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Discursos patrimoniales en la revista Arquitectura y la 
construcción de un relato histórico nacional
Heritage Discourses in Arquitectura and the Construction of a National 
Historical Narrative

ELINA RODRÍGUEZ MASSOBRIO 
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de la República, elinaromass@gmail.com

Abstract
En Uruguay, en las primeras décadas del siglo XX, el patrimonio, tanto material como in-
material, adquirió una significativa relevancia como soporte simbólico para la creación de 
una narrativa histórica nacional. Este artículo se enfoca en el análisis, entre 1914 y 1950, 
de la revista Arquitectura publicada por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), y 
su contribución a la conceptualización del patrimonio y la historia de la arquitectura na-
cional. En un contexto de profundos cambios técnicos y formales, las revistas de arquitec-
tura desempeñaron un papel crucial en la promoción de la conciencia sobre el patrimonio 
arquitectónico y su influencia en la identidad nacional. La elección de Arquitectura como 
fuente permite comprender cómo esta tendencia contribuyó a la construcción ideológica y 
su impacto en la identidad y la memoria. Además, se analiza cómo este enfoque ideológico 
respaldó el discurso de la SAU y los arquitectos asociados.

In Uruguay, during the early decades of the 20th century, both tangible and intangible he-
ritage gained significant relevance as a symbolic foundation for the creation of a national 
historical narrative. This article focuses on the analysis, between 1914 and 1950, of the 
magazine Arquitectura published by the Society of Architects of Uruguay (SAU), and its con-
tribution to the conceptualization of national architectural heritage and history. In a context 
of profound technical and formal changes, architectural magazines played a pivotal role in 
promoting awareness of architectural heritage and its influence on national identity. The 
choice of Arquitectura as a source enables us to comprehend how this trend contributed to 
ideological construction and its impact on identity and memory. Additionally, the analysis 
delves into how this ideological approach supported the discourse of the SAU and affiliated 
architects.

Keywords
Uruguay, patrimonio, historia de la arquitectura, identidad nacional, discurso 
Uruguay, heritage, history of architecture, national identity, discourse 
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Patrimonio, prensa y campo profesional: la revista Arquitectura
La conmemoración del primer centenario de la independencia de Uruguay1, celebrado entre 
1925 y 1930, planteó un desafío relacionado a la construcción de una identidad nacional 
distintiva. Por un lado, se buscaba distanciarse del legado colonial y consolidar una nación 
independizada; y por otro, hacer frente a la influencia de la corriente migratoria europea 
que se entrelazaba con la segregación gradual de las culturas locales2. Durante la construc-
ción del estado independiente, los arquitectos3 desempeñaron un papel crucial al integrar 
las nuevas instituciones poscoloniales, al establecer asociaciones profesionales y al fundar 
medios de difusión.
El objetivo de este artículo4 es analizar la evolución de los temas y debates relacionados 
con el patrimonio en la revista Arquitectura5 durante el periodo comprendido entre 1914, 
año de la primera publicación de la revista (fig. 1), y 1950, año en que se condensaron diver-
sas acciones en relación a la mirada patrimonial6. Se reflexionará sobre las características 
que debía asumir el patrimonio arquitectónico por su carácter identitario en un momento 
de intensa transformación técnica y formal (introducción de nuevos materiales y sistemas 
constructivos, geometrización, simplificación de las formas, etc.), durante un proceso de 
modernización del país (1903 y 1933)7. Esta construcción histórica condensó problemá-
ticas sumamente relevantes del momento en que se produjo, constituyendo un objeto cul-
tural denso y complejo. El discurso patrimonial desempeñó un papel fundamental como 

1 Entre 1925 y 1930, Uruguay celebró su primer centenario como país independiente. Se llevaron a 
cabo manifestaciones alegóricas y efímeras, así como la construcción de obras públicas y monumentos 
conmemorativos para resaltar y afirmar la identidad nacional.
2 El territorio uruguayo estaba habitado por diversas poblaciones indígenas que, debido al proceso 
de colonización, sufrieron una desintegración progresiva. Esto resultó en su forzada o involuntaria 
inclusión en los estratos sociales más bajos, la migración hacia regiones menos pobladas o, en algunos 
casos, la muerte en campañas organizadas para aniquilarlos.
3 Los estudios de arquitectura en Uruguay comenzaron en la Universidad de la República en el año 1886, 
dentro de la Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas. En 1915 se creó la Facultad de Arquitectura, 
separándose de la antigua Facultad de Matemática.
4 La investigación que da origen a este artículo se enmarca en la tesis doctoral “Primeros discursos 
patrimoniales en el Uruguay: 1900-1950”.
5 La revista Arquitectura es una publicación especializada en Uruguay, editada por la Sociedad de 
Arquitectos del Uruguay que ha sido un testimonio fiel de la cultura arquitectónica local.
6 El año 1950 significó un corte por diversas razones ligadas entre sí. En el contexto de posguerra 
cambió la visión patrimonial internacional que existía hasta la fecha. Además ese año se sancionó la 
Ley n.º 11473, de Homenajes a Artigas ( José Gervasio Artigas (1764-1850) héroe nacional y prócer 
del proceso independentista), que dispuso por primera vez la creación de la Comisión Nacional de 
Monumentos Históricos, con la tarea de conservar la riqueza histórica y artística de la República. Por 
último, la Facultad de Arquitectura se preparaba para un cambió del plan de estudios, originalmente 
académico por un plan afiliado a lo moderno y abocado al espíritu social, que se efectuó en 1952.
7 Según Jaime Yaffé, “Política y economía en la modernización: Uruguay 1876-1933” en ponencia 
Primeras Jornadas de Historia Regional Comparada (Porto Alegre: agosto de 2000): “en Uruguay el 
proceso de modernización transcurrió en dos fases sucesivas: la primera en el último cuarto del siglo 
XIX (períodos ‘militarista’ y ‘civilista’ entre 1876 y 1903) y la segunda en las tres primeras décadas del 
siglo XX (período ‘batllista’ entre 1903 y 1933)”.
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herramienta para forjar una identidad colectiva, en la configuración de una “historia de la 
arquitectura nacional” y en la conceptualización del patrimonio en Uruguay.
Con el nacimiento del gremio de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) en 1914 
surgió la revista Arquitectura, que se mantiene vigente publicando números nuevos hasta 
hoy. Durante más de cien años en sus hojas se han registrado obras, ideas y concreciones 
de arquitectos, contribuyendo con la difusión y construcción de una cultura arquitectónica 
en el Uruguay. La revista reunió obras realizadas por arquitectos nacionales y extranjeros, 
así como obras realizadas en el exterior por arquitectos nacionales o de interés. Como me-
dio de difusión de ideas, la revista desempeñó un papel importante en la configuración del 
campo disciplinario y en la difusión de propuestas gremiales.

Arquitectura se consagró como una de las primeras revistas especializadas y fundamental 
medio impreso de divulgación seriada en Uruguay que trató temas de arquitectura y urba-
nismo, así como otros asuntos de interés colectivo8. En el primer número de Arquitectura la 
comisión directiva de la SAU estaba integrada en gran parte por arquitectos que ocupaban 

8 En la región, Arquitectura no fue la primera publicación sobre la materia. En Argentina, la Sociedad 
Central de Arquitectos, fundada en 1886, ya editaba la Revista de Arquitectura desde 1905. En Chile, 
aunque la Sociedad Central de Arquitectos se estableció en 1907, la primera edición de la Revista de 
Arquitectura (con el mismo nombre que la revista argentina) apareció en 1922. Aunque el gremio de 
arquitectos en Uruguay se creó más tarde en comparación con los casos de Argentina y Chile, según 
Santiago Medero, la separación con la ingeniería en la enseñanza ocurrió mucho antes. En Argentina, 
esta separación ocurrió en 1948, y en Chile en 1944. Además, la revista Arquitectura tiene un claro 
antecedente en la Revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Uruguay, que se destacó en 
un momento en el que las publicaciones culturales eran escasas o inexistentes.

 Figura 1. Tapa del primer número de la revista Arquitectura. Fuente: SAU, Arquitectura, n.º 1 (1914): 1.  
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cargos de poder9. Según Medero, esta fue la generación que estableció los objetivos, valores 
y formas de operar del gremio de arquitectos, así como también ocuparon los principales 
cargos en el estado, del gremio y de la Facultad de Arquitectura, no solamente en las prime-
ras décadas del siglo, sino hasta bien entrados los 1940. También imprimieron el carácter 
de la enseñanza profesional, imbuida de las ideas de la academia des beaux-arts10.
La condición de órgano corporativo de Arquitectura se manifestaba en forma directa en 
sus contenidos, por ejemplo, en el hecho de que, publicaban edificios realizados por los 
propios socios, así como se difundían los concursos públicos avalados y organizados por 
la institución. Sin embargo, durante los años estudiados de la revista no se registra una 
conciencia clara acerca de lo que significaba el patrimonio ya que los artículos relaciona-
dos a este tema aparecen en números salteados, con contradicciones y en un proceso de 
construcción.
En el desarrollo de los artículos se percibe que los temas relacionados al patrimonio son 
tomados, en su mayoría, por los mismos actores. Se detectan diferentes líneas discursivas, 
ninguna es preponderante ya que en varias ocasiones se plantean discusiones con diferen-
tes posiciones y puntos de vista. Aparecen líneas que irán variando en su difusión a lo largo 
de la revista. La primera planteaba dar a conocer y valorar la arquitectura nacional frente a 
la “escasa” cantidad de edificios con valor patrimonial en el territorio uruguayo; la segunda 
proponía armar un relato de la historia y las características regionales de la arquitectura 
local; y la tercera pretendía definir un estilo arquitectónico nacional. Estos tres puntos se 
van a ver desarrollados con mayor y menor intensidad a lo largo de los años y de las publica-
ciones, que obviamente responden a contextos y discusiones coyunturales.

Línea discursiva 1: La “alarmante” ausencia de edificios patrimoniales en el 
territorio uruguayo 
Según Leonel Cabrera, el Uruguay se ha estructurado y pensado como un “país trasplan-
tado desde Europa”11. El modelo perseguido desde el poder fue notoriamente europeo y 
rápidamente se desdibujaron las raíces americanas dentro de las ideologías dominantes. 
Contribuyeron a gestar esta idea diferentes elementos como la desaparición temprana de 
la escasa población indígena sobreviviente hacia fines del período colonial (1550-1810)12, y 

9 La comisión directiva estaba integrada por los arquitectos Horacio Acosta y Lara como presidente; 
Diego Noboa Courrás como secretario; Cándido Lerena Joanicó como bibliotecario; S. Geranio como 
tesorero; y A. Baldomir, Alfredo R. Campos y Luis G. Fernández como vocales. El Comité de Redacción 
estaba integrado por los arquitectos Eugenio P. Baroffio, Elzeario Boix, Emilio Conforte, Juan Giuria, 
Alfredo Jones Brown, Juan Monteverde, Juan J. Pedemonte, y Jacobo Vázquez Varela y el secretario era 
Raúl Lerena Acevedo.
10 Santiago Medero, “Arquitectos de Estado. Arquitectura y política en Uruguay en la primera mitad del 
siglo XX”, Estudios Sociales Del Estado 4, n.º 8 (2018): 7-37.
11 Leonel Cabrera Pérez, Patrimonio y arqueología en la región platense (Montevideo: Universidad de 
la República, 2011).
12 El periodo colonial fue desde 1550 hasta 1810. En la etapa de la colonización, el territorio uruguayo 
recibía el nombre de Banda Oriental. Durante dicho periodo fue un territorio de disputa entre colonias 
españolas, portuguesas e inglesas.
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la masiva migración europea13 la cual desde los centros de poder fue proyectando su ima-
ginario y tradiciones.
Por otro lado, según Isidro Sepúlveda Muñoz, la promoción del hispanoamericanismo como 
instrumento para recimentar el intercambio político, cultural y comercial entre España y 
América tuvo una importancia “mucho más trascendente, profunda y complementaria entre 
ambas partes que la mantenida por el resto de las metrópolis con sus antiguos territorios 
coloniales, [...] al extremo de utilizarse de reforzamiento de la identidad nacional”14.
La primera línea discursiva que aparece en la revista trata sobre la “alarmante” ausencia de 
edificios con valor patrimonial en el territorio uruguayo, desde los primeros números de la 
revista, en la década de 1910, la comisión directiva de la SAU manifestaba su preocupación 
por la falta de monumentos históricos en el Uruguay. Cuando se hace referencia a este tema 
se trata específicamente de la ausencia de obras del período colonial, y no se registra, reva-
lorización de una arquitectura histórica en el territorio nacional de otra época. Además se 
declara explícitamente en diversas ocasiones la carencia de historia o de elementos de valor 
a rescatar, y la importancia de crear un relato histórico a partir de la recopilación de datos 
e información sobre la colonia. En la mayoría de los artículos relacionados a este tema, no 
se plantea una visión revisionista o crítica frente al intercambio cultural entre América y 
España, más bien se trata de enaltecer a España como la “madre patria”15.
Además, en el periodo de modernización se desencadenaron una serie de sucesos impor-
tantes relacionados al discurso patrimonial en el cual la SAU, en la década de 1910, se ma-
nifestaba y solicitaba la preservación de construcciones coloniales, como la Catedral16 y el 
Cabildo de Montevideo17, debido al cambio acelerado que se estaba produciendo en las ciu-
dades, y comenzaba con un proceso de puesta en valor del pasado junto a la recuperación 
de algunos edificios coloniales. Por este motivo comenzaron a aparecer varios artículos 

13 Según diversos estudios, entre 1860 y 1920 un total aproximado de 600.000 europeos entraron 
en territorio uruguayo, provenientes fundamentalmente de España, de Italia y de Francia. Fue tal la 
afluencia de inmigrantes, que prácticamente sobrepasaron a la población preexistente y modificaron la 
fisonomía del país.
14 Isidro Sepúlveda Muñoz, El sueño de la madre patria: hispanoamericanismo y nacionalismo (Madrid: 
Marcial Pons, 2005): 11.
15 En diversos artículos se nombra a España como “la madre patria”.
16 La Iglesia Matriz, o Catedral Metropolitana de Montevideo, es el principal templo católico de la ciudad 
que se ubica en la Ciudad Vieja, frente a la Plaza Constitución o Plaza Matriz (como dictaminaban 
las Leyes de Indias). Sus orígenes se remontan a la época colonial, cuando en 1740 se construyó una 
iglesia de ladrillos en el sitio que hoy ocupa la catedral. Posteriormente, en 1790, se colocó la piedra 
fundamental para empezar a construir el nuevo edificio que es de estilo neoclásico diseñado por Tomás 
Toribio (primer arquitecto español en la zona). Fue catalogado como Monumento Histórico Nacional en 
1975.
17 El Cabildo de Montevideo está ubicado en la Ciudad Vieja de Montevideo, frente a la Plaza Constitución 
o Plaza Matriz. Su construcción se inició en 1804 y el proyecto estuvo a cargo de Tomás Toribio. El 18 de 
julio de 1830 en una de sus salas se juró la primera Constitución de la República. Fue catalogado como 
Monumento Histórico Nacional en 1975.
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relacionados a la arquitectura colonial en Montevideo18, “La puerta de la ciudad”19 acompa-
ñada de una imagen de la obra (fig. 2) y “La arquitectura colonial de Montevideo”20. Estos 
artículos, junto con otros, marcaron el inicio del proceso de reconocimiento y divulgación 
de la arquitectura colonial en Montevideo.

18 Montevideo es la capital de la República Oriental del Uruguay.
19 SAU, “La puerta de la ciudad”, Arquitectura, n.º 12 (1916): 153.
20 Silvio Geranio, “La arquitectura colonial de Montevideo”, Arquitectura, n.º 16 (1916): 16-17.

 Figura 2. Por primera vez la revista muestra una imagen de una obra de arquitectura colonial de Uruguay. 
Fuente: SAU, “La puerta de la ciudad”, Arquitectura, nº 12 (1916): 145.  

Figura 3. Imagen de la Comandancia y de viviendas, arquitectura colonial, en Colonia del Sacramento. 
Fuente: M. Cravotto y E. Durán Guani, “Arquitectura Colonial”, Arquitectura, n.º 20 (1917): 82.
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En 1917 el artículo, de Mauricio Cravotto21 y Durán Guani22, “Arquitectura Colonial”23 infor-
maba sobre una investigación de Colonia de Sacramento24, ciudad fundada por la colonia 
portuguesa en 1680 que fue el primer asentamiento europeo y la ciudad más antigua en el 
territorio uruguayo, a 177 kilómetros de Montevideo. En él hablaban de la “autenticidad” de 
la arquitectura colonial portuguesa, ya que hasta el momento se mantenía prácticamente 
como era originalmente, y comenzaba a clasificar y describir tipos arquitectónicos (fig. 3). 
Es la primera vez en la revista que se rompía la barrera de la capital para destacar una 
construcción de valor patrimonial, se estudiaba un tipo arquitectónico de una procedencia 
que no era la española y se incorporaban nuevas dimensiones a la materia. Sin embargo, el 
relato se seguía sustentando en las arquitecturas coloniales.
A partir de 1920, año en que se celebra en Montevideo el Primer Congreso Panamericano 
de Arquitectos (CPA)25, Arquitectura pasó a ser el órgano oficial de difusión de dichos even-
tos. La celebración del congreso había sido proyectada por primera vez en 1916, también 
como iniciativa de la SAU con Alfredo R. Campos26 como promotor de la idea. Dichos con-
gresos contribuyeron de manera decisiva a generar una conciencia respecto a la necesidad 
del reconocimiento y protección de los monumentos históricos de América que cada país 
debía promover.
En paralelo a los planteos y discusiones que se estaban dando en el primer CPA, en la revista 
empezaron a aparecer con mayor claridad la intención de difundir la arquitectura histórica 
nacional, exclusivamente colonial. Es así que, en 1920, aparecen artículos como “Edificios 
coloniales”27, otra nota sobre la Catedral y el Cabildo de Montevideo. Se desarrollaba la idea 
del edificio como documento y fuente didáctica del conocimiento histórico ya que aparecían 

21 Mauricio Cravotto (Montevideo, 1893-1962) fue un arquitecto y docente uruguayo, considerado uno 
de los fundadores del urbanismo en Uruguay. Fue integrante de la comisión directiva de la revista en 
1930.
22 Enrique Tomás Durán Guani (Montevideo, 1891-s. f.) fue un arquitecto uruguayo. Fue integrante de 
la comisión directiva de la revista, alternadamente, entre 1922 y 1948.
23 M. Cravotto y E. Durán Guani, “Arquitectura Colonial”, Arquitectura, n.º 20 (1917): 80-83
24 Colonia del Sacramento, actualmente es la capital del departamento de Colonia, en el suroeste de 
Uruguay. El barrio histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995 al ilustrar la fusión 
exitosa de los estilos portugués, español y poscolonial.
25 Los Congresos Panamericanos de Arquitectos han sido eventos de gran relevancia para la 
disciplina arquitectónica en América. Desde su primera edición en 1920 en Montevideo, han reunido 
a profesionales relacionados con la construcción y el diseño para discutir desafíos y oportunidades en 
el ámbito arquitectónico y urbano. Estos congresos también han promovido el patrimonio cultural y 
arquitectónico de la región, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias entre delegaciones 
participantes. Alfredo Ramón Campos fue el promotor de la idea y en 1914, tras la creación de la SAU, 
presentó un programa que incluía el germen de los futuros congresos.
26  Alfredo R. Campos (Montevideo, 1880-1970) fue un arquitecto, militar, historiador, escritor, y docente 
uruguayo. Tuvo actuación destacada en la restauración de importantes monumentos históricos, como 
defensor y divulgador de temas patrimoniales. Fue integrante de la comisión directiva de la revista, 
alternadamente, entre 1914 y 1938.
27 SAU, “Edificios coloniales”, Arquitectura, n.º 36 (1920): 25-27.
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graficados en la revista los planos de ambos proyectos y se detallaba que fueron realizados 
gracias a un relevamiento utilizando a la obra como documento (fig. 4).
Ya en 1921, Alfredo R. Campos, siendo director de la revista y profesor de Teoría de la 
Arquitectura de la Facultad, toma protagonismo en la revista firmando cuatro artículos bajo 
su nombre. Luego de visitar la fortaleza de Santa Teresa28, en 1921, publica “Por nuestra 
arquitectura colonial: la Fortaleza de Santa Teresa”29. En este artículo destacaba la impor-
tancia no sólo simbólica sino constructiva de esta obra militar y planteaba la dificultad de 
restaurarla por la escasez de documentación gráfica y administrativa de la época esparcida 
en archivos de diversos países. Promovía el minucioso estudio de la obra y la importante 
búsqueda en archivos para no caer en “la inventiva arbitraria que desnaturalice la seriedad 
del propósito”30. Campos dejaba claro que no se debía realizar una recreación de lo que 
había sido la fortaleza originalmente.
Aquí vemos cómo se amplían los valores destacados de los monumentos y se agregaba él de 
su función, como el valorar una arquitectura militar. En este contexto de esfuerzos de difu-
sión y valoración de arquitectura colonial, con la participación de Campos, se realizaron las 
primeras declaraciones estatales de Monumentos Históricos Nacionales. En 1927 Santa 
Teresa y en 1937 San Miguel, fortalezas militares coloniales aisladas de las ciudades, de 
las pocas que se mantienen completas en pie en Latinoamérica. En este proceso prevaleció 
el valor histórico y la influencia ideológica del momento determinó que se debía valorar una 
identidad basada en la “raíz hispánica”. Tuvieron que pasar cuatro décadas para que se de-
claran otras construcciones como Monumento Histórico Nacional, al principio de la década 
de 1970 en coincidencia con la crisis económica, la dictadura militar y la promulgación de 
la primera Ley de Patrimonio31.
En 1921 se destaca “Una interesante iniciativa del Instituto Histórico [y Geográfico del 
Uruguay]. Clasificación de la zona histórica de Colonia”32 por Raúl Lerena Acevedo33. Este 
artículo incorporaba por primera vez el creciente interés por la dimensión urbana y por las 
arquitecturas no monumentales de los tejidos residenciales. Se ampliaba la mirada de una 
intervención, más allá de la estricta restauración objetual y monumental (fig. 5). El artículo 
hablaba del valor histórico de la zona, aclarando que la arquitectura colonial no tenía valor 
arquitectónico sino que en su conjunto presentaba valor artístico. Esta idea de la carencia 

28 La fortaleza es una obra de arquitectura militar de 1976, situada en el Departamento de Rocha a 305 
kilómetros de Montevideo. En el siglo XVIII ese espacio de tierra se llamaba La Angostura y era el único 
pasaje seguro cercano a la costa atlántica desde el extremo sureste de Brasil hacia el Uruguay, frontera 
activa militar entre los imperios españoles y portugueses.
29 Alfredo R. Campos, “Por nuestra arquitectura colonial: la Fortaleza de Santa Teresa”, Arquitectura, 
n.º 41 (1921): 17.
30 Campos, “Por nuestra arquitectura colonial...”, 17.
31 Ley n.º 14040, de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, decretada en 1971 con carácter 
estrictamente monumental.
32 Raúl Lerena Acevedo, “Una interesante iniciativa del Instituto Histórico [y Geográfico del Uruguay]. 
Clasificación de la zona histórica de Colonia”, Arquitectura, n.º 48 (1921): 130-132.
33 Raúl Lerena Acevedo (Montevideo, 1888-s. f.) fue un arquitecto uruguayo. Fue integrante de la 
comisión directiva de la revista entre 1916-1918.
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de valor arquitectónico debido a que la arquitectura colonial no cumplía satisfactoriamente 
con los requerimientos de la época, era una idea que comenzaba a reiterarse en el relato, y 
lo complejizaba, ya que manifestaba que la arquitectura colonial quedaba obsoleta pero aún 
se debe mantener como testimonio. A partir de 1929, Colonia del Sacramento comienzo 
a cobrar mayor importancia y visibilidad en la revista, y se densificó el volumen de obras 
patrimoniales34.

La realización de estas teorizaciones se daba en paralelo a la restauración científica enun-
ciada por Gustavo Giovannoni (1873-1947), quien instó a la protección de centros históri-
cos y la defensa de “arquitecturas menores” que hacían al ambiente urbano trascendiendo 
la visión objetual-monumental. De hecho, la idea de ambiente sería fundamental para las 
concepciones que introduce la Carta de Atenas de 1931. Las ideas reflejadas en el artículo 
anterior se alinean tempranamente con esta carta, donde sus creadores reivindicaban la 
salvaguarda del contexto inmediato de monumento histórico.
En los últimos años estudiados aparecen salteados estos temas, sin una profunda reflexión 
ni manifestación de posturas por parte de la SAU, sino que a modo informativo y exposi-
tivo de las obras nacionales. Los artículos antes expuestos forman parte del proceso de 

34 Se publica una transcripción de Fernando Capurro, La Colonia del Sacramento (Montevideo: Talleres 
gráficos “El Siglo ilustrado”, 1928). También se publicaba “La zona histórica de la colonia”, Arquitectura, 
n.º 139 (1929): 101. Este último planteaba la necesidad de conservar y restaurar el casco histórico 
debido al crítico estado de conservación en que se encontraba la zona.

Figura 4. (izda) Imágenes y planos realizados por un relevamiento de la Iglesia Matriz. Fuente: SAU,
“Edificios Coloniales”, Arquitectura, n.º 36 (1920): 27.
Figura 5. (dcha) Imagen de la trama urbana de Colonia del Sacramento. Fuente: R. Lerena Acevedo, “Una 
interesante iniciativa del Instituto Histórico [y Geográfico del Uruguay]. Clasificación de la zona histórica de 
Colonia”, Arquitectura, n.º 48 (1921): 131.
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enaltecer, valorar y difundir obras de arquitectura con valor patrimonial en el territorio 
nacional, todas de origen colonial.

Línea discursiva 2: arquitectura propia y regional
Otra línea discursiva en la revista Arquitectura fue la discusión sobre la necesidad de una 
arquitectura regional, con carácter propio y con individualidad de cada país, que formaron 
parte de un proceso de búsqueda de una nueva arquitectura. El debate sobre la “arquitectu-
ra nacional” se volvió relevante y encontró entusiastas defensores entre los arquitectos. La 
búsqueda de una arquitectura propia trascendía el contexto local y se manifestaba como un 
problema común a escala regional en los CPA.
En este contexto, la influencia de lo hispánico fue incorporándose gradualmente, princi-
palmente dentro de corrientes nacionalistas y americanistas. El término “neocolonial” se 
popularizó en América Latina para referirse a una arquitectura de raíz hispana con carac-
terísticas locales. Esta tendencia se vio impulsada en la década de 1920 por la celebración 
de los centenarios de los países latinoamericanos, que generaron un debate sobre el pasa-
do y las proyecciones futuras. Además, la influencia arquitectónica de Estados Unidos, a 
principios del siglo XX, contribuyó a que “lo español” se convirtiera en parte esencial de la 
identidad americana.
La revista también reflejaba una tensión ideológica entre el panamericanismo y el latinoa-
mericanismo. Ambos conceptos surgieron debido al interés geopolítico expansionista de 
Estados Unidos y la búsqueda de autonomía de los nuevos países latinoamericanos frente a 
las potencias europeas y estadounidenses.
En 1917, se publicó un estudio de arquitectura colonial sudamericana realizado por el ar-
quitecto argentino Juan Kronfuss35. El artículo argumentaba que la arquitectura “colonial 
sudamericana” era local y diferente de la española debido a la aplicación de motivos colonia-
les por mano de obra poco experta y la influencia indígena en ciertas zonas. Se planteaba la 
importancia de un estudio serio y metódico de la arquitectura colonial sudamericana para 
comprender sus verdaderos tipos y adaptarlos a las necesidades del presente.
En 1919, Raúl Lerena Acevedo escribió otro artículo titulado “Sobre arquitectura colonial, 
comentario a un artículo del Arq. Alejandro Christofersen (argentino)”36. En línea con el 
artículo anterior, Lerena Acevedo planteaba la idea de tomar la arquitectura colonial como 
referencia para una arquitectura nueva y moderna adaptada a las necesidades de la época. 
Aparece una clara referencia a las ideas del panamericanismo, y enaltecía y reconocía a 
EEUU que había logrado formular una arquitectura propia en California. Lerena Acevedo 
destacaba la importancia y necesidad de construir una arquitectura propia regional, y 
comenzaba a esbozar ideas en contra del colonialismo, diciendo que el valor que tenía la 

35 Johannes Kronfuss (1872, Imperio Austrohúngaro-1944, Córdoba, Argentina) fue un ingeniero, 
arquitecto, dibujante, pintor, investigador, docente y escritor. Llevó a cabo el primer estudio y relevamiento 
de la arquitectura colonial española en Argentina. Publicó “Arquitectura Colonial”, Arquitectura, n.º 19 
(1917): 70.
36 Raúl Lerena Acevedo, “Sobre arquitectura colonial, comentario a un artículo del Arq. Alejandro 
Christofersen”, Arquitectura, n.º 33 (1919): 59.
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sociedad uruguaya era ser cosmopolita. Esta idea no sólo planteaba una postura filosófica 
sino también una perspectiva adecuada para entender las transformaciones estructurales 
derivadas del proceso inmigración y mestizaje con la población local. Por tanto, la visión 
cosmopolita parecía ser la perspectiva teórica más idónea para comprender la nueva reali-
dad nacional, que ampliaba la mirada del pasado colonial.
En los primeros CPA, la discusión relacionada a lo patrimonial se centró principalmen-
te en la identificación y registro de los monumentos y edificios históricos de las ciudades 
americanas. En consonancia en la revista se exploraron temas relacionados con la historia 
y la evolución de la arquitectura en Uruguay37 y se publicaban trabajos sobre arquitectura 
prehispánica en latinoamérica38 (fig. 6). Ya para el segundo CPA, celebrado en Santiago de 
Chile en 1923, se recomendaba en las conclusiones del congreso la sanción de leyes de pro-
tección y conservación de estos monumentos en cada país, así como la creación de museos 
de materiales de construcción característicos de cada región.

En 1922, se redujo notablemente la mención de estos temas en la revista, aunque se pu-
blicaron algunos artículos de interés. En uno de ellos, Horacio Terra Arocena39 planteaba 

37 Elzeario Boix, “La arquitectura en el Uruguay, Bosquejo Histórico”, Arquitectura, n.º 36 (1920): 28-31.
38 La revista publicó un trabajo sobre la arquitectura prehispánica en Bolivia y Perú enviado al primer 
CPA, Arthur Posnansky, “Disposiciones orientativas y apuntes arquitectonográficos de edificios 
prehispánicos. Valoración de arquitectura en América”, Arquitectura, n.º 38 (1920): 95-101.
39 Horacio Terra Arocena (Montevideo, 1894-1985) fue un arquitecto y político uruguayo. Fue integrante 
de la comisión directiva de la revista, alternadamente, entre 1921-1944.

Figura 6. Imágenes de arquitectura prehispánica en Bolivia y Perú. Fuente: A. Posnansky, “Disposiciones 
orientativas y apuntes arquitectonográficos de edificios prehispánicos. Valoración de arquitectura en 
América”, Arquitectura, n.º 38 (1920): 98.
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reflexiones sobre la evolución posible de la arquitectura uruguaya y la relación estrecha 
entre el arte y el entorno en el que se desarrollaba. Nuevamente se hacía referencia a tomar 
la arquitectura colonial como referencia, pero adaptada al sitio y a la sociedad40.
En 1928, el artículo “La confraternidad entre arquitectos de América, a través de una carta 
del Arq. Coni Molina (argentino)”41 hablaba de la idea de la confraternidad de los países 
americanos y se alinea a los pensamientos panamericanistas de la época. Siguiendo con 
el intercambio con la argentina, la revista publicaba “Conferencia arte hispanoamericano. 
Por Don M. S. Noel (argentino)”42, donde relataba varias conferencias de Martín Noel43 que 
afirmaba la existencia de un arte ibero-andino nacido con la conquista y colonización de 
América. Establecía y describía un método para su identificación y planteaba la necesidad 
del conocimiento de las artes precolombinas para penetrar en lo hispanoamericano.
La revista Arquitectura reflejó un debate constante sobre la necesidad de una arquitectura 
propia y regional, con características propias de cada país. Se exploraban temas como la 
arquitectura colonial sudamericana, la influencia de lo hispánico, el panamericanismo y 
el latinoamericanismo. También a partir de la década de 1920 se planteaba la importan-
cia de estudiar, difundir y valorar la arquitectura prehispánica como fuente de inspiración 
para una arquitectura auténticamente americana. Estos debates reflejaban la búsqueda 
de una identidad arquitectónica y cultural en el contexto de la consolidación de los países 
latinoamericanos.

Línea discursiva 3: Modernidad vs. Tradición
En consonancia con la línea anterior, aparecieron los que se cuestionaban qué estilo debía 
seguir la arquitectura de cada país. Como se ha visto, se buscaban referentes en la historia 
nacional y se intentaba “rescatar” estilos ya obsoletos pero que rememoraban momentos 
gloriosos del pasado. El relato evoluciona en esta línea de pensamiento, y comienza a abor-
dar la disyuntiva entre la tradición y la modernidad, donde la disputa se establecía entre 
estos estilos antiguos y la aceptación de los principios de la modernidad como referente 
arquitectónico. Desde temprano, los arquitectos uruguayos se dieron cuenta que no eran 
los únicos que se enfrentaban a estas preguntas y comenzaron a mirar hacia el exterior en 
busca de respuestas. La revista reflejó estas inquietudes en sus páginas, intentando encon-
trar un sentido para la arquitectura nacional.

40 Horacio Terra Arocena, “Algunas reflexiones sobre la evolución posible de nuestra arquitectura”, 
Arquitectura, n.º 51 (1922): 17-18.
41 A. Coni Molina, “La confraternidad entre arquitectos de América, a través de una carta del Arq. Coni 
Molina”, Arquitectura, n.º 124 (1928): 64-65.
42 SAU, “Conferencia arte hispano-americano. Por Don M.S. Noel”, Arquitectura, n.º 177 (1932): 171-172.
43 Martín S. Noel (Buenos Aires, 1888-1963) fue un destacado arquitecto, historiador del arte 
hispanoamericano, ensayista y político argentino. Se le reconoce como uno de los principales 
impulsores del estilo neocolonial en su país y su influencia arquitectónica se extiende por gran parte de 
Latinoamérica.
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En 1916, el artículo “Comentario”44 hablaba sobre la “europeización” de Montevideo y la ne-
cesidad de sustituir la arquitectura existente. Se planteaba la ausencia de monumentos, la 
incapacidad de la arquitectura colonial para satisfacer las demandas de la sociedad actual 
y la falta de un relato histórico sólido. Se expresaba la idea “no tenemos tradición”, pero no 
como una preocupación por la ausencia, sino como una oportunidad para despojarse del 
pasado y tratar a Montevideo como una ciudad moderna45.
En 1926, Carlos Agorio46, director de la revista en ese momento, publicó un artículo titulado 
“Colonialismo”47, donde criticaba el colonialismo y la arquitectura importada. Manifestaba 
que el problema de la arquitectura “nuestra”, regional, es que había sido la copia de las mo-
dalidades y aspectos de la arquitectura colonial (fig. 7). Agorio no veía razones suficientes 
para que los arquitectos tuvieran que hablar de tradición y arquitectura nacional, y termi-
naba reflexionando que esa tradición a la que algunos decían aferrarse era falsa criticando 
el período colonial.
Estas posturas se alineaban con la visión de Lerena Acevedo, mencionada previamente, 
sobre la nueva sociedad uruguaya cosmopolita y la crítica al pasado colonial glorioso que 
debía ser superado. Se introducía la idea de belleza y el cambio de enfoque estético durante 
la modernidad, donde el arte y la técnica debían reunirse bajo un mismo impulso moderni-
zador, superando las oposiciones entre belleza y utilidad.

La revista también incluía opiniones de referentes extranjeros sobre la disyuntiva entre 
tradición y modernidad, aunque predominaba un equilibrio entre ambas posturas. Se 

44 SAU, “Comentarios”, Arquitectura, n.º 14 (1916): 167-168.
45 Esto convive, tempranamente, con las miradas de CIAM y de la arquitectura moderna, donde se 
debatieron y formularon los elementos básicos de una nueva aproximación a la arquitectura y el 
urbanismo.
46 Leopoldo Carlos Agorio (1891, Montevideo-1972) fue un arquitecto y docente uruguayo. Fue decano 
de la Facultad de Arquitectura (1928-1934 y 1944-1948) y rector de la Universidad de la República 
(1948-1956). Fue integrante de la comisión directiva de la revista, alternadamente, entre 1921 y 1947.
47 Leopoldo Carlos Agorio, “Colonialismo”, Arquitectura, n.º 101 (1926): 73-77.

Figura 7. Imagen de un fragmento del artículo “Colonialismo”. Fuente: L. C. Agorio, “Colonialismo”, 
Arquitectura, n.º 101 (1926): 74.
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publicaron artículos como “En pro del modernismo” de Irving F. Morrow448 y “En pro de la 
tradición. En contra de la arquitectura moderna” de Harris C. Allen49, ambos traducidos del 
Journal of The American Institute of Architecture50. En el primer artículo, se argumentaba 
que las condiciones constructivas, técnicas y actuales no podían ser resueltas mediante la 
adhesión a precedentes históricos. En el segundo artículo, se cuestionaba la arquitectura 
moderna de los años veinte y treinta por su exclusión del gusto popular y la falta de referen-
cias a la tradición arquitectónica y la memoria colectiva.
A medida que avanzaban los años, en 1932, surgían nuevos interlocutores en el debate, 
como el arquitecto Julio Vilamajó51, quien planteaba sus posturas en el artículo “Tradición y 
regionalismo”52. Vilamajó sostenía que la tradición no consistía en la mera copia de estilos 
antiguos, sino en los conocimientos y soluciones racionales adquiridos por generaciones 
anteriores. Defendía lo autóctono y el acervo popular como parte de la tradición, y afirmaba 
que para alcanzar la belleza era necesario comprender las formas del pasado para poder 
ejecutar las del presente. Además mencionaba que para conseguir la belleza era “necesario 
comprender las formas pasadas para poder ejecutar las presentes y así llegar a los senti-
mientos de otros hombres”. Declaraba que “la arquitectura es una expresión regional, en 
cuanto a su aspecto exterior, ya que lo fundamental está ligado a algo inmutable que es el 
reflejo de la vida misma”.
Esta línea discursiva sobre la tradición versus la modernidad en la arquitectura uruguaya 
fue un tema constante de debate en la revista Arquitectura. Se cuestionaba el estilo ar-
quitectónico a seguir en el país y se buscaban referentes en la historia local. Surgieron 
posturas críticas hacia la arquitectura colonial importada y se planteó la disyuntiva entre la 
tradición y la aceptación de los principios de la modernidad. Hubo defensores del progreso y 
quienes abogaron por un equilibrio entre ambos enfoques. Además, se introdujeron la idea 
de belleza y el cambio estético durante la modernidad. La revista también incluyó opiniones 
de referentes extranjeros y nuevos interlocutores locales, como Julio Vilamajó, quien defen-
dió lo autóctono y la tradición como conocimientos y expresiones regionales. Este debate 
reflejaba la búsqueda de un estilo arquitectónico nacional y la importancia de comprender 
y reinterpretar el pasado en la arquitectura del presente.

Reflexiones finales
El análisis de la revista Arquitectura en el período estudiado revela su papel como plata-
forma de posicionamiento de los arquitectos en la esfera pública, que jugaron un papel 

48 Irving F. Morrow, “En pro del modernismo”, Arquitectura, n.º 137 (1929): 58-61. Irving Foster Morrow 
(1884- 1952) fue un arquitecto estadounidense.
49 Harris Allen, “En pro de la tradición. En contra de la arquitectura moderna”, Arquitectura, n.º 138 
(1929): 83- 85. Harris C. Allen (s. f.) fue un arquitecto estadounidense.
50 Journal of the American Institute of Architects fue una revista de arquitectura publicada en el siglo 
XX (el primer número es de 1913) por el American Institute of Architects (AIA) de los Estados Unidos.
51 Julio Vilamajó (Montevideo, 1894-1948) fue un reconocido arquitecto y docente uruguayo. Fue 
integrante de la comisión directiva de la revista en 1937.
52 Julio Vilamajó, “Tradición y regionalismo”, Arquitectura, n.º 172 (1932): 56.
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importante en la construcción de una conciencia sobre el patrimonio arquitectónico y su 
carácter identitario en un momento de intensa transformación técnica y formal. En ese con-
texto, se dio gran importancia al patrimonio, tanto material como inmaterial, como apoyo 
simbólico y significativo para la creación de un relato histórico nacional.
La valoración del patrimonio en Uruguay, durante los años estudiados, estuvo estrechamen-
te ligada a la concepción de los monumentos, lo cual se alineaba con el pensamiento arqui-
tectónico imperante y una mirada selectiva hacia el pasado histórico. Se observa un debate 
constante y variable sobre la selección y preservación del patrimonio, así como también se 
revela la relación entre la construcción ideológica y el discurso de la SAU. Sin embargo, 
esta valoración tenía la tarea compleja de conciliar la necesidad de distinguirse del pasado 
colonial con la preservación de una herencia cultural en constante transformación.
Es posible sostener, que los profesionales y estudiantes uruguayos no recibieron una in-
formación procesada, sino que ellos mismos tuvieron que realizar su propio proceso de 
decantación. Esa decantación, que en definitiva fue un proceso de selección, pocas veces 
dio lugar a la construcción de un discurso propio demasiado elaborado y las publicaciones 
contribuyeron a generar una realidad heterogénea.
Para esto, es importante reconocer que la construcción del patrimonio arquitectónico ha 
estado influenciada por una perspectiva eurocentrista que ha excluido la diversidad étnica 
y cultural del país. La revisión histórica y la inclusión de otras perspectivas son necesarias 
para una comprensión más completa y justa del patrimonio.
El análisis de la revista Arquitectura contribuye a la comprensión de los discursos y deba-
tes en torno al patrimonio arquitectónico y su influencia en la construcción de la identidad 
nacional. Asimismo, nos invita a cuestionar los signos de poder y dominación presentes en 
el paisaje arquitectónico, y a examinar de manera crítica la narrativa histórica que subyace 
en ellos.
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