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de las arquitecturas modernas  
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1 Según catalogaciones de organizaciones 
internacionales como Docomomo, los 
equipamientos son una de las categorías 
de arquitecturas modernas, junto con las 
industriales y de vivienda. 

2 El concepto de Antropoceno fue acuñado 
en 2000 por el ganador del Premio Nobel 
de Química Paul Crutzen, quien considera 
que la influencia del comportamiento 
humano sobre la Tierra en las recientes 

centurias ha sido significativa y ha insti-
tuido una nueva era geológica. 

3 Con el término generalizado de interven-
ción se denomina al conjunto de actuacio-
nes arquitectónicas como restauración, de 
defensa, de preservación, de conservación, 
de reutilización, etcétera, reconociendo 
que dichos conceptos tienen diferentes 
significados. 

La temática nace como una 
inquietud de investigar des-
de un enfoque proyectual la 
capacidad adaptativa y el po-
tencial de transformación en 
las arquitecturas existentes, 

a través de su reutilización espacial y material, a la condición 
contemporánea, con énfasis en los equipamientos arqui-
tectónicos del segundo período moderno en Montevideo.

El enfoque se sustenta en los posicionamientos con-
ceptuales de sostenibilidad y frugalidad, entre la práctica 
contemporánea y las preexistencias, entendiéndolo como 
una oportunidad de reflexión y de exploración proyectual. 
Se aborda desde la noción de proyecto de intervención, 
sabiendo que de los arquitectos se esperan ideas, pro-
puestas y soluciones a problemas concretos, así como 
nuevas preguntas.

El caso de las arquitecturas tardomodernas de 
Montevideo aparece como una oportunidad, al existir un 
buen número de piezas edificatorias, concebidas bajo cier-
tos principios modernos, que presentan un estado actual 
de subutilización, de abandono o de modificaciones de 
algún tipo, con signos de deterioro físico u obsolescencia, 
como resultado del tiempo transcurrido, los cambios pro-
ducidos por las nuevas formas de habitar y utilizar estos 
espacios, evidenciando la existencia de arquitecturas apa-
rentemente sin valor o interés, pasibles de ser sustituidas.

Sin pretender ser una crítica o una defensa de las ar-
quitecturas modernas, resulta de interés investigar la 
relación entre las arquitecturas de esta época y algunos 
pensamientos disciplinares contemporáneos, indagando 
en el potencial de transformación y en la capacidad de per-
meabilidad a cambios materiales, espaciales y programá-
ticos, y explorando aspectos que nos alejan más de estas 
concepciones arquitectónicas, así como de otros valores 
que podrían tener cierta condición de vigencia. Como lími-
te del trabajo se menciona, además de la propia subjetivi-
dad de toda investigación, la condicionante de la falta de 
distancia historiográfica al referirnos al momento actual.

La relación entre intervención-preexistencia e interpre-
tación-comprensión de la obra, además de ciertos análi-
sis taxativos, requiere una mirada integral de proyecto 
sobre los procesos de gestación que devinieron en el re-
sultado, encontrando potencialidades de transformación 
de proyecto pasado y futuro, permitiendo interpretar las 
relaciones con la ciudad en los distintos tiempos, con un 
enfoque sostenible.

Se entiende por equipamientos arquitectónicos1 las 
piezas edificatorias que, más allá del carácter de su uso 
(público, semipúblico, privado), presentan algún programa 
que brinda determinados servicios a la ciudad, en una re-
lación de intercambio, siendo participes de la construcción 
del ámbito de vida de la sociedad y constituyendo en su 
conjunto una incidencia en la ciudad.

En las últimas décadas, a par-
tir de una serie de reflexio-
nes vinculadas con la era del 
Antropoceno2 —en referen-
cia a las alteraciones a nivel 
planetario como consecuen-

cia de la acción humana en aspectos ambientales relacio-
nados con el calentamiento global, la reducción de la biodi-
versidad, el aumento de los residuos—, que ha desplazado 
al planeta hacia un nuevo tipo de equilibrio (Anker & Anker, 
2018), se ha observado que viviremos bajo nuevas condicio-
nes materiales que son independientes de las valoraciones 
que puedan hacerse (Arias Maldonado, 2018). Lo anterior 
visibiliza la necesidad de (re)interpretar las arquitecturas 
existentes, abriendo la reflexión en relación con el análisis 
del ciclo de vida de los edificios y con el reconocimiento 
de sus posibilidades futuras, con la finalidad de propiciar 
procesos de reutilización de arquitecturas existentes y de 
regeneración de la ciudad.

Acciones como la sustracción son tan importantes 
como la construcción, y la mayoría de los edificios desen-
cadenan una sustracción de algún tipo (Muñoz Sanz & 
Van den Heuvel, 2017). En relación con la desaparición de 
arquitecturas del período moderno o tardomoderno, en mu-
chos casos se trata de estructuras espaciales y materiales 
pasibles de ser consideradas, más allá de su significación 
o reconocimiento patrimonial.

La profundización en el abordaje de la intervención3 
en arquitecturas existentes parecería ser adecuada, par-
ticularmente, en esta región del mundo, donde desde un 
contexto posdesarrollista se buscan alternativas, mediante 
propuestas radicales de cambio, desde lo local a lo global 
(Demaria, Acosta, Kothari, Salleh, & Escobar, 2020).

La relación entre la intervención y la preexistencia apa-
rece como un problema que surge en la Antigüedad clásica, 
momento en el que comienza la reflexión teórica sobre esta 
temática. Es así que el período clásico de la arquitectura se 
caracteriza por una profunda reutilización no solo del lengua-
je griego, sino también de las tipologías para nuevos fines.

Introducción

(Re)interpretación y 
preexistencia
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contemporáneas distantes, como la de John Ruskin, que 
niega cualquier acción frente a los edificios existentes 
(Solà-Morales, 2006).

La intervención en la arquitectura moderna constituye 
un tema argumental extenso, ya que involucra aspectos 
conceptuales, técnicos, metodológicas y proyectuales, e 
implica no solo un análisis taxonómico, sino que requiere 
una interpretación y lectura del proyecto, más allá de la 
obra construida. El entendimiento de estas arquitecturas 
desde un abordaje de intervención proyectual integral 
resultaría imprescindible, frente a lo que podría ser una 
actitud distante y cada vez más evasiva de las visiones seg-
mentadas, a través de la figura de los especialistas (Solà-
Morales, 1982). Este conocimiento específico y acumulado 
resultaría ser una de las limitantes más fuertes para el de-
sarrollo del propio conocimiento, al basar la reflexión, de 
manera recurrente, en aspectos procedimentales que dan 
respuesta a problemas conocidos (Scheps, 2019).

La perspectiva histórica y crítica con la que es posible 
analizar la arquitectura moderna, así como su valoración 
como testimonio histórico de la producción disciplinar del 
siglo xx, introduce diferencias cualitativas respecto de las 
técnicas artesanales de la arquitectura tradicional. 

Es en el Renacimiento que aparece esa conciencia de la 
diferencia entre un pasado y un presente, por la que las con-
diciones del pasado son diferentes de las del presente y, por 
lo tanto, la intervención las ha de tener en cuenta, ya sea para 
asumirlas o para distanciarse de ellas (Solà-Morales, 1982).

Muchos de los edificios más importantes de nuestra 
historia han perdurado gracias a los cambios ideológicos 
(y casi siempre funcionales) que han sido operados en 
ellos durante distintas épocas. En gran medida, debemos 
nuestra cultura urbanística y arquitectónica al hecho de 
que muchos edificios han sobrevivido a los dogmas ideo-
lógicos de quienes los construyeron. Si el Partenón no hu-
biera sido transformado en iglesia cristiana, habría desa-
parecido (Ruby, 2007).

Eugène Viollet-le-Duc en el siglo xix planteó el problema 
de la intervención desde la neutralidad del pensamiento 
positivo, es decir, desde la multiplicidad de operaciones 
lógicas que entiendan su propio discurso, posibilitando 
operar sobre la preexistencia. Esta visión supondría la sus-
pensión previa a todo juicio, asumiendo cierta condición 
de neutralidad del arquitecto respecto del edificio exis-
tente, para que sea el edificio el que se manifieste por sí 
mismo y exprese su propia lógica; encuentra posiciones 
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producidos por las nuevas formas de habitar y utilizar 
estos espacios, convirtiendo a estas arquitecturas en los 
nuevos objetos del pasado. El declive de la arquitectura 
moderna se manifiesta en una triple faceta: el deterioro 
físico, la obsolescencia para los usos a los que se destina-
ba y la ruina, en muchos casos, de su significado cultural 
y social (Cervera, 2009).

Diversos autores establecen relaciones entre la vigencia 
o no de algunos preceptos establecidos por el Movimiento 
Moderno en relación con la condición contemporánea; tal 
es el caso de Montaner, que en su libro La modernidad su-
perada plantea algunos temas trazados por el Movimiento 
Moderno, los que serían considerados ya superados, así 
como su vigencia en otros aspectos vinculados a siste-
mas espaciales, compositivos u órdenes geométricos que 
mantendrían cierta condición de permanencia. Aparecen 
argumentos respecto de esta vigencia del proyecto moder-
no, reconociendo temas y operaciones proyectuales que 
trascienden la época en que fueron gestados, afirmando 
que muchas de esas operaciones mantienen cierta condi-
ción intemporal (Piñón, 2006).

Las reflexiones de los últimos años sobre la vigencia o 
fragilidad del proyecto moderno permiten establecer al-
gunos vínculos con este trabajo, con relación a los modos 
de abordaje-interpretación de las arquitecturas, así como 
de la ciudad, desde una visión contemporánea.

El término reutilización se usa en un sentido amplio; 
se trata de la utilización de edificios para nuevos fines, de 
elementos tipológicos o constructivos aplicados a nuevas 
obras, o bien de materiales y lenguajes con valores que la 
población les otorga por tratarse de obras realizadas hace 
relativamente poco tiempo, o bien por carecer de orna-
mento o detalles que evidencian el carácter artesanal (iha, 
Facultad de Arquitectura, Udelar, 2015).

El movimiento moderno en 
arquitectura constituye en 
la actualidad tanto una con-
dición permanente como un 
fenómeno histórico superado. 
Montaner, 2011

Como período de producción y reflexión de proyecto, el 
Movimiento Moderno resulta interesante como objeto de 
estudio, ya que no buscará su inspiración en los modelos 
antiguos, sino que rechazará las revitalizaciones de las 
formas históricas, rompiendo cierta genealogía concreta 
en la arquitectura respecto de las formas de interven-
ción. Esta postura lo ha transformado en algo cerrado en 
sí mismo, una especie de intento heroico de romper con 
la historia (Ruby, 2007). Afirma Montaner (2011) que «el 
prejuicio moderno y productivista de que toda obra debe 
ser nueva comporta también una fuerte contradicción de 
cara a la conservación de aquello que exige presentarse 
siempre reluciente, siempre recién inaugurado, siempre 
bien construido». Y luego esta idea es afianzada por Bruno 
Latour (2007):

Con el adjetivo moderno se designa un régimen 
nuevo, una aceleración, una ruptura, una revolución 
del tiempo. Cuando las palabras «moderno», «mo-
dernidad» aparecen, definimos por contraste un 
pasado arcaico y estable… por tanto, es asimétrico 
dos veces: designa un quiebre en el pasaje regular 
del tiempo, y un combate en el que hay vencedores 
y vencidos… Hoy en día, ya no podemos designar la 
flecha irreversible del tiempo ni atribuir un premio 
a los vencedores.

Hoy, pasadas varias décadas, se presentan obras del 
período del movimiento moderno, así como de su etapa 
tardía de estilo internacional más masivo, en la que los 
edificios muestran signos no solo de deterioro físico, sino 
de cierta obsolescencia, como resultado de los cambios 
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4 Los objetivos representados por las 8 R 
de Latouche comprenden: reevaluar, re-
conceptualizar, reestructurar, relocalizar, 
redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar.

El presente trabajo se propone detectar algunas taxo-
nomías a partir de categorías tipológicas, espaciales, téc-
nicas y programáticas, identificando estados actuales de 
estas arquitecturas en relación con su situación original, 
o eventuales supresiones y ausencias, así como aspectos 
de deterioro físico, de alteración de su estado original, de 
obsolescencia para los usos a los que se destinaba y la vi-
gencia (o ruina) de su significado cultural y social.

Se plantea analizar el sistema de relaciones espacia-
les, diferenciando entre tipos y formas arquitectónicas, 
identificando su potencial de transformación y capacidad 
adaptativa mediante el estudio de antecedentes sobre los 
modos de intervención contemporánea en arquitecturas 
modernas en el ámbito nacional e internacional, con la fi-
nalidad de explorar alternativas que aporten a la identifi-
cación de claves proyectuales orientadas a la construcción 
de criterios de intervención proyectual contemporánea.

Un ulterior objetivo de esta investigación consiste en 
recapitular sobre aquello que nos aleja más de la moder-
nidad y que es posible considerar superado, poniendo de 
manifiesto aquello de lo que aún formamos parte y queda 
por completar. En este sentido, resulta importante contras-
tar algunos preceptos de las arquitecturas analizadas con 
la concepción contemporánea.

Como hipótesis de trabajo 
se establece la presencia de 
un abanico amplio de arqui-
tecturas de equipamientos 
existentes, producidas en de-
terminado período del siglo 

xx bajo lógicas proyectuales modernas, en su mayoría con 
cierto perfil bajo (aunque también existen obras singula-
res). En algunos casos presentan condiciones de subutili-
zación, abandono o degradación, y tienen una presencia 
significativa en Montevideo, constituyendo un buen por-
centaje de la ciudad actual. Muchas de estas arquitecturas 
y espacios se presentan en estado de latencia, portando 
un gran potencial transformador, por lo que se identifica 
en ellas un valor, determinado por sus cualidades proyec-
tuales, materiales y de espacio construido.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la investiga-
ción plantea que es posible la comprensión de estas arqui-
tecturas, su ciclo de vida y sus potenciales latencias como 
un sistema abierto con posibilidades de adaptabilidad y 
transformación, que permite su reutilización en un sentido 
amplio, de acuerdo a condicionantes contemporáneas, con la 

Lo que más nos aleja de la modernidad tiene que 
ver con las grandes transformaciones que se han 
producido, especialmente en tres sentidos, un cam-
bio total de paradigmas: la crisis del paradigma del 
crecimiento ilimitado, el paso de la gestión autori-
taria a los procesos participativos, y la crisis del pre-
tendido sujeto universal y de la dualidad subjetivo-
objetivo. (Montaner, 2011, pág. 11)

Demaria, Acosta, Kothari, 
Salleh, & Escobar (2020) 
cuestionan la hegemonía 
del crecimiento económico 
como una vía para alcanzar 
la sostenibilidad ambiental, 

la justicia social y el bienestar. La temática se plantea como 
una alternativa de diseño a través de los objetivos repre-
sentados por las 8 R de Serge Latouche,4 en cuyo marco 
reutilizar implica volver a utilizar algo, ya sea con la fun-
ción que desempeñaba anteriormente o con otros fines.

El enfoque del concepto reutilizar aplicado a la arqui-
tectura hace énfasis en la reutilización espacial (espontá-
nea, por abandono, obsolescencia, cambio de uso o for-
mal/planificada) y material (a través de la utilización de 
sistemas o componentes materiales existentes). El uso de 
objetos, el desuso, el reúso y el cambio de uso son proce-
sos normales que afectan en todas partes las relaciones 
individuo-objeto y se producen desde el principio de los 
tiempos (Ballart, 1997).

La vida contemporánea está cambiando más deprisa 
que los edificios; siendo estos pasibles de modificaciones 
a distintas situaciones, tendrán una duración más prolon-
gada y serán más eficientes en el uso de sus recursos. La 
reutilización aprovecha la energía y cualidades del edificio 
original, que, con la capacidad de absorber un nuevo uso, 
mantiene lo esencial.

El objetivo central es estudiar la capacidad adaptativa 
de las arquitecturas de equipamientos del período tardo-
moderno, en particular en la ciudad de Montevideo, a la 
condición contemporánea, desde su comprensión como 
conformadoras de un gran porcentaje de las ciudades 
contemporáneas construidas.

El recorte conceptual que plantea el trabajo se focalizará 
en arquitecturas de equipamientos, a distintas escalas. El 
análisis e interpretación programática pre y posinterven-
ción es un componente importante.

Reutilización y 
capacidad adaptativa

Espacios latentes y 
el potencial 

transformador
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Visiones y acciones 
contemporáneas. 
Nuevas prácticas

«No derribar nunca, no restar ni reemplazar nunca, sino 
añadir, transformar y reutilizar siempre» (Druot, Lacaton, 
& Vassal, 2007). Esta frase simboliza una nueva relación 
con arquitecturas no tenidas en cuenta por ciertas visiones 
disciplinares, e introduce esta idea con naturalidad en el 
contexto de algunas preocupaciones globales de las últi-
mas décadas, vinculadas a la sostenibilidad del planeta.

Una nueva mirada proyectual sobre la sostenibilidad, 
en aspectos como la prefabricación, la rehabilitación, los 
presupuestos modestos, la experimentación, la reutiliza-
ción y, en algunos casos, las virtudes de la no intervención 
intencionada se encuentra en los posicionamientos teóri-
cos y en la práctica profesional del estudio francés Lacaton 
y Vassal. Mediante la investigación sintetizada en el libro 
Plus. La vivienda colectiva. Territorio de excepción (Druot, 
Lacaton, & Vassal, 2007) logran plantear un estado teóri-
co muy sólido en relación con estos temas, pero, además, 
transitan estas ideas a la práctica profesional, pudiendo 
establecer constataciones proyectuales concretas.

Temáticas vinculadas a la afectación de las personas 
en el planeta se visibilizan en distintas propuestas de la 
Bienal de Venecia de 2016. La exposición Nine Islands de 
Nemestudio examina el largo lapso subconceptualizado 

finalidad de aproximar algunas claves de intervención pro-
yectual que posibiliten incidir en los procesos de sustitución 
y regeneración de la ciudad, evitando su sustitución total.

La hipótesis opera con los siguientes conceptos:
1. El espacio latente hace referencia a ciertas condi-

ciones presentes en las piezas edificatorias que 
posibiliten la decodificación de componentes o 
atributos arquitectónicos que permitan analizar y 
valorar el potencial transformador, con la finalidad 
de aspirar al establecimiento de una estrategia so-
bre cómo intervenir y vincular/asociar a la condición 
contemporánea dichas arquitecturas.

2. El potencial transformador es concebido como un 
instrumento operativo para el desarrollo metodo-
lógico del proyecto, con la finalidad de aproximar 
criterios o pautas de intervención vinculados a 
algunos conceptos que posibiliten el cambio y la 
adaptación de estas arquitecturas a nuevos usos.

En tal sentido, aparecen dos componentes a conside-
rar: por un lado, los sustentados en las ideas y teorías de 
la época, generando esa ruptura con el pasado, la innova-
ción, la abstracción, la racionalidad y la eficiencia; por otro, 
la vigencia espacial y material.

El abordaje de la investiga-
ción se sustenta en algu-
nas líneas del pensamiento 
emergente a partir de re-
flexiones disciplinares con-
temporáneas, donde toma 

fuerza la idea de transformar y revalorizar el objeto arqui-
tectónico preexistente como una postura y como un reto 
para la arquitectura.
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5 Rania Ghosn es socia de Design Earth y 
profesora en la Escuela de Arquitectura y 
Planificación del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. Su trabajo enmarca críti-
camente la política y la estética detrás de 
los sistemas tecnológicos. Es doctora en 
Diseño de la Graduate School of Design 
de la Universidad de Harvard, donde fue 
editora cofundadora de New Geographies 
y editora en jefe de ng2: Landscapes of 

Energy (Harvard gsd, 2010). El Hadi Jazairy 
es socio de Design Earth y profesor en 
la Universidad de Michigan. Es doctor 
en Diseño del gsd de la Universidad de 
Harvard, donde fue editor cofundador de 
New Geographies y editor en jefe de ng4: 
Scales of the Earth (Harvard gsd, 2011).

entre el diseño y la Tierra, como materia, escala y cosmo-
visión, para abrir inquietudes estéticas y políticas para la 
arquitectura y el urbanismo, realizando una propuesta 
artística donde se visibilizan los aspectos de alteración de 
los recursos naturales».

Diversos movimientos colectivos de arquitectos y disci-
plinas afines, vinculados a la arquitectura y a la planificación 
de zonas urbanas y rurales, trazan una mirada en la acción 
con el respeto y el espíritu de una conciencia sobre el uso 
de los recursos naturales. Es el caso del grupo con origen 

de la materialidad arquitectónica: desde la extracción de 
una materia prima particular en una ubicación geográfica 
específica hasta su procesamiento, transporte y construc-
ción hasta lograr el efecto final deseado en un edificio, 
así como su demolición, desperdicio y descomposición, 
visibilizando el lapso espacial y temporal de la arquitec-
tura. Otra reflexión en la misma bienal, Putting the Planet 
to Paper: The Monumental Geographies, de Design Earth,5 
colectivo integrado por Rania Ghosn y El Hadi Jazairy, es-
tablece en su reseña que se preocupa por «las relaciones 
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6 Dominique Gauzin-Müller es arquitecta 
francesa y crítica de arquitectura. Centra 
su práctica en la sostenibilidad en la ar-
quitectura y el urbanismo. Es autora de 
varios libros, entre ellos La arquitectura 
ecológica y Visions 7. https://www.frugali-
te.org/es/manifiesto.html

7 Deconstructions forma parte de una línea 
de investigación desarrollada por Lionel 
Devlieger y Maarten Gielen a través de 

instalaciones, conferencias, simposios y 
cursos en diversas universidades, para lue-
go ser ampliada a la cátedra que dirigen 
en la Facultad de Arquitectura y Entorno 
Construido en tu Delft.

Este enfoque no solo implica las cuestiones urgentes 
de sostenibilidad y reutilización, sino también la necesidad 
de generar visiones diferentes de la historia y la produc-
ción histórica (sobre el valor y el papel de la historia) en la 
arquitectura contemporánea como recurso para la inno-
vación. Entre las líneas de acción aparecen aspectos que 
apuntan hacia una economía circular. Los edificios deben 
concebirse de manera diferente. Deberían ser diseñados 
de tal manera que sean fáciles de modificar, para evitar 
la obsolescencia funcional, o ser fáciles de desmontar, sin 
la pérdida de funcionalidad y valor de sus componentes 
(Muñoz Sanz & Van den Heuvel, 2017). Se mencionan tam-
bién aspectos relacionados con la desvinculación de la ren-
tabilidad, eliminando la necesidad de la venta de bienes y, 
por lo tanto, de consumir recursos materiales.

Esta puesta en valor de los componentes de los edificios 
fue planteada también por Rem Koolhaas en su exposición 
en la Bienal de Venecia de 2014, basado en los trabajos del 
grupo de investigación de Harvard Graduate School of 
Design y su posterior libro, publicado con el título Elements 
of Architecture, en el que centra el análisis en la riqueza y la 
complejidad de la arquitectura, a través de la composición 
de elementos arquitectónicos: mediante micronarrativas 

en Francia, creado en 2018 por Dominique Gauzin Müller,6 
Alain Bornarel y Philippe Madec, a través del Manifiesto por 
una frugalidad feliz, en el que plantean:

[...] la apertura de caminos de la frugalidad, alter-
nativas a visiones tecnocráticas, de alta intensi-
dad, derrochadoras de energías y recursos de todo 
tipo. Frente a los cambios climáticos, ambientales, 
energéticos y sociales, nuestros campos de inter-
vención, construcción y desarrollo regional están 
experimentando grandes trastornos y es probable 
que experimenten otros aún mayores. El tiempo se 
está acabando. (Gauzin Muller, 2018)

Investigaciones vinculadas a los aspectos de valoración 
de las arquitecturas existentes a partir de los componen-
tes materiales que conforman los edificios reflexionan 
sobre el significado y el uso que tuvieron en el pasado y 
que podrían tener en el futuro. Tal es el caso del colecti-
vo Rotor, fundado por los arquitectos Lionel Devlieger y 
Maarten Gielen, quienes desarrollan investigaciones en 
relación con posiciones críticas en diseño, recursos mate-
riales y residuos, por intermedio de la cátedra que dirigen 
en la Facultad de Arquitectura y Entorno Construido de la 
Universidad Tecnológica de Delft, 
Países Bajos.

Sus trabajos exploran nue-
vas formas de reutilización es-
pacial y material. Se destaca 
Deconstructions,7 centrado en la 
deconstrucción de edificios mo-
dernistas holandeses y contem-
poráneos, programados para su 
demolición, a los efectos de que 
sean reformulados, con el objetivo 
de que sus componentes estén dis-
ponibles para un rediseño radical, 
con una mirada proyectual (Muñoz 
Sanz & Van den Heuvel, 2017).

Afirman que, desde una prác-
tica de reutilización de materiales, 
los edificios mismos deben recon-
siderarse repositorios no solo de 
materiales, sino también de conoci-
miento y de prácticas pasadas que 
puedan encontrar nuevas aplica-
ciones, pasando a formar parte de 
nuevos sistemas de valores.
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permite ampliar el análisis del potencial transformador 
de estas arquitecturas. La estrategia del juicio suspendi-
do, concebida como ética de la percepción, permite a la 
arquitectura confrontarse con la realidad en vez de re-
primirla. Esta estrategia amplía tanto más la capacidad 
de acción de los arquitectos cuanto más crítica parezca 
la realidad a la que se enfrentan (Ruby, 2007).

Muchas de las obras de la casuística seleccionada, o in-
cluso de los posibles casos de estudio, tendrá seguramente 
figuras y autores destacados de la arquitectura nacional.

En este sentido, la investigación busca prestar aten-
ción a concepciones espaciales de una época, más que a 
situaciones biográficas vinculadas a arquitecturas de autor.

A decir de Piñón (2006), estas «aclaraciones de autor 
resultan al empeño en dar relieve a ciertos atributos, ante 
la duda de que la simple observación de las obras no bas-
te para percatarse de su condición de artísticas» (p. 178).

Federico Soriano (s.f.) propone las siguientes modifi-
caciones al texto de Jean Dubuffet de 2001 El arte bruto 
frente a las artes culturales:

de detalles de construcción como la ventana, la fachada, 
la escalera, el balcón, la puerta, el ascensor, etcétera, busca 
crear una red de orígenes, contaminaciones, similitudes 
y diferencias en la evolución arquitectónica, incluidos la 
influencia de los avances tecnológicos, la adaptación cli-
mática, el cálculo político, los contextos económicos, los 
requisitos normativos y las nuevas oportunidades digita-
les. A decir de Koolhaas, «esta temática resulta relevante, 
en un momento en el que la arquitectura, tal como la co-
nocemos, está cambiando más allá del reconocimiento».

Se busca el reconocimiento 
de potencialidades, más allá 
de sus cualidades declaradas 
o no. Esta idea de juicio sus-
pendido, acuñada por Rem 
Koolhaas, plantea poder en-

frentarse a realidades, sin exclusiones, abriendo un dis-
curso crítico a una serie de áreas disciplinares no consi-
deradas, o consideradas parcialmente, hasta entonces; 
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Diseño metodológico y 
acciones resultantes

L(a) verdader(a arquitectura) está 
siempre en el lugar más inesperado. 
Donde nadie piensa en él(la) ni pro-
nuncia su nombre. (La arquitectura) 
detesta que se (la) reconozca y se 
(la) salude por su nombre. Se esca-
bulle de inmediato. (La arquitectura) 
es un personaje al que le apasiona 
pasar inadvertido…

Resulta de interés detenerse en un pe-
ríodo comprendido en las décadas de 1950 
y 1960, de producción y pensamiento mo-
derno a nivel global y a nivel local, en las 
que aparece cierta proliferación de estas 
arquitecturas tanto en el ámbito de la pro-
ducción de la ciudad como en la asimilación 
o naturalización social y cultural de ciertas 
ideas modernas. Podríamos considerar este 
período de producción, reflexión y concep-
ción social hasta el inicio de la dictadura 
uruguaya, coincidente con la apertura del debate global 
del posmodernismo.

En esta construcción del ámbito de vida de la socie-
dad, en este período se analiza mediante el recorte de las 
arquitecturas de equipamientos (públicos, semipúblicos 
y privados), considerados las arquitecturas presentes en 
la ciudad con una vocación de brindar programas socia-
les, culturales, de servicios u otros destinos con tendencia 
a volcar o interactuar programáticamente con la ciudad. 
Podríamos considerar piezas edificatorias que van desde 
una escala barrial, como edificios sociales, culturales, de 
servicios, hasta equipamientos de escala mayor en la ciudad.

El método supone siempre 
una buena voluntad del pen-
sador, una decisión premedi-
tada. La cultura, por el con-
trario, según postula Gilles 
Deleuze en Nietzsche y la filo-

sofía, es «una violencia sufrida por el pensamiento bajo la 
acción de fuerzas selectivas, una domesticación que pone 
en juego todo el inconsciente del pensador» (Deleuze, 1963 
en Ábalos, 2020).

La temática se plantea desde aspectos que resultan de 
interés, como la pertinencia y oportunidad en el análisis 
de arquitecturas existentes en un número considerable 

en la ciudad de Montevideo. Datan del segundo período 
moderno y se vinculan a equipamientos arquitectónicos 
que en muchos casos se presentan en la ciudad con cierto 
anonimato o, al menos, no se trata de edificios destacados 
o particularizados como arquitecturas notables.

Se abordará una estrategia de análisis e interpretación 
a partir de un estudio histórico que indague en las ideas 
y condiciones que acompañaron la producción arquitec-
tónica, y de un trabajo de campo que releve y documente 
la resultante material de los edificios, su vínculo con el 
entorno urbano, lo que significaron estos equipamien-
tos en su conjunto en la ciudad, así como los deterioros o 
transformaciones surgidas con el transcurso del tiempo.

De acuerdo con los objetivos, será necesario adoptar 
métodos cuantitativos y cualitativos. Para eso, a fin de 
aproximar la investigación hacia los objetivos planteados, 
interesa para nuestro análisis la identificación de las re-
laciones entre los espacios, la tipificación de las distintas 
intervenciones con sus lógicas espaciales y materiales, así 
como la relación con el ámbito de contexto disciplinar, cul-
tural y social de la época.

Se plantea la elaboración de criterios operativos de 
acotado del universo de casos que se llevará adelante en 
la investigación: la elaboración de mapeos y cartografías, la 
investigación de campo que incluye el registro fotográfico 
de los casos, la investigación de archivos, la investigación 
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bibliográfica y entrevistas, así como la realización de ta-
xonomías para su análisis. Para todas estas acciones se 
establecerán criterios basados en zonas de muestreo en 
la ciudad, tipologías arquitectónicas, período históricos 
y programas pre y posintervención (para los casos en los 
que corresponda), así como algunas constataciones de 
sustracciones.

Se entiende que esta investigación se alimentará si-
multáneamente de un marco teórico general vinculado 
a la temática, así como de algunas formulaciones vincu-
ladas al ámbito local, en busca de respuestas a la proble-
mática esbozada.

Se plantea una aproximación metodológica que invo-
lucra tres recortes operativos:

1. Tipo escalar / determinación de trabajo en escala 
edilicia. Se aspira a identificar las piezas edificato-
rias reconocibles a ser estudiadas, por medio de los 
criterios operativos.
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2. Tipo cualitativo / casos de contraste. Se plantea el 
trabajo mediante la selección de tres piezas arqui-
tectónicas reconocidas del repertorio tardomoderno, 
en las que se cuente con límites de transformación 
patrimonial, piezas arquitectónicas reconocidas 
del repertorio tardomoderno sin límites y piezas 
arquitectónicas de carácter anónimo, con la finali-
dad de explorarlas analítica y comparativamente, 
de modo de obtener criterios o claves proyectuales 
de transformación, evaluar sus similitudes, poten-
ciales y sus límites en cuanto a las posibilidades de 
transformación proyectual.

3. Tipo programático / programas pre y posintervención. 
Se plantea un análisis comparativo de algunos casos 
en los que hayan existido transformaciones o cambios 
en relación con el programa original, de manera de 
poder comparar las transformaciones y las capacida-
des de los espacios para su adaptabilidad a cambios.
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Para los tres recortes, de modo operativo, se pretende 
la aplicación de una guía procedimental que articula las 
siguientes instancias:

1. Revisión bibliográfica y de antecedentes. Se toman 
tres vertientes bibliográficas que cubren diferentes 
aspectos de la investigación: (a) fuentes vinculadas 
al marco conceptual de la temática abordada, donde 
se analizan algunos preceptos del pensamiento y 
proyecto moderno en relación con el período históri-
co, con una mirada desde el proyecto arquitectónico; 
(b) una segunda vertiente bibliográfica de mirada 
local, del momento histórico de generación de es-
tas arquitecturas y su momento social y cultural; 
y (c) una última vertiente bibliográfica destinada 
al accionar proyectual contemporáneo, vinculada 
a los modos de concepción espacial, reflexiones 
como la adaptabilidad o la transformación espacial, 
así como a los aspectos referidos a las teorías de 
intervención contemporánea. La interpretación de 
las fuentes bibliográficas permitirá determinar los 
principales conceptos, así como antecedentes dis-
ciplinares que traten el tema abordado, de manera 
de poder acceder a investigaciones y reflexiones de 
otros autores, alineadas, complementarias y tam-
bién contrapuestas, resultando en lo que supone 
un diálogo enriquecedor.

2. Investigación histórica. Se recurrirá a documenta-
ción gráfica y fotográfica de archivos que contengan 
información relativa a los proyectos originales, de 
modo de poder sistematizar la información que sea 
posible conseguir, que dé cuenta de las relaciones 
espaciales, geométricas, compositivas y materiales 
de las piezas edificatorias, contrastando en algunos 
casos las teorías características de la arquitectura 
moderna con las resultantes físicas. Se recurrirá a 
los archivos de iha de la fadu, al archivo de la idm y 
a los archivos privados a los que sea posible acceder.

3. Entrevistas. Dada la época de estas arquitecturas, se-
ría posible el acceso a algunos testimonios de autores 
o actores directos. Este aspecto significaría una apro-
ximación de un alto valor, ya que permitiría contar 
con elementos sociales, culturales y subjetivos que 
posibiliten complementar la investigación. Resultaría 
de interés poder acceder a entrevistas con colegas 
contemporáneos, involucrados en aspectos vincula-
dos a la temática, como complemento del análisis 
contemporáneo de reflexión/actuación disciplinar.

4. Exploraciones proyectuales. A partir de los insumos 
generados en los recortes de casos, se realizarán 
exploraciones proyectuales, a modo de ensayo de 
algunos conceptos manejados a través del instru-
mento operativo del potencial transformador.

Estos conceptos se manejarán a modo de verbos-accio-
nes, cuyo significado teórico y operativo devele aspectos de 
la actual condición proyectual, relacionada con las nuevas 
condiciones de la vida y sus cambios culturales y produc-
tivos (Federico Soriano), en la dirección del pensamiento 
proyectual integral. Se destacan conceptos como el de in-
fraestructura programática, vinculado a una nueva mirada 
sobre el rol de la arquitectura y la capacidad de absorber 
nuevos usos (Faiden, 2012), las relaciones geométrico-com-
positivas, así como las vinculadas a la forma-materia y los 
nuevos modos de producción con pensamiento sostenible.

Por último, se propone explorar en los aspectos más 
subjetivos del proyecto, indagando en los modos que po-
sibiliten mantener una mirada proyectual integral, más 
allá de protocolos de operaciones para obtener un resul-
tado, poniendo en juego todo el inconsciente del pensador 
(Ábalos, 2020).
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