZFDUP�FTUBCBO�BDPNQBÃBEPT�EF�
VO�BTFTPS�EF�DPOTUSVDDJÄO��&TUP�NF�NBSDÄ�QSPGVOEBNFOUF�
FO�NJ�USBCBKP�QBSB�UPEB�MB�WJEB�

*ONFEJBUBNFOUF�EFTQV»T�EF�SFDJCJSNF�DVBOEP�DPNFO-

D»�B�USBCBKBS�FO�FM�FTUVEJP�MP�WJW¿�DPNP�VOB�DPOUJOVJEBE�
EFM�USBCBKP�FO�FM�UBMMFS��&O�BRVFM�NPNFOUP�CBKP�FM�NJTNP�
UFDIP�SFBMJ[´CBNPT�EJTFÃP�QSPZFDUP�FKFDVUJWP�Z�EJSFDDJÄO�
EF�PCSB��$PNQBSU¿BNPT�FM�NJTNP�FTQBDJP�BSRVJUFDUPT�
BTFTPSFT�DPMBCPSBEPSFT��.F�VO¿�B�VO�EFTUBDBEP�HSVQP�EF�
BSRVJUFDUPT�RVF�ZB�WFO¿BO�USBCBKBOEP�KVOUPT�IBD¿B�WFJOUF�
BÃPT��)VHP�3PES¿HVF[�+VBOPUFOB�EJSJH¿B�UBOUP�FM�FRVJQP�EF�
QSPZFDUP�FKFDVUJWP�DPNP�FM�EF�D´MDVMP�EF�FTUSVDUVSBT�BEF-
N´T�EF�TFS�RVJFO�UFO¿B�MB�NBZPS�FYQFSJFODJB�FO�EJSFDDJÄO�EF�
PCSB��&TUB�FUBQB�TJHOJÎDÄ�QBSB�N¿�VO�QSPGVOEP�BQSFOEJ[BKF

"VORVF�FM�PSEFO�EF�RVF�TF�QSPZFDUB�QSJNFSP�Z�TF�
FKFDVUB�EFTQV»T�QVFEB�QBSFDFS�MÄHJDP�FOUFOEFNPT�RVF�QBSB�
UPEBT�MBT�DPOTUSVDDJPOFT�FM�EJTFÃP�EF�MBT�GPSNBT�TVQPOF�FM�
DPOPDJNJFOUP�QSFWJP�EF�MPT�NFEJPT�EF�FKFDVDJÄO��1BSB�FM�BS-
RVJUFDUP�MB�U»DOJDB�OP�EFCF�TFS�VO�TJNQMF�NFEJP�JOTUSVNFO-

UBM�QBSB�MB�SFBMJ[BDJÄO�EF�VO�ÎO�TJOP�RVF�EFCF�DPOTJEFSBSTF�
como fuente de formas. 

&M�USBCBKP�EFM�BSRVJUFDUP�FT�VO�USBCBKP�FO�FRVJQP��
BSRVJUFDUPT�DPMBCPSBEPSFT�JOHFOJFSPT�BTFTPSFT�QFOTBOEP�
DPOKVOUBNFOUF�FO�EJTFÃP�Z�DPOTUSVDDJÄO�RVF�TJFNQSF�EF-
CFO�JS�EF�MB�NBOP��&T��EVSBOUF�UPEP�FTUF�QSPDFTP�DPMFDUJWP�
RVF�TF�WB�TJOUFUJ[BOEP�VOB�QSPQVFTUB�Z�IBDJFOEP�QPTJCMF�MB�

NBUFSJBMJ[BDJÄO�EF�VOB�PCSB��&T�KVTUBNFOUF�BI¿�EPOEF�VOB�
CVFOB�JEFB�QVFEF�P�OP�USBOTGPSNBSTF�FO�VO�CVFO�FEJÎDJP�

$SFP�RVF�VOB�PCSB�UJFOF�VO�NFKPS�SFTVMUBEP�DVBOEP�
UBOUP�EVSBOUF�FM�QSPZFDUP��DPNP�EVSBOUF�TV�DPOTUSVDDJÄO�
FYJTUF�VOB�QFSNBOFOUF�CÉTRVFEB�EF�TPMVDJPOFT�DPNQPTJUJ-
WBT�Z�U»DOJDBT�FTQFD¿ÎDBT�RVF�DPOTUJUVZFO�QBSB�FTB�PCSB�VO�
QSPDFTP�TJOHVMBS�Z�ÉOJDP�

CP: -B�EJNFOTJÄO�U»DOJDB�FT�JOTFQBSBCMF�EF�MPT� 
PUSPT�DPNQPOFOUFT�EFM�QSPZFDUP�	QSPHSBN´UJDPT�FY-

QSFTJWPT�DPOUFYUVBMFT�FDPOÄNJDPT�DVMUVSBMFT�JEFPMÄ-

HJDPT�FUD�
�
&O�DVBOUP�B�MB�iQPTUVSBu�QFSTPOBM�FT�GSVUP�EF�MB�EF-

DBOUBDJÄO�EF�MB�FYQFSJFODJB�RVF�IF�QPEJEP�USBOTJUBS��&O�FMMB�
FM�CBMBODF�OP�NF�GBWPSFDF��EFCP�B�PUSPT�JOÎOJUBNFOUF�N´T�
EF�MP�RVF�QVFEP�BQPSUBS��-B�MJTUB�TFS¿B�JOUFSNJOBCMF�QFSP�
QPS�SB[POFT�BGFDUJWBT�EFCP�SFDPSEBS�B�/FMTPO�#BZBSEP�
RVJFO�JOTUBMÄ�FO�MB�CBTF�EF�NJ�GPSNBDJÄO�MB�FYJHFODJB�»UJDB�
EF�BQSPYJNBS�JEFPMPH¿B�Z�QS´DUJDB�EJTDJQMJOBS�

AV: $POTJEFSP�MB�EJNFOTJÄO�U»DOJDB�QSJNPSEJBM�FO�MB�
MÄHJDB�QSPZFDUVBM��OP�QSPZFDUP�MP�RVF�OP�T»�DPOTUSVJS�
DPO�MB�UFDOPMPH¿B�EF�RVF�EJTQPOHP��4JHP�DSFZFOEP�FO�MB�
JNQPSUBODJB�EF�MB�DPOTUSVDDJÄO�FO�FM�TFOP�EF�VOB�QSPGF-
TJÄO�IPZ�UPUBMNFOUF�EPNJOBEB�QPS�MB�JNBHFO�Z�OP�DSFP�
NVDIP�FO�MB�EJWJTJÄO�BDUVBM�EFM�USBCBKP�FOUSF�BSRVJUFDUPT�
iEJTFÃBEPSFTu�P�iEF�DPODFQDJÄOu�Z�BSRVJUFDUPT�iSFBMJ[B-

dores” o “detalladores”.

Todos los arquitectos tenemos la obligación de 

TBCFS�DPOTUSVJS��ZB�MP�EJKP�"SJTUÄUFMFT�iB�GVFS[B�EF�
construir bien se llega a buen arquitecto”. En cuanto 

B�NJ�QPTUVSB�QJFOTP�RVF�UPEPT�TVGSJNPT�JOÏVFODJBT�
miramos, analizamos lo que hacen o han hecho otros. 

&O�NJ�DBTP�&BNFT�1SPVW»�#POFU�1JBOP�NF�BZVEBSPO�
B�EFÎOJS�NJT�QSJPSJEBEFT��'JOBMNFOUF�EFCP�NFODJPOBS�
OVFTUSB�EFVEB�DPO�/FMTPO�#BZBSEP�Z�TV�FOTFÃBO[B�MBT�
DPPSEFOBEBT�iU»DOJDBu�Z�iFDPOÄNJDBu�GVFSPO�DBQJUBMFT�
en nuestra formación.

el Desarrollo –como organismo 
internacional– y el Centro de 
Innovación y Desarrollo –como 
institución nacional– organizaron 
el Primer Foro de Innovación y 
Creatividad con el objetivo de 
crear canales de expresión y es-
tímulo de cara al futuro del país, 
que contribuyeran a crear bases 
y mecanismos para orientar pro-
cesos de innovación. Uno de los 

mecanismos centrales del Foro lo 
constituyó un concurso de pro-
yectos innovadores y creativos, 
el “Gran Premio a la Creatividad”.

El premio fue adjudicado al 
trabajo Propuestas a la Ciudad 
Democrática, elaborado por un 
equipo coordinado por los ar-
quitectos Thomas Sprechmann, 
Mario Lombardi, Juan Bastarrica, 
Enrique Benech, Federico Ber-

vejillo, Antonio Gervaz, Martha 
Kohen, Ruben Otero y Arturo 
Villaamil, con el asesoramiento 
del arquitecto Néstor Usera, del 
doctor Federico Berro, del licen-
ciado Darío Saráchaga, de los 
ingenieros Ignacio Porzecanski y 
Martin Viaene, y la participación 
de diez equipos de arquitectura, 
lo que representa la contribución 
de cuarenta y cinco personas.

Se trataba de un conjunto de 
ideas articuladas para la ciudad 
de Montevideo, basado en un 
ajustado estudio morfológico y 
una concepción urbana de trans-
formación a través de interven-
ciones estratégicas.

El trabajo en cuestión recogía 
los trabajos individuales de inves-
tigación de Thomas Sprechmann 
y Mario Lombardi y los trabajos 
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