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Es hora de acostarnos, leer un libro y ponernos a dormir. 
... con el augurio de muy felices sueños. 

Mural en Plaza del Entrevero, 

<<<>>> 

Notas 

MHN. La sigla indica que la obra ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. 

La imagen indica que se trata de Museos y Exposiciones. 

(*) El símbolo indica que se trata de imágenes, cartografía  o audiovisuales. 
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CENTRO 
Perímetro barrial: Pza. Independencia, Florida, Rambla Portuaria (Roosvelt), La 
Paz, Barrios Amorín, Canelones, Andes, Avda. 18 de Julio. 

(*M) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Centro y Cordón 
en: https://drive.google.com/open?id=19amSGKZ4I5fCGsH1Qw4QedWRibsrcQHn 

Descripción: Mapa con recorridos para visitar los barrios Centro y Cordón de la 
ciudad de Montevideo. 
<<<>>> 

 

Fotografía perteneciente a la muestra "El coro africano", 
expuesta en el Centro de Fotografía, edificio del ex Bazar Mitre 

<<<>>> 

1. CENTRO. ITINERARIO 1. Desde la Plaza Independencia por la Avenida 18 de Julio 
hacia la Plaza del Entrevero y la Diagonal Avenida del Libertador. 

De plaza en plaza ... 
De plaza en plaza por 18 de Julio, de esquina en esquina por los recovecos del 
antiguo y nuevo Centro, por la ciudad viva llena de recuerdos y secretos, siguiendo 
los itinerarios donde nos lleva la mirada y el sentir del pueblo montevideano. 
Historias de gentes, de plazas y plazoletas, de juegos niños y de amores jóvenes. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Centro 
en: https://goo.gl/photos/hP1AzUH5QNBWVHZJ9 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Centro de la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. 
<<<>>> 

https://drive.google.com/open?id=19amSGKZ4I5fCGsH1Qw4QedWRibsrcQHn
https://goo.gl/photos/hP1AzUH5QNBWVHZJ9
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1.01 * La Ciudad Nueva 

El 25 de agosto de 1829, la flamante Asamblea General Constituyente del nuevo 

Estado Oriental aprobó la ley por la que se disponía la demolición de la fortificación 

de Montevideo y en setiembre de ese año se comenzó con la demolición del portón 

Viejo o de San Pedro ubicado a la altura de las actuales calles 25 de Mayo y 

Bartolomé Mitre (San Pedro y San Telmo, en ese entonces); inmediatamente se 

procedió a la apertura de otros seis boquetes en el muro Este de la fortificación y los 

trabajos de demolición de la imponente Ciudadela (que ocupaba aproximadamente 

la mitad Oeste, lado Juncal, de la actual Plaza Independencia) se iniciarán más 

tarde, en 1833. 

A poco de dar término a dicha apertura de las murallas, en octubre de 1829, el Sgto. 

Mayor José María Reyes fue encargado de delinear ‘sin demora’ el trazado urbano 

de la Ciudad Nueva, es decir, una ampliación de la ciudad de Montevideo que 

permitiera acoger con su urbanización a los vecinos radicados más allá de las 

murallas. 

El nuevo perímetro con el que se desarrollaba la ciudad, se ubicaba en el llamado 

‘Campo de Marte’, que correspondía a la extensión comprendida entre la muralla y 

el ejido de Montevideo. Dentro de tal “perímetro delineó Reyes la ‘nueva ciudad’, 

compuesta de 136 manzanas de cien varas de lado, y dos plazas que corresponden 

aproximadamente a la mitad Este de la actual plaza Independencia y a la actual 

plaza Cagancha; ese trazado, con pocas modificaciones, subsiste aún en la parte de 

Montevideo comprendida entre las calles Florida [al oeste], Galicia [al norte], 

Médanos [al este, actual Javier Barrios Amorín] e Isla de Flores [al sur], que es la 

‘Ciudad nueva’ propiamente dicha”. El plano de Reyes preveía también el ‘Cemen-

terio Nuevo’, actual Cementerio Central. 

Fuente: Castellanos, Alfredo (1971), Montevideo en el siglo XIX, Nuestra Tierra, N° 3, 
Montevideo. Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 22/11/2011]: 
en (p. 3): http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/3-Montevideo_en_el_siglo_XIX.pdf 

<> 

Cabe notar que, en la terminología de la época, la vara es una medida de longitud 

(correspondiente a dos codos, tres pies o cuatro palmos) y que, en nuestro caso, se 

habla de vara castellana, cuya longitud es de 0,8359 mt. El nuevo trazado, con 

manzanas de 100 varas de lado, corresponde con el de la Ciudad Vieja de 

Montevideo (de Domingo Petrarca y Pedro Millán) y se distingue, por ejemplo, del 

primitivo trazado de Buenos Aires, con manzanas de 140 varas de lado. 

<> 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/3-Montevideo_en_el_siglo_XIX.pdf
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El encargue hecho a José María Reyes en 1829, se transforma pues en trazado 

definitivo, dibujado en 1836 por Juan Manuel Besnes e Irigoyen (cuyo original se 

conserva en la Biblioteca Nacional). En líneas generales, este primer ensanche del 

casco colonial, corresponde en la ciudad contemporánea al barrio Centro. 

El plano de Reyes toma como eje del trazado “la calle Real que va al Cordón” o 

“continuación de la calle San Carlos (Sarandí)”, es decir, la actual Avda. 18 de Julio, 

trazada en línea recta desde la puerta exterior del Mercado (antigua Ciudadela) y 

siguiendo la loma de la colina hasta el empalme con el Camino de Maldonado 

(actual cruce de 18 de Julio con Barrios Amorín). 

El nuevo amanzanamiento a damero que surge en torno a este eje, desconoce las 

virtudes del antiguo damero de la Ciudad Vieja, cuyo trazado preveía la orientación 

a ‘medios rumbos’ para un mejor asoleamiento de las calles. 

En este plano de Reyes, la calle principal tiene 30 varas de ancho (25,08 mt), 

mientras que las calles longitudinales y transversales son de 20 varas (16,72 mt), 

con excepción de la calle Uruguay de 25 varas (20,90 mt). Cabe notar que el 

primitivo trazado para las calles de la Ciudad Vieja era de 12 varas (10,03 mt). 

Reconociendo el tránsito de aguateros, el plano también preveía una calle diagonal 

(de 25 varas) hacia ‘La Aguada’, calle que iba desde Uruguay y Paraguay hasta 

Galicia y Rondeau, es decir, un tramo de la que posteriormente fuera Diagonal 

Agraciada, actual Avda. del Libertador. 

<> 

El nomenclátor de Andrés Lamas 

... La calle San José actual, pasaba a llamarse así porque hemos visto que hasta 

entonces San José era la actual Guaraní. Se señalaba que la nueva san José termi-

naba en el Cementerio Inglés, que ocupaba las tierras donde hoy se levanta el Pala-

cio Municipal, o sea las dos manzanas que limitan la Avda. 18 de Julio, Ejido, 

Soriano y la antiguamente Sta. Lucía, ahora Santiago de Chile. 

Decía Lamas, autor del proyecto, que Montevideo en la época (1843) tenía dos 

Mercados, el de la Ciudadela y el pequeño de Sostoa, o Mercado Chico. Nombre del 

vecino que donó el cuarto de manzana donde se estableció, en la esquina de las 

actuales Sarandí y Pérez Castellano, predio rodeado del Pasaje de Sostoa. 

Se les imponía nombre a arterias que no lo tenían claramente establecido, como ... 

De la Florida, “que divide la Plaza” advierte Lamas; y sigue con De los Andes –y no 

con la absurda abreviatura actual–; Convención; Arapey (hoy Río Branco / Wilson 
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Ferreira Aldunate); Queguay, por un tiempo De la Paz, ahora Paraguay; "Del lbi-

cuy"–que atraviesa la Plaza Libertad– (y era así entonces, ya que Avda. Rondeau 

seguía llamándose con el nombre de nuestro río); Cuareim; Yi; Del Yaguarón, 

señalemos que entes de tener el nombre propuesto se llamaba "Fe"; La del Ejido; 

Santa Lucía, dijimos ahora Santiago de Chile; La de los Médanos, actual Andrés 

Martínez Trueba, que contra lo usual de llamar así a Ejido, Lamas la indicaba corno 

"el límite de la Ciudad". 

Se establecían nombres para Olimar, De la Colonia, De Mercedes, del Uruguay, 

Paysandú, del Cerro Largo, Orillas del Plata (ahora Galicia); Del Miguelete, con la 

indicación "es la que da principio en la playa y pasa al costado Sur de la famosa 

Quinta de Las Albahacas, hasta la calle de Los Médanos". Siempre hubo confusión 

dónde fue el lugar exacto de aquella Quinta tan mentada en las crónicas de antaño. 

Don Andrés Lamas, de rebote en su proyecto, nos aclara el caso. 

Fuente. Memoria Viva, Calles y caminos del viejo Montevideo, por Juan Carlos Pedemonte, 
en: https://memoriaviva5.blogspot.com/2007/10/calles-y-caminos-del-viejo-montevideo.html 

<<<>>> 

1.02 * Avenida 18 de Julio 

La Avenida 18 de Julio “Fue concebida como eje de la Ciudad Nueva, primera 

expansión del casco colonial, que por su simbolismo y por la gestión del suelo 

representó la ideología liberal y progresista del Estado independiente. La avenida se 

diseñó en línea recta, recorriendo el lomo de la cuchilla desde el eje de la Ciudadela 

hasta encontrar el Camino de Maldonado en el Cordón, donde se produce la 

inflexión para continuar por dicho camino. Posteriormente, se prolongó hasta el 

Bulevar Artigas, límite de la Ciudad Novísima, señalizando su remate con el obe-

lisco. Su concepción jerárquica la distingue en el damero por el mayor ancho. 

Ideada como espacio estructurador, vertebra un sistema de espacios públicos, 

actualmente integrado por las plazas de la Independencia, Fabini, de Cagancha, 

Explanada Municipal, de los Treinta y Tres, Explanada de la Universidad, plazoleta 

lateral al Banco Hipotecario, rematando en el Parque Batlle.” 

... El primer tramo “de Plaza de la Independencia a la Explanada Municipal, es el de 

mayor valor patrimonial edilicio y urbano. 

En él se implantaron lujosas residencias, salas de espectáculos, grandes tiendas, 

organismos públicos, comercios, oficinas, y viviendas. 

Allí se manifestaron con preferencia las arquitecturas vanguardistas, al amparo del 

“impuesto a la edificación inapropiada” de 1926, que impulsó la modernización 

https://memoriaviva5.blogspot.com/2007/10/calles-y-caminos-del-viejo-montevideo.html
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postulando a la avenida como “imagen de la ciudad deseada”. A pesar de la actual 

confluencia de lenguajes y tipologías, se aprecia un carácter unitario debido al ritmo 

del parcelario y a la regularidad del damero, a cuya lectura contribuye el trata-

miento edilicio de las esquinas. El decreto de altura obligatoria de la edificación 

apuntó a acentuar la lectura unitaria.” 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 2011, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

Saliendo desde la Plaza Independencia por ‘Dieciocho’, como brevemente llaman los 

montevideanos a la Avda. 18 de Julio, ya desde las esquinas con la calle Andes, la 

primera que atraviesa la avenida, quien camina puede observar que efectivamente 

está recorriendo el lomo de la cuchilla, las últimas estribaciones de la Cuchilla 

Grande antes de que ésta se zambulla en el Río de la Plata, en la punta San José (al 

comienzo de la Escollera Sarandí; coordenadas, latitud S: -34.911519 longitud W: -

56.217108). 

En las palabras de Aníbal Barrios Pintos: 

Con excepción de los bañados de Carrasco y Melilla, toda el área de Montevideo 

tenía una fisonomía ondulada, común a la penillanura rioplatense. 

“La Cuchilla Grande se prolonga desde el Brasil en nuestro territorio en dirección 

sur y oeste, desprendiendo un ramal que al penetrar en el actual departamento de 

Montevideo formaba las vertientes de los arroyos Las Piedras y Toledo. Allí se 

dividía en dos ramales principales.” 

“Uno de ellos, la Cuchilla de Pereira, ... . El otro ramal, denominado Cuchilla Grande 

de Montevideo, seguía en su cumbre por la cuchilla del Cardal (hoy avenida 8 de 

Octubre), se prolongaba por la actual avenida 18 de Julio e iba a terminar en la 

Ciudad Vieja, en la punta San José.” 

Aníbal Barrios Pintos, Montevideo. Los barrios I, N° 4, Nuestra Tierra, Montevideo, 1971. 
(p. 2). Archivo formato .pdf, pp. 62, (consulta 24/10/2011), 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf 

(*) CDF (Centro de Fotografía de Montevideo), Avenida 18 de Julio. 
Colección de fotografías (consulta 18/08/2020), 
en: https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/avenida-18-de-julio 
<<<>>> 

1.03 * La calle Andes 

Saliendo desde Plaza Independencia, Andes es la primera calle que cruza la Avda. 18 

de Julio. Atraviesa totalmente la península yendo desde la Rambla Sur (tramo Gran 

Bretaña) hasta la calle Galicia (a pocos metros de la Rambla Portuaria, tramo 

Franklin D. Roosevelt). 

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf
https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/avenida-18-de-julio
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La primera publicación con la nomenclatura de las calles de Montevideo es de 1843: 

“cuando la nomenclatura urbana de Andrés Lamas sustituyó a las primitivas deno-

minaciones coloniales, fue publicada en folleto con la fundamentación y el signifi-

cado de cada nombre”. 

<> 

Refiriéndose a la calle De los Andes, como fue el nombre original de la calle, Andrés 

Lamas indica los por qué de este nombre en su propuesta para la nomenclatura de 

1843: “Los Andes han visto abrirse a sus pies desde la cuesta de Chacabuco hasta las 

faldas del Chimborazo y del Cóndor Kandi, los más gloriosos campos de batalla de la 

guerra de la Independencia sudamericana. 

En ninguno de ellos dejaron de brillar las espadas del Río de la Plata, y en muy 

pocos las de su margen oriental. La memoria de estos valientes orientales es la que 

especialmente queremos conservar.” 

Castellanos, Alfredo (2011), Nomenclatura de Montevideo, Intendencia Municipal de Mon-
tevideo, 4ª. edición, Montevideo; la edición incluye la actualización: Antonio Mena Segarra, 
Nomenclátor montevideano. (p. 68) 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 1226, consulta 06/08/2020]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Libros%20sobre%20pp/Castellanos_&_Segarra_Nomenclatura_de_Montevideo.pdf 

<<<>>> 

1.04 * Esquina de carruajes y tranvías 

La esquina de 18 de Julio y Andes. El martes 10 de abril de 1853, la Sociedad de 

Omnibus de Norberto Larravide comenzó el primer servicio de transporte colectivo 

de pasajeros entre Restauración (actual barrio de la Unión) y el centro de Monte-

video, hasta 18 de Julio y Andes: “una línea de transportes de pasajeros que cubra, 

sobre un sendero, es cierto desastroso, los seis kilómetros y medio hasta la calle de 

Los Andes o, más precisamente, dos cuadras más adelante, frente al Mercado Viejo 

en plena Plaza Independencia”. 

El servicio se efectúa con carruajes traídos de Inglaterra, bastante lujosos, iguales a 

los que recorrían las calles de Londres, tirados por tres yuntas de mulas. 

Quince años más tarde el 25 de mayo de 1868, se inaugura la primera línea de 

tranvías, medios de transporte sobre rieles, en su versión a tracción animal por 

caballos. Los tranvías transitaban por el mismo sendero: desde la Unión hasta la 

esquina de Los Andes. 

Pedemonte, Juan Carlos (1988), “56 años 7 meses y 6 días. Ese fue el ciclo de los trenes de 
caballos inaugurados hace 130 años”, Artículo, Almanaque del Banco de Seguros del 
Estado, Montevideo (pp. 52, 55). 
Enlace, archivo formato .pdf (06/08/2020): 
en: https://www.bse.com.uy/almanaques/flips/1988/files/inc/306cb7c0ea.pdf 

http://www.periodicas.edu.uy/Libros%20sobre%20pp/Castellanos_&_Segarra_Nomenclatura_de_Montevideo.pdf
https://www.bse.com.uy/almanaques/flips/1988/files/inc/306cb7c0ea.pdf
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<<<>>> 

1.05 * (Ex) Teatro Artigas 

El teatro estaba ubicado en la esquina sureste de las calles Colonia y Andes. 
Coordenadas: Latitud S: -34.905559 Longitud W: -56.198064 

El Teatro Artigas, anteriormente llamado Teatro Casino, estaba ubicado en el predio 

que hoy ocupa un estacionamento para vehículos al aire libre. El teatro había sido 

inaugurado el 1° de Junio de 1905 y fue demolido en el año 1981. Una placa ubicada 

en la esquina conmemora su vida y su muerte, y conmemorando recuerda y 

repropone antiguos cantares de esa esquina, y conmemorando nos dice: donde hoy 

hay una placa y sólo escombros transformados en estacionamiento (tristes transfor-

maciones típicas de una época que destruía para proponer la nada), ayer había un 

teatro donde los montevideanos cantaban y soñaban; conmemoración y recuerdo 

para futuros urbanistas y montevideanos todos. 

<> 

Memorias del Teatro Artigas. 

Carlos Gardel. Entre sus memorias más queridas, el Teatro Artigas podía narrar la 

de haber escuchado a Carlos Gardel, ‘el zorzal’ del tango: en el dúo ‘Gardel - 

Razzano' entre el 5 y el 20 de enero, (y entre el 6 y el 18 de diciembre) de 1921, año 

de estreno de “Milonguita (Esthercita)” (tango, 1920, música de Enrique Delfino, 

letra de Sanuel Linnig). Gardel volverá al Teatro Artigas el 7 de octubre de 1929, 

entre el 1º de julio y el 4 de agosto de 1930, y entre el 13 y el 21 de octubre de 1931. 

Francisco Canaro. Tangos y cantantes cruzaban el Río de la Plata y Francisco 

Canaro, ‘Pirincho’, maragato y rioplatense, como era su costumbre, viajaba con sus 

músicas y revistas desde Buenos Aires a Montevideo. 

Del Teatro Alvear al Teatro Artigas: “Dos corazones” (1944); en el Teatro Artigas, 

cuando estaban por las trescientas representaciones, se debieron suspender las 

funciones por enfermedad de Canaro. “El tango en París” (1945). “La canción de los 

barrios” (1946); una nueva versión de la exitosa revista de 1934 que contaba ahora 

con la presencia de Virginia Luque, Gamas, Héctor Calcaño, Lalo Maura, Héctor 

Ferraro y Ramón Garay entre otros, y el debut del cantor Enrique Lucero, hermano 

de Mariano Mores; Canaro compuso el tango “Si tu quisieras” que cantó Virginia 

Luque. 

Del Teatro Casino al Teatro Artigas: “La música en el alma” (1949), música de 

Canaro y libro de Homero Manzi, Pedro M. Bruno y Antonio De Bassi; en el elenco 

figuraban el niño actor -revelación en el cine-, “Toscanito”, llamado Andrés Poggio. 
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Fuente: Néstor Pinsón, Las revistas musicales de Francisco Canaro, Revista Tango 
Reporter - Nota de Tapa, Setiembre - Octubre 2011, N° 183, 
en: (31/07/2017): http://www.tangoreporter.com/nota-canaro-revistas-musicales.html 
<> 

Narciso Ibañez Menta. La obra teatral “Mis amadas hijas” (“My Dear Children” de 

Catherine Turney y Jerry Horwin) se estrenó originalmente en el Belasco Theatre de 

Broadway, Nueva York, el 31 de enero de 1940 y posteriormente, con la dirección y 

actuación de Narciso Ibañez Menta fue puesta en escena, en marzo de 1944, en el 

Politeama Argentino, y en el Teatro Artigas de Montevideo el 15 de julio de 1944. 

Fuente: Archivo Ibañez Menta, página “Mis amadas hijas”. 
en: (31/07/2017): http://cinefania.com/nim/index.php?m=trabajos&id=37 
<<<>>> 

1.06 * Sodre 

Ubicación: calle Andes, esquina Mercedes. 

Sodre. Auditorio Nacional Adela Reta y Centro Cultural Multidisciplinario. 

Nuevito y público, para que se cante y baile, en su histórica esquina de Andes y 

Mercedes. 

Año 1929. En su mensaje a la Asamblea General proponiendo la creación del Sodre, 

el Poder Ejecutivo destacaba la importancia que había adquirido ese “elemento que 

la ciencia moderna ha puesto a (...) disposición” de las naciones “para llevar las 

notas de arte y de cultura (...) hasta los más apartados hogares del país”. De allí la 

necesidad de un servicio de “información y cultura nacional”. Así entonces , por ley 

de 1929, el entonces Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (Sodre) debía 

“perifonear programas culturales e informativos”, y la ley que lo creaba generaba 

también una orquesta sinfónica, una de cámara, un coro, un cuerpo de baile, salas 

de espectáculos, una fonoteca y otras reparticiones. Como aquellos bienes culturales 

e informativos que la radio debía difundir no abundaban, la ley también encargó al 

Sodre de, “además”, “crear escuelas y conservatorios”, “adquirir y arrendar material 

fonográfico, teatral, cinematográfico, musical impreso o cualquier otro que se 

relacione con sus actividades, utilizarlas para sus programas y constituir con los 

adquiridos los archivos correspondientes”, “editar catálogos, programas u otras 

publicaciones”, “contratar personal para la realización de todos sus cometidos, y en 

modo especial actuar individualmente o en conjuntos en los espectáculos o 

audiciones que realice o que contribuya a realizar así como en las escuelas o 

conservatorios que instituya”, relacionarse y acordar con instituciones públicas o 

privadas nacionales o internacionales... Incluso “fundar, organizar, dirigir o propi-

ciar instituciones dedicadas a asociar esfuerzos para apoyar, defender y difundir la 

http://www.tangoreporter.com/nota-canaro-revistas-musicales.html
http://cinefania.com/nim/index.php?m=trabajos&id=37
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obra de cultura que pueda realizar”, y hasta “recabar por intermedio de institu-

ciones o personas el apoyo moral y material de la población”. 

Así, aquella institución concebida como difusora pero también creadora de cultura, 

cuenta hoy con cinco cuerpos estables (Orquesta Sinfónica, Conjunto de Música de 

Cámara, Cuerpo de Baile, Coro y elenco de Radioteatro, a los que se incorporó la 

Escuela Nacional de Danza y la de Arte Lírico), tres emisoras radiales en onda 

media, dos en onda corta y una en frecuencia modulada, un canal de televisión en 

Montevideo y repetidoras en el resto del país. Tiene un Museo de la Palabra, así 

como un Archivo Nacional de la Imagen que, además de conservar un valioso 

patrimonio histórico, produce y exhibe filmes y videos. En su sala de espectáculos, 

el Estudio Auditorio, funcionaba también el Archivo Musical, el más importante de 

América del Sur hasta que perdió gran parte de sus partituras en el incendio del 18 

de septiembre de 1971. 

Año 2009. Marcará para siempre la historia de la vida cultural y musical del 

Uruguay, pues a casi 40 años del fatídico incendio que destruyó el viejo Estudio-

Auditorio, el Sodre inaugura el Auditorio Nacional Adela Reta, un centro cultural y 

multidisciplinario que será el mayor centro artístico del país y uno de los más 

modernos de América Latina. En el año del 80º aniversario del Sodre, esta apertura 

del Auditorio Nacional se convierte -de hecho- en la mejor celebración y augura un 

nuevo tiempo para la vida artística y musical de todo el país, lanzando a sus cuerpos 

estables nacionales al mayor desafío de su historia. Un auditorio moderno para 

todos los uruguayos. Sodre, sólo cabe desearte las mayores felicidades 

<<<>>> 

1.07 * Casa Buxareo. Sede de la Embajada de Francia 

Ubicación: Avda. Uruguay 853/863, esquina Andes. 
Coordenadas. Lat S: -34.903353 Long W: -56.198231 

Autor: Ing. Luigi Andreoni. Fecha de construcción: 1884. 

Destino original, vivienda; actual, Sede de la Embajada de Francia. 

Sobre la esquina de Uruguay y Andes se levanta lo que fue originalmente la vivienda 

del senador nacional don Félix Buxareo, actualmente sede de la representación 

francesa en el Uruguay. 

Con su desarrollo en dos plantas, el proyecto del ingeniero italiano Luis Andreoni 

(de vasta actuación en el Uruguay), dispone en la planta baja las dependencias 

secundarias, en tanto las habitaciones principales –incluyendo el gran salón– se 

encuentran en planta alta. La construcción se inscribe en la orientación ecléctico 
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historicista característica de la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país y de la 

cual Andreoni constituye parte fundamental del aporte de la vertiente italiana. Es 

así que la vivienda Buxareo retoma elementos estilísticos propios de los palacios 

renacentistas florentinos. El tratamiento interior, sumamente cuidado y desarro-

llado con gran arte, define mediante la escalera de mármol y la decoración de los 

cielorrasos sobre la misma un majestuoso acceso al piso principal. Resulta 

interesante observar la lógica de implantación de estas vertientes arquitectónicas 

finiseculares que mantienen una tendencia reiterada en cuanto a alturas, ritmos y 

proporciones, pero que al mismo tiempo procuran exteriorizar una imagen singular 

a través de la riqueza, el cuidado ornamental y la pertinente elección de una determ-

inada modalidad lingüística. (Gaeta et al., 1995). 

Elementos significativos: Calidad formal y constructiva de fachadas. Tipología y 

espacialidad interior. Escalera de mármol. Ornamentación. 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Unidad de Protección del Patrimonio. Inventario bási-
co de Bienes de Interés Departamental, archivo pdf, 106 pp., 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf 
<<<>>> 

1.08 * Poder Judicial. Juzgados Penales 

Ubicación: Avda Uruguay 907 esquina Convención. 

Con el Nuevo Códico de Proceso Penal, en Montevideo, los 8 Juzgados Penales que 

trabajen con las causas que estaban en trámite al momento de entrada en vigor del 

nuevo código, se ubicarán en el edificio que fue alquilado a tales efectos, ubicado en 

Uruguay 907 esquina Convención. Mayo/2017. 

<<<>>> 

1.09 * Oro del Rhin 

Ubicación: calle Convención 1403 - 1407 - 1413, esquina Colonia 887 - 889 - 897. 
Función: Restorán y apartamentos. 

Autor: Arq. Alfredo R. Campos. Fecha: 1925 

Sobre un privilegiado predio en esquina, con un extenso frente sobre la calle 

Colonia, se inserta una tipología de edificio con local comercial y varios pisos de 

apartamentos. La respuesta estilística –tardíamente ecléctica–, apela a elementos 

de influencia italiana (como los frontones triangulares sobre los vanos del segundo 

piso) y también a aportes neocoloniales ejemplificados en el uso de los aleros con 

tejas. 

El tratamiento del remate del edificio recuerda, a otra escala, el edificio sede del 

Ministerio de Salud Pública de los arquitectos Veltroni y Lerena Acevedo construido 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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en el mismo año. (Gaeta et al., 1995). 

Elementos significativos: Calidad formal y constructiva de fachada. Ornamentación. 

Volumetría. Bajorrelieves trabajados sobre el revoque. Herrería de aberturas y 

balcones. 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Unidad de Protección del Patrimonio. Inventario bási-
co de Bienes de Interés Departamental, archivo pdf, 106 pp., 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf 
<<<>>> 

1.10 * Centro de Fotografía de Montevideo. (Ex) Bazar Mitre 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 885, entre Andes y Convención. 
Coordenadas: Lat S: -34.906216 Long W: -56.197372 

El edificio del ex Bazar Mitre; actualmente de propiedad municipal, aloja al Centro 

de Fotografía de Montevideo y cuenta con varias salas de exposición. 

<<<>>> 

1.11 * Edificio Jockey Club 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 857, entre Andes y Convención. 

Monumento Histórico Nacional desde 1975. 

Autor: Arq. José P.Carré. Fecha: 1920 

<> 

En la sede del Jockey Club, de 1920, el arquitecto académico francés José Carré 

maneja un sólido eclecticismo historicista, que él monumentaliza para imponer su 

carácter al edificio. La construcción plantea premisas de diseño similares al resto 

del tejido de la avenida 18 de Julio, la principal vía circulatoria de la ciudad, 

destacándose exclusivamente por su mayor altura y por la escala de los distintos 

elementos constitutivos de su fachada. 

La planta confirma la ajustada composición general, donde el espacio central -

protagonista del conjunto-, va adquiriendo diversos roles en los sucesivos niveles y 

articulando, simultáneamente, la sectorización de los salones principales de doble 

altura al frente y las salas de juegos, oficinas y servicios del área posterior. El 

eclecticismo se hace más evidente en el manejo que se realiza en la decoración de los 

ambientes interiores, en bajorrelieves, carpintería y herrería, que marcan diferen-

cias sustanciales con la resolución externa del edificio. 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Patrimonio (consulta 12/08/2020), 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/jockey-club 
<<<>>> 

1.12 * Hotel Cervantes 

Ubicación: Soriano 868, entre Andes y Convención. 
Programa original: cine y hotel. Uso actual: taller y hotel. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/jockey-club
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Autor: arq. Leopoldo J. Tosi. 

Fecha: 1927 (proyecto), 1928 (construcción) 1929(inauguración). 

<> 

Este edificio que albergara originalmente un cine en sus primeras plantas, presenta 

la clásica estructuración tripartita: alto basamento (planta baja y entresuelo), plano 

de desarrollo (que comprende cuatro plantas contenidas por un balcón corrido 

inferior y una profunda y decorada cornisa) y coronamiento. 

Toda la composición de la fachada está resuelta en base a un estricto manejo de la 

simetría; el plano de fachada se enriquece particularmente por la creación de un 

gran cuerpo central conformado por dos bow-windows unidos por un sistema de 

loggias, que rematan en el último nivel con un particular acento decorativo: los 

vanos resuelven en arcos y se concentran los bajorrelieves a lo largo del plano de 

fachada. Por encima del cornisamiento, se proyectan los bow-windows a modo de 

miradores. 

Así como en la composición general se recurre a reglas clásicas, un planteo ecléctico 

se constata también en el manejo de la decoración, donde abundan las referencias 

de origen italiano y español. 

El manejo de la simetría comanda también la estructuración de las plantas 

destinadas a hotel, a pesar de la ubicación lateral del núcleo de circulación vertical. 

Un claro eje longitudinal se materializa en el corredor de distribución a cuyos lados 

se organizan las habitaciones interiores, todas ellas con baño privado, lo que hizo 

del hotel, en el momento de su inauguración, uno de los mejor equipados de la 

ciudad. 

La ocupación del predio es casi total, a excepción de los patios de aire y luz que 

ventilan las habitaciones, desarrollados sobre ambas medianeras. 

En el cuarto piso se ubica el salón comedor, ocupando todo el frente, con cálidos 

revestimientos en madera y un curioso palco para orquestas. 

En la azotea, aún puede apreciarse un verdadero “patio andaluz”, con exquisitos 

revestimientos que fuera particularmente apreciado por los visitantes del hotel. 

A pesar de las alteraciones que se constatan en los niveles de basamento, el conjunto 

conserva mayoritariamente sus características originales, testimoniando una 

moderna concepción de la tipología de hotel, que incorpora además un programa 

moderno por excelencia: el cinematógrafo. AM 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Histo-
ria de la Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; archivo en formato 
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pdf pp. 75 (consulta 12/08/2020), 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

<<<>>> 

1.13 * Sala Verdi 

Ubicación: Soriano 914 (entre Convención y W. Ferreira Aldunate -ex Río Branco, 
lado sur de 18 de Julio). 
Su construcción fue fruto del esfuerzo de los músicos uruguayos Francisco y Luis 

Sambucetti que el 5 de setiembre de 1890 fundaron el Instituto Verdi 

La obra fue concebida por el ingeniero británico John Adams, quien también erigió 

en Montevideo, el Teatro Victoria. Con el tiempo la construcción sufrió transfor-

maciones arquitectónicas que modificaron sustancialmente el primitivo edificio de 

Adams, una en 1910 y otra en 1954, que eliminó frontones, balaustres y adornos de 

la fachada, del que resultó el estilizado frontispicio actual. Adams realizó una 

fachada neoclásica y le dio suntuosidad al frontispicio, friso con guirnaldas y todo 

coronados por dos grupos escultóricos de carácter simbólico. 

Entre los legendarios muros de la Sala Verdi se vio actuar a las más grandes 

orquestas sinfónicas y cantantes líricos de la escena local e internacional. Transfor-

mado en teatro desde 1954, ha recibido a grandes actores nacionales y extranjeros. 

En 1946 Sala Verdi pasó a ser propiedad de la Intendencia de Montevideo, y hace 

más de 50 años que es una de las sedes de la Comedia Nacional, elenco estable 

oficial del Uruguay, fundado en 1949. 

Entre 2007 y 2009 el edificio fue sometido a una nueva reforma que tuvo como 

objetivo mejorar las estructuras de la sala, dotándola de mejores servicios tanto 

para los artistas como para los espectadores. Es por ello que actualmente recibe 

espectáculos de teatro, música de cámara y danza que tengan un formato adecuado 

a sus características y respeten su carácter patrimonial. 

Sala Verdi:Historia, 
en: http://salaverdi.montevideo.gub.uy/node/51/historia 
<<<>>> 

1.14 * Auditorio Nelly Goitiño, Sodre 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 930 (casi W. Ferreira Aldunate -ex Río Branco, lado 
sur de 18 de Julio). 

Ex Sala Brunet (ex Cine Eliseo). 

Función: cine (original); comercios y sala de espectáculos (actual). 

Autor: Arqs. R. Ruano y J. A. Pietropinto. Fecha: década de 1940. 

El Auditorio Nelly Goitiño, ex sala Brunet, fue sede oficial de los Cuerpos Estables 

del Sodre hasta la reapertura del Auditorio Nacional Adela Reta. 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
http://salaverdi.montevideo.gub.uy/node/51/historia
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Se reinauguró en agosto del 2008. 

Tiene dos salas: Héctor Tosar y Sala B con 500 y 80 butacas respectivamente. 

<> 

La fachada presenta un diseño que genera la sensación de que dos grandes 

columnas se extienden a los costados y son rematadas por las máscaras dramáticas. 

El centro de la estructura contiene alguna ventanas y está dividida en forma de 

cuadrícula. El friso es un relieve de Apolo y las Musas, el dios en el centro porta una 

lira rodeado de las nueve Musas. A sus costados, dos musas con máscaras, que 

podrían ser Melpómene y Talía. 

Fuente. Estudio iconográfico de Apolo y las Musas, 
en: https://www.scribd.com/document/368089818/Estudio-Iconografico-de-Apolo-y-Las-Musas-1 
<<<>>> 

1.15 * Palacio Lapido 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 948/950 (esq. W. Ferreira Aldunate, -ex Río Branco, 
lado sur de 18 de Julio). 
El edificio que fuera sede del desaparecido diario la Tribuna Popular. 

Nombre original: Palacio de la Tribuna Popular. Nombre actual: Edificio Lapido. 

Monumento Histórico Nacional desde 1989. 

Autores: Arqtos. Juan María Aubriot y Ricardo Valabrega. 

Destino, original: comercios, periódico y vivienda de apartamentos; actual: comer-

cios, oficinas y vivienda de apartamentos. 

Fecha, proyecto: 1929; construcción: 1930-1933. 

<> 

El edificio Lapido es una de las primeras obras importantes de arquitectura 

moderna en el Uruguay. El proyecto es de 1929; en 1930 comenzaron los trabajos 

que terminaron en 1933. 

Fue “uno de los primeros edificios austeros de formas, puros y de una encomiable 

modernidad que tuvo Montevideo hacia 1930. En su tiempo debe haber causado 

asombro esa masa blanca, entera, con una repetición de balcones macizos, iguales y 

superpuestos, como motivo plástico esencial. El edificio Lapido tiene algo más de 

una docena de pisos y es muy regular hasta las partes más altas, en que se producen 

retiros y modificaciones que dan lugar a un juego de volúmenes más pequeños, 

culminación animada cuya finalidad fue, seguramente, evitar un recorte neto de las 

formas contra el cielo. El tipo de terminación categórica es ahora normal, pero 

entonces no”. 

“El ritmo de los balcones macizos e iguales del edificio Lapido produce una 

https://www.scribd.com/document/368089818/Estudio-Iconografico-de-Apolo-y-Las-Musas-1
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repetición poderosa y serena hacia la altura. Aubriot, según sus declaraciones, vaciló 

frente a la cantidad de sistemas de formas que ya llegaban de Europa en las revistas 

y resolvió, ante el desconcierto, inclinarse hacia soluciones de filiación holandesa, 

que le parecían más amables y refinadas.” (p. 19) 

Fuente. Artucio, Leopoldo C., Montevideo y la arquitectura moderna, N° 5, Nuestra Tierra, 
Montevideo, 1971. Existe en formato .pdf, 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf 

<> 

“No es por su relacionamiento con las búsquedas de vanguardia que nos interesan 

obras como el Palacio Lapido, sino por sus intrínsecos y excepcionales valores 

arquitectónicos. Este edificio presenta una inserción urbana que resuelve tanto su 

carácter de esquina elevada (ciertamente más notable en la época de su construc-

ción), como su transición hacia las edificaciones de menos altura sobre la calle Río 

Branco, fraccionando su masa en cuerpos menores que alcanzan la escala de las 

construcciones linderas. El programa a resolver era complejo: sede de un periódico, 

auditorio, conjunto de apartamentos y galería comercial para dar significación a los 

accesos a estas variadas actividades. 

Los autores manifestaron un gran ingenio organizativo para articular necesidades 

diferenciadas obteniendo de las mismas el máximo de sus posibilidades de relación 

con la ciudad y entre sí. 

En lo técnico apreciamos un uso desenvuelto del hormigón armado, una “planta 

técnica” que resuelve la transición entre las plantas inferiores y las residenciales 

repetitivas. El interior del edificio demuestra un cuidadoso y coherente estudio de 

todos los detalles, desarrollados con originalidad e impecable realización artesanal.” 

Extraído del artículo publicado en la Revista “Arquitectura” N°261 de la Sociedad de Arqui-
tectos del Uruguay. Arqs .Arana, Garabelli y Livni. 
<> 

En cuanto a su forma de trabajo el Arq. J. Aubriot decía en el reportaje que se 

publicó en ese mismo número de la Revista de la SAU: 

“Mis proyectos surgían por un lado como una lucha personal y por otro como una 

manifestación de una comunidad de estudiantes y arquitectos que sin ningún tipo 

de imposición, teníamos conciencia que se estaba dando un cambio grande en 

arquitectura y que los planteos académicos no funcionaban más”. 

“…el trabajo en equipo es fundamental, uno no sabe lo que lleva adentro cuando se 

encierra en si mismo. Pero cuando se trabaja en equipo, se abren las puertas y 

surgen una montaña de cosas que no se sabía que estaban allí. Se produce mucho 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf
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mejor y uno se desarrolla mejor. Solamente Dios, lo digo aunque no soy creyente, 

puede resolver todo por si mismo. Pero nosotros no somos Dios, somos de la tierra y 

tenemos que sudar todos juntos.” 

SAU. Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Grandes obras nacionales, Década del 30, Palacio Lapi-
do, en: https://www.sau.org.uy/category/grandes-obras-nacionales/ 

<> 

El Palacio Lapido también es Marca de la Memoria, en cuanto, como señala la placa 

conmemorativa: “En este lugar funcionaron los órganos de prensa opositores a la 

dictadura El Popular y La Democracia”. 

Marca de la Memoria (25), en http://www.memoria.org.uy/#25 

<<<>>> 

1.16 * Casa de Baltasar Brum 

A poca distancia de la avenida 18 de Julio, en Río Branco 1394, casi esquina Colonia, 

se encuentra la que fuera casa y lugar donde el 31 de marzo de 1933 se suicidó 

Baltasar Brum (1892-1933); último gesto de resistencia del ex presidente uruguayo 

al golpe dictatorial de Gabriel Terra. Una placa puesta por la Junta Departamental 

de Montevideo junto a la entrada de la casa, conmemorando a Baltasar Brum nos 

dice: “Quien muere por la libertad, vive siempre.” 

<> 

Comenta la Diaria (26/02/2014), en un artículo de Débora Quiring sobre “El 

dirigible”: 

“No voy a volver por mi edad y porque ese Montevideo en el que muchas veces fui 

feliz no existe más”, dice Juan Carlos Onetti, y agrega, “por simpatía me resigno”. 

Era julio de 1991 y Pablo Dotta y Mariela Besuievsky entrevistaban al escritor en su 

casa madrileña, con motivo de la película de ambos El dirigible, proyecto que Onetti 

consideró un experimento “absolutamente loco” y por eso mismo le interesó, 

aunque en verdad no alcanzó a verlo. 

De dicha entrevista transcribimos algunas palabras de Onetti. 

Sobre Baltasar Brum 

Yo no sé qué edad tenía yo, entonces, pero seguí todo el proceso de Brum acorralado 

por los milicos de la policía. Y me acuerdo que…, ver a Brum con dos revólveres en 

la mano, y que se ve que lo habían…, prácticamente no han querido sacarlo de la 

cama, pero sí de retirarlo de su casa, porque estaba sin camisa. Incluso después le 

habían puesto el saco, y se ve que entraron a la casa de él dos policías de 

investigaciones –las tareas sucias siempre se las adjudican a la policía secreta–, 

para llevárselo a Brum, y Brum contestó con un balazo, que a uno lo lastimó en una 

https://www.sau.org.uy/category/grandes-obras-nacionales/
http://www.memoria.org.uy/#25
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oreja y que salió gritando, y eso se lo oí confirmar, mucho tiempo después, a la 

viuda de Brum. Ahora, lo que me sorprende es la falta de fotografías, la falta de 

reportajes gráficos, cual no había –que yo lo vi– tanto motivo para excelentes 

fotografías?, aunque sea desde el punto de vista exclusivamente periodístico, de 

modo que es evidente que ha habido una conspiración para esconder todas las 

fotografías por razones políticas, claro, no había que molestar al perro, había la 

esperanza de que pasaría el terrorismo…, estaba condenada la calle por los milicos, 

no se podía pasar porque había pasado un tranvía –me acuerdo– que le gritó uno 

que estaba en el pescante del tranvía, le gritó a Brum: “¡No te entregués petiso!” y 

después de eso quedó cortada la circulación y no…, tanto que Brum murió en el 

medio de la calle. 

(El joven uruguayo le muestra una fotografía) ¿Esta foto? Sí, la vi… estaba, no me 

acuerdo ahora quienes eran…, uno de ellos era Alfredo Brum, los otros no sé 

quienes eran. Y queda muy curioso este pegado en el afiche Cine-Teatro Ariel, y la 

película El dirigible. 

¿Yo? Sí, claro que simpatizaba. Con Brum, yo aprendí a leer leyendo El Día, cuando 

era niño, y siempre fui, como sigo siendo ahora, un Mayista, y un Mayista de Don 

Pepe, no? Que es curioso, que fue el único estadista que tuvo la República Oriental 

del Uruguay, y todo su afán, que era nacionalizar todos los servicios públicos, y 

además, que no dieran ganancias. Ahora está siendo todo al revés, están vendiendo, 

están privatizando todo. 

Fuente: El cajón, entrevista a Juan Carlos Onetti, 
enlace: http://lomioesamateur.wordpress.com/algo-habran-dicho/juan-carlos-onetti/ 
<<<>>> 

1.17 * Hotel Los Angeles 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 974-976, casi Julio Herrera y Obes. 

Ejemplo de la belleza de las arquitecturas en fachadas y frontones. 

Programa: comercios y vivienda de apartamentos (original); galería comercial y 

hotel (actual). Arquitecto: Elzeario Boix. Fecha: s/d. 

En un calificado sector del tejido urbano provisto de ejemplos de indudable calidad 

arquitectónica, se inserta este edificio que, al igual que el vecino Palacio Brasil, 

ofrece una imagen acorde a la avenida 18 de Julio. 

Originariamene el programa comprendía un local comercial en planta baja, dotado 

de un entrepiso y un cuerpo alto de cinco niveles con un apartamento por piso desti-

nado a la renta. La organización en planta responde a los requerimientos sociales de 

http://lomioesamateur.wordpress.com/algo-habran-dicho/juan-carlos-onetti/
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la época apreciándose un sector de relación con amplias salas hacia el frente del 

edificio y, hacia el fondo, una extensa zona que nuclea dormitorios y área de servi-

cio. Posteriormente, los apartamentos fueron modificados para adecuarlos a la nue-

va función de hotel. 

El lenguaje ecléctico de la fachada emplea elementos de fuerte influencia italiana 

apreciables en la logia formada por arcos sostenidos por columnas dobles, similares 

a los del Hospital Umberto I del ingeniero Andreoni, con medallones ubicados en la 

parte superior como los utilizados en el Hospital de los Inocentes en Florencia. 

El remate del edificio se resuelve a partir de un tratamiento diferenciado en la orna-

mentación: una cornisa muy saliente y una apenas perceptible balaustrada superior 

son los mínimos elementos que mantienen las cualidades del diseño del conjunto. 

Fuente: AA.VV., Guía Centro. Montevideo, Guías ELARQA de Arquitectura. Montevideo. 
Editorial Dos Puntos. 1995. Disponible en Guías Elarqa y Arquitectura, Issuu, 
en: https://issuu.com/tallerjuliogaeta/docs/n2_gu__a_centro_montevideo 
<<<>>> 

1.18 * Palacio Braceras. Palacio Brasil 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 984-994, entre Wilson Ferreira Aldunate y Julio 
Herrera y Obes. 
Coordenadas: Lat S: -34.906288 Long W: -56.195034 

Programa original: teatro y vivienda de apartamentos. Uso actual: banco, club 

cultural y oficinas. Autor: arq. Camilo Gardelle. 

Fecha: 1918 (permiso de construcción), “MCMXXI” (inscripción en fachada). 

Bien de Interés Municipal (BIM), desde 1995. 

<> 

Este edificio entre medianeras retoma la tipología de “Edificio de Renta” en altura, 

consolidada en las dos primeras décadas del siglo XX, especialmente en sectores 

céntricos de la capital. La inclusión de un teatro –el “Zabala”– en el programa, no 

afectaba estas características tipológicas a nivel de imagen urbana. 

El lenguaje ecléctico de espíritu francés reformula la clásica estructuración del 

palacio renacentista, elevándola en altura. Un fuerte basamento que imita el corte 

de la piedra en sillería contiene las tres puertas de acceso al teatro, flanqueadas por 

los dos accesos colectivos –de menor tamaño– a los apartamentos. Sobre el 

basamento y el nivel intermedio correspondiente a Salón de Té, se levanta el plano 

de desarrollo conformado por la repetición de plantas tipo que revela la intención de 

caracterizar la secuencia vertical mediante acentos ornamentales que lo subdividen 

en zonas diferenciadas. 

https://issuu.com/tallerjuliogaeta/docs/n2_gu__a_centro_montevideo
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Un cuerpo central de tres niveles de altura, sostenido por fuertes ménsulas, se 

adelanta al plano general, y queda enmarcado por éste. El remate de este cuerpo 

central está conformado por una loggia, terminada en una balaustrada que repite en 

escala menor el coronamiento general del edificio. Este, con dos remates más altos 

en los extremos, remarca el rigor de la simetría axial que comanda toda la 

estructuración de la fachada. 

En el proyecto original, los niveles residenciales compuestos por dos apartamentos 

por piso, se estructuraban simétricamente en dos bloques independientes, ya que 

cada uno poseía un núcleo de acceso y circulación vertical propio. Los apartamentos 

se organizaban cada uno recostado a una medianera, en una reformulación de la 

tipología de la casa standard, en torno a un amplio patio común de aire y luz. 

Por muchos años funcionó en Planta Baja una casa comercial que conservó intocada 

la espacialidad del teatro. Pero un incendio en 1983, destruyó toda la envolvente de 

éste, incluyendo la magnífica cúpula en vitraux. Recientemente se construyó un 

entrepiso que terminó por destruir totalmente este ámbito particular. Tampoco 

quedan apartamentos, ya que han sido reformulados para crear oficinas y amplios 

salones pertenecientes a un club cultural. 

Donde todavía es posible constatar el espíritu y la magnificencia de la obra original, 

es en los salones sobre 18 de Julio, y sobre todo en el segundo piso, en el que se 

mantiene el primigenio Salón de Té, con su carpintería y vitrales perfectamente 

conservados, e incluso con el estrado para la orquesta, a cuyo fondo los vitrales 

recibían la luz proveniente de la cúpula, hoy cegada. CP. 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Histo-
ria de la Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; archivo en formato 
pdf pp. 75 (consulta 12/08/2020), 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

<<<>>> 

1.19 * Palacio Uriarte de Heber. Museo del Gaucho y la Moneda. 

Espacio cultural Banco República 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 998/1000, esquina Julio Herrera y Obes. 
Coordenadas: Lat S: -34.906274 Long W: -56.194853 

Función: comercio y vivienda unifamiliar (original); banco y museo (actual). 

Autor: Alfredo Massüe (original); Arq. Julio Espasandín y colaboradores, Oficina de 

Arquitectura del Banco de la República Oriental del Uruguay (restauración). 

Fecha: 1896-97 (original); década de 1990 (restauración). 

Bien de Interés Municipal (BIM) desde 1995. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 2011, 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
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en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<> 

Este palacete de tres plantas constituye un ejemplar excepcional del patrimonio 

histórico-arquitectónico de la ciudad. Originalmente construido como vivienda uni-

familiar y comercio, actualmente aloja al Banco República y al museo del Gaucho –

protagonista de nuestra gesta patria– y la Moneda, así como exposiciones de arte 

transitorias. 

Construido entre 1896 y 1897, el edificio –según el gusto predominante de la época– 

puede ser definido como eclecticista, aunque con predominio francés, en especial el 

neo-renacimiento (post Napoleón III), con marcada influencia italiana, como se 

percibe en las estupendas yeserías, carpintería y pinturas en los techos, así como en 

las mansardas que coronan la construcción con techos de pizarra. Su primer 

propietario, Heber Jackson, estaba casado con doña Margarita Uriarte, que al 

quedar viuda casó en segundas nupcias con el Dr. Luis Alberto de Herrera, relevante 

figura de la política nacional. Proyectado y construido por el arquitecto parisino 

Alfred Massüe, fue luego restaurado, respetando el plan original del edificio. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Museo del Gaucho y la Moneda, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/museo-del-gaucho-y-la-moneda 

<<<>>> 

1.20 * Edificio Rex 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1002/1006/1012, esquina Julio Herrera y Obes, frente 
a la Plaza del Entrevero. 
Coordenadas: Lat S: -34.906236 Long W: -56.194534 

Es Monumento Histórico Nacional (MHN) desde 1996. 

El Edificio Rex está considerado como una de las más destacadas realizaciones 

modernistas del período. Fue construido por el arquitecto Alfredo Jones Brown 

entre 1926 y 1928. Es otra de las numerosas obras de su legado, entre las que se 

encuentran la vivienda de descanso de Francisco Piria (Piriápolis, 1903), el Instituto 

Alfredo Vázquez Acevedo (I.A.V.A., Rodó y Eduardo Acevedo, Montevideo, 1909) y 

la escuela Reducto (Vilardebó 1538, Montevideo, 1913). 

El Edificio Rex presenta una propuesta arquitectónica académica con tratamiento 

decorativo sobrio que intercala trazados geométricos que dejan ver la influencia de 

la secesión Vienesa. En la esquina está rematado por un mirador circular, rodeado 

de columnas y coronado por una cúpula cubierta por azulejos policromados. 

Dicho mirador, al construirse en 1930 la Diagonal Agraciada (hoy conocida como 

avenida del Libertador), adquiere un sugestivo interés, convirtiéndose en el punto 

focal de la vista panorámica que se aprecia a lo largo de esta avenida, en contra-

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/museo-del-gaucho-y-la-moneda
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punto con el Palacio Legislativo en el otro extremo de la misma. El edificio alojó en 

la planta baja, sobre la avenida 18 de Julio, al Cine Rex Theatre, que funcionó entre 

los años 1928 y 1980, como una de las salas más lujosas de Montevideo. Tenía una 

capacidad para 850 personas y alcanzó un récord de estrenos a lo largo de todos 

esos años. Sobre su fachada y coronado por un gran arco escorzano, se encuentra un 

gran vitral con la imagen del Dios Pan que convoca a su rebaño con la flauta, a 

través del cual se ilumina naturalmente la primera planta de la Sala. 

<<<>>> 

1.21 * Sala Zitarrosa 

(Ex) Cine Rex. Avenida 18 de Julio 1012, esquina Julio Herrera y Obes. 

La sala del ex Cine Rex, alojada en la planta baja del Edificio Rex, fue adquirida por 

el Municipio de Montevideo y, en 1999, una vez concluidos los meticulosos trabajos 

de restauración, abrió sus puertas la Sala Zitarrosa, con el cometido de presentar 

fundamentalmente espectáculos musicales. La sala lleva el nombre del gran guita-

rrista, compositor y poeta uruguayo Alfredo Zitarrosa (1936-1989). 

Del Cine Rex a la Sala Zitarrosa 

A principios de los 80 esta distinguida sala de cine, reconocida y elogiada por los 

montevideanos por su programación, arquitectura y fina decoración, se convierte en 

una feria que desmejora no tanto su estructura sino su imagen. La falta de un 

mantenimiento adecuado o inexistente acelera el proceso del paso del tiempo sobre 

los yesos, molduras y mármoles. 

El fin de esta etapa fue cuando en 1997, la Intendencia Municipal de Montevideo 

luego de adquirirla, llama a concurso para su restauración. A dicho llamado acuden 

cerca de 400 arquitectos, entre los cuales es seleccionado el Arquitecto Conrado 

Pintos. Luego de la selección, el Arq. Pintos se instala en la vieja y desmejorada sala 

y comienza su tarea. Según él era inimaginable el estado en que se encontraba la 

sala, un rompecabezas de mármoles de inigualable calidad, partes de molduras 

totalmente destruidas y materiales “arrancados” de su lugar. Ante este panorama, el 

principal cometido del Arq. Pintos era restaurar todo lo posible con un gran respeto 

por los materiales existentes, incorporando materiales contemporáneos para 

substituir lo perdido, manteniendo siempre la armonía entre lo antiguo y lo 

moderno. Así transcurrieron los largos meses de arduo trabajo, para lograr lo que 

hoy es la Sala Zitarrosa. 

La Intendencia adquirió el local con la intención de generar un centro cultural con 

acento en la música nacional. Por tal motivo la Sala lleva el nombre de Alfredo 
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Zitarrosa, el destacado representante de la música popular uruguaya. Luego de 18 

meses de trabajo y remodelación, fue inaugurada el 3 de noviembre de 1999. 

La sala Zitarrosa nació con el objetivo de presentar espectáculos musicales de alto 

nivel y, en ocasiones, danza y audiovisuales. Tiene una capacidad de 531 butacas 

distribuidas en la platea y en la tertulia. 

La Sala Zitarrosa ofrece a los artistas una variada gama de servicios para la 

realización de sus espectáculos, donde se destacan su equipación de sonido e ilumi-

nación de alta tecnología, adaptable a todo tipo de espectáculos. 

<<<>>> 

1.22 * Plaza del Entrevero (Plaza Fabini) 

No hay plaza ni plazoleta sin banquitos y gentes, sin aguas y farolitos, sin árboles 
y flores; no hay plaza ni plazoleta sin historias y juglares, sin pájaros y sueños. 

Ubicada en la manzana comprendida entre: Avda. 18 de Julio, Río Negro, Colonia, 
Julio Herrera y Obes. 
Coordenadas: Lat S: -34.905670 Long W: -56.194392 

La Plaza Ing. Juan Pedro Fabini es conocida popularmente, como Plaza del Entre-

vero, porque El Entrevero es el nombre de la obra escultórica de José Belloni 

ubicada en esta plaza. 

Es conveniente detenerse en este punto neurálgico del nuestro ‘callejear’. Desde 

aquí, por 18 de Julio, la mirada va y viene hacia la Plaza Independencia y la Plaza 

Libertad, y, por la Avenida del Libertador (ex Diagonal Agraciada), hacia el Palacio 

Legislativo. 

Ir y venir de la mirada generado por el ir y venir del caminar, ires y venires genera-

dos y a los que se han adecuado las líneas del trazado urbano: desde la Plaza 

Independencia salen los desfiles de Carnaval; hacia la Plaza Independencia y desde 

el Palacio Legislativo se hacen las grandes manifestaciones populares. Por la Avda. 

18 de Julio y por la Avenida del Libertador los montevideanos caminan desde y 

hacia sus plazas y explanadas: del Palacio Legislativo, de la Libertad, del Entrevero, 

del Palacio Municipal y su querida Plaza Independencia, la de Don José Artigas. 

<> 

Desde la prolongación de la simbólica avenida Agraciada –hoy avenida Libertador–, 

se debatió la solución a su oblícuo entronque con la avenida 18 de Julio. Numerosos 

proyectos procuraron equilibrar con monumentales edificios el majestuoso Palacio 

Legislativo en lo alto del extremo opuesto. 

La sobria composición adoptada con la Plaza del Entrevero desarrolla la idea de 

recorrido: una senda recibe el eje de la diagonal y lo transforma en una espiral 
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desplazada del centro. El efecto se refuerza por el nivel ascendente hacia 18 de Julio 

y el texturado pavimento, que obligan a pausar la marcha. El espacio adquiere así 

una ley interna, evitando el entronque directo de las avenidas. El centro de giro se 

explicita con pavimentos concéntricos y la fuente con el dinámico grupo escultórico 

El Entrevero, obra de José Belloni inaugurada en 1967. El equipamiento se 

complementa con pequeñas fuentes, áreas enjardinadas, arbolado en las aceras y 

esbeltas palmeras preservando las visuales al Palacio Legislativo. Desde avenida 

Libertador, el espacio abierto de la plaza oficia de ventana a la avenida 18 de Julio, 

en la que el eclecticismo historicista hace su aporte a un tramo con sustituciones 

edilicias. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 2011, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

 “El objetivo original de la plaza fue justamente ése: prolongar la simbólica avenida 

Agraciada –hoy avenida del Libertador-, para que entroncara con la jerárquica 18 de 

Julio.” 

Fuente: Intendencia de Montevideo,. Plaza Fabini,  
en:  https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plazas/plaza-fabini 

<> 

(*) Montevideanas. Reflejos de una plaza 
en: https://goo.gl/photos/4NBsToj3UhEJLubq7 

Descripción: Imágenes de la Plaza Juan Pedro Fabini, en Montevideo, 
popularmente llamada Plaza del Entrevero en razón del monumento del escultor 
José Belloni que hay en la plaza, y de algunos de los edificios que la circundan. 

(*V) Tema otoñal. Reflejos de una plaza 
en: https://www.youtube.com/watch?v=evFBmH2B6GQ 

Descripción: Audiovisual (3’34”). 
Imágenes de la Plaza Juan Pedro Fabini, en Montevideo. 
Audio: Tema otoñal, tango, música de Enrique Mario Francini; 
<<<>>> 

1.23 * Monumento El Entrevero 

Ubicación: Plaza del Entrevero (Plaza Ingeniero Juan P. Fabini), en la intersección 
de las Avdas.18 de Julio y del Libertador y las calles Colonia, Julio Herrera y Obes y 
Río Negro 

Autor: José Belloni (1892-1965). Inauguración: 2 de enero de 1967 

Material empleado: bronce. Material de basamento: granito gris claro martelinado 

Descripción de la obra. Por su forma se considera un monumento esférico. En apre-

tado haz, indios y gauchos evocan las primeras luchas de la patria oriental. 

El escultor uruguayo José Belloni fue autor de los más notables monumentos públi-

cos de Montevideo. Su arte se inscribe en el naturalismo total, desprovisto de todo 

convencionalismo, tanto en su pequeña como grande estatuaria. 

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plazas/plaza-fabini
https://goo.gl/photos/4NBsToj3UhEJLubq7
https://www.youtube.com/watch?v=evFBmH2B6GQ
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Entre sus grandes obras, destacamos: “La Carreta”(1919) en el Parque Batlle y 

Ordoñez; el de “Rodó”(1947) en el Parque homónimo; “La Diligencia” (1952) en el 

Prado, y los monumentos a la poetisa Ma. Eugenia Vaz Ferreira (1921), al pintor 

Juan Manuel Blanes (1947), al Dr. Luis Morquio (1938), y el de Ansina (1944), entre 

otros. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Municipio B, Monumento El Entrevero, 
en: http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/234 
<<<>>> 

1.24 * Marca de la Memoria. 18 de Julio y Río Negro 

Ubicación: Avda. 18 de Julio esq. Río Negro. 

Texto en la placa: En este lugar la oposición sindical, estudiantil y política convocó 

el 9 de julio de 1973, a las cinco en punto de la tarde, a la más importante 

manifestación callejera realizada en Montevideo, durante la huelga general de dos 

semanas, contra el golpe de Estado y la dictadura cívico militar. 

Marca de la Memoria (2), en http://www.memoria.org.uy/#2 

Notas. Fue inaugurada: 31 de octubre de 2013 

<<<>>> 

1.25 * Centro de Exposiciones Subte 

Ubicación: Plaza Fabini, Avenida 18 de Julio y Julio Herrera. 

Centro cultural para la creación, producción y difusión del arte contemporáneo. 

Ubicado en el corazón de la ciudad de Montevideo, este espacio cuenta con una 

amplia y diversa participación de visitantes, artistas e intermediarios culturales. 

Desde 1936 el Subte nace como espacio expositivo. Ubicado en la Plaza Fabini y en 

pleno centro de la ciudad se presenta como un eje de la actividad cultural y de las 

Artes Visuales de Montevideo. Desde 1940 se ha dedicado al apoyo y difusión de 

arte nacional e internacional. Desde su comienzo el espiritu del Subte ha sido 

promover la actividad artística y hoy en dia se ha transformado en un referente de 

las artes visuales contemporáneas. Por estas salas y, en casi 80 años, han pasado 

artistas como Figari, Cúneo, E. Larroche, Espínola Goméz, Gurvich, entre otros. 

Las exposiciones que se desarrollan incluyen tanto a artistas nacionales como 

extranjeros. Asimismo se llevan a cabo ciclos de charlas y jornadas que intentan 

afianzar el perfil crítico de la sala. 

El objetivo del Subte es apoyar y difundir las distintas perspectivas del arte contem-

poráneo, enriqueciendo el conocimiento, comprensión y aprecio por la variedad de 

propuestas e ideas que en él se presentan. 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/234
http://www.memoria.org.uy/#2
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En el área de Extensión Cultural, el Subte realiza actividades educativas específicas 

para los distintos grupos que lo visitan con el objetivo de profundizar esta 

experiencia educativa en proceso, afianzando al centro cultural como espacio de 

educación no formal, buscando una participación activa de los estudiantes y 

apuntando a que éstos no sean meros espectadores, sino que vivencien el arte y sus 

distintas manifestaciones. 

El Centro de Exposiciones Subte, en esta nueva etapa, apuesta a una seleción de 

propuestas de calidad que dignifiquen y muestren todo el potencial de arte 

contemporaneo uruguayo. Es por esto que anualmente se realizan convocatorias a 

proyectos expositivos donde se proponen metas y exigencias de rigor y 

profesionalismo a las propuestas presentadas, en un contexto de igualdad de 

oportunidades y trasparencia del acceso a este espacio emblemático. 

El Centro de Exposiciones Subte cuenta con un ascensor que permite la accesibi-

lidad universal. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Centro de Exposiciones Subte, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/museos-centros-
de-exposicion-y-planetario/centro-de-exposiciones-subte 
<<<>>> 

1.26 * La Diagonal Agraciada, hoy Avda. del Libertador 

La Agraciada y el Libertador. 

1866. Un decreto dictado el 20 de diciembre de 1866, modernizaba el nomenclátor 

“de los antiguos caminos del Extramuros montevideano”, es decir, de los caminos 

que conectaban la ciudad de Montevideo con distintas villas y poblaciones, lejanas o 

más cercanas. Surge así el nombre de avenida Agraciada para denominar el Camino 

al Paso del Molino, así conocido desde los tiempos del coloniaje, camino con el cual 

se entroncaría la diagonal hacia La Aguada prevista por el plano de José María 

Reyes (1829). 

1928. En junio de 1928 se aprueba el trazado definitivo  de La Diagonal Agraciada. 

El plan del Ing. Fabini adopta “del urbanismo imperial francés la concepción de un 

sistema de vías estructurantes -de mayor jerarquía que el entramado de calles- y la 

apertura de visuales a edificios y espacios relevantes”. 

La propuesta de Fabini comprende un ensanche y prolongación de la Avda. Agra-

ciada hasta la Avda. 18 de Julio, con un ancho de 40 m.,  conservando como eje de la 

misma el del primer tramo desde el Palacio Legislativo. La aprobación de esta 

propuesta se adelanta para priorizar la ejecución del conector físico y visual entre el 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/museos-centros-de-exposicion-y-planetario/centro-de-exposiciones-subte
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/museos-centros-de-exposicion-y-planetario/centro-de-exposiciones-subte
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principal eje cívico, la Avda. 18 de Julio, y el emblemático Palacio Legislativo,  que 

había sido inaugurado el 25 de agosto de 1925.  

Carmona, Liliana; Gómez, María Julia (2002), Montevideo. Proceso planificador y creci-
mientos, Publicaciones Farq. (Universidad de la República, Facultad de Arquitectura), 
Montevideo. 
Parte 1, disponible en [archivo formato .pdf, consulta 06/08/2020]: 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_1.pdf 

Parte 2, disponible en [archivo formato .pdf, consulta 10/10/2011]: 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_2.pdf 

<> 

La Avda. Agraciada y la Avda. del Libertador se entroncan en su trazado recordando 

un entronque histórico fundamental en la historia de la Banda Oriental. El Liber-

tador es el Brig. Gral. Juan Antonio Lavalleja, jefe de los Treinta y Tres Orientales 

desembarcados en la playa de la Agraciada el 19 de abril de 1925. 

La Agraciada. Es un estrecho y bajo arenal del departamento de Soriano, de 13 km. 

de largo, situado sobre el río Uruguay, inmortalizado en nuestros anales históricos 

porque allí desembarcaron los Treinta y Tres Orientales, episodio inicial de la 

segunda revolución emancipadora de la Banda Oriental (1825-1828), contra la 

dominación imperial brasileña (1824-1828).  

Acerca del origen de la denominación de este arenal, “unos afirman que proviene de 

una bella paisanita del pago que fue bautizada con aquel delicado apodo; en tanto 

que otros sostienen que es la alteración del primitivo nombre de ‘Graseada’, lugar 

donde los faeneros coloniales hacían corambres, y sacaban la grasa al ganado 

cimarrón”. 

El lugar también era conocido como Arenal Grande, dándole el mismo nombre del 

arroyo, afluente del río Uruguay, que delimita por el norte a la playa de la Agra-

ciada. Por algún tiempo fue considerado ése el punto de desembarco de los Treinta y 

Tres, pero esto fue rectificado por el testimonio de algunos sobrevivientes del hecho. 

El error provino de que en el Arenal Grande fechó Lavalleja su primera corres-

pondencia a la Comisión Oriental en Buenos Aires. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 2011, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

1.27 * Banco de Seguros del Estado 

Ubicación: Mercedes 1051, Avda. Libertador Brig. Gral. Juan A. Lavalleja, Uruguay 
y Río Negro. 

Autor: Arqs. Í. Dighiero y B. Arbeleche. Fecha: 1940 (inauguración). 

Bien de Interés Municipal (BIM) desde 1995. 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_1.pdf
http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_2.pdf
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Centro                                29/76 

El edificio central del Banco de Seguros del Estado corresponde, igual que otros ubi-

cados sobre la misma avenida, a una etapa que podría denominarse de institucio-

nalización de la arquitectura moderna. El mismo se produce aproximadamente en la 

década de 1935 a 1945, época de modernización basada en el enriquecimiento 

derivado de la Segunda Guerra Mundial y de la voluntad de afirmación de las 

instituciones estatales que se pondrá de manifiesto, a nivel arquitectónico, en edifi-

cios que comuniquen al gran público la solidez de las mismas. 

Se apela para ello a una imagen de la modernidad que se aparta de los códigos 

abstractos de la ortodoxia europea, para apropiarse de las referencias a tipos 

edificatorios y ordenamientos formales convalidados socialmente, básicamente a 

aquellos de origen académico que reguló la arquitectura decimonónica, y plantar 

con esa base verdaderas reformulaciones críticas en clave moderna. 

Resulta significativa la reinterpretación del tipo patio en este edificio, jerarquizando 

el espacio público en su interior. Del mismo modo, para el ordenamiento de fachada 

se recurre a la división tripartita: un basamento macizo que acusa su homogeneidad 

con un recubrimiento diferenciado, un piano nobile en el que las columnas de 

acusado relieve marcan el ritmo vertical, que queda acotado por un coronamiento 

que retoma la horizontalidad del basamento. Se logra así un cierto efecto 

monumental en el que las componentes de origen clásico se reformulan en términos 

de abstracción geométrica, que conjuntamente con la racionalidad compositiva y la 

lógica estructural la relacionan con los códigos modernos produciéndose una arqui-

tectura de síntesis. 

El notable manejo de las proporciones y la resolución de una situación urbana 

particular transforman al edificio en un hito en la avenida, mas sin dejar de 

relacionarse morfológicamente con el resto del tejido que la conforma. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 2011, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

1.28 * Teatro Victoria 

Ubicación: calle Río Negro 1477, entre Mercedes y Avda. Uruguay. 
Coordenadas. Lat S: -34.903626 Long W: -56.193972 

Fechas inicio-fin: 1910-1987 (intervención). Información útil: 1910 Adams, 1987 en 

adelante Ministerio de Transportes y Obras Públicas 

Es Monumento Histórico Nacional (MHN) desde 2003. y Bien de Interés Departa-

mental (BID). 

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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Erigida por la colectividad británica en el Uruguay a principios del siglo XX, esta 

obra fue un aporte a la cultura local y al mismo tiempo un homenaje a la reina 

Victoria, fallecida en 1901 tras más de 63 años de reinado. 

Su autor fue, sin dudas, la personalidad británica más destacada en la arquitectura 

nacional: John Adams, oriundo de Brighton, había cursado estudios en Bath y 

South Kensington, revalidando en 1894 el título de arquitecto en Montevideo, 

donde habría de desarrollar una obra prolífica que aún hoy se reconoce en el paisaje 

capitalino. Edificios como la antigua tienda London-París –inicialmente sede de la 

aseguradora The Standard Life-, la embajada británica o el hospital británico en el 

Parque Batlle dan cuenta de ello. 

El Victoria Hall –tal era originalmente el nombre del teatro- se ubica en un terreno 

estrecho y profundo entre medianeras y se alinea con las demás construcciones de la 

cuadra, a excepción del edificio lindero al sur, que fuera la vivienda propia de 

Adams, levemente retranqueado para enfatizar el carácter protagónico del teatro en 

el tramo. 

Su monumental fachada neoclásica transparenta las dos plantas del interior. Tanto 

planta baja como alta se componen de tres portadas en arco de medio punto. El 

portal principal, ubicado en el eje de simetría de la composición, es flanqueado por 

columnas de orden jónico y coronado por un arquitrabe con frontón curvo en el que 

luce una rica representación escultórica del escudo británico junto a máscaras alusi-

vas al programa. Dos pilastras sostienen los extremos del arquitrabe. La planta alta 

sigue el mismo criterio compositivo. Detalles como los parteluces en las ventanas, 

los balaustres en los vanos laterales, así como los fustes estriados alivianan este 

sector de la fachada, en el que destacan tres nichos circulares contenidos en los 

arcos de medio punto de cada uno de los vanos. Al interior de los mismos se 

ubicaban los bustos en mármol de Alfred Tennyson, Arthur Sullivan y Henry 

Irowing, tres ilustres representantes de las letras y el teatro inglés. Estas piezas, al 

igual que dos grandes y ornamentados faroles de hierro, al borde de la acera, ya no 

se encuentran en su lugar. 

El interior está organizado según un eje de simetría a lo largo del que se articulan 

tres volúmenes distinguibles tanto por sus diferentes alturas como por la actividad 

que dentro de ellos se realiza. El primer volumen contiene el foyer en planta baja, 

oficinas en un nivel intermedio en las alas laterales y una sala de ensayos de mayor 

altura en el nivel superior. 
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Un busto en mármol de la Reina Victoria, realizado por el escultor inglés Onslow 

Ford como réplica del existente en el Ayuntamiento de Londres se ubicaba en el 

centro del hall de entrada, para su admiración previo el paso al espacio principal del 

teatro. 

La sala, en forma de herradura contaba con una platea que poseía una leve pen-

diente que se equipaba con sillas móviles. El espacio destinado al público se comple-

taba con una tertulia que balconeaba hacia la sala a lo largo de gran parte de su 

perímetro. 

El último volumen albergaba el escenario, que se encontraba elevado respecto de los 

espectadores. Debajo del mismo se disponían los camarines, mientras en un nivel 

superior se extendía la caja escénica, dotada de excelente maquinaria, telón de boca, 

luminarias y parrilla para el ascenso y descenso de los diversos elementos. 

Tras años de abandono y deterioro, el viejo Victoria Hall ha vuelto a ser un lugar 

destinado a la actividad teatral. Si bien gran parte de su equipamiento y decoración 

interior se ha perdido, ha perdurado la estructura original, cuyos pilares de hierro 

fundido y cerchas metálicas visibles confieren al espacio un carácter fabril que 

contrasta con la palaciega fachada 

Fuente.  Trabajo práctico Historia de la Arquitectura Nacional. Montevideo: inédito, 2016. Texto redactado por 

Mateo Arjona, Martín Cortela y Agustín Fascioli. Docentes: Arq. Christian Kutscher, Arq. Cecilia Hernández. 
Compaginación: Christian Kutscher. 08/08/2017. 

en Nómada, Teatro Victoria Hall: https://nomada.uy/guide/view/attractions/3977 
<<<>>> 

1.29 * Palacio Marexiano 

Ubicación: Avda. Uruguay esquina Río Negro. 

Construido en 1910 con proyecto de Eusebio Albino Perotti (italiano). Alojó a la 

Casa Schiavo, conocida tienda de artículos de cuero. 

Es característica su cúpula escamada y acebollada. 

<<<>>> 

1.30 * Edificio 14 de Mayo 

Ubicación: Avda. Libertador Brig. Gral. Juan A. Lavalleja 1470-96, esquina Para-
guay 1473-97. 

Función: comercios, oficinas y vivienda de apartamentos. 

Autor: Arqs. B. Arbeleche y M. A. Canale. 

Fecha: 1945 (concurso), 1947 (permiso de construcción). 

<<<>>> 

1.31 * Edificios Lincoln, Vogar y Danubio 

Ubicación: Avda. del Libertador entre la Avenida Uruguay y la calle Paysandú 

https://nomada.uy/guide/view/attractions/3977
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El proyecto original planteaba un conjunto de tres edificios de viviendas construidos 

para la renta, que ocuparían la totalidad de la cuadra sobre laAvenida del Libertador 

entre la Avenida Uruguay y la calle Paysandú.La propuesta asumía plenamente la 

condición urbana planteada por la ex avenida Agraciada en tanto eje de carácter 

monumental, a la vez que resolvía con acierto la inclusión de un edificio de vivien-

das entre otros dos de carácter público como lo son el Banco de Seguros del Estado y 

la sede de ANCAP.Lamentablemente, de la idea inicial, sólo se construyó el edificio 

Lincoln, primera parte que se sitúa en la esquina de Avenida del Libertador y 

Uruguay y que sigue fielmente los lineamientos generales del proyecto original. El 

programa está compuesto por confortables apartamentos de generosas dimensiones 

con importante calidad de terminaciones. Frente a las equilibradas relaciones 

vanos-llenos y verticales-horizontales de ese tramo de la avenida, la fachada del 

edificio Lincoln se resuelve a partir de una fuerte horizontalidad, subrayada a su vez 

por la profunda sombra de los balcones que define con contundencia la esquina. 

(Gaeta et. al., 1995). La solución original planteaba un gran basamento compuesto 

por una planta baja de gran altura y un entrepiso destinado a locales comerciales 

para arrendar. En los trece pisos restantes, se disponían dos lujosos apartamentos 

por cada piso. Cada apartamento constaba de living-room (sic), comedor, vestíbulo, 

cocina con office, tres dormitorios, dos baños completos, dos dormitorios de 

servicio, lavabo y un baño de servicio, ocupando todo un área de 260 m2 aproxima-

damente. En los últimos niveles, se disponían apartamentos menores con amplias 

terrazas a modo de “pent-houses”.Los tres edificios respondían a un diseño integral; 

se destacaban particularmente el remate del conjunto compuesto de apartamentos 

tipo “pent-house” con terrazas apergoladas y la especial atención dedicada al diseño 

de los tanques de agua. Lamentablemente, de éste proyecto sólo se construyó una 

primera etapa sobre la esquina de Uruguay y Avda. del Libertador. Las siguientes 

etapas: el edificio Vogar (1956) y eledificio Danubio (1964) se construyeron 8 y 16 

años más tarde, bajo concepciones tipológicas y estéticas diferentes... La planta baja 

está revestida en granito rojo nacional; El hall principal presenta en paredes y techo 

mármol de Botticino y el pavimento es de granito rosado. En los apartamentos los 

pisos son de parquet de roble floreado de Eslavonia –Yugoslavia– y las mesadas de 

las cocinas son de mármol de Carrara. Se evidencia además, gran cuidado en la 

ejecución de los detalles. Volumétricamente, el edificio presenta una imagen 
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potente, reforzada en la esquina a través de los juegos de luces y sombras que 

provocan los balcones y las terrazas. (Folle, 1991) 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Unidad de Protección del Patrimonio. Inventario bási-
co de Bienes de Interés Departamental, archivo pdf, 106 pp., 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf 
<<<>>> 

1.32 * Automóvil Club 

Ubicación: Avda. Libertador Brig. Gral. Juan A. Lavalleja 1532, entre Uruguay y 
Paysandú. 

Edificio Eduardo Iglesias Montero (Automóvil Club del Uruguay) 

Función: oficinas y vivienda de apartamentos. 

Autores: Arquitectos J. Mazzara y J. M. Núñez. Fecha: 1945 

<<<>>> 

1.33 * Centro Militar 

Ubicación: Avda. Libertador Brig. Gral. Juan A. Lavalleja 1546, esquina Paysandú. 

El Centro Militar, el honor militar y los honores a los delincuentes militares. 

El Centro Militar ha colocado placas de homenaje a sus socios fallecidos en la cárcel, 

en prisión domiciliaria o antes de ser detenidos por la Justicia: coronel Juan Rodrí-

guez Buratti (10 de setiembre de 2006), coronel Carlos Calcagno (15 de mayo de 

2013), teniente coronel Alberto Gómez Graña (27 de junio de 2013), coronel José 

Chialanza (3 de julio de 2014), general Miguel Dalmao (29 de diciembre de 2014) y 

general Pedro Barneix (2 de setiembre de 2015). 

<<<>>> 

1.34 * Edificio Danubio 

Ubicación: calle Paraguay 1547, esquina Paysandú. 

Este edificio fue proyectado originalmente como parte de un conjunto conformado 

por tres edificios: Lincoln, Vogar y Danubio, que respondían a un diseño integral. Se 

destacaban particularmente por el remate del conjunto compuesto de apartamentos 

tipo “pent-house” con terrazas apergoladas y la especial atención dedicada al diseño 

de los tanques de agua. Lamentablemente, de este proyecto original sólo se cons-

truyó una primera etapa, el edificio Lincoln sobre la esquina de Uruguay y Avda. Del 

Libertador. Las siguientes etapas: el edificio Vogar (1956) y el edificio Danubio 

(1964) se construyeron 8 y 16 años más tarde, bajo concepciones tipológicas y 

estéticas diferentes 

El edificio Danubio ocupa el predio que correspondía a la tercera  etapa del proyecto 

original. Fue construido al igual que las otras etapas por la empresa de Álvaro 

Palenga. El planteamiento de este edificio es totalmente diferente al del Lincoln e 

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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incluso al del Vogar. Las limitaciones económicas parecen haber sido aquí determi-

nantes. El diseño de las plantas está orientado a viviendas mínimas u oficinas. Los 

pisos altos comprenden cuatro apartamentos de un dormitorio desarrollados en 50 

m2 y siete apartamentos de un ambiente en 40 m2, ambos poseen el sector de cocina 

integrada al espacio del comedor. La ruptura con los otros edificios se plantea 

también por la diferencia en el material de terminación de las fachadas (revoque 

blanco en los pisos altos, gres en pastillas de color gris en planta baja). La fachada, 

reflejo de la organización en planta, contiene planos lisos que siguen la línea de 

edificación, perforados por un ventaneo indiferenciado y sin ningún carácter expre-

sivo.Es la planta baja, que contiene el hall de acceso y locales comerciales, la que ha 

podido articularse y desarrollarse en forma más interesante que el resto del edificio. 

Es constante esta preocupación del arquitecto por tratar de forma especial el sector 

de acceso a los edificios, en éste caso particular, sacándole partido a las posibili-

dades que brindan los desniveles sobre las calles Paysandú y Libertador. (Folle, 

1991). 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Unidad de Protección del Patrimonio. Inventario bási-
co de Bienes de Interés Departamental, archivo pdf, 106 pp., 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf 
<<<>>> 

1.35 * Ancap 

Ubicación: Paysandú 1101, Avda. del Libertador Brig. Gral. Juan A. Lavalleja, Cerro 
Largo y Paraguay. 

ANCAP. Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. 

Autor: Arq. R. Lorente Escudero e Ing. R. Valetti, Oficina Técnica de ANCAP. 

Fecha: 1944-45 (proyecto), 1945-48 (construcción). 

Bien de Interés Municipal (BIM) desde 1995. 

La construcción de las oficinas de ANCAP se plantea a raíz de la necesidad de 

centralizar las dependencias administrativas del ente y muestra una voluntad de 

representación de la institución que se vincula directamente con la realidad nacio-

nal en ese momento. Creado a comienzos de la década de 1930 dentro de una 

política de orientación a la producción industrial a raíz de la repercusión de la crisis 

mundial, la coyuntura de la década siguiente fomenta un desarrollo representativo 

del espíritu progresista del país que impondrá su impronta arquitectónica apelando 

a códigos modernos, asociables con dicha idea de progreso. 

La importancia de la aspiración representativa del edificio es confirmada por dos 

hechos singulares. En primera instancia, el premio del concurso realizado se declara 

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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desierto, aun cuando el segundo premio cumplía con los requerimientos progra-

máticos, lo que muestra el rechazo de los códigos modernos ortodoxos con el que 

éste se resuelve por un aspecto básicamente comunicacional. En segundo lugar, la 

imagen del edificio construido como representación oficial del ente difiere sustan-

cialmente de otras de sus dependencias llevadas a cabo por su oficina técnica, en 

particular del carácter vanguardista de los lugares de venta del producto (las 

estaciones de servicio) concebidos como verdaderos puestos de avanzada. 

Su particular inserción en una proa de la avenida se resuelve en una propuesta de 

manejo del edificio con un doble rol: el de monumento y tejido, en el que el desta-

que individual no obsta para su incorporación a través de la normativa particular a 

la lectura del conjunto. La referencia a la resolución tipológica y lingüística decimo-

nónica, reinterpretada ahora en términos modernos, lo vincula con otros edificios 

vecinos, que refieren también a una organización que valoriza un espacio central de 

varios niveles y resuelven la fachada mediante una estructura tripartita que se 

asocia al tejido consolidado montevideano, sin hacer concesiones al fácil histori-

cismo en el depurado y austero manejo lingüístico. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 2011, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

1.36 * Plaza Isabel de Castilla 

Ubicación: la plaza está delimitada por la Avenida del Libertador y la Avenida Ron-
deau, entre las calles Galicia y La Paz. 

El monumento “España al Uruguay”, es obra del español José Clará (Josep Clarà i 

Ayats; Olot, 1878 - Barcelona, 1958). El monumento fue inaugurado el 12 de octubre 

de 1954 en la Plaza Isabel de Castilla. 

En la parte superior, una figura femenina simboliza a la “Madre Patria”. A la dere-

cha otra figura, reclinada con un libro, representa “La Cultura”, y una tercera es “El 

Descubrimiento”. 

<<<°>>> 

  

https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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2. CENTRO. ITINERARIO 2. Desde la Plaza del Entrevero por la Avenida 18 de Julio 
hacia la Plaza Libertad y el Ejido de la antigua ciudad de Montevideo. 

2.01 * Edificio London Paris. The Standard Life 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1060, esquina Río Negro 1338-1342. 

Función: oficinas (original); tienda; comercios y oficinas (actual). 

Autor: Arq. John Adams (original); Arqs. C. Pintos, A. Valenti y A. Silva Montero 

(reciclaje planta baja); Arq. Benito Isaac (reciclaje plantas altas). 

Fecha: 1905 (original); 1995 (reciclaje planta baja); 2000 (reciclaje plantas altas). 

<<<>>> 

2.02 * Plaza Cagancha (Plaza Libertad) 

Ubicación:, La plaza, de forma rectangular y teniendo como eje principal la Avda. 18 
de Julio, se inscribe en el regular amanzanamiento a lo largo de esta avenida, en su 
cruce con Avda. Rondeau (lado Norte) y Pasaje de los Derechos Humanos (ex 
Ibicuy, lado Sur), cubriendo aproximadamente la mitad de las cuatro manzanas en 
la que está inscripta (perímetro: Paraguay, San José, Zelmar Michelini - Cuareim, 
Colonia). Corazón geográfico de Montevideo, marca el kilómetro cero del sistema 
vial de todo el país. 
Coordenadas. Lat S: -34.905935 Long W: -56.191386 

(MHN), desde 1975. 

Con el nacimiento de la República, la plaza de Cagancha surgió, en 1836, como la 

plaza central del trazado de la Ciudad Nueva, fuera de los límites del recinto 

amurallado del período colonial. En 1840 recibió su nombre, alusivo a la batalla 

librada un año antes, cuando Rivera derrotó a las fuerzas invasoras del gobierno de 

Buenos Aires. Procurando consolidar la conciliación entre los partidos tradicionales, 

en 1867 se inauguró la Columna de la Paz,. Oscilando entre la permanencia y el 

cambio, la plaza sufrió diversas transformaciones a lo largo de su historia. En el 

’900, soberbios edificios se construyeron a su alrededor, contrastando con su 

rústico destino original, cuando servía de plaza de frutos. Hacia 1994, se realizaron 

nuevas intervenciones, que generan ámbitos de remanso junto a la dinámica de la 

principal avenida. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Plaza Cagancha, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-de-cagancha 

<> 

Marca de la Memoria 

La Plaza Libertad fue lugar permanente de encuentro en dictadura de los familiares 

de los presos, muertos y desaparecidos. 

Como Marca de la Memoria quedó inaugurada el 20 de mayo de 2014, fecha en que 

se llevó a cabo la Marcha del Silencio, cuyo recorrido como es tradicional culmina 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-de-cagancha


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Centro                                37/76 

precisamente en la Plaza Libertad. 

Marca de la Memoria, en http://www.memoria.org.uy/#17 

(*) Montevideanas. Memorias de la Plaza Libertad 
en: https://photos.app.goo.gl/pajMRoLFmV1T7xKM9 
Descripción: Sugerencias para la mirada: la Plaza Libertad, en el barrio Centro de 
Montevideo. 
<<<>>> 

 

Columna de la Paz adornada con guirnaldas luminosas. 

Plaza Libertad  

<<<>>> 

2.03 * Columna de la Paz. Estatua de la Libertad 

Ubicación: en el centro de Plaza Libertad, en el centro de su eje principal: la Ave-
nida 18 de Julio. 
Coordenadas: Lat S: -34.905935 Long W: -56.191386 

Monumento Histórico Nacional (MHN) desde 1976. 

Fecha de inauguración: 20 de Febrero de 1867. 

Obra del escultor italiano José Livi. 

Materiales de la escultura: bronce y mármol; material del basamento: mármol. 

<> 

En 1867 la plaza se engalanó con la inauguración de la Columna de la Paz, en 

homenaje a la paz entre los partidos tradicionales, cuando en 1865 se puso fin a la 

guerra civil. La paz merecía lo que fue el primer monumento de tal porte en el país. 

Durante mucho tiempo, la columna sobresalía, solitaria, en medio del humilde 

descampado. 

El artista le había dado el nombre de estatua “de la Concordia”, y aunque su nombre 

oficial sea el de “Columna de la Paz”, en referencia a la paz acordada entre orientales 

http://www.memoria.org.uy/#17
https://photos.app.goo.gl/pajMRoLFmV1T7xKM9
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en febrero de 1865, popularmente la estatua, y en consecuencia la plaza, han pasado 

a llamarse “de la Libertad”, quizás también en referencia a cuanto simbolizaban las 

cadenas rotas que durante un período (1889-1940) sustituyeron al gladio que 

actualmente la estatua sostiene en su mano derecha. 

Con una altura total de 17 metros y un peso de 9 toneladas, está constituída por una 

figura femenina, alegórica, que corona una alta columna de mármol blanco. La 

estatua de bronce tiene en su mano derecha un gladio romano. El brazo izquierdo, 

en alto, sostiene una bandera a medio desplegar. Sobre la cabeza, gorro frigio. Una 

túnica griega envuelve la figura. A sus plantas, la anarquía, que había asolado al país 

desde la independencia. 

El monumento fue obra del escultor italiano José Livi, para quien posó su agraciada 

mujer, Rosita Pittaluga, con túnica griega y gorro frigio. En el proyecto la estatua 

llevaba una bandera en una mano y una espada en la otra, aunque permaneció un 

buen tiempo con una mano vacía, indecisa. 

Justamente esa mano, prevista para portar el gladio, generaría controversias, 

marchas y contramarchas, y una peripecia tan singular como accidentada. 

En 1868 se le colocó la espada, como había previsto su creador, pero el destino 

quiso que la tumbara un rayo, en 1877, circunstancia que se aprovechó para resolver 

algo que entonces se consideraba un mensaje contradictorio: se sustituyó la espada 

(poco representativa de la paz entre los partidos tradicionales) por un símbolo 

menos agresivo: una cadena rota. 

Desde entonces se sumó otra confusión, que sobrevive hasta hoy, cuando se empezó 

a conocer como la estatua de la libertad (por la cadena rota) aunque en verdad 

continuó siendo la Estatua de la Paz. 

Dos generaciones de montevideanos conocieron a la estatua inspirada en Rosita 

Pittaluga con la cadena colgando. Otros, a la cadena sólo la conocen por fotografías. 

Pero la cadena no convencía del todo. Por algo Livi la había imaginado con el gladio, 

se decía. Por eso se aprovechó otra circunstancia fortuita, la remodelación que se le 

hizo en 1940, y se le devolvió su gladio original, que se mantiene hasta hoy. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Columna de la Paz, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/columna-de-la-paz 

(*) CDF (Centro de Fotografía de Montevideo), La Columna de la Paz a través del tiempo. 
Colección de fotografías (consulta 18/08/2020), 
en: https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/la-columna-de-la-paz-traves-del-tiempo 
<<<>>> 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/columna-de-la-paz
https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/la-columna-de-la-paz-traves-del-tiempo
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2.04 * Palacio Chiarino 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1117-1121, esquina Plaza Cagancha. 

Programa: comercio y vivienda de apartamentos. 

Autor: arqtos. Antonio Chiarino Ravenna y Bartolomé Triay. 

Fecha: 1925 (construcción). (BIM), desde 1995. 

Retoma la tipología de “Casa de Renta”, si bien no responde en rigor a este pro-

grama, ya que los apartamentos pertenecían a miembros de la familia propietaria. 

Junto al contiguo edificio de renta Pascual Vero, de Butler y Stewart Vargas, com-

pleta con un alto grado de homogeneidad la cuadra de 18 de Julio entre Paraguay y 

Plaza Cagancha, demostrando la todavía vigente vitalidad del eclecticismo clasicista 

en plena década del 20, contemporánea de los lenguajes modernos afines con el 

Expresionismo alemán y con el Art Déco adoptados en el edificio Vero. 

Situado en una de las privilegiadas esquinas sobre la Plaza Cagancha, se destaca la 

riqueza de las dos fachadas resueltas con mármoles y granito nacionales en un 

lenguaje clasicista francés supeditado a una estricta simetría axial. 

La planta baja funciona como basamento –asumiendo la imagen del corte de piedra 

en sillería– en el que se disponen los ventanales de un amplio local comercial, y los 

dos accesos a la zona de vivienda (principal y de servicio). 

El plano de desarrollo –conformado por cinco plantas tipo– se estructura con 

acentos que lo subdividen en franjas horizontales. El primer nivel presenta sobre 18 

de Julio una loggia determinada por serlianas que aporta el contraste oscuro de los 

huecos en sombra. En la fachada que da a la Plaza, la imagen de la loggia se 

reformula en versión plana, con pilastras corintias en el mismo granito rojo. Del 

segundo al cuarto nivel, la diversidad de los balcones en herrería artística, pauta 

sutiles diferencias. En el cuarto piso, que retoma el uso de arcos para los vanos –en 

consonancia con el primer nivel– una moldura continua ata las dos fachadas 

siguiendo la suave curvatura de los cuerpos extremos de ambas. Por encima de esta 

zona las líneas se vuelven rectas para los vanos y la fuerte cornisa que remarca el 

ángulo. El último nivel –levemente retranqueado– funciona como remate visual de 

todo el edificio, culminando en mansardas que acentúan los cuerpos extremos. 

La planta tipo, con un apartamento por piso, se distribuye claramente en una zona 

de recepción sobre 18 de Julio, una zona de dormitorios sobre la Plaza Cagancha, y 

una de servicio sobre el rincón de las medianeras. 

La riqueza y el lujo de los interiores se trasuntan en fotografías de la época con el 

equipamiento original, y en el conservado hall de acceso resuelto en suntuosos 
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materiales, desde el que se vislumbra la presencia “moderna” del ascensor en hierro, 

también ricamente decorado. 

Un eclecticismo tardío y lujoso, que acude al repertorio clásico con inclusión de 

figuras emblemáticas –como las águilas o los leones alados que sustentan los 

balcones–, hace de este edificio un ejemplo de la riqueza de posibilidades que ofrece 

un lenguaje caracterizado por su desprejuiciada libertad compositiva. CP. 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Histo-
ria de la Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; archivo en formato 
pdf pp. 75 (consulta 12/08/2020), 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

<<<>>> 

2.05 * Mercado de los Artesanos 

Ubicación: Plaza Cagancha 1365 (lado Noroeste de la plaza, entrada también por 
Paraguay 1368). 
Coordenadas. Lat S: -34.905527 Long W: -56.192067 

En la esquina noroeste de Plaza Libertad, hay un Mercado de los Artesanos. Aunque 

uno no vaya con intenciones de comprar, es aconsejable visitarlo porque los artesa-

nos tienen mucha creatividad, buen gusto, óptima calidad y buenos precios. 

Este mismo grupo de artesanos expone sus trabajos en otro local ubicado en Pérez 

Castellano y Piedras (zona Mercado del Puerto). 

<<<>>> 

2.06 * Edificio Cines Plaza y Central 

Ubicación: Plaza de Cagancha 1129, esquina Avda. Gral. Rondeau 1383. 
Coordenadas. Lat S: -34.905322 Long W: -56.191974 

Función original: cines y vivienda de apartamentos. 

Autor: Arq. Rafael Lorente Escudero. 

Fecha: 1947-49 (concurso), 1953 (habilitación). 

Bien de Interés Municipal (BIM) desde 1995. 

<> 

Palacio Golorons. Avenida Rondeau esquina Plaza Cagancha. 

En tiempos en que la plaza fue mercado de frutos, ese escenario de construcciones 

utilitarias estaba afectado en su tramo norte por una topografía irregular, poco apta 

para el desarrollo de un proyecto unitario. Llevó décadas crear condiciones mínimas 

de urbanización ordenada. 

Cuando eso se logró, mediando el auge económico de “los tiempos de Reus”, en la 

plaza y su entorno se desarrollaron construcciones en sintonía con la potencialidad 

del sitio (Palacio Santos, Internado de Señoritas, la sede del Ateneo, el Palacio 

Jackson y, sobre 18 de julio, varios edificios de buena factura). En continuidad con 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
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ese proceso, la construcción del Palacio Golorons marcó un mojón de referencia en 

la caracterización del área, sustituyendo con una obra típica de las arquitecturas del 

900, una precaria barraca y fábrica de caños sobreviviente de viejos tiempos. En la 

década de 1920, dos obras de particular relevancia (edificios Chiarino e Iglesias-

Montero) dieron a ese tramo de la plaza un perfil de gran calidad urbana, identifi-

cador de ese “nuevo Centro” pergeñado cien años atrás 

Pero luego los cambios se aceleraron y, en paralelo con lo sucedido con el Palacio 

jackson, ya entrada la década de 1940 coincidieron la obsolescencia funcional del 

Palacio Golorons y la irrupción de nuevos programas, entre ellos, el de la segunda 

generación de monumentales salas de cine. 

En 1947 fue demolido y, como resultado del concurso convocado por la Compañía 

Central Cinematográfica para su sustitución, se construyó el complejo de salas de 

cine y viviendas proyectado por el arquitecto Rafael Lorente Escudero, justamente 

considerado uno de los ejemplos relevantes de nuestra mejor arquitectura. Actual-

mente, un riesgo de obsolescencia funcional amenaza las salas. 

Fuente: Cdf, Fotogalería Parque Rodó, Arquitecturas Ausentes en Montevideo; reproducido 
por Montevideo antiguo, Palacio Golorons, 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/ausentes/palacio-golorons.html 
<> 

Hacia 1947 Lorente Escudero obtiene el primer premio del concurso de antepro-

yecto para la construcción de un complejo de dos salas cinematográficas de 2.400 y 

1.200 espectadores, un edificio de nueve apartamentos (de cinco dormitorios, salón 

comedor, estar diario, escritorio y áreas de servicio), confitería y salón de té, salones 

comerciales y garaje en el predio ubicado en el encuentro de la Plaza Libertad con la 

avenida Rondeau. 

El edificio de apartamentos y locales comerciales se ubica en la esquina sobre la 

plaza. Los cines se superponen aprovechando las diferencias de nivel entre la calle 

Colonia y la Plaza Libertad. 

Sobre la rasante de esta última se encuentra el acceso al cine Plaza en tanto el 

acceso al cine Central sobre la rasante de la esquina de la avenida Rondeau con la 

calle Colonia. 

Las salas se han resuelto yuxtapuestas con sus bocas de escena invertidas generán-

dose así una de las secciones más complejas, audaces y originales de la arquitectura 

del Rio de la Plata hacia esos años. La forma de las salas es consecuencia de argu-

mentos visuales y acústicos. Su eje longitudinal se inclina en relación a la dirección 

https://montevideoantiguo.net/index.php/ausentes/palacio-golorons.html
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ortogonal de la manzana recurso este que cuarenta años después se convertiría en 

cita casi obligada. 

Se forma así un gran hueco a escala urbana sobre el acceso al cine Plaza que anticipa 

visualmente los usos del edificio recibiendo la cartelería propia del cinematógrafo y 

un bajo relieve en arenisca tallada que integraba la propuesta original y luego no fue 

ejecutado. El edificio es leído externamente como un gran volumen macizo hora-

dado por ese hueco urbano que adquiere real sentido como remate de la rinconada 

noreste de la plaza Libertad. Expresa desde lo externo sus usos pero también es 

modelado desde afuera (la cuidad) hacia su interior (el edificio). Podemos hablar 

aquí del concepto «arquitectura-ciudad» en contraposición a la «arquitectura-

objeto» como tan bien lo definiera Marcos Winograd años después. Las fachadas se 

han resuelto con placas de arenisca de color ocre y plaquetas de gres vidriado a la 

sal. La carpintería es de color marrón y verde oscuro. Su volumetría exterior 

cerrada, maciza y unitaria expresa el gran espacio interior de las salas. Sobre la calle 

Colonia se lo ha subdividió en paños verticales combinando la arenisca con la 

tejuela cerámica vidriada en relieve. Se incorpora una gran marquesina que protege 

al peatón de los rigores climáticos, vitrinas con cartelería alusiva amenizando su 

recorrido. 

El interior de la sala del cine Plaza que consta de platea y dos tertulias (de 440 y 750 

espectadores respectivamente), ha sido revestida lateralmente con «pelosche» color 

ocre oro y lambriz de incienso. Los sillones en cuero color ladrillo y el cortinado 

escénico en verde oscuro, reflejando un minucioso estudio de materiales y colores. 

El cine Central, hoy dudosamente reformado, era una de las salas con mejores 

proporciones y equilibrio en la oferta cinematográfica montevideana. Recordemos 

por último que en la esquina debajo del edificio de apartamentos se encontraba la 

confitería Babalú. 

Fue concebida en colaboración con el artista Horacio Torees y constituyo un notable 

intento de integración entre arquitectura, diseño interior y arte mural hoy lamenta-

blemente desaparecida. En ella, espacio, equipamiento, iluminación, color y arte 

mural fueron proyectadas de forma unitaria, superando los límites tradicionales 

disciplinares. R.L.M. 

Fuente: Cines Plaza y Central, Monografía: Rafael Lorente Escudero 1907-1992. 
Editorial Dos Puntos. Montevideo, 1993 
en: http://www.fadu.edu.uy/rafael-lorente-escudero/obras/cines-plaza-y-central/ 
<<<>>> 

http://www.fadu.edu.uy/rafael-lorente-escudero/obras/cines-plaza-y-central/
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2.07 * Teatro Circular 

Ubicación: Avda. Rondeau, esquina Plaza Cagancha, en el Edificio del Ateneo. 
Coordenadas. Lat S: -34.905217 Long W: -56.191338 

En la década de los cuarenta el movimiento de teatro independiente que comenzó 

en 1937 con Teatro del Pueblo había tomado un considerable vigor. 

El director de teatro Eduardo Malet concibió la idea de organizar el funcionamiento 

de un grupo teatral que trabajaría en el subsuelo del Ateneo de Montevideo, inspi-

rado en el sistema de escenario circular (cuya primera instalación mundial había 

sido en Dallas, Texas, y se limitaba a un simple salón con butacas). 

Obtenido el local se constituyó un grupo de teatristas que, al estilo de la época, 

desempeñaban varios oficios además de los artísticos, empezando por diseñar y 

construir el nuevo teatro : Eduardo Malet, Hugo Mazza, Gloria Levy, Salomón Mela-

med, Manuel Campos y Eduardo Prous entre otros. 

Nació así Teatro Circular de Montevideo … 

Comenzó así, desde 1954, un nuevo espacio, que, casi sin modificaciones ha seguido 

hasta el día de hoy, y que, incluso según testimonio de muchos extranjeros, es uno 

de los más hermosos teatros circulares del mundo. En realidad, Teatro Circular, fue 

una innovación por aquellos años aquí, en Uruguay, pues, como es sabido, tiene 

antecedentes muy antiguos que vienen de las primeras representaciones del 

ceremonial religioso, los Ditirambos de de las fiestas Dionisíacas, los autos 

sacramentales del medioevo, la Comedia del Arte, cierto teatro Oriental y no muy 

lejos, pero con diferentes características, el qaue representaban en su circo los 

hermanos Podestá en el Río de la Plata; incluso en EE.UU. existían desde 1914 

teatros circulares, llamados alli “Arena Stage” , “Circus Theater” , etc. ... 

Pero el destino le reservaba a Teatro Circular el cumplimiento de un segundo rol 

histórico. Durante el gobierno de facto que duró de 1973 a 1984, esta Institución se 

adaptó a la nueva situación y poco a poco fue ganando espacios y logró poner en 

escena un repertorio bien elegido que lo convirtió en un bastión de la resistencia. 

Fue ejemplo. Otros teatros siguieron esa línea y fueron creados incluso en esa 

dirección. A esta altura, pues, Teatro Circular es un mojón muy importante de la 

vida del teatro en Montevideo, por su originalidad, por su militancia, por su 

contribución artística. 

Fuente: Fuente: Teatro Circular de Montevideo, 

en: http://www.teatrocircular.org.uy/ 
<<<>>> 

http://www.teatrocircular.org.uy/
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2.08 * Ateneo de Montevideo 

Ubicación: Plaza Cagancha 1157 (esquina Avda. Rondeau). 
Coordenadas: Lat S: -34.905259 Long W: -56.191087 

Monumento Histórico Nacional desde 1975. 

Fecha de construcción: 1897. 

Autores: José M.Claret, Julián Masquelez, Emilio Boix. 

<> 

“Hacia el 900 el mundo occidental vivía en una ola de inquietud y cambio. Las 

conquistas técnicas eran constantes, la ciencia descubría nuevos postulados y la 

filosofía aspiraba a otras pautas para regir el pensamiento. Un liberalismo anti-

clerical prevalecía [en la intelectualidad uruguaya], con centro en el Ateneo, cuyo 

edificio se inauguró precisamente en 1900.” (p. 4) 

Fuente. Artucio, Leopoldo C., Montevideo y la arquitectura moderna, N° 5, Nuestra Tierra, 
Montevideo, 1971. Existe en formato .pdf, 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf 

<> 

El hecho de que en la construcción del Ateneo intervinieran sucesivamente varios 

arquitectos e ingenieros –José M. Claret y Julián Masquelez en el proyecto original, 

Juan A. Gardone en las columnatas, Menguele en la planta alta y cúpula, Emilio 

Boix en las fachadas, y Vilamajó y Azarini en el salón de actos–, determinó la inte-

gración de distintas influencias y recursos estilísticos, aunque la obra exhibe una 

imagen notablemente unitaria. 

El orden colosal de pilastras dóricas en los ángulos y columnas corintias en el centro 

se integra con la presencia de elementos renacentistas italianos y otros de origen 

francés, todo lo que encuadra a la obra dentro de una línea ecléctico-historicista. El 

edificio, imponente y macizo, impresiona por la tranquilidad de sus líneas. Si bien 

está ubicado en un nivel inferior, por el declive natural que se prolonga en la calle 

Rondeau, esta obra, proyectada en 1897 y finalizada en 1900, crea un orden monu-

mental en la escuadra noreste, adecuado al amplio espacio de la plaza de Cagancha. 

En los salones del Ateneo, desarrollaron su pensamiento las generaciones liberales 

del ’900. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Ateneo de Montevideo, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/ateneo-de-montevideo 
<<<>>> 

2.09 * Museo Pedagógico. Biblioteca Pedagógica Central 

Ubicación: el edificio está ubicado en la Plaza Cagancha 1175 (lado Norte de la 
plaza). 
Coordenadas: Lat S: -34.905275 Long W: -56.190857 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/ateneo-de-montevideo
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Destino inicial: Escuela de Aplicación e Internato Normal para Señoritas. 

Destino actual: sede del Museo Pedagógico “José Pedro Varela” y la Biblioteca 

Pedagógica Central “Maestro Sebastián Morey Otero”. 

El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional (MHN) en 1976. 

Fecha de construcción: entre 1884 y 1886. 

Autor: Juan Lukasiewicks. 

<> 

En la actualidad el Consejo de Enseñanza Inicial y Primaria administra las plantas 

intermedia e inferior; la planta alta depende del Consejo de Enseñanza Secundaria. 

La idea inspiradora de su nacimiento (la formación de maestras) constituyó una de 

las aspiraciones de José Pedro Varela para lograr el éxito de la reforma escolar. Por 

tal motivo fue construido, entre 1884 y 1886, el edificio que ocupan la Biblioteca y el 

Museo Pedagógico. 

La Biblioteca Pedagógica Central tiene su antecedente más lejano en el año 1876 (18 

de setiembre) con la creación de la Biblioteca Magistral por parte de la Comisión de 

Instrucción Pública de Montevideo, presidida por José Pedro Varela. 

Se consolidó como tal durante la presidencia de Máximo Tajes, por Decreto del 25 

de enero de 1889, emitido por el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, 

con el objetivo de “poner al alcance de los estudiantes y maestros los medios para 

formarse y perfeccionarse”. 

El edificio era un complejo educativo organizado en tres plantas. 

En la planta alta se encontraba el Internato Normal para Señoritas donde concu-

rrían como internas con beca alumnas del interior. 

En la planta intermedia, se encuentran el Museo y la Biblioteca Pedagógica, cuya 

finalidad es la de ser un instrumento en la formación del magisterio y un medio para 

difundir los principios, métodos y materiales de la Reforma. 

En la planta baja la escuela de Aplicación para Señoritas fue la escuela modelo de la 

reforma vareliana. En ella realizaban sus prácticas las alumnas del Internato. 

Fuente: Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), 
en: http://www.ceip.edu.uy/biblioteca-info 

(*) Historias de la Escuela Pública. Museo Pedagógico de Montevideo 
en: https://goo.gl/photos/KEoTHTiNvLuVpAUA6 
Descripción: Imágenes del Museo Pedagógico “José Pedro Varela” de Montevideo. 
<<<>>> 

2.10 * Palacio Montero 

Ubicación: Plaza Libertad 1356, esquina Avda. 18 de Julio (lado Este de la plaza). 
Coordenadas. Lat S: -34.905664 Long W: -56.190651 

http://www.ceip.edu.uy/biblioteca-info
https://goo.gl/photos/KEoTHTiNvLuVpAUA6
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Programa: vivienda de apartamentos y comercio. 

Autor: ing. Alberto Trigo. Fecha: 1925. (BIM), desde 1995. 

<> 

Retoma la tipología de edificio de renta en esquina, con la típica cúpula que enfatiza 

el ángulo. Esta, de forma peraltada y resuelta en tejas planas de cobre, pone al 

edificio en consonancia con otros remates similares en 18 de Julio, y con las ya 

desaparecidas cúpulas sobre la misma Plaza Cagancha: la del Palacio Golorons y la 

del Palacio Jackson. 

Un sobrio eclecticismo francés pauta las fachadas imprimiéndoles movimiento 

mediante curvaturas suaves. 

Sobre el basamento de planta baja, con un alto zócalo de granito negro pulido que se 

levanta para enmarcar los grandes ventanales rectos del local comercial y las dos 

puertas de acceso a los apartamentos, y un entrepiso de pequeñas ventanas en arco, 

se disponen los niveles residenciales. En éstos, sutiles variaciones en el diseño de los 

balcones, acentúan el primero y el sexto piso. Un balcón corrido en hierro, de suaves 

curvas, sostenido por fuerte cornisa, une ambas fachadas y remata el plano de 

desarrollo. 

El séptimo nivel funciona como remate de toda la composición, y le imprimen un 

cierto tono barroco los frontones curvos en que culminan los bow windows 

generales. A su vez, el coronamiento de este nivel con mansardas aventanadas en 

tejas de cobre, refuerza el carácter francés en la imagen general, y conduce la vista a 

la culminación de la cúpula. 

Dos núcleos de circulación vertical –cada uno con su acceso señalado por bow 

windows en los pisos superiores– permiten estructurar las plantas tipo, destinadas a 

apartamentos. 

La planta baja estuvo ocupada hasta avanzada la década de 1980 por el ya mítico 

Café Sorocabana, pensado para los encuentros casuales, pero con una clientela fija 

formada por la intelligentzia nacional que se reunía en torno a varias de sus cien 

mesas circulares. Ya nada queda del enorme salón con su lambriz de nogal y sus 

columnas circulares revestidas en la misma madera, impregnado del aroma del café 

brasileño, que se mantuvo por décadas fiel a sí mismo. 

Los comercios que actualmente ocupan la planta baja han subdividido este espacio, 

y cambiado totalmente su imagen mediante lenguajes posmodernos de alta calidad 

de diseño. CP. 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Histo-
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ria de la Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; archivo en formato 
pdf pp. 75 (consulta 12/08/2020), 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

Sorocabana 

Pero en el caso de los montevideanos particularmente, este año emblemático [1939] no 

lo sería tanto si no marcara el inicio del café Sorocabana, en la esquina noreste de la 

plaza de Cagancha y la avenida 18 de Julio, en los bajos del elegante y afrancesado 

edificio neoclásico que pertenecía a Eduardo Iglesias Montero, quien iba a ser por 

décadas habitué constante y fervoroso mecenas del lugar. Abrió sus puertas el 19 de 

setiembre del año de referencia (estaba previsto hacerlo unos días antes, el 7). 

El que estaba destinado a transformarse con los años en sinónimo de café tradicional 

entre nosotros, tuvo comienzos que no parecían augurarle ese destino. Surgió por 

iniciativa de una empresa —que contaba con capitales argentinos y brasileños— en el 

marco de la agresiva promoción del café llevada adelante por el Departamento 

Nacional del país norteño, bajo el gobierno de Getulio Vargas, a través de una 

campaña mundial cuyo objetivo fue colocar una cosecha sobredimensionada del 

aromático grano. Hasta el nombre tiene un origen brasileño: evoca a la ciudad de 

Sorocabá, en el área cafetera del Estado de San Pablo. 

Memoriosos recuerdan que al principio era un salón relativamente pequeño, que no 

abarcaba ni la mitad del amplio espacio que luego lo iba a caracterizar. Al comienzo se 

bebía el café parado, junto al mostrador, al estilo de tantos cafés rápidos que en esa 

época eran comunes en cualquier gran ciudad. Hasta una pecera lo adornaba, 

complementando el marcado estilo “déco” de su decoración e instalaciones, en ese 

momento aerodinámico de tan moderno. Luego se le agregaron mesas, y poco a poco 

fue ampliándose el salón, abriéndose por fin a través de grandes ventanales hacia la 

plaza. 

Paralelamente a la transformación del primer Sorocabana en el gran café que más 

adelante centralizaría la costumbre de hacer tertulia de los montevideanos, la 

empresa iba a fundar muchas sucursales: en la plaza Independencia en los bajos del 

Palacio Salvo, en la Ciudad Vieja en la calle 25 de Mayo, pero también en General 

Flores por la zona de Goes y en La Unión, extendiéndose luego a capitales del inte-

rior como Colonia, Salto, Paysandú, Mercedes, Durazno, Minas, Treinta y Tres, 

Melo, Rivera y Rocha. Más allá de fronteras los Sorocabana llegarían a Córdoba, 

Rosario y Buenos Aires, en la Argentina. La mayoría de estas sucursales —a excep-

ción de la instalada en el Salvo— no iban a tener ese perfil entre cosmopolita y 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
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coloquial, entre bohemio y cultural, que ha sido siempre la marca fundamental de la 

institución cafeteica. 

Fuente. Gran café del centro: crónica del Sorocabana, por Alejandro Michelena, 
en: http://milpalabras.com.uy/2020/07/07/gran-cafe-del-centro-cronica-del-sorocabana/ 
<<<>>> 

2.11 * Suprema Corte de Justicia 

Ubicación: Pasaje de los Derechos Humanos 1310 (ex Ibicuy), esquina Plaza 
Libertad (lado Sur de la plaza). Frente a la “Onda”, así se decía porque en San José e 
Ibicuy se encontraba la sede de la empresa de transportes O.N.D.A. 
Coordenadas. Lat S: -34.906609 Long W: -56.191115 

El Palacio Piria es la sede de la Suprema Corte de Justicia. Se le considera uno de los 

emblemas arquitectónicos más destacados de la ciudad de Montevideo. Fue decla-

rado Monumento Histórico Nacional en 1975. 

Autor: Arquitecto Camilo Gardelle, francés, ex alumno de la Escuela de Bellas Artes 

de París. Año de Construcción: 1917 

Estilo arquitectónico: Eclecticismo historicista. 

Primer propietario: Francisco Piria, (1847-1933), empresario y rematador. Murió en 

esta casa en 1933. 

Descripción de la casa. Planta baja. La primera planta tenía tres dormitorios. Dos en 

“suite” frente a la calle Gutiérrez Ruiz, y el tercero (el del hijo soltero) frente a la 

plaza. 

Primer piso. Era la suntuosa planta de recepción de la casa. Se conserva intacta, ya 

que no se han realizado modificaciones estructurales (salvo las mínimas que per-

mitieron adaptar el comedor a Sala de Juramentos). Constaba de los siguientes 

ambientes: 

Gran Salón Imperio: Es el actual salón “Dr. Héctor Luis Odriozola”, de casi 20 

metros de largo. Ocupa todo el espacio de este nivel sobre la plaza, desde G. Ruiz a 

la pared lindera con el padrón vecino (edificio “El País”), y está dividido en tres 

partes (una central y dos laterales) separadas por columnas y pilastras de pórfido. 

Se hallaba suntuosamente decorado con motivos de águilas, ramos de laurel, 

esfinges, grifos, etc., y tenía espejos y paneles de seda en las paredes, todo lo cual se 

conserva aún. 

Despacho del Sr. Piria: La hoy Sala de Acuerdos de la Corte, cuyos balcones se abren 

a la calle Gutiérrez Ruiz. Tenía dos antesalas anexas, una de ellas la actual Sala de la 

Presidencia (hacia el Norte), y la otra simétrica (hacia el Sur). 

Salón comedor: En el ala Sur, sobre San José. Es la actual Sala de Juramentos. Se 

http://milpalabras.com.uy/2020/07/07/gran-cafe-del-centro-cronica-del-sorocabana/
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destaca la primorosa obra de artesonado del techo y la “boiserie” sobre las paredes, 

que sólo se mantiene en parte debido a la adaptación del salón a su actual destino. 

Sala de billar: Sobre G. Ruiz, actual despacho de uno de los Ministros de la 

Corporación, cuyo techo conserva (igual que la Sala de Acuerdos) la pintura al 

fresco original del año 1917. Esta sala tiene un pequeño gabinete anexo sobre la 

esquina de San José. Se accedía al salón comedor, indistintamente, por una puerta 

de la sala de billar o por el gabinete. 

Segundo piso. La última planta de la vivienda servía de habitación a don Francisco 

Piria y a su segunda esposa. Se organizó en función de dos “suites” principales 

Escalinata y espacios de distribución 

El señor Piria era alquimista; por esa razón, la casa está plagada de símbolos 

misteriosos y esotéricos. Al margen de lo que se piense de la doctrina alquimista, lo 

que importa es que éste es uno de los pocos edificios montevideanos que tienen 

incorporada esa simbología a su decoración. 

La figura de óvalo del “hall” de la planta baja (el huevo, símbolo del origen de la 

vida) se repite en el subsuelo (hoy Mesa de Entrada) y en los espacios de 

distribución de los dos niveles superiores. Sin embargo, armonizado el óvalo con los 

sectores laterales rectos hacia el Norte y el Sur, puede pensarse que la figura toda es 

una estilización de la cuadratura del círculo, símbolo máximo de la filosofía 

alquimista. El óvalo se repite en las placas de mármol verde que decoran los muros 

del primer piso y de la última planta. 

La suntuosa escalinata de mármol llama la atención del visitante del edificio, por ser 

su principal elemento arquitectónico Asciende desde la zona penumbrosa de la 

planta baja, se bifurca en forma de signo de Aries al llegar al primer piso, donde el 

espacio aparece más iluminado, y desemboca finalmente otra vez en figura de Aries 

en el último nivel, bajo la majestuosa iluminación del vitral ovalado que corona la 

casa. 

Piria quiso que su escalera significara la dantesca ascensión a los cielos, que 

aparecen representados en el imponente vitral (firmado por el artesano Marchetti, 

como los demás vitrales del edificio). Esta obra de arte en vidrio se halla circundada 

por una guirnalda de hojas de acanto verdes que encierra otra guirnalda de flores 

sostenida por ángeles y culmina al centro con tres figuras de ángel apoyando un 

escudete azul. 

Otros símbolos que se reiteran en la decoración son: la rosa (flor supuestamente 
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creada por los alquimistas, símbolo de la juventud), el ocho acostado, que se repite 

en cadena cerrada para simbolizar la eternidad, el Árbol de la Vida, y las figuras 

paganas de faunos, sátiros, ninfas, etc., que se ven en los relieves de cerámica 

italiana que decoran los muros del vestíbulo de entrada, los de la última planta y los 

de la culminación de la escalinata, donde ninguna figura se repite. 

Fuente: Poder Judicial, Palacio Piria, 
en: http://poderjudicial.gub.uy/palacio-piria.html 
<<<>>> 

2.12 * Glorieta y fuente de Plaza Libertad 

Ubicación: Plaza Cagancha, lado Suprema Corte de Justicia. 
<<<>>> 

2.13 * Palacio de los Tribunales 

Ubicación: Plaza Cagancha, lado sur, sobre Pasaje de los Derechos Humanos; 
entrada también por San José 1133. 
Coordenadas. Lat S: -34.906504 Long W: -56.191684 

El edificio de la “Onda”, así se decía porque en San José e Ibicuy (actual Héctor 

Gutiérrez Ruiz) se encontraba la sede de la empresa de transportes interdeparta-

mentales O.N.D.A. (Organización Nacional de Autobuses) que permitía la comuni-

cación de la capital con una innumerabla cantidad de localidades de todo el país. 

Con el dolor de tantos uruguayos Onda cerró en 1991. 

Las obras de reforma y reciclaje del edificio fueron finalizadas en 2008 y actual-

mente allí se alojan distitnas dependencias del Poder Judicial. 

<<<>>> 

2.14 * ex Palacio Jackson 

Ubicación: Plaza Cagancha, lado suroeste, esquina Avda. 18 de Julio. 

En la esquina suroeste de la Plaza Libertad se encontraba el Palacio Jackson, un 

edificio de estilo renacentista italiano construido en 1891 por los arquitectos alema-

nes Parcus y Siegerist, que había sido mandado edificar por Emilio Reus y prose-

guido por Juan D. Jackson. El edificio tenía 4 plantas, en las dos esquinas que 

daban a 18 de julio tenia dos cupulas encebolladas de gran porte. Algunos dicen que 

tuvo el primer ascensor que se instaló en Montevideo (hay quienes afirman que el 

primero estuvo en el Banco Republica de la Ciudad Vieja). Fue sede de la Intenden-

cia Municipal de Montevideo y de los Consejos de Administración de Montevideo 

desde fines del siglo XIX hasta el año 1941 cuando se inauguro el Palacio Municipal. 

Tras 88 años de vida siendo testigo de carnavales por 18 de Julio y todos los 

cambios que tuvo la la Plaza Libertad fue tristemente demolido en 1979 para darle 

paso al edificio Torre Libertad. 

http://poderjudicial.gub.uy/palacio-piria.html
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Fuente: Cdf, Fotogalería Parque Rodó, Arquitecturas Ausentes en Montevideo; reproducido 
por Montevideo antiguo, Palacio Jackson, 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/ausentes/palacio-jackson.html 
<<<>>> 

2.15 * (Ex) Cine Radio City 

Ubicación: calle Héctor Gutiérrez Ruiz 1269 (ex Ibicuy), entre San José y Soriano. 

Autor: Arq. Rafael Ruano. Año: 1937. Año de proyecto: 1936. 

Programa: Cine. Estado de conservación: Regular. Mal mantenimiento de fachada 

con elementos faltantes y fisuras de revoque. Alteraciones: Cartel en la marquesina, 

rejas en el acceso. 

Características principales del bien: 

La obra fue realizada en la época del auge del cine como entretenimiento de masas, 

consecuencia de la multiplicación de nuevos y más lujosos locales para albergar 

dicho programa tanto en el Centro como en los distintos barrios. 

Ubicada en un padrón de gran tamaño, en Gutiérrez Ruíz entre San José y Soriano, 

el Radio City impone su presencia debido a la contundencia de su masa. 

La fachada consiste en un monumental pórtico que enmarca una serie de pilares, 

cuya altura corresponde a la de tres niveles. Por detrás del plano que estos confor-

man, se encuentra una gran superficie vidriada que vincula los tres niveles interio-

res y responden a la localización del foyer en triple altura. Dicho plano vidriado 

culmina en un gran friso. 

En los distintos estudios de fachada realizados por Ruano puede verse cómo fueron 

variando, aunque sutilmente, los diversos elementos que componen el volumen. La 

cantidad de pilares, de nichos en la marquesina y la forma del remate.  

La marquesina horizontal, enmarca el acceso y corta la dirección vertical establecida 

por los pilares. Dicha marquesina cuenta con nichos circulares donde se localizarán 

los elementos de iluminación de la entrada. 

Al igual que la mayoría de las salas, Ruano estudió la iluminación general de la 

fachada, en su intención de relacionarse con la idea de la linterna mágica, en este 

caso, disponiéndose focos que recortarán el plano de los pilares del posterior. 

La espacialidad interna se caracteriza por mantener la simetría exterior. El amplio 

foyer, de triple altura, comunica los diferentes niveles; en él, se localizan las dos 

ramas de la monumental escalera y la gran portada de acceso a la platea intermedia, 

que se enmarca por dos placas de bronce con los signos del zodíaco en ellas, reali-

zadas por el escultor José Belloni que recuerdan la entrada del Radio City Music 

Hall de Nueva York. 

https://montevideoantiguo.net/index.php/ausentes/palacio-jackson.html
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Al igual que en el foyer en la sala el único elemento decorativo lo constituye buñas 

verticales en los flancos de la pantalla, que insinúan pilastras monumentales. 

Los acentos decorativos dispuestos en el interior y en fachada y particularidades de 

su composición geométrica, como el remate superior, le atribuyen a la obra un 

lenguaje claramente vinculado al Art Decó. 

Evaluación Urbanística: El Cine Radio City es un muy buen ejemplo de la arquitec-

tura de salas de cines de la ciudad que lamentablemente ha sido mayoritariamente 

destruida o degradada. Si bien ha sufrido cambios, alteraciones importantes, y no 

ha tenido una correcta conservación, todavía mantiene gran parte de sus valores 

arquitectónicos. 

Evaluación Estética: Presenta su carácter escenográfico de su foyer y de su fachada. 

La alusión a la linterna mágica que se trasluce en su fachada vidriada. La estudiada 

iluminación artificial enfatizaba estos efectos. 

Permanece con cierto grado de deterioro su friso superior y la ajustada resolución 

formal de la fachada por parte de Ruano. 

Fuente: ORT. Facultad de Arquitectura, Patrimonio Moderno del Sur, Itinerario Centro, 
en: https://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-138.html 

(Ex) Teatro Catalunya 

El edificio del Teatro Catalunya fue levantado por iniciativa del Centro Catalán 

Sociedad Coral Catalunya Nova, institución fundada el 20 de febrero de 1910. Fue 

proyectado por el arquitecto catalán Purcalla Grau e inaugurado en el año 1918 [el 

23 de Agosto de 1918; cfr. Almanaque Banco de Seguros 2001]. 

A mediados de la década de 1930 se incorporó al área central de la ciudad la 

primera generación de grandes salas de cine. Entre 1936 y 1941 se construyeron el 

Metro, Ambassador, Radio City y Trocadero en el marco de una arquitectura ya 

consolidada en los paradigmas de la Modernidad. Ya no habría lugar para el teatro 

Catalunya, demolido para habilitar la construcción del Radio City, inaugurado el 9 

de julio de 1937, según proyecto del arquitecto Rafael Ruano. Con el tiempo, 

tampoco habría lugar para el espectáculo cinematográfico a esa escala y, actual-

mente, el predio es ocupado por una Iglesia. 

Fuente: Montevideo antiguo, Ausentes, Teatro Catalunya, 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/ausentes/teatro-catalunya.html 

Carlos César Lenzi 

Nació en Montevideo y murió en Buenos Aires. Fue autor teatral y funcionario del 

servicio exterior de su país. 

https://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-138.html
https://montevideoantiguo.net/index.php/ausentes/teatro-catalunya.html


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Centro                                53/76 

... Pero no fueron estas obras, sino una letrilla cantable, la que nos hace recordar el 

nombre de Lenzi. La que escribió en 1925 y entregó a Edgardo Donato para que 

compusiera un tango. Ese tango fue “A media luz”, estrenado por la cancionista 

Lucy Clory, al presentarse, en el Teatro Catalunya de Montevideo, en el espectáculo 

Su Majestad la Revista. 

Fuente: Todotango, Carlos César Lenzi 
en: https://www.todotango.com/creadores/biografia/1269/Carlos-Lenzi/ 
<<<>>> 

2.16 * Palacio Santos 

Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ubicado en la intersección de la Avda. 18 de Julio con la calle Cuareim. 

A fines del siglo pasado, el Brigadier General Máximo Santos (1847-1889), que 

estaba al frente del gobierno nacional, mandó construir su residencia y sede del 

gobierno en este palacete de suntuosidad inusual para la época. Proyectado por el 

ingeniero Juan Alberto Capurro, la construcción se finalizó en 1886. La obra se 

inspira en la vertiente italiana de la modalidad ecléctica: renacentista, manierista y 

barroca. 

Actualmente sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, mantiene el mismo 

esquema que la vivienda tradicional, nucleando las habitaciones en torno a patios 

interiores, aunque las dimensiones y el manejo ornamental la elevan a la categoría 

de lujosa. El exterior presenta un tratamiento severo, con un diseño de excelentes 

proporciones, que recurre a pedestales y balcones con balaustres. Para asimilarse a 

su entorno, la construcción reserva la suntuosidad al interior, donde se observa un 

despliegue ostentoso en la calidad y tratamiento de los materiales: mármoles, 

vitrales, filigranas de yeso, cristales, esculturas, y en el amoblamiento. Los trabajos 

de restauración y conservación realizados en la década del 60 procuraron la 

preservación de los elementos originales. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Palacio Santos, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/palacio-santos 
<<<>>> 

2.17 * ex Confitería La Americana 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1216/1218/1220; entre Zelmar Michelini (Cuareim) y 
Carlos Quijano (Yi). 

(BIM), desde 1995. 

Nombre original: Edificio Confitería La Americana. 

Autor: Arqtos. E. Carlomagno, A. Bouza y E. González Fruniz. 

Año: 1937. Programa: comercio y edificio de apartamentos. 

https://www.todotango.com/creadores/biografia/1269/Carlos-Lenzi/
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/palacio-santos
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Status de protección: Bien de Interés Municipal (BIM), desde 1995. 

Descripción del bien. Original: confitería, Salón de fiestas y Edificio de apartamen-

tos. Actual: galería comercial, iglesia y oficinas. 

Estado de conservación: regular, se verifican problemas de conservación en revo-

ques, aberturas y cielorrasos. 

Alteraciones. La remodelación que implicó la transformación de la planta baja en 

una galería comercial distorsionó gran parte de las características de la obra. Las 

obras arquitectónicas realizadas para su conversión, el cambio de uso de la totalidad 

de los espacios modifica drásticamente la concepción de la obra. Por otra parte la 

sustitución del bien lindero este, por un edificio en altura, trastocó la estudiada 

inserción del edificio. Intervenciones de conservación: No se detectan 

Características principales del bien: El complejo originalmente destinado a una 

importante confitería de la ciudad y apartamentos de vivienda concreta algunos de 

las principales ideas presentes en la modernidad en el Uruguay. 

En primer lugar el edificio sabe articular los distintos programas con sus respectivas 

implicancias volumétricas y de escala. Por otro lado debe atender las tensiones de la 

principal avenida de la ciudad y a las dimensiones y características arquitectónicas 

de sus linderos. Los arquitectos resuelven este problema con un conjunto donde se 

puede identificar cada uno de los componentes intervinientes, en clave moderna, 

pero donde al mismo tiempo se percibe la idea y la armonía general. 

El sector de la confitería presenta una fuerte simetría y una cierta monumentalidad 

especialmente en el hueco de la logia a múltiple altura enmarcado en un acotado 

muro curvo. Sus detalles decorativos como sus pilares metálicos o la herrería de sus 

balcones enriquecen puntualmente la obra. 

Este componente de la confitería si bien mantiene cierto grado de autonomía se ve 

decididamente integrado merced al rol que cumplen los balcones de los apartamen-

tos de vivienda que a partir de sus dinámicas curvas de mayor altura engloban al 

otro sector. Sus barandas metálicas dialogan con sus semejantes próximos y contri-

buyen a conferir al conjunto un valor como tal. 

Es por esto que el complejo se presenta como un muy buen ejemplo de la arquitec-

tura moderna montevideana con un medido planteo que pone en manifiesto las 

posibilidades de esta arquitectura en cuanto al enriquecimiento del espacio público 

y en la acertada resolución, cada día más compleja, de la funcionalidad contem-

poránea. 
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Evaluación Urbanística. Esta obra ubicada en la principal avenida de Montevideo 

resuelve con maestría un programa complejo de confitería, salón de fiestas y 

apartamentos de vivienda. Su juego volumétrico deja entrever cada uno de los 

componentes, que con cuidado manejo de curvas, luces y sombras, llenos y vanos se 

integran armoniosamente. En materia de inserción urbana plantea una de las más 

logradas respuestas del período. Es resaltable como procura integrarse a sus dos 

linderos preexistentes, sacando partido a los volúmenes de las diversas funciones 

para lograrlo. El remate curvo del volumen de los apartamentos se integra perfecta-

mente al lindero oeste, la cubierta del salón de fiestas logra el mismo efecto con el 

lindero, actualmente sustituido, del este. Si bien las transformaciones sufridas en su 

planta baja y la sustitución del bien lindero este pueden modificar su valoración 

desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, mantienen valores destacables 

que justifican su protección patrimonial. 

Fuente: ORT. Facultad de Arquitectura, Patrimonio Moderno del Sur, Itinerario Centro, 
en: https://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-79.html 
<<<>>> 

2.18 * Fuente de los Candados 

Ubicación: Avda. 18 de Julio, esquina calle Yi. 

<<<>>> 

2.19 * * Museo del Azulejo 

Ubicación: calle Yi 1444, esquina Mercedes. 

Depende de la Intendencia de Montevideo (IMM) y expone la colección particular 

del Arq. Alejandro Artucio Urioste, compuesta de 4500 piezas, en la que se encuen-

tran recogidas las diferentes tipologías de azulejo empleadas en el Uruguay desde 

finales del siglo XVIII hasta la década de 1930. 

Además alberga muestras temporales. El edificio, de notable valor, data de 1931 y es 

un híbrido racionalista-art decó. 

<<<>>> 

2.20 * Edificio en Avda. Rondeau, esquina Mercedes 

Cúpula. 

<<<>>> 

2.21 * Sunca 

Ubicación: calle Yi 1538, entre Avda. Uruguay y calle Paysandú. 

Local del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (SUNCA). 

https://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-79.html
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Este local de los obreros de la construcción fue allanado por la Fuerzas Armadas y 

utilizado por la Policía, como comisaría, cárcel y centro de torturas, durante la 

dictadura instaurada en 1973. 

Placa en la puerta del antiguo local de Yi 1538: 

“Octubre 1974 – Diciembre 1984 Este local fue usurpado por la dictadura fascista 

cívico-militar y recuperado por la lucha del pueblo. Sunca Pit-Cnt” 

Marca de la Memoria (4), en http://www.memoria.org.uy/#4 
Inaugurada: 20 de mayo de 2014. 
<<<>>> 

2.22 * Cine Teatro Metro 

Ubicación: calle San José 1211, esquina Zelmar Michelini. 

Destino: Cine (original), Teatro (actual). 

Autor: Arq. Ing. Francisco Lasala. Fecha: 1936 (inauguración). 

Este edificio, presumiblemente diseñado en los Estados Unidos, responde a su ubi-

cación en un predio esquina conformando una curva en el sector que contiene el 

acceso, el que remata en el volumen prismático y ciego que evidencia ser el 

contenedor de la sala. 

La composición se basa en un riguroso planteo de simetría axial apropiado para un 

predio entre medianeras, que se adapta a la situación de esquina con el 

desplazamiento del hall de entrada. Una vez flanqueado éste, el edificio se revela 

como plenamente simétrico, lo que se resalta con la organización de las circula-

ciones, el equipamiento y la decoración. 

El lenguaje con que se trata la envolvente exterior es vagamente clásico y muy 

depurado. Eran de resolución claramente Art Déco la importante marquesina que 

originalmente rodeaba la esquina y el característico cartel vertical de la compañía 

Metro que posteriormente fuera suprimido. 

La importancia atribuida a la decoración y equipamiento interior se revela en la 

cuidada resolución de pavimentos, alfombrados, revestimientos, artefactos de 

iluminación, butacas y elementos de mobiliario en general. Todo esto está vinculado 

con una sensibilidad que incluye al Art Déco pero que no se restringe a él. Donde sí 

se manifiesta plenamente el carácter Art Déco es en el tratamiento de la sala, la que 

se lee como el interior de una inmensa caja revestida por diseños geométricos –que 

provocan efectos ópticos cambiantes según la posición del espectador– que 

envuelven el cielorraso y los paramentos dentados en tonos dorado, mostaza, rojo y 

turquesa, con un tratamiento singular de la pantalla, enmarcada por dos columnas 

http://www.memoria.org.uy/#4
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monumentales y un entablamento tubular. La concepción unitaria de la envolvente 

interior se complementa en las luminarias, magníficos ejemplos de diseño Déco. 

(Arana et al., 1999). 

Elementos significativos: Calidad formal y constructiva de fachada. Volumetría. 

Bajorrelieves trabajados sobre el revoque. Calidad y resolución de la decoración 

interior, revestimientos, equipamiento y mobiliario. 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Unidad de Protección del Patrimonio. Inventario 
básico de Bienes de Interés Departamental, archivo pdf, 106 pp., 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf 
<<<>>> 

2.23 * Confitería “La Americana”. Anexo 

Ubicación: calle Carlos Quijano (ex Yi) 1327, entre Avda. 18 de Julio y San José. 

Función: comercio (original); oficinas de la policía (actual). 

Autor: Arq. Julio Vilamajó. 

Bien de Interés Municipal (BIM) desde 1995. 

Monumento Histórico Nacional desde 1986. 

Proyectado en 1944 para almacén anexo a la confitería "La Americana" en la que 

utiliza nobles productos cerámicos componiendo una joya arquitectónica, deslum-

brante de colorido. 

Fuente: Arq. Julio Vilamajó, Facultad de Ingeniería, Udelar, 
en: https://www.fing.edu.uy/plandeobras/el-edificio/arq-julio-vilamaj%C3%B3 
<<<>>> 

2.24 * Cinemateca 18. Mural 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1280, esquina Yaguarón. 
Cinemateca Uruguaya, Sala Cinemateca 18 

En la imponente fachada de Cinemateca 18, la sala de cabecera del festival, en 

Avenida 18 de Julio entre Yí y Yaguarón, en pleno corazón de Montevideo, la 

Cinemateca inauguró (2017) un inmenso mural con las figuras de Federico Fellini, 

Alfred Hitchcock, Luis Buñuel y… Lucrecia Martel. 

La historia de ese flamante mural bien vale la pena ser contada. Y nadie mejor que 

María José Santacreu, coordinadora general de la Cinemateca y co-directora del 

festival, para hacerlo: “A fin del año pasado nos reunimos con la agencia Larsen 

para ver la campaña del 35º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay 

que organiza Cinemateca. Como el festival es siempre en Semana Santa, la agencia 

nos propuso aprovechar para llamar la atención sobre el hecho de que nuestro 

principal cine es el último de los grandes cines del centro y que el resto se 

convirtieron en iglesias. Entonces decidimos jugar con esa idea y de allí nació el 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
https://www.fing.edu.uy/plandeobras/el-edificio/arq-julio-vilamaj%C3%B3
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lema ‘Festival empieza con fe’: fe en el cine, fe en la luz (la de los proyectores) y fe en 

nuestros santos, que son los directores de cine”. 

Como Cinemateca tenía esa gran fachada desaprovechada en pleno centro de la 

capital uruguaya, la agencia y CU convocaron a los creadores del colectivo Licuado 

(Camilo Núñez y Florencia Durán), reconocidos muralistas uruguayos que ya han 

pintado murales en doce países, desde Portugal hasta la India, pasando por una de 

las cunas del género, Italia, nada menos (www.colectivolicuado.com). Y sobre sus 

diseños también se hicieron estampitas con oraciones y mandamientos, que 

funcionan como deliciosas piezas de promoción del festival y pequeños objetos 

autónomos. Como la de Martel, que comienza así: “Oh Santa Lucrecia, patrona del 

cine argentino y apóstol del cine latinoamericano, abre tus guiones y déjanos entrar 

en tu Ciénaga para empaparnos de realidad…” 

¿Y por qué esos santos y no otros? La respuesta de Santacreu no se hace esperar: 

“Elegir a los santos no fue tan difícil porque obviamente no podés hacer un canon 

con cuatro directores, así que siempre vas a quedar desconforme. Pero es obvio que 

generó polémica. Algunos socios de Cinemateca querían a Orson Welles, no a 

Hitchcock, y se quejaron de que no hayamos hecho una encuesta para elegir a los 

santos. A varios nos hubiera gustado poner a Pasolini, pero terminó siendo Fellini. 

Estuvo Truffaut en un momento, en otro, Godard. También Kurosawa y hasta 

¡Chantal Akerman! También había cuestiones técnicas que considerar: los 

muralistas trabajan con fotos, las fotos tenían que tener determinada calidad, no 

podían tener la cara cubierta, no podían tener lentes oscuros, no podían tener 

sombrero, tenían que estar de frente.... Ahí descubrimos cuan difícil es conseguir 

que todas esas características confluyan en una fotografía de un director de cine”. 

¿Y Martel? “Ella estuvo casi desde el principio entre los santos (que en principio 

fueron cinco y no cuatro) y a medida que pasaba el tiempo estábamos cada día más 

contentos de ponerla allí, al punto que los otros podían cambiar, pero Martel no”, 

apunta Santacreu. “Quiero decir, da igual si ponés a Godard o a Fellini. Es el 

panteón. Para nosotros, Martel es una directora tan universal como aquellos, 

todavía está haciendo cine, es nuestra contemporánea y es un cine universal hecho 

desde acá. Y nos encantaba el gesto de ‘canonizarla’, ponerla al lado de esos otros 

directores y tenerla mirando con su cámara de fotos en mano desde lo alto de un 

gran muro sobre la principal avenida de Montevideo. Manolo (ndr. por Manuel 
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Martínez Carril, mítico director de Cinemateca durante más de treinta años) se 

cansó de ‘canonizar’ directores. Ahora es nuestro turno”. 

Fuente: Página 12, Cuando los santos vienen marchando (09/04/2017), 
en: https://www.pagina12.com.ar/30677-cuando-los-santos-vienen-marchando 
<<<>>> 

 

Cúpulas y miradores. Edificio del Café Montevideo. 

Avda. 18 de Julio y Aquiles Lanza (Yaguarón) 

<<<°>>> 

2.25 * Edificio del Café Montevideo. Galería San Felipe y Santiago 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1296-1300, esquina Aquiles Lanza (ex Yaguarón). 

Función: vivienda de apartamentos y comercio (original); vivienda de apartamen-

tos, oficinas y galería comercial (actual) 

Autor: Arqs. A. Ruiz y P. Nadal, y Galfetti (original); s/d (reciclaje planta baja). 

Fecha: 1926 (original); s/d (reciclaje planta baja). 

<> 

Se destacan la cúpula dorada que remata el edificio, los elementos decorativos y las 

columnitas lapislázuli en uno de sus pisos. 

<> 

El Café Montevideo, a principios del siglo XX, ubicado en un modesto local era 

propiedad de un tal Manuel Corviño. En la década de 1920 se mudó a su nueva 

ubicación, la planta baja de un edificio recién inaugurado, en la esquina de 18 de 

Julio y Yaguarón, donde hoy funciona la galería comercial San Felipe y Santiago. Se 

trata de un hermoso edificio de 6 pisos, coronado por una cúpula que todavía hoy 

https://www.pagina12.com.ar/30677-cuando-los-santos-vienen-marchando
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impone su presencia señorial. Frente estaba la sede del diario El Día y haciendo 

cruz, desde enero de 1941 , abría su puertas el cine Trocadero. El Café fue adquirido 

en 1936 por la firma Gómez, Lamarque y Rossi, tres socios con experiencia en el 

mundo del espectáculo, que le infundieron nueva vida y lo volvieron uno de los más 

concurridos y elegantes de la ciudad. Por entonces Montevideo se encontraba en 

pleno auge de su vida nocturna y desarrollo de sus inquietudes artísticas. El centro, 

entre la Plaza Independencia y la calle Ejido, aglomeraba un incesante ir y venir de 

peatones y vehículos en perpetuo movimiento. El tango había ganado la aceptación 

social, como en las confiterías, a veces por una orquesta acompañada de un cantor y 

otras veces por un músico y de gran versatilidad, que interpretaba una sucesión 

interminable de temas. 

Por entonces se turnaban los conjuntos argentinos y uruguayos en la cartelera de 

espectáculos. La orquesta típica de Juan Esteban Martínez, “Pirincho”, actuó 

durante muchos años en el Montevideo mientras que la orquesta de Pellejero 

actuaba en el Palace y la de Laurenz y Casella era fija en el Ateneo. Por entonces, en 

el piano del Montevideo comenzó a ejecutar tangos el hijo de uno de los dueños, el 

joven Jaurés Lamarque Pons, salteño de nacimiento, con poco más de 20 años de 

edad -había nacido el 6 de mayo de 1917- y que resutaría uno de los músicos mejor 

dotados y acaso el compositor más creativo de su generación. Obra de madurez y 

coronación de decenas de piezas musicales, fue autor de la Opera Marta Gruni, la 

única uruguaya. Se presentaba como artista de varieté, expresión francesa que 

condensaba la ejecución de un variado número de piezas de corte popular a pedido y 

en convivencia con el público. Años después escribió el inolvidable “El varieté y yo” , 

con personajes famosos y sus veladas en La Mezquita, un centro nocturno de la calle 

San José donde actuó durante muchos años ... 

Fuente: Revista Raíces, Café Montevideo, por Juan Antonio Varese, 
en: https://www.raicesuruguay.com/raices/varese_cafe_montevideo.html 
<<<>>> 

2.26 * Edificio ex Diario El Día 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1299, esquina Yaguarón. 

Programa original: periódico. Programa reciclaje: centro comercial. 

Autor: arq. Diego Noboa Courrás (original), Ignacio Zuloaga, arqtos. Andrés Aneff, 

Rafael Di Bueno, Javier Perello (reciclaje). 

Fecha: 1936 (original), 1996 (reciclaje). 

<> 

https://www.raicesuruguay.com/raices/varese_cafe_montevideo.html
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El predio, ocupado por una casona donde funcionó “El Día” por algunos años, fue 

adquirido por José Batlle y Ordóñez en 1924. Demolida esa edificación, se levantó 

esta obra emblemática, que se emparenta a nivel de imagen con la sede para la 

Intendencia Municipal de Colonia, del mismo autor. 

Un programa moderno se resuelve con un lenguaje neoclásico, que connota 

mediante el vocabulario prestigioso de la tradición grecolatina, los valores de 

equilibrio, poderío y solemnidad, como símbolos de la función pública que se 

deseaba adjudicar al diario de Batlle. 

El fuerte basamento que imita la sillería en piedra recorre ambas fachadas, y está 

perforado sobre 18 de Julio por un triple acceso. El cuerpo principal presenta un 

amplio hueco central delimitado por columnas corintias colosales que abarcan dos 

niveles. Este motivo organizador de la fachada queda enmarcado por un potente 

entablamento y por dos sectores laterales que reconstruyen la pureza del volumen 

estereométrico. El mismo motivo se repite, pero en versión plana, en la fachada 

sobre Yaguarón, transformando las columnas en cuatro pilastras corintias colosales. 

El extremo derecho de esta fachada presenta elementos del lenguaje Art Déco. 

Un remate retranqueado, culmina el edificio y manifiesta al exterior su organización 

centralizada. El hall, con su pavimento de diseño circular, acusa la presencia del 

majestuoso vitral que conforma la cúpula, organizado en círculos concéntricos, en el 

que se disponen los signos zodiacales. Cuatro potentes pechinas, cada una conte-

niendo una emblemática águila imperial en símil bronce, descargan el peso de la 

cúpula en los ángulos del hall, enmarcando cuatro arcos desde los que se balconea la 

planta baja desde el primer nivel. Un alto zócalo en mármol rodea este espacio, al 

igual que un entablamento continuo sostenido por columnas jónicas adosadas a los 

muros. El uso de mármoles nacionales de distintas vetas y colores permite realizar 

los diseños de pavimentos y de la superficie muraria donde culmina el tramo 

principal de la escalera, que a partir de allí se bifurca en dos ramales simétricos que 

conducen al piso superior. 

Alrededor de este espacio estructurador de doble altura se disponen, más allá de 

una circulación perimetral, las dependencias que pertenecieran al diario. 

Hoy, convertido en centro comercial mediante una intervención respetuosa y 

potencialmente reversible que ha dejado intactas la magnificencia y la monumen-

talidad originales, mantiene su espacialidad primigenia, que se evidencia aún más 

levantando la vista, ya que la cúpula perfectamente conservada sigue dominando y 
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marcando el eje vertical estructurador de toda la composición. CP. 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Histo-
ria de la Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; archivo en formato 
pdf pp. 75 (consulta 12/08/2020), 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

<<<>>> 

2.27 * Palacio Díaz 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1333, entre Yaguarón y Ejido. 

Uso original: comercio, oficinas y apartamentos; uso actual: comercio, oficinas y 

apartamentos. Año de construcción: 1929. Proyecto original: arq. Gonzalo Vázquez 

Barrière, arq. Rafael Ruano. 

Afiliado a la vertiente Art Decó, se percibe su estricta adhesión en la decoración de 

carácter geométrico de sus paramentos, en los vanos acartelados y en las pilastras 

estriadas que ponderan la verticalidad. 

Fuente: Ort, Facultad de Arquitectura, Patrimonio Moderno del Sur, Palacio Díaz, 
en:  http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-82.html 

2.28 * Club Español 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1332, casi Ejido. 

El Club Español es un centro de cultura, sociabilidad y recreación, teniendo por 

objeto y fines primordiales los siguientes: 1) Auspiciar las relaciones sociales entre 

los miembros de la colectividad española residentes en la República Oriental del 

Uruguay, así como entre las diversas instituciones españolas que existan en este 

país y en el exterior; 2) Estrechar los vínculos espirituales que unen ambas 

naciones; 3) Realizar y estimular actividades en el orden cultural y deportivo; 4) 

Fomentar su Biblioteca; 5) Difundir entre propios y extraños los valores de la 

cultura española; 6) Proporcionar a los asociados las reuniones y demás 

esparcimientos usuales en Centros de su índole. 

La fundación del Club Español se remonta al 1ro de julio de 1878, surgió como 

respuesta a un íntimo deseo que alentaba en el pecho de un grupo de españoles 

residentes en esta muy noble y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago. Un 

íntimo deseo, un fermento interior de inquietud y desasosiego que transformó la 

inevitable nostalgia, la dulce morriña, el añorante recordar la patria lejana en un 

afán inaplazable de crear aquí en la noble tierra uruguaya, elegida para hogar y 

acaso para tumba, un rincón donde mezclar esas “saudades”, donde realizar el 

trueque diario de las añoranzas que humedecen las pupilas y aprietan la garganta. 

Querían tener un hogar común como si fuera un pedazo de España, metido a modo 

de cuña en el corazón de la capital uruguaya y como en sus propios hogares, querían 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-82.html
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que el nuevo Club fuera encrucijada en que se encontraran y abrazaran los dos 

amores: el amor por España, la tierra natal que quedara atrás y el amor por el 

Uruguay, la tierra de adopción a la sombra de cuya bandera nacieran sus hijos. 

Fuente: Club Español, Historia, 
en: http://clubespanol.com.uy/historia-2/ 
<<<>>> 

2.29 * Mercado de la Abundancia 

Ubicación: San José 1312, esquina Aquiles Lanza (ex Yaguarón). 

Edificio patrimonial de 1859 y Monumento Histórico Nacional desde 1976. 

En el año 1859, con la finalidad de abastecer a una capital que superaba los 50 mil 

habitantes, se creó el mercado del Este, o de la Abundancia. Casi al terminar el siglo, 

fue destruido por un incendio y sus restos originales demolidos. De inmediato se 

dispuso la construcción de un nuevo edificio, en el mismo lugar. En 1904, el 

ingeniero Leopoldo Peluffo elaboró un proyecto inspirado en las revolucionarias 

construcciones metálicas del mercado de Les Halles de París: una estructura 

metálica con pilares de hierro fundido y cerchas que permiten generar grandes 

espacios con pocos puntos de apoyo. 

En 1909, cuando arribó a Montevideo la estructura principal por barco, se declaró 

inaugurado el mercado de la Abundancia, cuyo objetivo era asegurar el 

aprovisionamiento múltiple de alimentos a la población del siglo XIX. 

Desde 1996, el viejo mercado revivió, con la instalación del Mercado de los 

Artesanos (en la actualidad solamente abierto en sus locales del Puerto y Plaza 

Cagancha), la sociedad Joventango y una plaza de comidas. De este modo, el 

mercado se convirtió en uno de los enclaves más singulares del núcleo urbano, 

donde convivían el tango, las verduras de estación, el teatro, las artesanías naciona-

les y una exquisita gastronomía. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Mercado de la Abundancia, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/mirador-panoramico/mirador-
panoramico/mercado-de-la-abundancia 

Desde mediados de setiembre de 2019, en los locales del antiguo Mercado de la 

Abundancia fue inaugurado el nuevo Mercado del Inmigrante. 

Las propuestas del nuevo Mercado van desde restaurantes con preparaciones típicas 

de otras regiones del mundo como Japón, Italia, el Caribe o Medio Oriente, hasta 

otros que siguen recetas locales y hacen chivitos o comidas de olla. Frente a la plaza 

de comidas hay un escenario en el que se presentarán músicos y bailarines y en la 

planta baja hay un pequeño teatro que se destinará a actividades para los niños, 

http://clubespanol.com.uy/historia-2/
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/mirador-panoramico/mirador-panoramico/mercado-de-la-abundancia
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/mirador-panoramico/mirador-panoramico/mercado-de-la-abundancia
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sobre todo en época de vacaciones. 

<<<>>> 

2.30 * Intendencia de Montevideo 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1360, entre Ejido y Santiago de Chile. 

Palacio de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 

Implantado en el límite de lo que fue la Ciudad Nueva, que comprendió la extensión 

del Ejido, el Palacio Municipal fue construido en etapas, entre 1936 y 1968, y 

habilitado en 1942. 

Su autor, el arquitecto Mauricio Cravotto, resuelve el proyecto del Palacio Municipal 

con múltiples referencias arquitectónicas que responden al interés, en primera 

instancia, de comunicar su condición de edificio público. Es, en especial, la voluntad 

de dotarlo del carácter de municipio de la ciudad que lo lleva a relacionarse con los 

ayuntamientos medievales, reformulados a partir de la estructura formal y de tipo 

torre con basamento. La torre, a pesar de la reducción de 40 metros de altura 

proyectada que alteró sus proporciones generales, se convierte en elemento de 

referencia a nivel de toda la ciudad. 

- Atrio. Frecuentemente en su atrio se llevan a cabo exposiciones temporales. 

- Mirador. Se recomienda subir al Mirador, con el ascensor externo. Desde el piso 

22 del edificio se goza de una estupenda vista de la ciudad, enmarcada por la bahía-

puerto y el Río de la Plata. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Palacio Municipal, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/palacio-municipal 

<<<>>> 

2.31 * El David 

En el amplio espacio que antecede al Palacio Municipal, la llamada Explanada del 

Municipio, se halla una escultura réplica de El David de Miguel Angel (ubicada 

anteriormente en la intersección de la Avenida Rivera y Jackson). 

<> 

“... tres de las mayores obras del Renacimiento -el Gattamelata de Padua, el Colleoni 

de Venecia y el David de Florencia- llegaran a encontrarse en Montevideo. Las tres 

mediante muy fieles y excepcionales copias en bronce, procesadas en Florencia en la 

histórica “Fondería Artística” de Ferdinando Marinelli, a la que también se había 

confiado, en 1929, “La carreta de los pioneros” de nuestro Belloni (no todo era 

trasculturación asumida…). El David fue el primero en llegar, hacia 1931; los 

condottieri lo harían años después (en las décadas del 50 y 60), y aunque en todos 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/palacio-municipal
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los casos fue la autoridad municipal la que promovió el traslado, a ninguna le sería 

fácil encontrar un lugar acogedor en la ciudad.” 

Fuente: “acerca de patrimonios varios”, página blog, 
en: http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_43653_1.html 
<<<>>> 

 

Toro alado. Arte persa del siglo V a.C. Calco en yeso; original en 

ladrillos esmaltados procedente del Palacio de Darío I, en Susa. 

Museo de Historia del Arte, ntendencia de Montevideo 

2.32 * Museo de Historia del Arte (MUHAR) 

Palacio de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) 

Ubicación: en el Palacio de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), Avda. 

18 de Julio 1360, entre Ejido y Santiago de Chile; entrada al Museo por Ejido 1326, 

subsuelo del Municipio. 

Museo de carácter didáctico con un acervo conformado por originales y réplicas de 

gran calidad. El guión de la muestra permanente lo componen elementos artísticos 

y culturales de la Prehistoria, Egipto, Irán, Grecia y Roma, así como de las culturas 

precolombinas. A través de muestras transitorias, se abarcan otras culturas repre-

sentadas en su arcervo: arte occidental desde el medioevo al siglo XIX, arte oriental 

e islámico, arte colonial americano y colecciones etnográficas de arte africano e 

indígena-americano. 

Los antecedentes del Museo de Historia del Arte (MuHAr) comienzan en 1951 con la 

adquisición -de parte del Consejo Departamental de Montevideo-, de las primeras 

http://blogs.montevideo.com.uy/blognoticia_43653_1.html
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piezas, que encuentran 6 años después, un lugar de exposición en las llamadas 

“Galerías de Historia del Arte” (en la calle Uruguay 1194, junto a la hoy Embajada de 

Francia). Es así que podríamos considerar el año 1957 como fundacional para esta 

Institución museológica. 

De estos primeros años (la publicación que nos ha quedado no especifica el año), es 

una exposición temporaria: “Arqueología y Arte Precolombinos; las altas culturas 

suramericanas” -en esta sede de la calle Uruguay-, organizada por la Dirección 

General de Cultura del Consejo Departamental de Montevideo y curada por el 

arqueólogo Raúl Campá Soler. Contó con 60 piezas propias, acompañadas de 86 de 

colecciones particulares. 

En 1959 se resuelve su traslado al Edificio Municipal, creándose el “Centro de Arte” 

(antecesor del MuHAr) con exposición en el piso 1½, actual ubicación del Centro de 

Conferencias. 

En 1960, en ocasión de la gran exposición de Arte Prehispánico organizada por la 

Comisión Nacional de UNESCO en salas de la Biblioteca Nacional, el Centro de Arte 

participa con el envío de una treintena de obras precolombinas de su acervo. 

En 1971, bajo la dirección del Prof. Arq. Fernando García Esteban, se inaugura lo 

que hasta hoy en día es conocido como “Museo de Historia del Arte” en el primer 

subsuelo del mismo edificio, con una exposición que abarcó de la Prehistoria a 

Roma y un sector de Arte Oriental. 

En 1975, durante la Administración del Dr. Oscar Rachetti y la dirección del Prof. 

Arq. José Alberto Coppetti, se gana el segundo subsuelo para crear el “Museo 

Municipal de Arte Precolombino y Colonial”, hoy fusionado en uno solo con el de 

Historia del Arte y conformando -el Sector Precolombino-, la mayor oferta en esta 

temática en Uruguay al día de hoy. 

Un intento de reformulación planteada en el año 1987, mantuvo cerrado el Museo 

por 5 años. Al asumir la Administración Municipal el Dr. Tabaré Vázquez en 1991, 

dio un nuevo impulso a las obras detenidas, desembocando en una reapertura en 

mayo de 1993, con nuevo guión temático y moderno planteo museográfico del 

primer subsuelo y remozamiento general del segundo. Las obras se realizaron bajo 

la dirección profesional del Arq. Enrique Faget Purriel y co-dirección del entonces 

coordinador Gustavo Ferrari Seigal, según guión museológico y proyecto museográ-

fico de este último. La curaduría de las obras estuvo a cargo de la restauradora Nelly 

Lavarello y en la restauración de yesos, el escultuor Ulrico Haberger. 
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El Intendente Arq. Mariano Arana ha sido un gran impulsor de este Museo, logran-

do la concurrencia de empresarios y particulares para adquisición y posterior 

donación de piezas en el año 1997 y de importantes adquisiciones directas en 1998. 

En 2005, antes de retirarse de la IMM, el Intendente Arq. Mariano Arana deja 

inauguradas las obras de ampliación en lo que fuera la antigua sucursal Nº1 de 

Correos, con la ayuda del Gobierno de Canarias a través de su Viceconsejería de 

Emigración y Cooperación y con el apoyo de la AAmha - Asociación de Amigos del 

MuHAr y la Sociedad Islas Canarias del Uruguay. El proyecto de reforma y 

ampliación es de autoría de Gustavo Ferrari Seigal, actual Director del MuHAr, y la 

dirección técnica del Servicio de Construcciones de la Intendencia en su primera 

etapa, y del Servicio de Conservación del Palacio en la segunda. 

En 2006, bajo la administración del Intendente Dr. Ricardo Ehrlich, se destinan 

nuevos fondos para obra, lo que permite habilitar la galería vidriada sobre la calle 

Ejido y la Gran Sala de planta baja (nivel 0). Ésta se inaugura en setiembre de ese 

año, con la exposición itinerante: “Giotto en Padua”. 

En 2007 se inaugura el entrepiso (nivel +1), destinado a re-localizar la Diapoteca y 

Biblioteca de arte, con acceso por la terraza de Ejido. 

El 26 mayo de 2008 se reabre al público la Biblioteca de arte “Prof. Arq. Fernando 

García Esteban” en su actual ubicación del nivel +1. 

En 2010, con un segundo apoyo del Gobierno de Canarias, se realizan las obras de 

instalación de un ascensor panorámico interno que vincula los cuatro niveles del 

Museo y una Sala Polivalente (de audiovisuales y pequeñas exposiciones) en planta 

baja, inauguradas por la Intendenta Ana Olivera y el Presidente del Gobierno de 

Canarias Paulino Baute. 

Del proyecto original de Ferrari, restan a la fecha la terminación de dos salas en 

nivel 0 (unos 200 m2 lindantes con la Gran Sala de planta baja y a la que se 

sumarían), con lo que se estaría en condiciones de montar las colecciones de Edad 

Media al Siglo XIX, hoy mayoritariamente en reserva. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, MuHAr, Historia del Museo, 
en:  http://muhar.montevideo.gub.uy/node/57/historia 
<<<>>> 

2.33 * Palacio Tapié 

Ubicación: calle Santiago de Chile 1336, esquina Constituyente. 
Arquitectura Art Decó. 

Uso original: comercio y apartamentos; uso actual: comercio y apartamentos. 

Año de construcción: 1933. Proyecto original: arq. Francisco Vázquez Echeveste. 

http://muhar.montevideo.gub.uy/node/57/historia
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Configuración clásica tripartita con basamento, desarrollo y un remate. El basa-

mento está resuelto con granito negro y abarca la planta baja y un entrepiso, donde 

se ubica el local comercial y el hall de entrada a los apartamentos. 

Desde el punto de vista formal existen fuertes vinculaciones con el Art Decó. Se 

destacan las decoraciones geométricas del sector de la esquina de la fachada y en el 

cinematográfico hall de doble altura. 

Fuente: Ort, Facultad de Arquitectura, Patrimonio Moderno del Sur, Palacio Tapié, 
en: http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-131.html 

El Palacio Tapié, de Constituyente y Santiago de Chile,frente al Palacio Municipal, 

integra elementos déco –como la torre– a una más general intención racionalista; lo 

construyó en 1933 el arquitecto Francisco Vázquez Echeveste. Pero donde se 

despliega en su plenitud el estilo es en el interior: el hall de entrada tiene mucho de 

escenografía hollywoodense, con una suntuosidad teatral insospechable desde la 

calle. 

Fuente: Michelena, Alejandro. Montevideo y el Art Déco: un largo romance, Acervo cultural 
y patrimonial, Revista Dossier, Montevideo. 
en: http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-131.html 

<<<>>> 

 

Sin título. María Clara Rossi, 2010, 
óleo sobre tela, 180 x 180 cm. 

Exposición en el Subte Municipal, Marzo 2012 

<<<>>> 

  

http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-131.html
http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-131.html
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CENTRO. ALBUMES DE IMÁGENES 

(*) Crónicas urbanas. Colección “Montevideanas” 
Perspectivas fotográficas de la ciudad de Montevideo 
Indice general de álbumes de imágenes relativos a Montevideo, archivo pdf, 
en: http://www.hectortierno.org/DocApuntesTexto/AlbumesMontevideanas.pdf 
y también en la página “El Puente. Montevideanas. Crónicas urbanas”, 
en: https://sites.google.com/site/hectortierno/la-imagen/montevideanas 

(*) Montevideanas. Art Decó 
en: https://goo.gl/photos/eCFGT52d6ayywgqY8 

Descripción: Montevideo conserva ejemplos notables de arquitectura Art Decó. Un 
proyecto de Marta Sabetay destaca diez edificios en la Ciudad Vieja. A éstos se 
deben agregar otros en los barrios Centro y Cordón. La proximidad de tales 
edificios, hacen de Montevideo una ciudad muy importante para apreciar este 
estilo de principios del siglo XX. 

(*M) Montevideanas. Art Decó. Mapa 
en: https://drive.google.com/open?id=1TAdBLSwOiCzkepCO7ernEBc9DSQ 

Descripción: Mapa con recorrido para visitar algunos edificios Art Decó en la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Cúpulas y miradores 
en: https://goo.gl/photos/MLE3teqg6QCJwR1Q6 

Descripción: Perfiles urbanos de una ciudad. Fantasías de la arquitectura: 
cúpulas, cupulines, templetes, miradores, mansardas y barandas de balcones. La 
hermosa utilidad urbana de esos “detalles ornamentales” en algunos ejemplos de 
la ciudad de Montevideo. 

(*M) Montevideanas. Cúpulas, templetes y miradores. Mapa 
en: https://drive.google.com/open?id=1fc2RSn4KrzS94X5RtGdePTa1wfc 
Descripción: Cúpulas, cupulines, templetes, miradores, mansardas y barandas de 
balcones. Mapa con algunos ejemplos en la ciudad de Montevideo. 

(*) Fantasías. Estampas montevideanas 
en: https://goo.gl/photos/sVmD389nnxRFrmt19 
Descripción: De Sol y Luna. Recuerdos montevideanos para colorear. Imágenes 
evocativas de la ciudad de Montevideo. 

(*M) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Centro y Cordón 
en: https://drive.google.com/open?id=19amSGKZ4I5fCGsH1Qw4QedWRibsrcQHn 
Descripción: Mapa con recorridos para visitar los barrios Centro y Cordón de la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Centro 
en: https://goo.gl/photos/hP1AzUH5QNBWVHZJ9 
Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Centro de la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Reflejos de una plaza 
en: https://goo.gl/photos/4NBsToj3UhEJLubq7 
Descripción: Imágenes de la Plaza Juan Pedro Fabini, en Montevideo, 
popularmente llamada Plaza del Entrevero en razón del monumento del escultor 
José Belloni que hay en la plaza, y de algunos de los edificios que la circundan. 

(*V) Tema otoñal. Reflejos de una plaza 
en: https://www.youtube.com/watch?v=evFBmH2B6GQ 

Descripción: Audiovisual (3’34”). 

http://www.hectortierno.org/DocApuntesTexto/AlbumesMontevideanas.pdf
https://sites.google.com/site/hectortierno/la-imagen/montevideanas
https://goo.gl/photos/eCFGT52d6ayywgqY8
https://drive.google.com/open?id=1TAdBLSwOiCzkepCO7ernEBc9DSQ
https://goo.gl/photos/MLE3teqg6QCJwR1Q6
https://drive.google.com/open?id=1fc2RSn4KrzS94X5RtGdePTa1wfc
https://goo.gl/photos/sVmD389nnxRFrmt19
https://drive.google.com/open?id=19amSGKZ4I5fCGsH1Qw4QedWRibsrcQHn
https://goo.gl/photos/hP1AzUH5QNBWVHZJ9
https://goo.gl/photos/4NBsToj3UhEJLubq7
https://www.youtube.com/watch?v=evFBmH2B6GQ
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Imágenes de la Plaza Juan Pedro Fabini, en Montevideo. 
Audio: Tema otoñal, tango, música de Enrique Mario Francini; 

(*) Montevideanas. Memorias de la Plaza Libertad 
en: https://photos.app.goo.gl/pajMRoLFmV1T7xKM9 
Descripción: Sugerencias para la mirada: la Plaza Libertad, en el barrio Centro de 
la ciudad de Montevideo. 

(*) Historias de la Escuela Pública. Museo Pedagógico de Montevideo 
en: https://goo.gl/photos/KEoTHTiNvLuVpAUA6 
Descripción: Imágenes del Museo Pedagógico “José Pedro Varela” de Montevideo. 

(*) Creación y recreación: Museo de Historia del Arte 
en: https://photos.app.goo.gl/aw4ETLtKWBHHQymX6 
Descripción: Album dedicado a la exposición de obras en el Museo de Historia del 
Arte, Intendencia de Montevideo. 
<<<>>> 

♣ ♣ ♣ 
Agosto de 2020 

  Héctor Tierno 

 

De sol y sombra. 

Glorieta y fuente en la Plaza Libertad, 

<<<°>>> 

  

https://photos.app.goo.gl/pajMRoLFmV1T7xKM9
https://goo.gl/photos/KEoTHTiNvLuVpAUA6
https://photos.app.goo.gl/aw4ETLtKWBHHQymX6
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Montevideo. Bibliografía General 

Fuentes iconográficas y bibliográficas 

Nota. Especialmente para Montevideo Antiguo y el procesofundacional de la ciudadd, así 
como para una bibliografía más específica sobre la Ciudad Vieja, puede verse: 
Montevideo. Miradas sobre la ciudad. I. La Ciudad Vieja, archivo pdf, 
en: http://www.hectortierno.org/DocApuntes/LatidosdeMontevideo_01_CiudadVieja.pdf 

AA.VV., Guía Arquitectónica y Urbanística de Montevideo, Intendencia Municipal de Montevideo y Junta de 
Andalucía, con participación de la Facultad de Arquitectura de la Udelar, 4ª. edición, 2011. 
Guía completa, disponible en [archivo formato . pdf, pp. 467, consulta 07/08/2020]: 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

AA.VV., Guía Centro. Montevideo, Guías ELARQA de Arquitectura. Montevideo. Editorial Dos Puntos. 1995. 
Disponible en Guías Elarqa y Arquitectura, Issuu, 
en: https://issuu.com/tallerjuliogaeta/docs/n2_gu__a_centro_montevideo 

Arana,Mariano; Mazzini,Andrés; Ponte,Cecilia; Schelotto,Salvador. Guías ELARQA de Arquitectura. Tomo 
VII. Art Déco. Montevideo. Editorial Dos Puntos. 1999. 
Disponible en [archivo formato . pdf, pp. 68, consulta 13/08/2020]: 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/ELARQA_Gu%C3%ADa-Art-Dec%C3%B3.Tomo-VII.pdf 

Artucio, Leopoldo C. (1971), Montevideo y la arquitectura moderna, N° 5, Nuestra Tierra, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 22/11/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf 

Baracchini, Hugo; Altezor, Carlos (2010), Historia urbanística de la ciudad de Montevideo. Desde sus oríge-
nes coloniales a nuestros días, Ediciones Trilce, Montevideo. 
Disponible parcialmente en Google Books: 
en: http://books.google.it/books/about/Historia_urban%C3%ADstica_de_la_ciudad_de_Mo.html?id=-
qmWHgwmOBwC&redir_esc=y 

Barrios Pintos, Aníbal (1975), Dos momentos históricos del Montevideo antiguo, Almanaque del Banco de 
Seguros del Estado, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, consulta 06/08/2020]: 
en: https://www.bse.com.uy/almanaques/flips/1975/files/inc/394cd9da85.pdf 

Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo. Los barrios I, Nuestra Tierra, N° 4, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 24/10/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf 

Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo. Los barrios II, Nuestra Tierra, N° 8, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 24/10/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf 

Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo visto por los viajeros, Nuestra Tierra, N° 1, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 24/10/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/1-Montevideo_visto_por_los_viajeros.pdf 

Bresciano, Ruben H., Comesaña de Alonso, Esmeralda, compiladores, “La cronología de Montevideo”, Inten-
dencia de Montevideo. Consiste en una recopilación metódica de datos que forman parte del acontecer 
histórico montevideano entre los años 1742 y 1990. En formato pdf, pp. 22, 
en: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/15476/1/Cronologia%20de%20Montevideo.pdf 

Campiglia, Néstor (1971), Montevideo. Población y trabajo, Nuestra Tierra, N° 7, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 24/10/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/7-Montevideo_Poblacion_y_trabajo.pdf 

Capillas de Castellanos, Aurora (1971), Montevideo en el siglo XVIII, Nuestra Tierra, N° 2, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 24/10/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/2-Montevideo_en_el_siglo_XVIII.pdf 

Carmona, Liliana; Gómez, María Julia (2002), Montevideo. Proceso planificador y crecimientos, Publicacio-
nes Farq. (Universidad de la República, Facultad de Arquitectura), Montevideo. 
Parte 1, disponible en [archivo formato .pdf, consulta 06/08/2020]: 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_1.pdf 
Parte 2, disponible en [archivo formato .pdf, consulta 10/10/2011]: 

http://www.hectortierno.org/DocApuntes/LatidosdeMontevideo_01_CiudadVieja.pdf
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://issuu.com/tallerjuliogaeta/docs/n2_gu__a_centro_montevideo
http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/ELARQA_Gu%C3%ADa-Art-Dec%C3%B3.Tomo-VII.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf
http://books.google.it/books/about/Historia_urban%C3%ADstica_de_la_ciudad_de_Mo.html?id=-qmWHgwmOBwC&redir_esc=y
http://books.google.it/books/about/Historia_urban%C3%ADstica_de_la_ciudad_de_Mo.html?id=-qmWHgwmOBwC&redir_esc=y
https://www.bse.com.uy/almanaques/flips/1975/files/inc/394cd9da85.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/1-Montevideo_visto_por_los_viajeros.pdf
http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/15476/1/Cronologia%20de%20Montevideo.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/7-Montevideo_Poblacion_y_trabajo.pdf
http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/2-Montevideo_en_el_siglo_XVIII.pdf
http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_1.pdf
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en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Carmona-G%C3%B3mez_Proceso-Planificador_2.pdf 

Castellanos, Alfredo (1971), Montevideo en el siglo XIX, Nuestra Tierra, N° 3, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 22/11/2011]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/3-Montevideo_en_el_siglo_XIX.pdf 

Castellanos, Alfredo  (2011), Nomenclatura de Montevideo, Intendencia Municipal de Montevideo, 4ª. edi-
ción, Montevideo; la edición incluye la actualización: Antonio Mena Segarra, Nomenclátor montevideano. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 1226, consulta 06/08/2020]: 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Libros%20sobre%20pp/Castellanos_&_Segarra_Nomenclatura_de_Montevideo.pdf 

Curotto, Ángel, El Teatro Urquiza, Gloria y cenizas, Artículo, Almanaque del Banco de Seguros del Estado, 
Montevideo, 1978. 
Disponible [archivo formato .pdf, consulta 06/08/2020] en: 
en: https://www.bse.com.uy/almanaques/flips/1978/files/inc/e7fdf949a0.pdf 

de Angelis, Pedro (1836), Colección de obras y documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las 
provincias del Río de la Plata. Tomo Tercero, Imprenta del Estado, Buenos Aires, 
“Fundación de la ciudad de Montevideo por Bruno Mauricio Zavala con otros documentos relativos al estado 
oriental”, edición digital disponible [consulta 10/08/2013] 
en: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fundacion-de-la-ciudad-de-montevideo--0/html/ 

de María, Isidoro (1876), Catecismo geográfico de la República Oriental del Uruguay. Para el uso de las 
escuelas primarias, Imprenta Gutemberg, Montevideo. 
Disponible en “Autores. La base de datos de autores de Uruguay”: 
en: https://autores.uy/obra/12295 
en [archivo formato .pdf, pp. 76 consulta 06/08/2020]: 
en: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000116795 

de María, Isidoro (1885-1895), Tradiciones y recuerdos. Montevideo Antiguo, 4 volúmenes, El Siglo Ilus-
trado, Montevideo. 
Tomo I, edición del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Biblioteca Artigas, Montevideo, 
1957; disponible [archivo formato .pdf, pp. 339, consulta 30/06/2013] 
en: http://www.archivodeprensa.edu.uy/biblioteca/isidoro_de_maria/textos/bibliografia/montevideo_antiguo_1.pdf 

Tomo II, edición del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, Biblioteca Artigas, Montevideo, 
1957; disponible [archivo formato .pdf, pp. 365, consulta 06/08/2020] 
en: http://www.archivodeprensa.edu.uy/biblioteca/isidoro_de_maria/textos/bibliografia/montevideo_antiguo_2.pdf 

de María, Isidoro (1885), Anales de la defensa de Montevideo, 1842-1851, El Ferrocarril, Montevideo. 
en: http://archive.org/details/3a4analesdeladef03demauoft 

Facultad de Arquiteectura. Instituto de Historia de la Arquitectura. Bienes de Interés Municipal. Servicio de 
Medios Audiovisuales. Montevideo. Uruguay; archivo en formato pdf pp. 75 (consulta 12/08/2020), 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

Fernández Saldaña, José María (1967), Historias del viejo Montevideo, Arca, Montevideo. 
Disponible en [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 30/06/2013]: 
en: http://www.archivodeprensa.edu.uy/biblioteca/jose_maria_fernandez_saldana/bibliografia/historiasdelviejomontevideo_1.pdf 

Giuria, Juan (1955. 1958), La arquitectura en el Uruguay, Imprenta Universal, Montevideo. 
Disponible [consulta 07/08/2020] 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/novedades/la-arquitectura-en-el-uruguay-tomo-i-epoca-colonial/ 
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