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Notas 

<1> 
MHN. La sigla indica que la obra ha sido declarada Monumento Histórico Nacional. 

<2> 
La imagen indica que se trata de Museos y Exposiciones. 

<3> 
(*) El símbolo indica que se trata de imágenes, cartografía  o audiovisuales. 

<4> 
Para indicar los perímetros barriales se ha tomado como base la cartografía elabo-

rada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), conocida como los “62 barrios”. 

Por supuesto que dicha subdivisión barrial de la ciudad, tiene fundamentalmente el 

mérito de señalar de forma unívoca a qué parte del territorio se refieren determi-

nados datos analizados; es decir, es una subdivisión útil, instrumental al trabajo de 

análisis que se intenta elaborar. De ahí que tal subdivisión no puede ser, y segura-

mente nunca intentó ser, un listado completo de los que la historia y el sentimiento 

ciudadano definen como barrios, de confines muchas veces tan claros y muchas 

veces tambiém tan indecisos. Con los “62 barrios” se da cabida a todo el territorio 

del departamento de Montevideo, pero ese mérito también lleva a que no se nombre 

a antiguos y nuevos, pequeños o grandes barrios, como Guruyú, Goes, Santa Cata-

lina ... por ejemplo, y es una subdivisión que también de alguna manera es ajena a la 

vida misma de los barrios, que nacen, crecen y también mueren, porque son vivos, 

están habitados por personas. Los 62 barrios también “ignoran” las localidades 

dentro del departamento de Montevideo; las localidades de Santiago Vázquez y 

Pueblo Abayubá se asimilan y quedan así integradas a los demás barrios montevi-

deanos. 

Cfr.: INE (Instituto Nacional de Estadística), Areas aproximadas a barrios, “los 62 barrios”, 
en: http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=fb4a2e56-6b1c-49db-9ca2-d99f7923859f&groupId=10181 

<<<°>>> 

La ciudad en la segunda mitad del sigloXIX. La Ciudad Novísima 

El encargue hecho a José María Reyes en 1829, ... ... ... 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). ... ... ... 

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 

http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=fb4a2e56-6b1c-49db-9ca2-d99f7923859f&groupId=10181
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Galicia y Rondeau, es decir, un tramo de la que posteriormente fuera Diagonal 

Agraciada, actual Avda. del Libertador. 

<> 

A la finalización de la Guerra Grande, centralizado el gobierno en Montevideo y 

concentradas las funciones urbanas en el territorio que hasta entonces constituía la 

ciudad sitiada, se produce durante las dos décadas siguientes, una rápida ocupación 

del territorio. Densificación de la llamada Ciudad Nueva y desarrollo de las zonas de 

la Aguada y del Cordón. En 1861, se aprueban por decreto los amanzanamientos de 

estos últimos dos puntos que inician la prefiguración de la extensión futura de la 

ciudad hacia el norte y hacia el este. Este crecimiento se irá realizando en el marco 

de la libre competencia y sólo limitado por el juego de la oferta y la demanda, 

estimulando una expansión caótica de la ciudad, sobre todo a partir del último 

tercio del siglo XIX. Un intento por circunscribir ese desarrollo será la aprobación 

del trazado de un bulevar de circunvalación en 1878 que llevara el nombre de 

Bulevar General Artigas, definiendo así un nuevo sector de la ciudad comprendido 

por la Ciudad Nueva y los nuevos amanzanamientos hasta el citado bulevar: la 

Ciudad Novísima. 

Fuente: Portillo, Alvaro. J. (2003). Montevideo: una modernidad envolvente, Cátedra de 
Sociología, Facultad de Arquitectura, Udelar. Montevideo. 
en: http://www.fadu.edu.uy/sociologia/files/2012/02/montevideo-una-modernidad-envolvente.pdf 

<<<>>> 

CORDÓN 
Perímetro barrial: Canelones, Barrios Amorín, Miguelete, Gaboto, La Paz, Arenal 
Grande, Miguelete, Repúblca, La Paz, Martín C. Martínez, Goes, Requena, Rivera, 
Bvar. Artigas, Maldonado, Requena, Canelones, Yaro, Constituyente, Gaboto. 

(*M) Montevideanas, La Ciudad Novísima 
Descripción: Mapa con recorridos y lugares para visitar los barrios de la “Ciudad 
Novísima” de Montevideo. 
en: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EYzCmtAadIGqyvn2fdT8jjCBgwU3jp7g&usp 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Cordón 
Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Cordón de la 
ciudad de Montevideo, Uruguay. 
en: https://goo.gl/photos/WyY7nLjhebJH8HJWA 
<<<>>> 

1. CORDÓN. ITINERARIO 1. Desde el Monumento al Gaucho por la Avda. 18 de Julio 
hasta la Universidad y luego hasta la Plaza Líber Seregni. 

De plaza en plaza ... 
De plaza en plaza por 18 de Julio, de esquina en esquina por los recovecos de la 
Ciudad Novísima, por la ciudad viva llena de recuerdos y secretos, siguiendo los 
itinerarios donde nos lleva la mirada y el sentir del pueblo montevideano. 

http://www.fadu.edu.uy/sociologia/files/2012/02/montevideo-una-modernidad-envolvente.pdf
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EYzCmtAadIGqyvn2fdT8jjCBgwU3jp7g&usp
https://goo.gl/photos/WyY7nLjhebJH8HJWA
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Historias de gentes, de plazas y plazoletas, de juegos niños y de amores jóvenes. 
<<<>>> 

 

Sueños de estudiante. Universidad de la República. 
Barrio Cordón, Avda. 18 de Julio y Eduardo Acevedo. 

<<<>>> 

1.01 * El Gaucho 

Ha sido declarado Monumento Histórico por decreto del Poder Ejecutivo y está 

ubicado en la plazuela Lorenzo Justiniano Pérez, en la confluencia de la Avda. 18 de 

Julio con las calles Constituyente y Javier Barrios Amorín. Es obra de José Luis 

Zorrilla de San Martin (uruguayo, 1891-1975) y fue inaugurado el 30 de noviembre 

de 1927. 

La escultura es en bronce y su basamento es de piedra clara y granito rosado marte-

linado y esculpido. Representa una figura ecuestre del gaucho soldado portando en 

su mano derecha una lanza. 

Complementan el monumento los bajorrelieves esculpidos en la piedra que repre-

sentan: Al frente el “Holocausto”, gaucho semicaído, protegido por una figura feme-

nina alada que porta una bandera y simboliza la Patria. Inscripción grabada en la 

piedra con letras romanas: “Al gaucho, primer elemento de emancipación nacional y 

de trabajo”, “La Patria agradecida”. En la parte posterior, “La tradición”, un anciano 

gaucho sentado bajo un ombú, y junto a él, de pie, un joven. En el costado Norte, 
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“La vida campesina”: una carreta, un buey, mujeres, gauchos con instrumentos de 

labor y de arte. En el costado Sur, “Faenas camperas”, escena de doma. Con acceso 

al monumento por tres escalones de granito gris martelinado. 

<> 

La denominación “gaucho” comienza a utilizarse en forma habitual en las últimas 

décadas del siglo XVIII, denominando un cierto tipo de habitante rural, indepen-

diente y rebelde, que no obedece ni acepta las rutinas sociales y de trabajo impues-

tas por las autoridades. 

El científico inglés, Charles Darwin (1831) decía: “Los gauchos son muy superiores a 

los habitantes de las ciudades. Invariablemente el gaucho es muy obsequioso, muy 

cortés, muy hospitalario; jamás he visto un caso de grosería e inhospitalidad. Lleno 

de modestia cuando habla de él o de su país, es al mismo tiempo atrevido y bravo.” 

Ya a principios del siglo XIX el apelativo se había extendido al resto de las Provin-

cias Unidas del Sur, aunque la cultura característica que definía Darwin permaneció 

sobre todo en nuestras tierras. 

Fuente: Intendencia de Montevideo. Patrimonio, El Gaucho, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/el-gaucho 
<<<>>> 

1.02 * Cúpula 

Edificio con cúpula ubicado en Avda. 18 de Julio 1500, esquina Vázquez, barrio 

Cordón. 

<<<>>> 

1.03 * Cúpula acebollada 

Edificio con cúpula ubicado en Avda. 18 de Julio 1503, esquina Vázquez, barrio 

Cordón. 

<<<>>> 

1.04 * Iglesia del Cordón 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1531, entre las calles Vázquez y Tacuarembó, barrio 
Cordón. 

Al finalizar el siglo XVIII, el Pbro Juan José Ortiz, cura Vicario de la iglesia Matriz, 

estaba dispuesto a construir una vice parroquia, en extramuros; y eligió el paraje del 

Cordón. El 16 de setiembre de 1795, se presentó frente al Cabildo para solicitar los 

terrenos, para la construcción de la iglesia. La ubicación que había elegido el pres-

bítero, eran terrenos de ciudadanos importantes, como Manuel de la Fuente, terre-

nos en 18 de Julio entre Barrios Amorín y Vázquez; hacia el este, separado por un 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/el-gaucho
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camino transversal, sobre el ángulo de 18 de Julio y Tacuarembó , tenía su pulpería 

José Antonio Artigas. 

El 24 de febrero de 1803, tuvo lugar la medición de los terrenos otorgados, el 9 de 

enero de 1796. Inmediatamente los feligreses, aunque de condiciones humildes ante 

el pedido del Pbro. Ortiz, aportaron ladrillos, otros solventaban el transporte de los 

materiales; hubo quienes entregaban cueros del abasto, con el propósito de 

proceder a su venta para la construcción de la Capilla. Si bien inconclusa fue 

habilitada para los cultos en febrero de 1805. 

La invasión inglesa, en enero de 1807, interrumpió las obras y la capilla sirvió de 

alojamiento a algunas fuerzas de Auchumuty, quienes hicieron desaparecer, el 

primer libro de bautismos, donde estaba registrado José María, el hijo de José 

Artigas, nacido en el Cordón, cuando el futuro caudillo desempeñaba el cargo de 

comisario del Resguardo. 

El 9 de setiembre de 1807, asumiendo la Gobernación interina Francisco de Elío, 

continúa con las obras finalizando las mismas hacia 1809. La construcción se 

encontraba en la esquina, de lo que es hoy Colonia y Tacuarembó; era sencilla, sin 

nada de torres, un atrio sin barandas y con su escalón de losa. La puerta principal de 

color marrón, hacia el norte, y la lateral ubicada al este. Con tres ventanas, pavi-

mento de ladrillos, un púlpito pobre y su altar del año 1808, que había sido de la 

vieja Iglesia Matriz. 

El 24 de setiembre de 1842, el gobierno dispuso la construcción del nuevo templo de 

bóvedas, t el 2 de octubre del mismo año se formó la Comisión de Construcción, que 

realizó la nueva delineación y decidió la colocación de la piedra fundamental el 15 de 

octubre, en la mitad de la acera norte de la actual Avda. 18 de Julio entre Vázquez y 

Tacuarembó. Pero la misma no fue colocada hasta suscrita la paz, el 20 de febrero 

de 1865 en el mismo emplazamiento dispuesto en 1842. 

Se le adjudicó la obra al maestro albañil Gaspar Mendizabal. Obra que quedó trunca 

en febrero de 1843 por la formalización del Sitio. Cerradas sus puertas durante 

cuatro años, fueron reabiertas en plena Guerra Grande. Los planos se le atribuyen al 

Arq uruguayo Antonio Paullier, el mismo que proyectó el Templo Inglés. En 

conjunto –según el Arq. Juan Giuria- seguía a las basílicas latinas, ajustándose su 

masa exterior a la estructura interna. Se puede decir, según algunas salvedades, que 

su fachada tenía parentesco con algunas iglesias construídas en París durante las 

primeras décadas del siglo XIX, tales como San Felipe “del Roule” y Nuestra Señora 
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de Loreto, entre otras”. 

La ceremonia inaugural estaba prevista para el 3 de julio de 1867, con la asistencia 

del gobernador provisorio Gral Venancio Flores, pero la tarde del 2 de julio, se 

desplomó la bóveda, por lo que la misma se realizó el 16 de julio de 1870. El edificio, 

permaneció como tal hasta iniciada la década del 1020, a pesar del incendio ocu-

rrido el 12 de diciembre de 1908. Reparaciones provisiorias y  la precaria estabilidad 

de sus muros y techos condujeron a que se decidiera demolerla. 

El nuevo templo fue construido entre los años 1921 y 1924, según proyecto elabo-

rado por el Arq. Elzeario Boix, de estilo neorrománico. Fue inaugurado el 12 de abril 

de 1924  

Fuente: Municipio B, Iglesia, del Cordón, 
en: https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/269 
<<<>>> 

1.05 * Teatro El Galpón 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1618, entre las calles Carlos Roxlo y Minas, barrio 
Cordón. 

[...] En ese marco, nuestra ciudad capital, Montevideo, vio crecer intensamente su 

vida cultural y artística y una de sus manifestaciones fue un movimiento nacido en 

la década del ’40, que se desarrolló ampliamente en los ’50 y parte de los ’60: el 

teatro independiente. 

[...] Los teatros independientes se organizaron como federación con la denomina-

ción de FUTI, Federación Uruguaya de Teatros Independientes, y –en el transcurso 

de dos décadas–lograron integrarse más de quince grupos teatrales –en una ciudad 

que no pasaba el millón de habitantes– con sus respectivas salas de espectáculos.. 

En aquellos años de prosperidad y efervescencia cultural los componentes de “La 

isla”, elenco integrado por jóvenes y dirigido por Atahualpa del Cioppo, se juntaron 

con integrantes del “Teatro del Pueblo” para fundar la nueva institución que tomó 

su nombre del depósito de barraca que habían alquilado para sus espectáculos y que 

debieron transformar en teatro.  

Durante sus primeros 27 años (desde el 2 de setiembre de 1949 al 7 de mayo de 

1976) “El Galpón” inauguró, en 1951, un primer espacio teatral con capacidad para 

150 espectadores, la Sala Mercedes, en un local –hoy demolido– ubicado en la 

esquina de las calles Mercedes y Roxlo; construyó su primera sede, adquirió un cine, 

lo transformó en su gran Sala “18” [...] Desde los primeros pasos, y para convertir 

aquel galpón en un teatro, la institución trabajó de una forma que va a signar toda 

su historia: apela a la colaboración popular directa. 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/269
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[...] En 1964, el crecimiento de "El Galpón" llevó a sus integrantes a adquirir un cine 

cercano a su sede, en la Avenida 18 de Julio –el Grand Palace–, para comenzar a 

transformarlo en una nueva sala teatral. 

[...] Después de años de trabajo fue inaugurada la Sala 18, el 9 de Enero de 1969, 

con el estreno de la obra de Bertolt Brecht “El Señor Puntila y su criado Matti”, [...] 

se produjeron espectáculos que convocaron a un creciente número de espectadores. 

Entre ellos podemos destacar “El asesinato de Malcom X”, del uruguayo Hiber 

Conteris, dirigido por Júver Salcedo ( 1969), “Libertad, libertad”, de Fernández y 

Rangel, con dirección de Campodónico (1969) y “Fuenteovejuna” (1969) de Lope de 

Vega, en un impactante montaje de Antonio Larreta que provocó entusiasmo, 

adhesiones apasionadas y encendidas polémicas.  

La crisis del Uruguay liberal concluyó con un golpe de estado del presidente electo 

en 1971, Juan M. Bordaberry, quien, en junio de 1973, disolvió las cámaras 

legislativas con el apoyo del ejército y dio paso a la dictadura militar que precipitó al 

país en uno de los períodos mas oscuros de su historia. Junto con la persecución 

política y sindical se desarrolló una intensa represión cultural, con destrucción de 

cientos de libros, discos, obras de arte, intervención militar de la enseñanza básica y 

universitaria. En ese contexto, durante los primeros años de la década del 70', las 

obras de “El Galpón” fueron estrenadas en medio de amenazas, atentados de bandas 

parapoliciales, detenciones de los actores por la policía e interdicciones para 

algunos de ellos; sin embargo el elenco siguió trabajando sustituyendo actores, 

multiplicando su actividad y comprometiéndose con un repertorio claramente 

contestatario al que el público se adhería, casi como una militancia política. Final-

mente, por decreto del 7 de Mayo de 1976, la dictadura “ilegalizó” a la institución, 

disolvió su elenco, confiscó sus bienes y prohibió toda actividad teatral y cultural a 

sus integrantes. La posterior persecución policial a muchos de ellos llevó a estos a 

tomar el camino del asilo político que generosamente fue concedido por México en 

donde, a partir del 2 de setiembre de 1976, “El Galpón” reinició su actividad teatral y 

cultural. El grupo llevaba casi treinta años de actividad ininterrumpida, tenía un 

elenco de más de treinta actores y unos setenta colaboradores inmediatos, una rica 

biblioteca teatral, un archivo de vestuario y utilería correspondiente a más de cien 

títulos y cinco mil socios contribuyentes con cuotas mensuales.  

Fuente: El Galpón, 70 sños de historia, 
en; https://www.teatroelgalpon.org.uy/historia/ 

<> 

https://www.teatroelgalpon.org.uy/historia/
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La gente del teatro y de la cultura tuvo una destacada actuación en la resistencia al 

régimen dictatorial cívico-militar. El Galpón fue un lugar de encuentro permanente 

de opositores a la dictadura, por eso fue clausurado en 1976 y sus integrantes 

marcharon al exilio a México. Por eso también aquí, en la antigua “Sala 18” se ha 

colocado una Marca de la Memoria. 

Marca de la Memoria (6), en http://www.memoria.org.uy/#6 

<<<>>> 

1.06 * Edificio Pollio 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1650 esquina Minas, barrio Cordón. 

Es una obra del arquitecto Leopoldo Tosi y fue construida en 1914, originalmente 

como vivienda de Pedro Pollio. Su estilizado mirador brilla sobre la Plaza de los 

Bomberos. Es Bien de Interés Departamental (BID). 

<> 

(…) Con la misma tipología de los edificios anteriores, la torre esquina es cilíndrica, 

pero en este caso corresponde a un apéndice de la sala principal, que es rectangular. 

La torre está resuelta con predomino de los vanos sobre el muro logrando un 

aspecto de gran ligereza que contrasta con las fachadas sobre ambas calles donde 

predomina el muro lleno, con escasa decoración. Es una obra más cercana al 

modernismo que las anteriores, sobre todo por el tratamiento del piso superior: el 

remate de la torre en forma de mirador con columnas y cúpulas es una solución que 

posteriormente adoptará Jones Brown en el edificio Rex (Domingo, W,; 1990: 15), 

aunque cabe consignar que en algunos casos también fue utilizada por arquitectos 

historicistas. 

Desaparece la mansarda y el piso superior se separa de los inferiores por una cor-

nisa muy saliente, piso en el cual los ventanales son dominantes y con utilización de 

columnas. En estas obras de Tosi, situadas en el centro de la ciudad y siguiendo una 

norma de construcciones de la época, no se utiliza color ni por el uso de ciertos 

materiales ni por la decoración estableciendo una diferencia con la obra de Jones 

Brown, en la cual los techos de tejas de colores (Instituto Alfredo Vázquez Acevedo) 

hasta hoy son puntos de destaque de la ciudad. 

Fuente: Nómada, Edificio Pollio. Tomado de: Domingo, W. Arquitectos del 900. Alfredo 
Jones Brown - Leopoldo Tosi. Montevideo: Dos Puntos, 1993. 
en: http://www.nomada.uy/guide/view/attractions/4020 
<<<>>> 

1.07 * Edificio Parma 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1645, esquina Minas, barrio Cordón. 

http://www.memoria.org.uy/#6
http://www.nomada.uy/guide/view/attractions/4020
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Arquitectura Art Decó. Año de construcción: 1932. 

Proyecto original: arq. Julio Gaggioni. 

Programa: vivienda de apartamentos para renta y comercio. 

Ubicación: 18 de Julio esq. Minas. 

Autor: Arq. Julio Gaggioni. Fecha: c. 1931. 

Desarrollado en subsuelo, planta baja, ocho plantas altas y un ultimo nivel retirado, 

este edificio se lee como un gran volumen prismático retranqueado más de nueve 

metros sobre la calle Minas, respondiendo al futuro ensanche de la misma. 

La planta tipo –un apartamento por piso– se organiza retomando algunos 

elementos de la disposición típica de la casa standard (dormitorios en enfilade, 

comedor frente a ellos, doble circulación) adaptados a un predio esquina: las 

habitaciones principales se disponen sobre las fachadas, ubicando sobre las 

medianeras las circulaciones verticales, el patio y los locales de servicio. 

L0s ambientes –inclusive los cuartos de baño–se proyectan al exterior a través de 

un variado sistema de balcones, bow-windows y espacios intermedias, que se 

organizan exclusivamente en función de una voluntad expresiva independizada del 

destino de los locales. 

En cuanto al lenguaje, el edificio Parma adhiere francamente a un Art I)éco muy 

geométrico. La potencia de las líneas verticales apoyadas en fuertes ménsulas 

triangulares es su principal recurso formal: con ellas se resuelve la esquina por 

medio de redientes que refuerzan la presencia del ángulo y permiten la transición de 

una fachada a la otra, y también con ellas se enfatizan los sectores verticales extre-

mos de ambas fachadas que, simetrizándolas, cierran la composición. 

La presencia de "espacios intermedios" –característicos de la modalidad Art Déco– 

en los dos primeros niveles v en los dos últimos, va pautando la composición en 

altura, que se remata en los balcones trapezoidales y curvos de la terraza del 

penthouse retirado. El tratamiento de los balcones logra distintos grados de 

“pesantez” mediante el uso diferencial de balaustres geométricos, rejas y parapetos 

con bajorrelieves, y por la presencia de piezas verticales análogas a las que abarcan 

toda la altura. CP/am/cp. 

Fuente: AA. VV. Arquitectura Art Déco en Montevideo, Servicio de Medios audiovisuales 
(SMA), Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 1995, archivo 
formato imagen pdf, 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-Art-Dec%C3%B3.pdf 
<<<>>> 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-Art-Dec%C3%B3.pdf
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1.08 * Plaza de los Treinta y Tres 

Ubicación: Avda. 18 de Julio, Minas, Colonia y Magallanes, barrio Cordón. Antes 

denominada Plaza Artola y popularmente conocida como Plaza de los Bomberos. 

Autor: Iniciativa de vecinos (original); s/d (acondicionamiento recreativo); Paisa-

jista Édouard André (rediseño); s/d (nuevo trazado); Intendencia Municipal de 

Montevideo (remodelaciones). 

Fecha: 1833 (declaración de propiedad pública para plaza mercado); 1871 (acon-

dicionamiento recreativo); 1891 (rediseño); 1930 (nuevo trazado); 1982, 1998 y 

2000 (remodelaciones). Monumento Histórico Nacional desde 1975. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

1.09 * Cuartel de Bomberos 

Ubicación: calle Colonia 1665, entre las calles Minas y Magallanes, barrio Cordón. 

Programa: cuartel de bomberos. Autor: arq. Alfredo R. Campos. 

Fecha: 1922 (proyecto), 1930 (inauguración). 

<> 

Ubicado en un punto estratégico frente a la Plaza de los Treinta y Tres, el edificio se 

inserta manteniendo las alineaciones sobre los límites del predio y con una 

volumetría simple de rigurosa geometría que se adecua en escala y proporciones al 

tejido urbano tradicional que lo circunda. 

El partido adoptado originalmente traducía las ideas higienistas imperantes en la 

época procurando dar aire y luz a todos los locales, para lo cual se recurría al tipo 

patio que se adaptaba al terreno en forma de “L”. Se estructuraba en base a dos 

plazas comunicadas entre sí, la de Honor y la de Ejercicios, que sectorizaban las 

distintas funciones del programa, a la vez que se caracterizaban de acuerdo a los 

locales que las rodeaban, su destino y contenido simbólico. 

De este proyecto inicial se suprimió el sector sobre la calle Mercedes, desvirtuando 

la clara estructura compositiva que se planteaba, así como la idea de las distintas 

plazas interiores. 

El edificio actual se organiza, formal y funcionalmente, en base a dos alas ortogona-

les entre sí. El encuentro de estas se resuelve mediante un volumen –torre de planta 

octogonal en la esquina de Colonia y Minas, en donde se ubica jerárquicamente el 

acceso principal. La torre, perceptible desde diversos puntos, se constituye en el 

elemento referente del edificio y en mojón a nivel urbano. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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La imagen, a modo de fuerte, traduce tanto el carácter utilitario como las exigencias 

estéticas que demanda el programa. Las fachadas con un marcado eclecticismo 

historicista, se vuelcan hacia la utilización de recursos lingüísticos propios del 

románico y del clasicismo francés, resolviéndose con la clásica composición 

tripartita de basamento, desarrollo y remate. A esta estructura compositiva se le 

superpone, en la fachada sobre la calle Colonia, un eje de simetría contenido en una 

faja central que se jerarquiza mediante la ubicación de otro de los accesos, así como 

de un sutil adelanto al plano general de fachada. 

De insoslayable presencia, el Cuartel de Bomberos responde adecuadamente tanto a 

su condición de elemento primario como a su situación urbana, calificando el 

espacio de la Plaza y a través de ella la Avenida 18 de Julio. MLC. 

Fuente: Nómada, Cuartel de Bomberos. Tomado de: Relevamiento y comentario sobre los 
bienes de interés municipal de Montevideo, elaborado por el Instituto de Historia de la 
Arquitectura. Facultad de Arquitectura. Montevideo: inédito, 1997. 
en: http://www.nomada.uy/guide/view/attractions/4020 
<<<>>> 

1.10 * Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación 

Ubicación: Magallanes 1577 esquina Avda. Uruguay, barrio Cordón. 

La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) se encuentra 

ubicada en el barrio Cordón de Montevideo, a tres cuadras de la Av. 18 de Julio 

(Plaza de los Bomberos) y a diez minutos de la Terminal de ómnibus Tres Cruces. 

Forma parte de un circuito universitario donde se integran las sedes de las 

Facultades de Psicología, Ciencias Sociales, Derecho, Bibliotecología y Ciencias 

Afines e Instituto Escuela Nacional Bellas Artes, así como los edificios de la Univer-

sidad de la República y de la Biblioteca Nacional 

«Tu silencio despierta los gritos del mundo». Juan Gelman 
Placa "en memoria de los compañeros asesinados y desaparecidos en lucha 

por la justicia, la libertad y la democracia". 
«Ibero Gutiérrez, Raúl Feldman, Nebio Melo, Saúl Facio, Elena Lerena, 
Rosario Barredo, Elena Quinteros, Anselmo García, Juvelino Carneiro, 

Ileana García, Raúl Olivera, Diana Maidanik, Elsa Garreiro» 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

<<<>>> 

1.11 * Monumento al encuentro entre Vaz Ferreira y Einstein 

Ubicación: Plaza de los Treinta y Tres, barrio Cordón. 

Texto de la placa que acompaña al monumento conmemorativo: 

“En esta plaza, el día 24 de abril de 1925 el físico Albert Einstein mantuvo un diá-

logo con el filósofo uruguayo Carlos Vaz Ferreira. 

http://www.nomada.uy/guide/view/attractions/4020
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Homenaje del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) y el Gobierno 

Departamental de Montevideo. 

30 de junio de 2005, a los 100 años de la Teoría de la Relatividad.” 

<<<>>> 

1.12 * Centro de Almaceneros Minoristas 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1701-1707, esquina Magallanes 1408-1412, barrio Cor-

dón. Función: vivienda de apartamentos, cine y oficinas (original); vivienda de 

apartamentos, oficinas, banco y comercios (actual). 

Autor: Arq. Julio Vilamajó. Fecha: 1929 (proyecto). 

Bien de Interés Municipal desde 1995 

<> 

El proyecto, adjudicado por concurso, corresponde a un período de la arquitectura 

nacional con tendencia a la renovación del lenguaje, en el que se incursionaba en las 

primeras experiencias racionalistas. Vilamajó practicó una versión heterodoxa de 

esa arquitectura, incluyendo la consideración de los valores locales y las condicio-

nantes de inserción urbana. En la obra coexisten una formalización derivada de una 

geometría compleja y el uso de reglas de composición clásica. Estas últimas se 

evidencian tanto en las simetrías parciales y ritmos, como en la descomposición del 

volumen en basamento, desarrollo y coronamiento. Dicha partición fue utilizada 

como recurso para hacer visible la diversidad programática. El basamento –consti-

tuido originalmente por la sala de proyecciones o asambleas en planta baja y las 

oficinas en primer piso– reconoció la jerarquía peatonal de las aceras de la avenida 

18 de Julio y la calle Magallanes y valorizó el enlace en horizontal con los edificios 

adyacentes. El cuerpo principal –correspondiente a apartamentos– se compuso 

afirmando el damero urbano de sustento y sacando partido de la plaza frentista. El 

sector de la esquina constituye una unidad compositiva reconocible, pero sin rom-

per con el volumen envolvente. El resto de la fachada sobre Magallanes, con actitud 

extrovertida, multiplicó la superficie exterior mediante un ritmo vertical de bow-

windows, con visuales a la plaza y a la avenida. Este recurso y el juego de voladizos 

producen un efecto vibrante que apuesta a la luz como modelador plástico. 

Si bien la organización funcional del conjunto respondía a un claro partido, resulta 

discutible la solución dada a ciertas circulaciones y la distribución interna de los 

apartamentos, con sus ambientes de relación relegados a patios interiores. 

La inserción en el actual tejido denota su vigencia como búsqueda de enriquecer un 
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volumen simple, respetando las pautas urbanas del sector y sacando partido de sus 

potencialidades. L. C. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

1.13 * Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes - Escuela Universitaria 

de Música 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1772, entre Gaboto y Pasaje Emilio Frugoni, barrio 
Cordón. 

Las actuales sedes universitarias ocupan el antiguo edificio del “Lycée Français”. 

<> 

«LYCÉE FRANÇAIS.  SEDE CENTRAL: Av. 18 de Julio, 1772 — Teléf.: 4 74 48 

ANEXO SECCIÓN INFANTIL: Av. 8 de Octubre, 2508 — Teléf.: 4 20 09 

La Sociedad uruguaya libre y democrática ha conservado el culto de Francia, madre 

de civilización y de humanidad, de la Revolución de 1789 y del 14 de Julio que 

simboliza la emancipación dei ciudadano, el derecho del individuo a la libertad, a la 

justicia, a la felicidad en el trabajo, la fraternidad y la paz. Debe conservar también 

su idioma, mensajero de pensamiento, de ciencia, de meditación y de arte, del idio-

ma en que se expresaron Montaigne, Racine, Descartes, Pascal, Voltaire, Pasteur, 

Valéry. El idioma francés es útil, pues permite ampliar el saber y la cultura ; es un 

placer porque entrega la llave de las obras maestras de la literatura, del arte, del cine 

francés; es un adorno pues está hecho de claridad y de armonía. Hágalo aprender 

fácil y rápidamente a sus niños incribiéndolos : en el Lycée Français que les ofrece: 

jardín de infantes, clases primarias, clases secundarias y preparatorias, clases 

especiales de bachillerato francés, curso comercial, biblioteca, actividades sociales 

(Foyer de Teatro, Centro Social Femenino, Deportes, Coral...) bajo la dirección de 

un excelente personal uruguayo y francés, dedicado al servicio del niño. 

Secretaría: Av. 18 de Julio, 1772» 

Fuente. Aviso en la Revista Número, Montevideo, marzo-junio 1951. 
en: https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/111/7/ano3Numero13y14.pdf 

<<<>>> 

1.14 * Biblioteca Nacional 

Ubicación: Avda. 18 de Julio esquina Pasaje Emilio Frugoni, barrio Cordón. 

“Un proyecto cultural en marcha, 200 años de la Biblioteca Nacional”, así se define, 

así se sueña; cuenta con un archivo de tantos orientales que trabajaron y trabajan 

para pintar la historia de penas y cantares. 

<> 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/111/7/ano3Numero13y14.pdf
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La Biblioteca Nacional, de Crespi, fue objeto de un concurso realizado en 1938. 

Hubo dificultades técnicas durante el desarrollo de l aobra y el edificio no se 

inauguró hasta 1947. Se trata de un retroceso en el tiempo similar a otros, pero más 

grave, porque los concursos son índice del estado de las ídeas, tanto del arquitecto 

como de los jurados. La Biblioteca Nacional revela claramente el abandono de la 

modernidad para situarse en un clasicismo académico. Crespi había demostrado 

antes una posición diferente, cuando en sociedad con Herrán construyeron el Yacht 

Club en el puerto del Buceo, en 1935. 

Fuente. Artucio, Leopoldo C. (1971), Montevideo y la arquitectura moderna, N° 5, Nuestra 
Tierra, Montevideo. Disponible [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 

<> 

El acervo de la institución está constituido por aproximadamente 900.000 volúme-

nes de libros, folletos y publicaciones periódicas nacionales y extranjeras. Atesora 

un valioso archivo documental literario uruguayo, así como importantes colecciones 

de mapas, planos, fotografías, postales y grabados, entre otros. 

Para el procesamiento técnico del mencionado material se aplican las Reglas de 

Catalogación Anglo Americanas, el sistema de clasificación de la Biblioteca del 

Congreso de Washington, los encabezamientos de la Unión Panamericana y se ha 

adoptado el sistema CDS/ISIS para el procesamiento y recuperación de la informa-

ción, en su versión Windows. 

Existen bases de datos que automatizan algunos de los procesos: Bibliografía Nacio-

nal, publicaciones periódicas nacionales, identificación de autores nacionales, libros 

con ISBN, artículos de publicaciones periódicas nacionales en ciencia y tecnología, 

fotografías nacionales, mapas, investigadores registrados en la institución, entre 

otras. 

Fuente. Municipio B de Montevideo, Biblioteca Nacional, 
en: http://concursos.fadu.edu.uy/index.php/concursos/biblioteca-nacional/ 

<> 

La primera Biblioteca Pública fue instalada en los altos del fuerte de Montevideo, 

actual Plaza Zabala. El presbítero Larrañaga en su carácter de director, pronunció la 

“Oración Inaugural”, donde expresó: 

Fuerte de Montevideo. Primer edificio de la primera Biblioteca Nacional, fundada el 

26 de mayo de 1816. "Una biblioteca no es otra cosa que un domicilio o ilustre 

asamblea en que se reúnen, como de asiento, todos los más sublimes ingenios del 

orbe literario o por mejor decir, el foco en que se reconcentran las luces más 

brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los países y de todos los 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/5-Montevideo_y_la_arquitectura_moderna.pdf
http://concursos.fadu.edu.uy/index.php/concursos/biblioteca-nacional/
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tiempos. Estas luces son las que el ilustrado y el Gobierno vienen a hacer comunes 

a sus conciudadanos." 

Artigas, sensible a la repercusión pública del hecho, dispuso que el 30 de mayo el 

santo y seña de su ejército en Purificación fuera: “Sean los orientales tan ilustrados 

como valientes”. 

Fuente. Biblioteca Nacional de Uruguay, Nuestra historia, 
en: https://www.bibna.gub.uy/historia/ 
<<<>>> 

1.15 * Monumento a Dante Alighieri 

Ubicación: Avda. 18 de Julio esquina Pasaje Emilio Frugoni, barrio Cordón. 

El monumento es obra de Hugo Zanoni (italiano) y fue inaugurado el 1° de 

diciembre de 1962. Hecho en bronce, tiene un basamento de granito gris arenado. 

El poeta aparece de pie y en actitud de meditación. El basamento luce en su cara 

frontal la inscripción “Dante 1265 - 1321”. En la cara posterior hay una placa de 

bronce con la inscripción en italiano: 

“Copia dell'originale marmoreo eretto nella Piazza dei Signori di Verona il 14 

maggio 1865. Auspicio del ricongiungimento del Veneto all'Italia già libera e unita” 

(Copia del original en mármol erigido en la Plaza de los Señores en Verona, el 14 de 

mayo de 1865. En homenaje a la reunificación del Véneto a Italia libre y unida). 

<<<>>> 

1.16 * Marca de la Memoria. Callejón de la Universidad 

Ubicación: callejón doctor Emilio Frugoni (Avda. 18 de Julio esq. Tristán Narvaja) , 
barrio Cordón. 

En este callejón entre la Universidad de la República y la Biblioteca Nacional, cada 

14 de agosto durante los años de la dictadura se depositaban claveles rojos en 

homenaje a los “Mártires Estudiantiles”. 

Marca de la Memoria (7), en http://www.memoria.org.uy/#7 
<<<>>> 

1.17 * Edificio San Felipe y Santiago 

Ubicación: calle Guayabos esquina Emilio Frugoni, barrio Cordón. 

Art Decó, cubismos y alquimias. 

Edificio San Felipe y Santiago; obra del arquitecto Humberto Pittamiglio. 

<<<>>> 

1.18 * IAVA. Instituto Alfredo Vázquez Acevedo 

Ubicación: manzana comprendida entre las calles Eduardo Acevedo 1419-27, José 
E. Rodó, Emilio Frugoni y Guayabo, barrio Cordón. 

El instituto fue sede de los cursos superiores cuando los planes de estudio preveían 

https://www.bibna.gub.uy/historia/
http://www.memoria.org.uy/#7
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dos años de “Preparatorios”, diversificados por disciplinas, para concluir el bachille-

rato. Reconocidos docentes acompañaron a millares de jóvenes en su crecer como 

personas. Se transformó en la casa de tantas luchas estudiantiles, en uno de los 

principales emblemas de ese soñar juvenil de integración  plena con una sociedad 

que cada día tendría que ser más humana y más digna. También desde esta sede 

fueron millares los que repitieron en las aulas, en las asambleas y en las calles: 

“Obrerors y estudiantes, unidos y adelante”. 

<> 

Función: escuela secundaria. Autor: Arq. Alfredo Jones Brown. 

Fecha: 1911 (inauguración). Monumento Histórico Nacional desde 1976. 

El proyecto corresponde a una etapa de la arquitectura nacional en la que las esca-

sas experiencias modernistas se vieron teñidas por la persistencia del historicismo y 

por el gusto ecléctico. 

La amplia volumetría, que ocupa gran parte de la manzana, adquiere relevancia 

urbana y cierta monumentalidad enfatizada por el acceso principal sobre José E. 

Rodó. Las fachadas se descomponen en fajas horizontales, que reciben diferente 

tratamiento. 

En la planta baja, sobre el basamento ocasional que desaparece con la pendiente de 

la calle, se apoya un plano trabajado en profundidad con una plástica geométrica de 

inspiración modernista. El piso superior, reconociendo la modulación de planta 

baja, adopta un lenguaje más decorativo nutrido de elementos clásicos y de variadas 

reelaboraciones, incorporando el color y la textura del ladrillo visto en sectores 

específicos. Sobre la cornisa muy ornamentada, destaca la cubierta inclinada con 

teja cerámica, vibrante por sus coloridos dibujos geométricos y por el ritmo de los 

lucernarios. 

La organización en planta, basada en una estructura de patios, sigue las reglas de 

composición clásicas, con un fuerte eje de simetría sólo afectado por la deformación 

ocasionada por el terreno. La implantación del edificio, en un sector de la ciudad 

que concentra programas educacionales, atiende con distintas respuestas a las 

situaciones del entorno y a los requerimientos propios. La fachada principal, sobre 

José E. Rodó, se retranquea permitiendo el desarrollo de la monumental escalera y 

generando una apertura espacial que posibilita su contemplación. Las fachadas 

laterales mantienen la alineación en un comportamiento similar a los edificios 

frentistas, haciendo sentir al peatón el elaborado tratamiento del plano. La fachada 
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posterior evita la competencia con el edificio de la universidad, mediante un amplio 

patio que reconstruye el plano de fachada con su reja entre pilones. L. C. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

1.19 * Universidad de la República (Udelar) 

Ubicación: ocupa la manzana entre la Avda. 18 de Julio y las calles Eduardo Ace-
vedo, Guayabo y Pasaje Emilio Frugoni, barrio Cordón. 

Inaugurado en 1911, el edificio de la Universidad de la República, donde funcionan 

las oficinas centrales, el Rectorado y la Facultad de Derecho, constituye un símbolo 

de la comunidad universitaria y de la cultura. 

Proyectado por los arquitectos Juan María Aubriot y Silvio Geranio, consiste en una 

construcción perimetral con una amplia galería interior continua, que es intercep-

tada en su eje principal por los locales donde se desarrollan las funciones de mayor 

jerarquía. De este modo se generan dos amplios patios rectangulares, abiertos, 

rodeados por claustros de arcadas dóricas y jónicas, lo que le confiere un aspecto 

severo y permite que todos los locales resulten abiertos a la calle o a los patios por la 

galería. 

De acuerdo con las tendencias del renacimiento clásico, los autores imprimieron a la 

obra un carácter serio y simple a la vez, tratando el conjunto con estilo de monu-

mentalidad, tanto a los cuatro frentes como al interior. La gran sala de actos públi-

cos, conocida como Paraninfo de la Universidad, tiene capacidad para 700 perso-

nas. Varios detalles ornamentales enaltecen las fachadas, aunque manteniendo un 

carácter severo, acentuado por el revoque gris de los paramentos. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Universidad de la Repú-
blica, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/mirador-panoramico/universidad-de-la-republica 

<<<>>> 

1.20 * Feria de Tristán Narvaja 

Todos los domingos de mañana, a lo largo de la calle Tristán Narvaja (y adyacentes), 

se realiza la famosa feria (empieza en 18 de Julio cerquita de la Universidad). 

Frutas y verduras, ropas y juguetes, libros y discos, nuevo y usado, se encuentra lo 

que no pensabas, objetos usados de todo tipo. 

Para ir justo por eso, para encontrar lo que quieras, y si no igual, para divertirse 

caminando junto a tanta gente con sus sonrisas domingueras. 

La cercanía de instituciones como el IAVA y la sede central de la Universidad de la 

Repúblcia, hace que esta zona, y en particular el primer tramo de la calle Tristán 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/mirador-panoramico/universidad-de-la-republica
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Narvaja, se caracterice por la presencia de una gran cantidad de librerías; por la 

venta de libros nuevos y usados. El tradicional movimiento de estudiantes en la 

zona también se ha visto incrementado por la proximidad de los locales de la 

Facultad de Bellas Artes (anexo) y de la Facultad de Psicología. 

<<<>>> 

1.21 * Facultad de Psicología 

El edificio central de la Facultad de Psicología se encuentra ubicado en la calle 

Tristán Narvaja 1674, entre Uruguay y Paysandú. Pertenece al barrio Cordón de 

Montevideo, a la distancia de tres cuadras de la Avda. 18 de Julio y a 10 minutos de 

la Terminal de autobuses de Tres Cruces. 

El edificio anexo se encuentra en Mercedes 1737. Ambos edificios forman parte de 

un circuito universitario que integran las sedes de las Facultades de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Derecho, Escuela Universitaria de 

Bibliotecología y Ciencias Afines, Escuela Universitaria de Música, Instituto Escuela 

Nacional de Bellas Artes, así como los edificios de la Universidad de la República, la 

Biblioteca Nacional y la Escuela Muldisciplinaria de Arte Dramático. 

<> 

Paradoja interna: el golpe dentro del golpe 

El 27 de junio de 1973 se produce el golpe de Estado en nuestro país; este proceso se 

venía percibiendo desde muchos años atrás. Hoy con la perspectiva del tiempo este 

análisis cobra otra dimensión y para esto basta indagar en la prolifera producción 

sobre el tema, en la publicación de archivos secretos, en los juicios internacionales y 

en la Operación Cóndor. 

En síntesis un golpe de Estado que reorganiza un país a nivel social y político de 

manera que permite generar las condiciones para una reestructuración multidimen-

sional socioeconómica dando como resultado lo que hoy denominamos raciona-

lismo neoliberal o globalización. El costo social de tal modificación aún hoy es 

inconmensurable, sólo el devenir de futuras investigaciones nos permitirá acceder a 

esta comprensión. 

En medio de la dictadura la Universidad realiza sus elecciones democráticas para 

elegir sus autoridades cogobernantes. Estas elecciones por primera vez son fiscaliza-

das por la Corte Electoral, según lo impone una Ley de Educación previa al golpe de 

Estado. En esas elecciones se produce la victoria más amplia de los gremios 

estudiantiles, docentes y de egresados/as en la historia de la Universidad. Las 

esperanzas de la dictadura de lograr un respaldo en el ámbito universitario se 
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deshacen. En octubre de ese año, en un incidente no aclarado, explota una bomba 

en Facultad de Ingeniería muriendo un estudiante. Al otro día se produce lo que se 

esperaba tiempo antes: un golpe dentro del golpe. La intervención de la Universidad 

llegaba para quedarse. Por lo menos hasta 1984. 

La intervención realiza un cambio de modelo universitario, del modelo latinoame-

ricano, con sus componentes principales de autonomía y cogobierno, centrado en la 

docencia, la investigación y la extensión a un modelo autoritario dogmático, donde 

se desarrolla básicamente la trasmisión de conocimientos a partir de los supuestos 

imperantes. 

El curso de Psicología infantil se cierra durante dos años. El Instituto y la 

Licenciatura de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias son clausura-

dos para siempre. En 1975 la intervención universitaria aprueba la creación de un 

centro llamado Escuela Universitaria de Psicología y en 1978 realiza la apertura de 

sus cursos. Esta creación significó un descenso abrupto de la calidad académica 

marcada por una estructura docente que no cuenta con grados superiores (Gºs 4 y 

5), los que tienen como objetivo principal la función de producción de conocimien-

tos nuevos a partir de la investigación y la modificación de los contenidos progra-

máticos alcanzados hasta ese momento por la psicología nacional e internacional. Se 

modifica sustancialmente la concepción y los objetivos de la formación en psico-

logía, centralizándose exclusivamente en la reproducción y aplicación tecnológica 

del instrumental psicodiagnóstico, como definición del rol profesional, de acuerdo a 

la concepción de la medicalización. [...] 

La creación de la Facultad de Psicología 

El 15 de marzo de 1994 el Consejo Directivo Central de la Universidad de la 

República aprueba, por unanimidad, la creación de esta Facultad. 

A partir de la década del cuarenta se crea el Curso de Técnico en Psicología Infantil; 

en la década del cincuenta el Instituto y la Licenciatura de Psicología; en los setenta 

la Escuela Universitaria de Psicología y se cierra por dos años Psicología Infantil y 

definitivamente la Licenciatura; a fines de los ochenta nace el IPUR; han pasado 

sesenta años de Psicología universitaria y un siglo de vicisitudes, una historia 

forjada por muchos acontecimientos en la Psicología nacional. Este es el proceso, la 

trayectoria de la Psicología que nos muestra la trascendencia de la aprobación de la 

Facultad en 1994. 

Prof. Enrico Irrazabal 
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Fuente: Universidad de la República, Facultad de Psicología, 
en: https://psico.edu.uy/institucional/facultad/historia 
<<<>>> 

1.22 * Monumento al Canillita 

Ubicación: calle Colonia esqina Eduardo Acevedo, barrio Cordón. 

Autor: Amado Chihan (Uruguay). 

Material empleado: bronce. Material del basamento: granito. 

Descripción: adolecente de pie con un maso de diarios debajo de su brazo izquierdo. 

Inauguración: n/d. 

<> 

Homenaje al vendedor de diarios conocido en el Río de la Plata con ese apelativo, 

que se difundió ampliamente gracias al éxito de la obra homónima de Florencio 

Sánchez. “Canillita” fue originalmente el apodo de uno de los varios vendedores de 

diarios amigos del dramaturgo, compañeros de correrías nocturnas durante su 

estadía en Rosario (República Argentina). 

Después del estreno en Buenos Aires del sainete, el propio Sanchez fue conocido con 

el mismo apodo. Desde entonces el público empezó a llamarle canillas a todos los 

trabajadores de este oficio en la capital Argentina y poco a poco el nombre se fue 

extendiendo por todo el ámbito platense. 

Fuente: Montevideo Antiguo, Monumentos, El Canillita, 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/monumentos/el-canillita.html 
<<<>>> 

1.23 * Bps. Caja de Jubilaciones 

Ubicación: manzana delimitada por las calles Colonia, Eduardo Acevedo, Mercedes y 
Fernández Crespo. 

Programa: Caja de jubilaciones. Autor: arqtos. Beltrán Arbeleche y Miguel Canale. 

Fecha: 1937. 

<> 

Si bien este edificio ha sido relegado reiteradamente en la consideración de la histo-

riografía tradicional por sus supuestas referencias historicistas, debe aceptarse que 

es uno de los escasos ejemplos arquitectónicos nacionales que cumplen cabalmente 

los objetivos de sus proyectistas y promotores. 

En primera instancia es una obra que se reconoce fácilmente como edificio público, 

por su inserción urbana donde a través de un equilibrado juego de volúmenes se 

identifican los distintos elementos componentes, por la cuidada monumentalidad 

de su espacio central logrado a partir de la altura de los elementos verticales que 

aceleradamente se repiten y por las transparencias de dicho ámbito que debería 

https://psico.edu.uy/institucional/facultad/historia
https://montevideoantiguo.net/index.php/monumentos/el-canillita.html
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transmitir la cristalinidad de la función pública. 

Por otro lado su resolución funcional es extremadamente simple. Al retomar el tipo 

patio, logra una fluida conexión de los diferentes espacios, enfatizada por un reco-

nocimiento integral del interior de la obra. 

Complementariamente los proyectistas elaboran una cuidada respuesta formal con 

escasos recursos, manejan distintos tipos de aberturas y combinan, a la vez, propor-

ciones de llenos y vacíos en relación con la descomposición volumétrica, sin carga 

ornamental y en superficies planas de revoque imitación. 

Finalmente el edificio, a pesar de su aceptado rol de edificio público, se integra 

acertadamente en la ciudad. En un doble juego de apertura hacia la calle Colonia y 

graduada clausura hacia Mercedes, el edificio identifica las distintas condicionantes 

contextuales. 

Es, en definitiva, una obra que si bien puede establecer ciertos vínculos con respues-

tas exógenas similares, reformula los códigos de la modernidad para ajustarse a las 

particularidades del proyecto y de la ciudad. RGM. 

Fuente: AA. VV. Patrimonio Arquitectónico Nacional, 20 obras en Montevideo, Servicio de 
Medios audiovisuales (SMA), Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de 
Arquitectura, Montevideo, 1994, archivo formato imagen pdf, 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-20-obras-en-Montevideo-1.pdf 
<<<>>> 

1.24 * Casa Inju 

Instituto Nacional de la Juventud. 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1453, entre Eduardo Acevedo y Fernández Crespo, 
barrio Cordón. 

<<<>>> 

1.25 * Ministerio de Salud Pública 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 1892, esquina Juan A. Rodríguez, barrio Cordón. 

En 1925 el estudio de los arquitectos Juan Veltroni y Lerena Acevedo obtiene el 

primer premio en el Concurso Público de proyectos para el Instituto Profiláctico de 

Sífilis, actual sede del Ministerio de Salud Pública. 

Se trata de un edificio ecléctico con una marcada reminiscencia neocolonial, cons-

truido en un momento en que, en el país, esta arquitectura comenzaba a perder su 

protagonismo y era audazmente enfrentada por el Movimiento Renovador. 

En el Instituto Profiláctico de Sífilis se destaca el basamento atravesado por un 

profundo buñado, distinguiéndose por el cambio de color en el revoque, los accesos 

se resaltan en todos los casos por la presencia de la puerta, enmarcada por grandes 

pilastras, las aberturas laterales y la inmediatamente superior con sus ornamentales 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-20-obras-en-Montevideo-1.pdf
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rejas, lo que recuerda los retablos de las iglesias coloniales barrocas del Virreinato 

de Nueva España y del Alto Perú. 

 

Torres en la avenida. 
Instituto Profiláctico de Sífilis, actual Ministerio de Salud Pública. 

Avenida 18 de Julio, esquina Juan A. Rodríguez; barrio Cordón 

<<<>>> 

A la importancia del edificio se asocia la destacada trayectoria del arquitecto 

Veltroni (oriundo de Florencia, Italia) desde su llegada al país en 1908 y hasta su 

muerte en 1942. 

El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional el 24 de agosto de 2007. 

Fuente: Declaración de Monumento Histórico. Edificio sede del Ministerio de Salud Pública 
en: http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/547-2007/1 
<<<>>> 

http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/547-2007/1


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Novísima                                25/164 

1.26 * Ex local de la Farmacia Virtus 

Ubicación: calle Brandzen 1904 (Avda. 18 de Julio esq. Rivera), barrio Cordón. 

Marca de la Memoria. Texto en la placa: 

Ex Farmacia Virtus, de Oscar “Cacho” López Balestra. Cnel. Brandzen 1904 Bis 

Lugar permanente de encuentro de opositores a la dictadura, para organizar actos 

de resistencia y repartir propaganda clandestina. 

Marca de la Memoria (24), en http://www.memoria.org.uy/#24 
<<<>>> 

1.27 * Monumento a los Detenidos Desaparecidos de América Latina 

El monumento está ubicado en la esquina de la calle Juan Jackson con la avenida 
Rivera. 

Es obra del artista Daniel Escardó. Fue inaugurado el 10 de diciembre de 2009. 

<<<>>> 

1.28 * Banco Hipotecario 

Ubicación: Avda. Daniel Fernández Crespo 1500-1508, Avda. 18 de Julio y Arenal 
Grande; barrio Cordón. 

Función: comercios, banco y oficinas. 

Autor: Arqs. E. Acosta, H. Brum, C. Careri y A. Stratta (original); Arqs. F. Castro, A. 

Gervaz y D. Minetti (intervención de fachada) Fecha: 1956 (concurso); 2003-06 

(intervención de fachada). 

<<<>>> 

1.29 * Escuela de la Construcción (IEC) 

Ubicación: Arenal Grande 1604, esquina Haedo; barrio Cordón. 

Destino: Escuela. Autor: Arqs. Sierra Morató y Vigouroux. 

Fecha: 1936 (proyecto); 1939 (finalización construcción). 

Sierra Morató y Vigouroux tuvieron una producción arquitectónica reducida pero de 

calidad. En 1936 realizaron el proyecto de la Escuela de la Construcción (ex UTU) 

cuya construcción finalizó en 1939. El edificio que se ubica en la esquina de Arenal 

Grande y Eduardo Víctor Haedo (ex Dante) sigue los lineamientos de la arquitectura 

racionalista. La Escuela se desarrolla con un extenso volumen en planta baja, sobre 

Arenal Grande. En la esquina tiene un volumen diferenciado que anuncia clara-

mente el acceso donde se ubicaba un salón de actos, espacio que hoy ocupa la 

biblioteca. A la derecha de este volumen se encuentra una escalera (con una ventana 

vertical, en ángulo) que lleva al piso superior donde se ubica un volumen con aulas-

talleres sobre Eduardo Víctor Haedo. Los dos volúmenes en L que acompañan las 

calles se completan con un cuerpo más alto de cuatro pisos que se ubica interna-

http://www.memoria.org.uy/#24


                                  

_____________________________________________________________________________ 

26/164                                Novísima 

mente, perpendicular a Arenal Grande, generando un gran patio interior. La arqui-

tectura es de una austera belleza racional y tiene su momento culminante en la 

esquina, con la escalera vidriada. (Margenat, 2013). 

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

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 
<<<>>> 

1.30 * Mártires estudiantiles. Heber Nieto 

Retacitos de la Memoria: Heber Nieto fue asesinado con un rifle que Dan Mitrione 

le encargó a la DNII (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) 

Estados Unidos le entregó cuatro Winchester 225 a Inteligencia policial. Los usaron 

miembros del Escuadrón de la Muerte que llegaron vestidos de overol, en un 

Maverick, a la Escuela de la Construcción aquel 24 de julio de 1971. La “rara” bala 

que mató al estudiante coincide con la del rifle, que hoy estaría en manos de su 

asesino. Sobrevive un testigo que puede declarar ante la Justicia. 

[...] Documentos obtenidos por la historiadora Clara Aldrighi en el archivo central 

del gobierno de Estados Unidos (National Archives and Records Administration, 

NARA) en Washington, demuestran que las armas habían sido solicitadas por el 

agente Dan Mitrione en 1969 y otorgadas el 17 de febrero de 1970 junto a otros 

suministros que la AID entregó a la Policía uruguaya.  

[...] Los facsímiles del archivo del Departamento de Estado estadounidense 

pertenecen al documento “Proyect Budget Submission fy 1971” correspondiente a un 

acuerdo con la Agency for International Development (AID), en el marco del cual 

entre 1964 y 1973 Uruguay recibió 2.131.250 dólares en entrenamiento, comunica-

ciones, vehículos, armas y municiones. En la página 3 del informe se detalla la 

cantidad de equipos entregados: estaciones móviles, señales de frecuencia, antenas, 

máscaras de gas, sirenas, diversas armas, cámaras, 900 granadas y 272 proyectiles 

de gas, un ómnibus y 65 sedans Ford Maverick, entre otros materiales. 

Entre las armas, se anota el envío de 4 rifles calibre 225, sobre los que se amplía en 

la página 28 del documento [...]. Muerto Mitrione, en Uruguay comenzó a actuar el 

Escuadrón de la Muerte. Desde julio de 1970 realizó una serie de atentados, asesinó 

a Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez y desapareció a Abel Ayala y Héctor 

Castagnetto. La Justicia indaga esos casos, a los que deberá sumar el crimen de 

Heber Nieto.  

“El Monje” sólo tenía 17 años. Heber Milton Nieto Santos nació el 3 de agosto de 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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1954 en la casa paterna de Callao y Corrales, Villa Española. Su hermana Eva 

Esmeralda, cinco años mayor, fue su cómplice desde pequeños. [...] 

Heber hizo un año en el Zorrilla e ingresó a la UTU donde aprendió carpintería. Su 

militancia gremial fue una continuidad de lo que ya había comenzado desde que 

estaba en la escuela. [...] 

Nieto terminó por definirse anarquista y militaba en la Resistencia Obrero Estu-

diantil (ROE) y en la Federación Anarquista del Uruguay (FAU). Su imagen se hizo 

inconfundible en el Instituto de Enseñanza de Electrotecnia y Mecánica (IEME): 

vestía un negro delantal de soldar o una larga gabardina azul marino. El mote de “El 

monje” identificó a aquel muchacho largo, de piel mora como su abuelo y un 

extraño lunar pelirrojo de genes maternos. Fue asesinado por un francotirador el 24 

de julio de 1971, cuando la policía y el escuadrón de la muerte atacaron a estudiantes 

en el Instituto de Enseñanza de la Construcción.  

Fuente: Eqiopo Nizkor, Información, Heber Nieto fue asesinado con un rifle que Dan Mitrione le 
encargó a la DNII, 
en: http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/doc/mitrione.html 
<<<>>> 

1.31 * Ex Cine Cordón 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 2077, entre Martín C. Martínez y Joaquín Requena, 
barrio Cordón. Local del cx Cine Cordón, en la actualidad ocupado por un supermer-
cado (26/08/2020). 

Marca de la Memoria. Texto en la placa: 

«Ex Cine Cordón. En este cine el 14 de noviembre de 1980, sectores del Partido 

Nacional organizaron un acto por el VOTO NO a la reforma constitucional pro-

puesta por la dictadura. Fuerzas policiales invadieron a caballo el acto. Ese  30 de 

Noviembre, la ciudadanía rechazó el proyecto de reforma propuesto por la dicta-

dura.» 

Marca de la Memoria (23), en http://www.memoria.org.uy/#23 

<<<>>> 

1.32 * Plaza Líber Seregni 

Ubicación: la plaza está comprendida entre las calles Eduardo Víctor Haedo, Martín 
C. Martínez, Daniel Muñoz y Joaquín Requena; barrio Cordón. 

El proyecto surge de la confluencia de intereses del gobierno departamental -a 

través de su modelo descentralizado y de presupuesto participativo- y de los vecinos 

del barrio Cordón Norte, coincidentes en la necesidad de un espacio verde y recrea-

tivo para revitalizar el área. 

La decisión estratégica para concretarlo consistió en vaciar la mayor parte de una 

http://www.derechos.org/nizkor/uruguay/doc/mitrione.html
http://www.memoria.org.uy/#23
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manzana de gran área con historia, ocupada por la Estación Central de Tranvías, 

que fue destinada sucesivamente a galpones de trolebuses y depósitos de la 

Intendencia. 

Desde un enfoque inclusivo del esparcimiento, el proyecto articula tres sectores 

destinados a plaza, actividad física recreativa y parque, con un repertorio de 

equipamientos que contempla múltiples alternativas de ser y estar en el espacio 

público. La plaza, ubicada en el sector más elevado frente a la calle Haedo, com-

prende el área de homenaje a Seregni, donde se reproduce el texto de una carta 

escrita en prisión, y un espacio para descanso o eventos culturales compuesto de 

gradas que acompañan la pendiente, pérgola, una explanada-escenario y el límite 

acuático definido por estanque, cascada y pavimento con aguas danzantes. Este 

sector se articula con el de actividad física recreativa con frente a la calle Requena 

mediante el edificio correspondiente a la parte noble de la Estación Tranviaria, 

refuncionalizado para la Casa del Vecino y biblioteca. A partir del edificio se des-

pliega una batería lúdica con mesas para juegos de tercera edad, aparatos para 

ejercicios físicos, juegos infantiles, cancha polideportiva, pista de skate, patín, 

bikers, y muros para graffitis y stencil. El parque, con frente a las otras dos calles, es 

el sector más extenso y está arquitecturizado por contrafuertes de piedra que sepa-

ran fajas con distintas pendientes que excavan en el terreno hondonadas a 

resguardo del mundo exterior. Concebido como patrimonio vegetal, está equipado 

con centenares de árboles provenientes de varios departamentos del país, de espe-

cies seleccionadas por su follaje y coloración. La topografía diseñada en el predio 

invita a la práctica de un nuevo deporte urbano: el parkour o arte del desplaza-

miento. El ambiente Wi-Fi y la vigilancia permanente son otros indicadores de la 

contemporaneidad. 

Este ámbito polifuncional, calificado como parque temático, con una estética algo 

confusa debido a la variedad de materiales y equipamientos de diversos diseños, ha 

cumplido su objetivo de corazón dinamizador del barrio, la plaza, frecuentada por 

trabajadores de la zona para el almuerzo, por vecinos de todas las edades en 

distintas horas y hasta la madrugada por jóvenes deportistas, es un ámbito gene-

rador de actividades en el espacio público. Su límite espacial está definido por edifi-

cios predominantes bajos en padrones estrechos, enfrentados ahora al gran espacio 

vaciado y re-significado, que preservan la identidad barrial del sector a pesar de su 

proximidad a la Avenida 18 de Julio y a la Terminal Tres Cruces. 
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Fuente: Revista de la Facultad de Arquitectura, Montevideo, Né 10, 2012, p. 122; archivo 
pdf, pp. 249, en: http://www.revista.edu.uy/11/files/2019/02/R10-Baja.pdf 

<<<°>>> 

2. CORDÓN. ITINERARIO 2. Desde el Gaucho por la Avenida Constituyente y luego 
hasta Bulevar Artigas, en los confines de la Ciudad Novísima. 
<<<>>> 

2.01 * Iglesia Metodista 

Ubicación: Avda. Constituyente 1460, esquina Javier Barrios Amorín, barrio Cor-
dón. 

Iglesia Metodista, templo Central 

En el año 1900, la comunidad que formaba la Iglesia Metodista adquiere el terreno 

(del actual emplazamiento) para la construcción de un templo. En 1903 se coloca la 

piedra angular, la cual puede ser apreciada en el presente. 

La construcción estuvo a cargo del ingeniero Adolfo W. Shaw, de los arquitectos 

Celso Bassignano y Norrone y del Sr. Silvestre Soldini, habiendo intervenido por la 

Comisión de Construcción, el ingeniero Luigi Andreoni, siendo un testimonio de 

esta intervención, la disposición de los ventanales. El 30 de marzo de 1913 se 

inaugura el Templo y su mobiliario se conforma con donaciones recibidas de los 

Estados Unidos. 

El Templo Metodista es un verdadero mojón no sólo en el espacio urbano en el cual 

se emplaza, sino para la ciudad en su conjunto, donde sobresale su esbelta torre la 

cual dialoga con los demás campanarios de la época que se encuentran próximos. 

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, considera que el templo de la 

Iglesia Metodista es un ejemplo de tesón de una comunidad para lograr su objetivo 

materializado con dicha construcción, habiéndose constituido con el tiempo en un 

testimonio a escala urbana que merece señalarse. 

Declarado Monumento Histórico Nacional el 20 de enero de 2005. 

Fuente: Presidencia de la República (extracto de la declaración), 
en: http://archivo.presidencia.gub.uy/resoluciones/2005012107.htm 
<<<>>> 

2.02 * Facultad de Ciencias Sociales 

Ubicación: Avda. Constituyente 1502, esquina Andrés Martínez Trueba, barrio Cor-
dón. 

Edificio Emilio Fontana - Facultad de Ciencias Sociales 

Autor: Julio Vilamajó, Pedro Carve (proyecto original), Bernardo Carriquiry (inter-

vención Dirección General de Arquitectura, DGA, Universidad de la República). 

Fechas inicio-fin: 1930-1931 (proyecto original), 1993-2011 (intervención). 

http://www.revista.edu.uy/11/files/2019/02/R10-Baja.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/resoluciones/2005012107.htm


                                  

_____________________________________________________________________________ 

30/164                                Novísima 

Programas: vivienda colectiva, comercio, centro de educación universitaria. 

Monumento Histórico Nacional (MHN) desde 1991. Bien de Interés Departamental. 

<> 

Realizado por el arquitecto Julio Vilamajó en el año 1931, el edificio de la antigua 

barraca Emilio Fontana S.A. es parte de un proyecto que incluye, además de los tres 

niveles construidos –subsuelo y dos plantas–, un desarrollo en altura de seis niveles 

destinados a vivienda. Las unidades habitacionales proyectadas se distribuyen 

planimétricamente en función de tres patios de aire y luz y un núcleo de circula-

ciones verticales apoyado sobre la medianera oeste. 

La propuesta de ampliación y reciclaje retoma el desarrollo vertical previsto apelan-

do a un esquema espacial de planta libre que dispone sobre la medianera sur el 

núcleo circulatorio. Los locales se agrupan por nivel de acuerdo a sus contenidos 

programáticos, conformando unidades funcionales diferenciadas –biblioteca y talle-

res en el subsuelo, hall de acceso, bedelía y cantina en planta baja, aulas en los dos 

primeros niveles, departamentos, administración y gobierno en los restantes– que 

se ordenan en torno al espacio articulador central, iluminado cenitalmente. La 

ocupación del predio lindero por Constituyente permite la conformación de un 

espacio abierto –proyección del subsuelo– y hace posible el acceso directo desde la 

calle al anfiteatro del situado en el subsuelo de ese terreno. 

Asumiendo su condición original de basamento, el edificio preexistente participa de 

la resolución compositiva de la fachada de acuerdo al clásico esquema tripartito. El 

cuerpo de cinco niveles, sobrio y contundente, encuentra en el volado perimetral un 

remate decisivo. 

Fuente: DGA. Diez. Una década de arquitectura universitaria. Montevideo: DGA, Univer-
sidad de la República, 1997. 
<> 

Monumento Histórico Nacional (MHN) Extracto de Resolución Nº 805/991. 

Visto: la gestión de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la 

Nación, en el sentido de declarar Monumento Histórico el Edificio “Emilio Fontana” 

sito en la Avenida Constituyente esquina calle Andrés Martínez Trueba, padrón 

1305, de la 7º Sección Judicial de Montevideo. 

Resultando: I) Que se trata de una obra realizada en 1931 por el Arquitecto Julio 

Vilamajó en colaboración con Pedro Carve; 

II) El edificio de la Barraca Emilio Fontana cuenta con un subsuelo y dos niveles: 

planta baja y entrepiso; 
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III) La implantación en la ciudad es inobjetable, tiene una presencia urbana 

importante, que singulariza esta esquina de Montevideo; 

IV) Su fachada como así también sus valores espaciales interiores –en especial la 

planta baja– constituyen elementos que definen y caracterizan esta importante 

concreción, por lo que será necesario mantenerlos sin modificaciones que alteren su 

esencia; sin perjuicio de lo cual se puede considerar la realización de niveles supe-

riores sobre el edificio, como originalmente estaba previsto. 

... El Presidente de la República / Resuelve: 

1 Declárase Monumento Histórico al Edificio “Emilio Fontana”, padrón 1305, solar 

1, 7º Sección Judicial de Montevideo, sito en Avenida Constituyente 1502, esquina 

Andrés Martínez Trueba. 

Fuente:Nómada. Edificio Emilio Fontana - Facultad de Ciencias Sociales, 
en: https://nomada.uy/guide/view/attractions/4122 
<<<>>> 

2.03 * Cinemateca Uruguaya (antigua sede) 

En las proximidades del monumento al Gaucho, yendo por la avenida Constitu-

yente, en la calle Lorenzo Carnelli 1311, barrio Cordón, se encuentra la antigua sede 

de Cinemateca Uruguaya. 

A fines de 2018 Cinemateca Uruguaya cerró sus antiguas salas: la sede, en la calle 

Lorenzo Carnelli; la Sala Cinemateca 18, en la avenida 18 de Julio; y el Cine Pocitos, 

en la calle Alejandro Chucarro. Contemporáneamente, Cinemateca Uruguaya inau-

guró sus nueva sede el jueves 13 de diciembre de 2018, un edificio ubicado en el 

predio de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina en Bartolomé Mitre 

esquina Reconquista (detrás del Teatro Solis). 

La nueva sede cuenta con tres salas con una capacidad máxima de 400 especta-

dores, con proyectores digitales y en 35 mm. Estas nuevas salas de última 

generación son producto de un convenio entre Cinemateca, la Intendencia de 

Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura. 

<> 

Cinemateca Uruguaya fue fundada en 1952, como asociación civil sin fines de lucro, 

y ese mismo año se integró a la FIAF (Fédération Internationale des Archives du 

Film, con sede en Bruselas, Bélgica) proyectando sus objetivos y actividades a un 

ámbito internacional y mundial. La finalidad de la Cinemateca consiste en contri-

buir al desarrollo de la cultura cinematográfica y artística en general, en amplios 

sectores de la sociedad y en especial entre los jóvenes, manteniendo y preservando 

https://nomada.uy/guide/view/attractions/4122
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un patrimonio de imágenes en movimiento y dando acceso al público a los valores 

espirituales y creativos del cine autoral de interés expresivo, enalteciendo la signi-

ficación de una propuesta desinteresada, universal y que hable en el lenguaje de 

nuestros tiempos. 

Cinemateca Uruguaya es miembro fundador de CLAIM (Coordinadora Latinoame-

ricana de Archivos de Imágenes en Movimiento), integra BiblioCi, red de unidades 

de información (como bibliotecas, centros de documentación cinematográfica, 

centros de información, etc.) de América latina, el Caribe y España; es miembro 

asesor del ICAU (Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay) y propende al mejor 

conocimiento y disfrute de la diversidad cultural a través del arte cinematográfico. 

El resultado es la formación de espectadores y la inserción del Uruguay, de los 

jóvenes y del público uruguayo en general en un contexto cultural internacional, 

amplio, democrático, diversificado, en el que también cuentan nuestros valores y 

nuestra propia expresión a través del cine. 

Casi siete décadas desarrollando un proyecto. Esa puede ser una buena síntesis.  

<> 

La institución cuenta entre sus reconocimientos: 

1998. Declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad de Montevideo. 

Declarada su pertinencia como institución educativa por la Universidad de la Repú-

blica, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Categorizada como institución educativa y cultural por el Ministerio de Educación y 

Cultura. 

1999. Su archivo fílmico fue declarado Monumento Histórico por iniciativa de la 

Comisión de Patrimonio y del Instituto Nacional del Audiovisual. 

2007. Declarada de interés departamental de la Ciudad de Montevideo por su 

actividad cultural. 

Fuente: Cinemateca Uruguaya, 
en: https://cinemateca.org.uy/ 

Durante los años de la última dictadura Cinemateca Uruguaya se transformó en un 

referente cultural y en un lugar de encuentro de opositores al régimen militar. Por 

ello se colocó una Marca de la Memoria en su antigua sede de la calle Carnelli. 

Marca de la Memoria (5), en http://www.memoria.org.uy/#5 
<<<>>> 

2.04 * Edificio Lux 

Ubicación: Constituyente 1661, esquina José Enrique Rodó, barrio Cordón. 

Arquitectura Art Decó. Año de construcción: c. 1930. 

https://cinemateca.org.uy/
http://www.memoria.org.uy/#5
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Proyecto original: arq. Guillermo Armas, arq. Albérico Isola. 

 

Arquitectura Art Decó. Edificio Lux 
<<<>>> 

Excepcional edificio, concebido en términos que contemplan particularmente su 

ubicación en una calificada proa, otorgando a la misma una elevada jerarquía. Si 

bien su concepción general es reconociblemente de carácter expresionista, son 

muchos los elementos que lo vinculan a la modalidad Art Déco, dentro de las pautas 

de origen francés. 

Entre ellos, pueden mencionarse algunos de tipo general, como es el tratamiento del 

sector esquina que se define mediante el sutil desfasaje de sucesivos planos que 

conforman su decoración básica, desde su arranque en el primer nivel hasta 
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culminar en un remate escalonado. La presencia de aleros sostenidos por columnas 

en versión Déco en la azotea, denota también una vinculación con elementos 

cercanos al streamline, lo que también puede apreciarse en el uso generalizado de 

líneas curvas en los balcones y las herrerías de los mismos. La decoración, 

concentrada en forma de bajorrelieve sobre los vanos de la esquina y en el friso 

continuo de la planta baja, son también de claro corte Déco francés. 

Las viviendas presentan una clara sectorización funcional de los dos apartamentos 

que conforman las plantas tipo, que ubica zonas de relación sobre la calle Consti-

tuyente e íntimas con frente a Rodó. 

El edificio Lux es un contundente ejemplo de un momento ecléctico, donde distintos 

lenguajes portadores de significado nuevos podrían combinarse en una imagen 

netamente moderna y calificadora del ámbito urbano. (Arana et al., 1999). 

Elementos significativos: Calidad formal y constructiva de fachada. Bajorrelieves 

trabajados sobre el revoque. Herrería de aberturas. 

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 
<<<>>> 

 

Antigua bandera de la CNT (Convención Nacional de Trabajadore)s. 
Sede sindical del PIT-CNT 

<<<>>> 

2.05 * Sede central del PIT-CNT 

Ubicación: en la sede del ex Cine Ópera; calle Juan D. Jackson 1283, entre Charrúa y 
Guaná; barrio Cordón. 

El Cine Ópera ocupó este lugar entre los años 1938 y 1962, y tenía una capacidad de 

710 butacas. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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El Banco de Previsión Social cedió este edificio en comodato por 30 años a la central 

sindical. Allí funcionará la sede central del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Tra-

bajadores - Convención Nacional de Trabajadores) junto con el Instituto Cuesta 

Duarte y llevará el nombre de «José DÉlía» en reconocimiento a su lucha por los 

trabajadores. 

2.06 * Mercado Ferrando 

Ubicación: calle Chaná y Joaquín de Salterain, barrio Cordón. 

Mercado Ferrando, presentándose, nos dice: 

«¿Te has encontrado alguna vez tomando una foto de una fachada Art Decó todavía 

erguida en una ciudad que con la vista puesta en el progreso parece olvidarse de lo 

que la trajo hasta acá? ¿Has visto demoler símbolos arquitectónicos para ser reem-

plazados por estacionamientos y edificios genéricos? 

Nosotros también. 

Por eso, cuando conocimos la antigua fábrica de muebles asépticos Pablo Ferrando, 

construida en las primeras décadas del siglo pasado con más de 2000 m² de 

patrimonio supimos de inmediato que nuestro proyecto gastronómico había 

encontrado su espacio en la ciudad y su lugar en el mundo.» 

Fuente: Mercado Ferrando, Historia, 
en: https://www.mercadoferrando.com/historia/ 

<<<>>> 

2.07 * Fundación Mario Benedetti 

Ubicación: calle Joaquín de Salterain 1293, esquina Guaná, barrio Cordón. 

En la sede de la Fundación Mario Benedetti se encuentra un museo con los objetos 

cotidianos más significativos de la vida de Mario. Cada día se realizan recorridos 

guiados a visitantes uruguayos y extranjeros, y se reciben grupos de estudiantes con 

sus docentes. 

Además, la casa tiene en uso varios muebles que pertenecieron a Mario y a su 

esposa Luz. En la sala de reuniones se utiliza su juego de comedor, y las lecturas de 

poesía se hacen alrededor de su mesa de desayuno. 

Una Biblioteca con sus obras publicadas, sus libros personales (más de 10.000 

volúmenes) ubicados en las mismas estanterías en que estaban en su casa. 

Toda la obra de y sobre Mario Benedetti se puede consultar en sala y en el siguiente 

enlace: https://obrademario.wixsite.com/catalogosbiblioteca 

En memoria del compromiso permanente de Mario Benedetti y en cumplimiento 

del mandato testamentario de nuestro escritor fundador, la Fundación Mario Bene-

https://www.mercadoferrando.com/historia/
https://obrademario.wixsite.com/catalogosbiblioteca
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detti, llama a defender los Derechos Humanos. Esto implica el rechazo a cualquier 

forma de impunidad, así como la búsqueda irrenunciable y permanente de todos los 

detenidos desaparecidos. Reafirmamos además la importancia de los derechos 

sociales, de la agenda de género y de la diversidad en su concepto más amplio. 

Mario en palabras: No te salves 

No te quedes inmóvil 
al borde del camino 
no congeles el júbilo, 
no quieras con desgana 
no te salves ahora 
ni nunca 
no te salves 
no te llenes de calma 
no reserves del mundo 
solo un rincón tranquilo 
no dejes caer los párpados 
pesados como juicios 
no te quedes sin labios 
no te duermas sin sueño 
no te pienses sin sangre 
no te juzgues sin tiempo 
pero si 
pese a todo 

no puedes evitarlo 
y congelas el júbilo 
y quieres con desgana 
y te salvas ahora 
y te llenas de calma 
y reservas del mundo 
sólo un rincón tranquilo 
y dejas caer los párpados 
pesados como juicios 
y te secas sin labios 
y te duermes sin sueño 
y te piensas sin sangre 
y te juzgas sin tiempo 
y te quedas inmóvil 
al borde del camino 
y te salvas 
entonces 
no te quedes conmigo. 

Fuente: Fundación Mario Benedetti, 
en: https://fundacionmariobenedetti.uy/ 

<<<>>> 

(*) RecreArte. Fundación Mario Benedetti. Montevideo 
en: https://goo.gl/photos/DLinAJEFVFybegwN8 
Descripción: Imágenes de la Fundación Mario Benedetti, en Montevideo. 

(*) La poesía de Mario Benedetti, Rincón de haikus 
en: https://goo.gl/photos/MPzgPd2Grtd2q357A 
Descripción: la calle asciende 
por la ventana abierta 
yo la saludo 
Mario Benedetti, Rincón de haikus, Editoral Sudamericana, Buenos Aires, 2000. 
Algunos de los más de doscientos haikus contenidos en esta obra. 

(*V) Preguntas al azar - A dos voces M. Benedetti D. Viglietti 
en: http://www.youtube.com/watch?v=EjSsJP1LsGg 

Descripción: Audiovisual. 
A dos voces: La poesía de Mario Benedetti y el cantar de Daniel Viglietti. 
*Preguntas al azar, poesía de Mario Benedetti, publicada en el libro del mismo 
nombre. *Música: Milonga de andar lejos, Daniel Viglietti. 

(*V) Reflejos de la mirada. Benedetti, Carlevaro, Castro y Dinetto 
en: http://www.youtube.com/watch?v=3FTLZbc7mgE 
Descripción: Audiovisual. 
Reflejos de la mirada. La pintura de Lino Dinetto. 

https://fundacionmariobenedetti.uy/
https://goo.gl/photos/DLinAJEFVFybegwN8
https://goo.gl/photos/MPzgPd2Grtd2q357A
http://www.youtube.com/watch?v=EjSsJP1LsGg
http://www.youtube.com/watch?v=3FTLZbc7mgE
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La mayor parte de las obras que se proponen fueron expuestas en el Salón de los 
Pasos Perdidos, Palacio Legislativo, Montevideo, Marzo-Abril de 2011. 
* Reflejos de la madera. La guitarra de Abel Carlevaro. Música: de Domenico 
Scarlatti, Sonata K 481, interpretada por el guitarrista Abel Carlevaro. 

(*V) Rincón de haikus. Rincón de tango: La cumparsita y Por la vuelta 
en: http://www.youtube.com/watch?v=-y_XEsspJm8 
Descripción: Audiovisual, duración: 12’53” 
Rincón de haikus 
Mario Benedetti, Rincón de haikus, Editoral Sudamericana, Buenos Aires, 2000. 
Algunos de los más de doscientos haikus contenidos en esta obra. 
Rincón de tango 
1) La cumparsita. Gerardo Matos Rodríguez. 
2) Por la vuelta. Enrique Cadícamo. 
Interpretaciones de Camerata Punta del Este (Daniel Lasca, Juan José Rodríguez, 
Moisés Lasca, Fernando Rodríguez, Miguel Pose, Elida Gencarelli, Martín Mu-
guerza). 
<<<>>> 

2.08 * Escuela Pública N° 4, Artigas 

Ubicación: calle Canelones esquina Joaquín de Salterain, barrio Cordón. 

Fundada en 1911, la Escuela Artigas es obra del arquitecto Américo Maini, que tam-

bién fuera proyectista de la Escuela Brasil. Como típica escuela de comienzos del 

siglo XX, la Escuela Artigas también se destaca por la ornamentación de su fachada, 

y su estructura con un enorme patio central, salones en las alas laterales y oficinas 

administrativas cerca de la entrada. 

<> 

[...] dentro de ese panorama crítico, son destacables algunos ejemplos que valen 

como valioso antecedente de las realizaciones posteriores. En ese sentido cabe 

mencionar la sede actual del Museo Pedagógico y la Escuela República Argentina 

(1884); la Escuela N° 5 de Guayabos y Gaboto (1886); las Escuelas N° 2 de Colonia y 

la N° 8 de Nueva Palmira (1890); la Escuela N° 1 “España” (1897) y N° 4 “Artigas” 

(1903-08), obra esta última de Américo Maini, cuyos valores tipológicos y arquitec-

tónicos prefiguran el nivel que habría de alcanzarse en los años siguientes; [...] 

Fuente: Presidencia de la República, Declaración de la Escuela Brasil como Monumento 
Histórico, en: http://archivo.presidencia.gub.uy/resoluciones/2002090904.htm 
<<<>>> 

3. BARRIO SUR, PALERMO Y PARQUE RODÓ. Recorriendo los barrios Sur, Palermo y 
Parque Rodó, a lo largo de la costa del Río de la Plata. 

Perímetros barriales 

Barrio Sur: Rambla Sur (Repca. Argentina, Repca. Helénica), Andes, Canelones, 
Barrios Amorín, La Cumparsita, Santiago de Chile 

Palermo: Canelones, Gaboto, Constituyente, Yaro, Canelones, Jackson, Rambla 
Sur (Repca. Argentina), Santiago de Chile, La Cumparsita, Barrios Amorín 

http://www.youtube.com/watch?v=-y_XEsspJm8
http://archivo.presidencia.gub.uy/resoluciones/2002090904.htm
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Parque Rodó: Canelones, Requena, Maldonado, Br. Artigas, Julio M. Sosa, 
Herrera y Reissig, Gonzalo Ramírez, Joaquín de Salterain, Luis Piera, Pablo de 
María, Rambla Costanera (Wilson), J. Jackson 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Barrio Sur y Palermo 
en: https://photos.app.goo.gl/rP6QryMnXFmnZx6g8 

Descripción: Recorriendo los barrios Sur y Palermo de la ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Parque Rodó 
en: https://goo.gl/photos/HqVP6eLprtoArKzH7 

Descripción: Recorriendo el barrio Parque Rodó de la ciudad de Montevideo. 
<<<>>> 

Barrio Sur, Palermo y Parque Rodó 

El proceso de definición y consolidación de los barrios Sur, Palermo y Parque Rodó 

se inscribe en la fuerte expansión que sufrió Montevideo en el siglo XIX. La 

extensión de la ciudad más allá de sus murallas coloniales es atendida por el trazado 

para la Ciudad Nueva del ingeniero militar José María Reyes en 1829, delimitada 

por el viejo ejido, y que incluye, por lo tanto, el denominado Barrio Sur y, dentro de 

él, una gran parcela destinada al Cementerio Nuevo. La denominada Nueva Ciudad 

de Palermo figura, contigua a dicho cementerio, en el plano editado por Mege y 

Williams en 1862 y queda integrada a la ciudad en el trazado de la Ciudad Novísima 

de 1878. El barrio Parque Rodó fue caracterizado en un principio por los baños de la 

Playa Ramírez, a los que desde 1871 se accedía por el Tranvía del Este, mas adquiere 

su configuración definitiva con la creación del Parque Urbano. 

Vinculados por la costa, y posteriormente unidos por el trazado de la Rambla Sur, 

los tres barrios muestran fisonomías distintas. Mientras que en su proceso de 

consolidación los barrios Sur y Palermo, básicamente residenciales, se asocian a un 

sector de población de bajos ingresos, y su morfología se define en función de tipos 

edificatorios introvertidos –viviendas estándar y conventillos– cuyos patios se aso-

cian a las viejas tradiciones que llegan a Montevideo con los esclavos y que marcan 

con sus ritmos y “llamadas” nuestro Carnaval, el Parque Rodó muestra una diversi-

dad mayor de tipos y formalizaciones que le otorgan caracteres más heterogéneos. 

Las paulatinas sustituciones tipológicas operadas en el tejido de los barrios Sur y 

Palermo, en los que las viviendas patio dan paso a tipologías extrovertidas formali-

zadas apelando a lenguajes modernos heterodoxos, no producen fracturas en el 

tejido sino que lo enriquecen, manteniendo una escala y una definición del espacio 

calle acorde con las preexistentes. 

Es la construcción de la Rambla Sur la que cambia definitivamente el perfil de los 

barrios y su relación con la costa. Formulada con un espíritu de renovación urbana 

https://photos.app.goo.gl/rP6QryMnXFmnZx6g8
https://goo.gl/photos/HqVP6eLprtoArKzH7
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higienista que atañe tanto a lo físico como a lo moral, la rambla requerirá un am-

biente adecuado en el que se sustituyan las construcciones que “afean y desacre-

ditan la ciudad” por vivienda “sana, higiénica y agradable”. Desaparece así un sector 

del tejido, más aún, un trozo de historia siempre evocado en las canciones populares 

como parte de la tradición montevideana. 

A partir de la década de 1960 comienzan a construirse una serie de propuestas edili-

cias renovadoras, viviendas colectivas en altura, ajenas a la estructura urbana, que 

crean una barrera entre la edificación tradicional y el Río de la Plata, reafirmando el 

carácter reconcentrado de los barrios y marcando distancias con los nuevos tipos 

impuestos. M. R. P. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

3.01 * Sindicato de Artes Gráficas 

Ubicación: calle Durazno 972, entre Wilson Ferreira Aldunate y Julio Herrera y Obes; 

Barrio Sur. 

Memorias sindicales: Desaparecidos trabajadores gráficos: 

# Amelia Sanjurjo Casal,  Empleada de la editorial “Mundo Libro”, desaparecida. 

Detenida en Montevideo el 02/11/1977. Centro de reclusión:  Centro clandestino de 

detención “La Tablada”. 

# Julio César Rodríguez Rodríguez, Empleado en la Imprenta Clingsor (Bs. Aires). 

Detenido Desaparecido en Buenos Aires el 15 de junio de 1976. 

# Gerardo Francisco Gatti Antuña, obrero gráfico. Detenido Desaparecido en 

Buenos Aires el 9 de junio de 1976. Centro de reclusión:  Centro clandestino de 

detención “Automotores Orletti”. 

# Washington Domingo Qieiró Uzal, obrero gráfico. Detenido Desaparecido en 

Buenos Aires el 4 de octubre de 1976. Centro clandestino de detención “Automo-

tores Orletti”. 

# Luján Alcides Sosa Valdéz, Empleado de la Imprenta Edmar (Argentina). 

Detenido Desaparecido en Buenos Aires el 23 de abril de 1977. 

# Andrés Humberto Bellizzi Bellizzi. Ocupación: Taller de pintura y propaganda 

“Tabaré”. Detenido Desaparecido en Buenos Aires el 19 de abril de 1977. Centro de 

reclusión: probablemente en el centro clandestino de detención “Club Atlético”. 

# Raúl Pedro Olivera Cancela, empleado de la Imprenta “Alumer” (Bs. Aires). 

Detenido Desaparecido en Buenos Aires el 5 de julio de 1978. Centro de reclusión: 

Centro clandestino de detención “El Banco”. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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<<<>>> 

3.02 * Palacio Durazno 

Ubicación: calle Durazno 1025-1027-1029, entre Julio Herrera y Obes y Río Negro; 
Barrio Sur. 

Programa: vivienda de apartamentos. Autor: F. Filiberto (proyectista), Santiago 

Porro (constructor). Fecha: década del ’30. 

El Palacio Durazno se inserta en el borde del Barrio Sur, cuyo tejido está conforma-

do mayoritariamente por viviendas de baja altura. El volumen construido –sesenta 

apartamentos– y el ancho del predio, mayor que el de la tradicional estructura 

parcelaria, aunados con el tratamiento formal, lo hacen un elemento significativo, y 

es, a la vez, un ejemplo de la inserción sin rupturas de la modalidad Art Déco en un 

entorno en que predomina la arquitectura ecléctica. 

La organización espacial responde a un claro eje de simetría, materializado en 

planta baja por la presencia de una circulación que se anuncia en el rehundido del 

basamento y vincula los espacios comunes en los que se pone de manifiesto la 

preocupación por el aspecto decorativo. También la estructura de fachada responde 

a una simetría en el paño central rematado en el cuarto piso por una galería, flan-

queado por dos paños que culminan en elementos decorativos característicos. 

El juego sutil de fajas verticales subdivide el ancho de la fachada asunilándolo al 

ritmo del entorno, en tanto la estructura tripartita horizontal también se tiene en 

cuenta en la composición, enfátizándose la horizontalidad en el basamento tratado 

con materiales nobles –granito pulido y mármol– que le confieren un carácter digno 

de convalidación social, en contraste con la decoración del friso y los antepechos. 

MRP/am/en 

Fuente: AA. VV. Arquitectura Art Déco en Montevideo, Servicio de Medios audiovisuales 
(SMA), Instituto de Historia de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Montevideo, 
1995, archivo formato imagen pdf, 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-Art-Dec%C3%B3.pdf 
<<<>>> 

3.03 * Calle Carlos Gardel 

Aparece dentro del Barrio Sur, área consolidada de la ciudad y caracterizada tanto 

por la cercanía de la costa, la presencia de tipos arquitectónicos consagrados de 

vivienda y las instalaciones de la Compañía del Gas, como por el asentamiento 

histórico de grupos étnicos asociados a un conjunto de tradiciones culturales. 

La calle Carlos Gardel resulta ser un borde del trazado regular en damero de la 

Ciudad Nueva, ya que las manzanas al sur se adaptan a la forma de la costa y luego 

son modificadas por el trazado de la Rambla Sur. 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-Art-Dec%C3%B3.pdf
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Definida espacialmente como una calle-corredor determinada por fachadas conti-

nuas, su caracterización morfológica proviene de la adición de tipos introvertidos –

las viviendas patio o corredor decimonónicas– que son en algunos casos sustituidas 

por tipos extrovertidos producto de otras imágenes de la modernidad de las 

primeras décadas del siglo XX. Si bien ninguna de estas unidades presenta 

características relevantes en sí misma, resulta elocuente la determinación del 

espacio urbano calle a los efectos de reafirmar el análisis tipo-morfológico como 

base de las intervenciones de sustitución o rehabilitación de las viviendas, sin 

menoscabo de la calidad ambiental. 

Las atipicidades en el tratamiento de la calle resultan ser los gasómetros, con su 

forma cilíndrica y su peculiar manejo del color, la Plazoleta Carlos Gardel, simple 

hueco urbano sin resolver y un edificio de salas velatorias que desconoce desde el 

parcelario hasta la morfología dominante. 

Tramos como la cuadra entre las calles Paraguay y Héctor Gutiérrez Ruiz permiten 

apreciar tanto las características formales de los componentes iniciales como 

sustituciones tipológicas que enriquecen la calidad ambiental del conjunto, a partir 

de cuya lectura se infieren las potencialidades de rehabilitación de la calle tanto en 

base a reciclaje como inserción de obra nueva. 

La imagen de la calle Carlos Gardel resulta así representativa de grandes sectores de 

áreas centrales consolidadas en el siglo XIX. M. R. P. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

3.04 * Conventillo “Medio Mundo” 

Ubicación: calle Cuareim 1080 (hoy Zelmar Michelini), entre Durazno y Carlos 
Gardel; Barrio Sur. 

Los hermanos Miguel y José Nicanor Risso compraron el terreno a Francisco Piria 

en el año 1881, con la finalidad de construir un inquilinato. La obra le fue encargada 

al constructor Alejandro Canstatt y se inauguró en 1885. Era un típico “conventillo" 

de los que abundaban en el Montevideo de la época; tenía cuarenta habitaciones 

repartidas en dos plantas en torno a un amplio patio que contaba con treinta y dos 

piletas de lavar, dos baños y un aljibe. 

Un “contenedor" especulativo de muy precarias habitaciones y mínimos servicios 

compartidos, que la gente transformó en un lugar de convivencia humanamente 

enriquecida. Pero en los años setenta, a la ruina inducida siguió su demolición. El 

terreno permaneció baldío hasta que finalmente se construyó un conjunto de 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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viviendas que buscó generar, en nuevo contexto de uso, un escenario evocativo de 

las particulares condiciones de interacción social que allí se habían dado. 

Más allá de una valoración de resultados, todo suma en un proceso de recalificación 

del área con una visión integradora de pasado, presente y futuro, poniendo énfasis 

en que la inscripción, en el año 2009, del “candombe” en la Lista Representativa del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad (Unesco) lo fue en térmmos “del candombe y 

su espacio una práctica comunitaria”. 

Texto extradido de  

Fuente. CDF (Centro de Fotografía), Arquitecturas Ausentes en Montevideo. disponible en 
formato pdf, en: https://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/arquitecturas-ausentes 
<<<>>> 

3.05 * Calle Curuguaty. Peatonal del Candombe 

La calle Curuguaty, antes “del Paraguay”, se constituye en una atipicidad dentro de 

la traza ortogonal de la Ciudad Nueva, conformando una manzana triangular. Esta 

es el resultado de la existencia de un gran predio denominado la chacra de Pérez en 

varios planos de la época. En el plano de Pfaffly de 1893 ya aparece amanzanada de 

ambos lados del Cementerio Central, siendo la calle “del Paraguay” la traza de uno 

de sus bordes. 

El trayecto de la Rambla Sur y el espíritu de renovación urbana apoyado en concep-

tos higienistas y funcionalistas provocará la desaparición de parte de la calle como 

forma de crear en los terrenos que bordean la rambla un marco urbano “adecuado” 

a la misma. De esa forma la visual de la calle hacia el río se perturba por la aparición 

de los bloques en el verde, consecuencia de esa idea de ciudad del urbanismo vincu-

lado de modo parcial y desvirtuante, pero también anacrónico, con el pensamiento 

de los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna). 

El tramo presenta una continuidad –fundamentalmente en la acera sureste– y una 

lectura coherente no obstante su conformación por viviendas que responden a 

modalidades formales diversas, desde el eclecticismo decimonónico hasta tempra-

nas imágenes de la modernidad. En este último caso se apela a modalidades que 

enfatizan aspectos decorativos así como retoman la estructura tripartita de la 

fachada y el ritmo de los vanos en lo que resulta una adecuada sustitución 

tipológica, contrapuesta al contraste violento con los tipos extrovertidos de vivienda 

colectiva enfrentados a la Rambla Sur. M. R. P. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

https://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/arquitecturas-ausentes
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Novísima                                43/164 

3.06 * Calle Isla de Flores. El Desfile de “Llamadas” 

Por la calle Isla de Flores, atravesando los barrios Sur y Palermo, se realizan las 

tradicionales Llamadas. Las del 6 de enero, y las de febrero con el comienzo de las 

fiestas de Carnaval. 

<> 

En la segunda mitad del siglo XVIII el Puerto de Montevideo era la única vía de 

entrada de africanos esclavizados hacia el Virreinato del Río de la Plata. A fines de 

siglo, el 35% de la población montevideana era de ascendencia africana. En sus 

horas de libertad recrearon ritos de su antigua tierra. Hacia el 1800 esas celebra-

ciones fueron conocidas como Tangos o Tambos. 

El primer registro del término candombe que se conoce es de 1830, apareció en un 

poema publicado en lengua bozal por un diario de la época y lo transcribimos a 

continuación: 

“Compañelo di candombe Pita pango e bebe chicha. Ya le sijo que tienguemo. No se 

puede sé cativa: Pol eso lo Camundá, Lo Casanche, lo Cabinda, Lo Banguela, 

Manyolo, Tulo canta, tulo grita.” 

Con el paso de los años fueron agrupándose en naciones de acuerdo a su origen y 

organizándose alrededor de sus Salas de Nación. Algunas de las naciones son las 

que aparecen en el poema; Benguelas, Camundá, Cabinda, Casanche, etc. 

El 6 de enero tenía lugar la celebración conocida como Coronación de los Reyes 

Congos en esas salas. Por lo general coronaban a los más veteranos en un evento 

que comenzaba por la mañana con una procesión entre la que desfilaban personas 

ejecutando el tambor. Allí parece estar el origen de la marcha con los tambores a pie 

que aún caracteriza al candombe. La celebración tenía lugar durante todo el día y se 

acercaba a disfrutar de ella toda la sociedad montevideana. 

En el último cuarto del siglo XIX esas celebraciones cayeron en desuso. Las causas 

principales fueron la desaparición de la primera generación de los afrodescen-

dientes llegados de África, quienes tenían un vínculo directo con la antigua tierra 

africana, y la creciente desvalorización social de la cultura negra que motivaba que 

los afrodescendientes nacidos en Uruguay buscaran integrarse a esta sociedad y se 

alejaran de las tradiciones africanas. 

Los elementos de las naciones fueron agrupados, dando nacimiento a lo que se 

denominaría Sociedades de Negros y Lubolos y se integraron al Carnaval, fiesta de 

toda la sociedad montevideana. 
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Hoy el candombe se ejecuta en la calle, los fines de semana y días feriados. Es un 

espacio de encuentro para tocar el tambor, bailar o simplemente escuchar la 

ejecución acompañando la procesión. 

El 6 de enero los tambores conmemoran el Día de San Baltasar, o “Llamada de 

Reyes”. El primer viernes de febrero las comparsas realizan el Desfile de Llamadas 

que recorre los tradicionales barrios Sur y Palermo. Casas antiguas, calles y veredas 

angostas caracterizan estos barrios que son la sede de los afrouruguayos. 

El conventillo Mediomundo en barrio Sur y el Complejo Reus al Sur en Palermo 

fueron la cuna de dos variaciones rítmicas del candombe; el ritmo de Cuareim (Sur) 

y el de Ansina (Palermo). 

La música de candombe está conectada a las viejas raíces afrouruguayas: tradición 

de hacer música con los tambores en marcha. Es un único tipo de tambor en tres 

tamaños: chico, piano y repique. La ronda de los tambores alrededor del fuego es 

uno de los ritos mágicos que tiene el candombe. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Candombe y Llamadas, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/carnaval-y-llamadas/candombe-y-llamadas 

<> 

(*) Llamadas, Carnavales y Candombes. Repiques de antaño 
en: https://photos.app.goo.gl/7h7tBZT7GJQQs7b78 
Descripción: Desfile de Llamadas 2020, por la calle Isla de Flores. 

(*V) Llamadas, Carnavales y Candombes. Repicando Memorias 
en: http://www.youtube.com/watch?v=PWBrEJBc_Gk 
Descripción: Audiovisual (15’44”). 
Imágenes de desfile de comparsas y Desfile de Llamadas. Montevideo, 2012. 
Acompañan pinturas de: Juan Carlos Amoretti, Pedro Figari, Ruben Galloza, 
Hugo Longa, Carlos Páez Vilaró y Joaquín Torres García. 
Música e intérpretes. 
1) Bajó del árbol un tambor, (música de Wáshington Carrasco, letra de Humberto 
Megget), Lágrima Ríos, 
2) Camino verde, Grupo del Cuareim, 
3) Romance de las Llamadas, (música de Marcel Chaves), El Cuarteto, (guitarras) 
4) Yacomienza (Yacumenza), de y por José Carbajal, el ‘Sabalero’, 
5) Cuerdas de tambores, Toques de calle (fragmentos), por las comparsas La Figari y 
Yambo Kenia. 

(*V) Identidades. Todos somos Afro. Se balancea furioso el tambor 
mayor 
en: https://www.youtube.com/watch?v=E09iVlEchyY 
Descripción: Audiovisual. Duración: 6’36” 
*Recomponiendo identidades. 
Fotografías. Una gran parte de las fotografías expuestas son el hoy de ese sentir 
cultural expresado en las fiestas de carnaval y en particular en los Desfiles de 
Llamadas, de comparsas de negros lubolos. 
*Música. Fragmentos de: 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/carnaval-y-llamadas/candombe-y-llamadas
https://photos.app.goo.gl/7h7tBZT7GJQQs7b78
http://www.youtube.com/watch?v=PWBrEJBc_Gk
https://www.youtube.com/watch?v=E09iVlEchyY
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1) Duerme Negrito (canción de cuna, de autor anónimo, en la versión de Daniel 
Viglietti); 
2) Río de los pájaros (de Aníbal Sampayo, interpretada por Arlett Fernández); 
3) A mi gente (de José Carbajal, “el Sabalero”, interpretada por la murga Araca la 
Cana); 
4) Silencio (de Rodolfo Morandi, interpretada por la murga Los saltimbanquis); 
5) Cuerda de tambores (comparsa lubola Morenada). 

 

Coloreando los barrios. Obra de Paula Plim y Manu Rivoir 
Mural en la calle Maldonado entre Andes y Convención, Barrio Sur 

<<<°>>> 

(*V) Carnavales y Candombes - Bailando leyendas 
en: http://www.youtube.com/watch?v=gQpozC2oU3k 
Descripción: Audiovisual 
*Carnavales y Candombes - No dejes de cantar y soñar con tu pueblo 
La antigua tradición musical del Candombe y los festejos carnavalescos en 
Uruguay. Antigua fiesta de las “Llamadas” con participación de las “Agrupaciones 
de negros lubolos” y comparsas. 
*Bailando leyendas - ¡Qué lejos y qué cerca! 
- Africa en América 
Música y esperanzas de esclavos negros que luchan por la libertad de los pueblos 
latinoamericanos. 
- Cita del poeta uruguayo Líber Falco: 
¡Qué grande que es el mundo y qué pequeño, 
qué lejos los amigos y qué cerca! 
*Fotografías de las “Llamadas del Rey Baltasar” (Montevideo, 6 de enero de 2010) y 
Desfile de Carnaval llevado a cabo en Montevideo, Uruguay, enero de 2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=gQpozC2oU3k
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*Música: 
1) Al son de los tambores, Mariana Ingold 
2) Silencio (parte), murga Saltimbanquis 
3) Cuerda de tambores, Agrupación Lubola Morenada 
*Son célebres algunas bailarinas y cantantes del Candombe: Martha Gularte, Rosa 
Luna y Lágrima Ríos. 
<<<>>> 

3.07 * Cementerio Central 

Ubicación: Avda. Gonzalo Ramírez 1302, Domingo Petrarca, La Cumparsita y Carlos 
S. Viana, Barrio Sur. 

Función: cementerio. Autor: Ing. José M. Reyes (previsión del espacio), Arq. Carlos 

Zucchi (1er estudio planimétrico y plástico), Arq. Bernardo Poncini (proyecto y 

dirección de obra). Fecha: 1835 (habilitación parcial); 1836 (1er estudio), 1858-63 

(proyecto y dirección de obra), 1864 (2º cuerpo), 1921 (3er cuerpo) 

Monumento Histórico Nacional desde 1975 

<> 

El Cementerio Central puede considerarse una visión ideal de la estructura urbana 

acorde con el pensamiento arquitectónico vinculado al neoclasicismo italiano de 

mediados del siglo XIX. Su estructura muestra la concreción de aspiraciones 

significativas y su imagen de propuesta ideal aparece, en el momento de su 

construcción, resaltada por surgir como un elemento aislado que se mantiene por la 

lectura de su muralla y el elemento estructurador central. 

El cementerio aparece previsto en la cartografía de la Ciudad Nueva y se habilita en 

1835: un simple espacio cuadrado, cuyas murallas con nichos adosados delimitan 

una superficie destinada a las fosas, estructurada por dos circulaciones ortogonales. 

Su configuración actual es obra de Bernardo Poncini –técnico formado en Italia 

bajo la influencia de la Academia de Brera– quien formula un estudio completo en 

1858, base de las obras que dirige hasta 1863. 

La actuación de Poncini reestructura el espacio en función de un elemento central 

relevante –la Rotonda–, que se constituye en el elemento focal de la composición, 

centro de irradiación, vinculado con otros de menor jerarquía en las medianas del 

cuadrado de acuerdo con el sistema clásico de dominio espacial. El segundo cuerpo 

(1864) y el tercero (1921) se ordenan a partir del eje marcado por el acceso, si bien la 

planimetría de ambos retoma la trama ortogonal, claramente resaltada en el segun-

do, y mucho más abierta en el tercero. 



                                  

_____________________________________________________________________________ 

Novísima                                47/164 

Cada sector mantiene características propias sin perder el efecto del conjunto, lo 

que de alguna forma se percibe en el recorrido por el eje longitudinal que permite la 

transición de las distintas organizaciones espaciales manejadas. 

La formalización de la “ciudad de los muertos”, cuyo tránsito desde la “ciudad de los 

vivos” se da a través del acceso en forma de arco triunfal con connotaciones rituales, 

se transforma en una idealización de la organización urbana por medio del manejo 

de trazas, parcelamiento, “tipos edificatorios” –nichos y panteones– y un cuidado 

diseño del elemento verde. M. R. P. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<> 

(*) Sugerencias para la mirada: Cementerio Central de Montevideo 
en: https://photos.app.goo.gl/koxqyukglQmjoVGx1 
Descripción: Monumentos funerarios; monumentalidad y vida imperdurable. Una 
visita al Cementerio Central, ubicado en el Barrio Sur de Montevideo. 
<<<>>> 

Barrio Palermo 

En noviembre de 1835 se celebró solemnemente el acto de consagración del Cemen-

terio Central. La necrópolis sería la sede menor de la grandeza y de la humildad 

emparejadas por el olvido. Y bien, casi treinta años después de esta ceremonia, 

hacia 1863 para ser más exactos, se tomo una fotografía de la calle que llevaba al 

Cementerio, llamada hoy Yaguarón. El lugar aparece como un desolado desierto, 

lleno de baldíos y yuyales. 

Hacía el este hay un grupo de casítas que brotan como blancos hongos en la soledad 

de los eriales. Una de ellas luce esta leyenda: “Almacén de Comestibles de la Nueva 

Ciudad de Palermo”. No se estaba en Sicilia, sino en Montevideo. Sin embargo, en 

ese naciente barrio se prolongaría en el tiempo ese nombre, había italianos y criollos 

iniciando la ruda hermandad que imponían las orillas pueblerinas. Aparecía 

empequeñecido por la Rotonda del Cementerio Central, proyectada por Poncini, 

pero iba a crecer, y mucho... 

La Nueva Ciudad de Palermo figura inscripta contigua al Cementerio Central en el 

plano editado por Mege y Williams de 1862 y en los levantados por el Ing. Pablo 

Neumayer en 1865 y por el Agr. Pedro D'Albenas en 1867. Años más tarde se 

produce en la zona un salto edilicío hacia el progreso. La empresa de Emilio Reus 

construye hacia 1887 el Barrio Reus al Sur, próximo a la playa Ramírez, hoy 

limitado por las calles Tacuarembó, San Salvador, Minas e Isla de Flores. Su calle 

príncipal era la llamada Particular, actual Ansina. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://photos.app.goo.gl/koxqyukglQmjoVGx1
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Un periodista que lo visita hacia 1890 lo describe como “el refugio de un centenar de 

personas, proletarias en su mayoria, atraídas por la equidad de los alquileres”. Las 

viviendas, de altos y bajos, son cómodas y están rodeadas de casas de comercio: 

almacenes del Barrio Reus, almacén y fonda de la Bella Italia, Café y Confiteria de 

los Treinta y Tres, etc. La vecindad -prosigue el periodista- es obrera en su mayoria 

y de buenos hábitos, de manera que no se producen allí incidentes desagradables. 

Agrega en la crónica que su verdadero objetivo al ir al barrio Reus del Sur era visitar 

la Escuela de Artes y Oficios, situada a escasa distancia de la calle San Salvador. Su 

edificio, que recogiera fecundas jornadas del Dr. Pedro Figari, construido bajo la 

dirección del ingeniero Rafael Maggio, quedó terminado en 1890 y se inauguró con 

la presencia del general Tajes, entonces presidente de la República. La primitiva 

sede de la escuela estaba situada donde hoy se halla el edificio de la Universidad de 

la República. Al trasladarse al barrio Reus del Sur creció su capacidad y en ella, al 

decir del mencionado cronista, “se asilaron varios cientos de muchachos que ayer 

nomás vagaban por calles y plazas mendigando o cometiendo raterías”. 

Según Andrés Alvarez Daguerre el barrio Palermo abarcaba, de 1895 a 1910, el 

espacio así limitado: por el lado sur, el Río de la Plata; por el este, la calle Médanos; 

por el oeste, la calle Arapey, hoy Río Branco, y por el norte la calle Canelones. 

“Prevalecíán --escríbe el autor citado-- los barracones y barracas para depósitos de 

carretas, carros, animales y galpones para acopio de frutos del país. Existian 

también buen número de casas de inquilinato, compuestas por numerósas piezas, 

casi siempre con un amplio patio, en cuyo centro hallábanse las piletas para el 

lavado de la ropa de sus habitantes, marginado por algunas higueras o parrales e 

iluminado durante ciertas noches por un gran farol a base de querosene”. Entre 

estos inquilinatos se hallaba «El Candombe», ubicado en Ibicuy esq. Durazno y el 

tantas veces evocado «Medio Mundo», en la calle Cuareim entre Durazno e Isla de 

Flores. Las construcciones más modernas surgían por la calle Maldonado y 

Canelones y sus laterales. 

En los conventillos del barrío Palermo perduraban las viejas tradiciones que 

llegaron al Río de la Plata con los esclavos. Alli se bailaba el candombe, una especie 

de drama ritual, que recogía en su ritmo extraño la emoción y el misterio del 

ancestro negro. Francisco Acuña de Figueroa y el cronista Isidoro de María 

mencionan algunos nombres de las “naciones” o comunidades negras del 

Montevideo antiguo, que anotamos con las correcciones que les hiciera el Cnel. 
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Rolando A. Laguarda Trías: camunda, casanches, cabíndas, benguelas, munyolas, 

congos, mozambiques, minas y malembas. En la costa del Sur, en el Recinto, 

“espacio comprendido entre las Bóvedas hasta el Cubo del Sur”, celebraban los 

negros sus fiestas, en las que se bailaban candombes. Hacia 1859 se realizaban en 

las inmediaciones del cementerio viejo (Durazno y Andes), y luego también a techo 

cubierto. Hacia 1889 ya habían desaparecido, pero desde 1870 surgen con las 

comparsas de negros que darían permanente brillo al carnaval montevideano. En 

este siglo llegaría la época de los famosos “Esclavos del Nyanza” y posteriormente 

“de las Llamadas”, lo único auténtico del carnaval actual. 

Palermo tuvo también su historia de coraje turbio, protagonizada por bailarines y 

matones que entre el humo y las músicas quejumbrosas del tango, jugaban a “quién 

era más”. El escritor Vicente Carrera ha retratado en «El Cubil de los Leones» a esas 

sombrios y valerosos personajes que imperaban en el lugar cuando las calles 

estaban empedradas y los cercos tenían glicinas ... y madreselvas. También fue 

Palermo barrio de guerrillas con hondas y “marias”; cuando la Rambla Sur que hoy 

conocemos no existía! el bajo, tantas veces evocado en las crónicas, y el barrio 

Palermo, dialogaban mano a mano con el río. Pero el progreso de la ciudad exigía un 

cinturón vial, que hiciera ceder terreno al pintoresco y sórdido trasmundo de 

casuchas, lenocinios y boliches noctámbulos. En 1922 el Ing. Juan P. Fabini, que 

integraba el Concejo Departamental de Montevideo, inició las obras de la Rambla 

Sur, que comprendían 700 metros detrás del Cementerio Central. 

A la altura de la calle Minas se instaló la fábrica para construcción de bloques. Y “la 

piqueta fatal del progreso”,como dice la canción, comenzó a trabajar. Los extraños 

pobladores costaneros, “bichicomes”, seres marginales, parias de la sociedad, fueron 

desalojados. Las playas de Patrício, pertenecientes· al barrio la Estanzuela, y Santa 

Ana, deL barrio Palermo, fueron rellenadas. Se ganaron al rio 180.000 metros 

cuadrados. La Rambla costó 15 millones de pesos. Y se llevó con su belleza urbanís-

tica los recuerdos viejos del barrio y la añorada muralla, que en el 1930 despidieron 

con nostalgia los muchachos de la Oxford. 

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

<> 

El nombre del barrio se vincularía con San Benito de Palermo, fallecido en el año 

1589 en la ciudad de Palermo y nacido en Sicilia en el año 1524 en las proximidades 

de Mesina en San Filadelfio, por lo que a veces se le llama San Benito de San 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf
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Filadelfio, San Benito de Palermo. Este hombre negro, con familia de origen 

africano, también conocido como San Benito o Benedicto el Africano, el Moro o el 

Negro, fue hijo de esclavos y se cree que sus padres laboraban en una plantación 

cercana a Mesina. 

<<<>>> 

3.08 * Barrio Ansina 

Ubicación: calle San Salvador entre Lorenzo Carnelli y Ansina; barrio Palermo. 

Complejo habitacional ubicado en el corazón del Barrio Palermo, conocido como 

Barrio Ansina o Reus al Sur. 

Este es un espacio emblemático de las familias africanas y sus descendientes dentro 

del mapa urbano de la capital oriental. a fines del siglo XIX. 

El joven madrileño Emilio Reus entre sus obras construye un complejo destinado a 

familias de bajos recursos en especial migrantes europeos, poco a poco habitado por 

familias afrodescendientes, aquilando algunas de las viviendas por piezas. 

Tras la demolición de este complejo, previo desalojo de las familias con argumentos 

de “fincas ruinosas” durante los años 78 y 80 en la última dictadura cívico-militar, 

las denuncias de vecinos, organizaciones sociales y culturales de dichas demolicio-

nes fueron un apoyo para que Ansina Reus se inagurara en el año 2017. Nace como 

una reparación a las familias afrodescendientes que durante la dictadura fueron 

expulsadas del barrio. La UTDA Unidad Temática por los derechos de los 

Afrodescendientes de la IM (2004-2015) a partir del 2016 la SEERPM, fue un factor 

clave junto a la sociedad civil afro para el nacimiento de esta acción. 

El 14 de Enero del año 2020 se colocó una placa de memoria en la calle Ansina 

esquina con San Salvador en reconocimiento a la comunidad Afrouruguaya y los 

familias que fueron desplazadas forzosamente en enero del año 1979 en tiempos de 

terrorismo de Estado, continuando con la línea de trabajo planteada por el Grupo de 

Trabajo, que había empezado colocando una placa en el “Medio Mundo” el 3 de 

Diciembre del 2019. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Reus al Sur, Ansina, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/mapeo-afrodescendencia-
resiliente/reus-al-sur-ansina 

<> 

Toques de Candombe 

El conventillo “Medio Mundo” en el Barrio Sur y “Reus al Sur “en el barrio Palermo 

fueron la cuna de dos variaciones rítmicas del candombe: el ritmo de Cuareim 

(Barrio Sur) y el ritmo de Ansina (Palermo). 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/mapeo-afrodescendencia-resiliente/reus-al-sur-ansina
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/mapeo-afrodescendencia-resiliente/reus-al-sur-ansina
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<> 

Toque de Ansina. Originado en el barrio Palermo, en el edificio de inquilinato 

Barrio Reus al Sur, más conocido como Barrio Ansina, fue la cuna de este toque de 

tambores. Se caracteriza por el sonido agresivo de sus tambores “piano” en 

“diálogo” permanente entre sí y con los tambores “repique”. Comparsas como 

Fantasía Negra, Concierto Lubolo y Sinfonía de Ansina han sido las más caracte-

rísticas de este estilo.  

Toque de Cuareim. Se origina en el conventillo Medio Mundo, que se ubicaba en la 

calle Cuareim 1080, corazón del Barrio Sur. Este “toque” se caracteriza por marcar 

los tambores “Chico” y “Repique” en tanto que los “Piano” mantienen un sonido 

más acompasado. El toque Cuareim es más cadencioso y lento que el toque Ansina. 

La comparsa que ha sido símbolo de Cuareim fue “Morenada”, hoy sucedida por 

“Cuareim 1080”.  

Toque de Cordón. Originado en el conventillo Gaboto, este toque fue creado por los 

hermanos Pintos hacia mediados del siglo XX. Este “toque” tiene similitudes con 

“Ansina” pero su distintivo se da en el sonido muy destacado de los tambores 

“piano” y en la velocidad del “toque”. Se han destacado: “Llamada del Cordón”, 

“Zumbaé” y “Sarabanda”  

Fuente: Toques de Candombe, 
en: https://www.candombe.com.uy/toques.html 
<<<>>> 

3.09 * Universidad del Trabajo 

Ubicación: San Salvador 1674; ocupa la manzana delimitada por las calles Maga-
llanes, Avda. Gonzalo Ramírez y Minas; barrio Palermo. 

Función: escuela de artes y oficios. Autor: Ing. Inocente Reina. 

Fecha: 1890 (inauguración). Monumento Histórico Nacional desde 1975 

<> 

Durante el proceso de modernización del país, en 1878 se creó la Escuela de Artes y 

Oficios en los Talleres de Maestranza del Parque Nacional, donde los alumnos 

aprendían artes y oficios, basados en el control y el disciplinamiento. 

Entre 1915 y 1917 el Dr. Pedro Figari, desde una concepción ideológica y filosófica 

libre, puso en práctica nuevos sistemas de valores integrando “el arte al oficio, el 

genio al ingenio y la teoría a la aplicación práctica”, se eliminó el internado y se 

incluyó a la mujer, entre otros cambios. 

Los aportes de la maestra Argile Cayssials fortalecieron el proyecto figariano, 

generando así un camino liberador en una Institución hasta entonces reservada 

https://www.candombe.com.uy/toques.html
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para varones. En  la década de 1920 y hasta fines de los años 40, con la impronta del 

Dr. José Arias se realizaron nuevos cambios: se intensificó la incorporación de la 

ciencia y la tecnología, se enfatizó lo pedagógico, se amplió y diversificó la oferta 

educativa al abrirse escuelas industriales y agrario-industriales en todo el país. Este 

incansable trabajador logró la autonomía de este centro de estudios que se convirtió 

en Universidad del Trabajo del Uruguay. 

En este período las mujeres aportaron un nuevo impulso: Amalia Polleri, María 

Freire y la figura destacada de Carmen Garayalde, primera consejera, representante 

de los docentes en el Consejo de la Universidad del Trabajo del Uruguay. 

Desde la década de 1960 continuó su expansión en el territorio nacional, atendiendo 

las necesidades educativas y productivas de distintas localidades. La oferta educa-

tiva incorporó la tecnología de última generación a nivel medio y terciario en forma 

creciente hasta nuestros días. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Un reccorrido por la historia de la Utu, 
en: https://montevideo.gub.uy/noticias/cultura/un-recorrido-por-la-historia-de-la-utu 
<<<>>> 

Barrio Parque Rodó 

El barrio lleva el nombre del célebre escritor José Enrique Rodó, cuya estatua reali-

zada por el escultor José Belloni ocupa un espacio central en el parque. 

Otro empresario estrechamente vinculado al desarrollo inmobiliario de este barrio 

fue Francisco Piria, por ser el principal del Banco de Crédito Real Uruguayo, el cual 

en 1889 inició la venta en remate del nuevo barrio “Porteño”, el actual Parque Rodó. 

La Playa Ramírez debe su nombre al antiguo saladero de José Ramírez Pérez, 

empresario del que descienden numerosos hombres públicos. 

El barrio Parque Rodó está delimitado por las calles Bulevar Artígas, Maldonado, 

Joaquin Requena, Canelones, Yaro y Rambla Pte. Wilson. 

Entre los sitios de interés podemos destacar el ex Parque Hotel y actual edificio sede 

del Mercosur, el Estadio Luis Franzini, propiedad del club Defensor Sporting. 

El Museo Nacional de Artes Visuales, las Facultades de Ingeniería, Arquitectura, 

Comunicación e Información y Ciencias Económicas. 

Sobre la Rambla Presidente Wilson, se encuentra el Teatro de Verano, denominado 

Ramón Collazo, un escenario popular muy concurrido durante las largas celebra-

ciones del carnaval montevideano. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Municipio B, 
en: http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/290 
<<<>>> 

https://montevideo.gub.uy/noticias/cultura/un-recorrido-por-la-historia-de-la-utu
http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/290
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3.10 * Parque Urbano - Parque Rodó 

El 18 de marzo de 1898 fue aprobada la resolución que destina fondos para la con-

formación del Parque Urbano. Según un bosquejo realizado por José Requena y 

García, quien se desempeñara como director de parques y jardines de la munici-

palidad, los trabajos preliminares se inician entre 1900 y 1902. 

De acuerdo a la delineación proyectada por el Ing. Montero Paullier, entre 1903 y 

1904 comenzó la construcción del lago artificial, con isletas y puentes rústicos de 

imitación, terraza para música y el castillo sobre el lago. Posteriormente se solicita 

un proyecto de mayor alcance al arquitecto paisajista francés Carlos Thays, y la 

dirección y ejecución fue encargada a Carlos Racine, técnico especializado del 

mismo origen. 

En octubre de 1912, el Municipio expropió varios terrenos que conformaron el área 

definitiva del Parque Rodó. Con 42 hectáreas y 711 mt2 se ejecutó el plan de ornato 

del Arq. Thays, se inauguró la iluminación del castillo y el lago, y se autorizó la 

implementación de juegos, servicios de ponis y locales de venta de comestibles. 

Entre los restaurantes del Parque se encontraba el “Forte di Makalé”, inaugurado en 

1896, que en principio trabajaba sólo en la temporada de verano. En 1950 comenzó 

a funcionar todo el año, dándosele una particular importancia a la gastronomía, con 

comida italiana y la primera parrillada que se recuerde en el medio. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Municipio B, 
en: http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/285 
<<<>>> 

3.11 * Casa del Fauno 

Casa del Fauno; actualmente sede del Centro de Farmacias. 

Ubicación: calle Dr. Lauro Müller 2028-32, Dr. Luis Piera 2031, entre Dr. Pablo de 
María y Juan Manuel Blanes; barrio Parque Rodó. 

Función: vivienda unifamiliar (original); oficinas (actual) . 

Autor: atribuido al Arq. Alfredo Massüe (original); Arqs. Martín Gualano, Marcelo 

Gualano y C. Leiro (reciclaje). Fecha: c. 1900 (original); 1998 (concurso), 1999-

2000 (realización). Bien de Interés Municipal desde 1995. 

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

<<<>>> 

3.12 * Liceo N° 4 Juan Zorrilla de San Martín 

Ubicación: Bulevar España y Joaquín Requena esq. Durazno; barrio Parque Rodó. 

Destino: Liceo. Autor: Arq. Pedro Daners. Fecha: 1945. 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/285
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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El proyecto del liceo Zorrilla se genera cuando la arquitectura renovadora en el 

Uruguay ya se ha consolidado en cuanto a su aceptación social como arquitectura 

contemporánea y se incluye en el movimiento nacional al que contribuyeron, entre 

otras, las obras de R. Lorente Escudero, C. A. Surraco, J.A. Rius, R. Amargós, M. 

Cravotto, B. Arbeleche y M.A. Canale, etc. 

En un terreno complejo por su desfasaje respecto a la esquina de Requena y Bulevar 

España, el proyecto logra una excelente implantación urbana, recuperando y 

valorizando el sector segregado de dicho ángulo con la ubicación del acceso y su 

apropiada articulación volumétrica. 

El partido elegido –un desarrollo perimetral con dos amplios patios cerrados– se 

nutre de la arquitectura educacional clásica y tiene en cuenta nuevos conceptos 

ambientales e higiénicos, como las dimensiones de las aulas o la importancia que 

cobra la luz. Por otro lado, la arquitectura manifiesta su modernidad en el manejo 

de una doble expresión a la vez, evocando cierto clasicismo (como sucede con la 

entrada, cuyo carácter monumental se refuerza por la disposición de una gran 

escalinata de acceso), y una vocación de corte expresionista que se manifiesta en el 

plano recortado de la fachada sobre la calle Durazno y sobre todo en el volumen 

semicilíndrico de la esquina de Bulevar España y Requena. (Gaeta, 1996). 

El liceo Juan Zorrilla de San Martín (realizado por el arquitecto Pedro Daners, en 

1945) es uno de los centros de enseñanza secundaria con más años de actividad. El 

edificio es de una geometría muy precisa y se desarrolla en un terreno que limita las 

decisiones proyectuales. Pero el proyecto logra finalmente una obra con muchos 

aciertos. El volumen curvado de la escalinata de acceso acompaña muy bien ese 

espacio de llegada, una vez en el interior se accede sucesivamente a dos patios con 

un perímetro muy definido. Se trata de una de las obras para liceo, más 

interesantes, que reafirma una voluntad de construir ciudad incorporándose al 

tejido urbano de una manera muy acertada. (Margenat, 2013). 

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

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 

<<<>>> 

3.13 * Monumento a Guillermo Tell 

Ubicación: en el cruce de las avenidas Gonzalo Ramírez y Julio Herrera y Reissig; 
Parque Rodó. 

Héroe suizo, símbolo de la Libertad. Fue donado por la colectividad suiza con 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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motivo de la conmemoración del Centenario del Uruguay. El monumento fue 

ejecutado por el escultor nacional José Belloni, en bronce y granito. Emplazado en 

el Parque Rodó frente al Castillo del mismo paseo. Inaugurado en Julio de 1931. 

Fuente: Estatuaria urbana de Montevideo (Casaretto y Baroffio, 1948), 
en: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf 

En el pedestal de granito aparece la siguiente inscripción enmarcada por los años 

1830, 1930: 

«Guillermo Tell, símbolo de libertad. Homenaje de la colectividad suiza al Uruguay, 

en el primer centenario de su independencia» 

<<<>>> 

3.14 * Castillo del Parque Rodó 

Ubicación: en el cruce de las avenidas Gonzalo Ramírez y Julio Herrera y Reissig; 
Parque Rodó. 

El castillo fue inaugurado en el año 1903 junto a otras atracciones del entonces 

llamado Parque Urbano. Se dice que es una réplica de un castillo medieval frances, 

pero no encontramos datos que afirmen realmente esto. 

Durante sus primeros 30 años el castillo funcionó como un depósito de materiales y 

herramientas para el mantenimiento del parqué. En el mes de julio de 1931 se 

inaugura en las afueras del castillo el monumento a Guillermo Tell. 

En el año 1934 la comisión de fomento decide cambiar el fin del castillo y en 1935 se 

abre por primera vez al público en general en una llamada “Kermesse Medieval”. 

Ese mismo año se inaugura en el castillo la Biblioteca para niños María Stagnero de 

Munar en claro homenaje a la destacada maestra uruguaya nacida en la ciudad de 

Montevideo, fundadora del Instituto Normal de Señoritas para la preparación de 

maestras de enseñanza primaria. Según los datos que pudimos rescatar de diarios, 

la biblioteca funciono hasta el año 2015/16. La biblioteca tenia dos salones en la 

planta principal, un subsuelo donde se realizaban talleres y una sala superior para 

lectura. 

Fuente: Montevideo Antiguo, Olvidados, Castillo del Parque Rodó, 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/olvidados/castillo-del-parque-rodo.html 

Felizmente, después de varios años de trabajos, el castillo reabrió sus puertas en 

junio de 2019, con antiguas y nuevas actividades. 

<<<>>> 

3.15 * Lago del Parque Rodó 

Ubicación: en el cruce de las avenidas Gonzalo Ramírez y Julio Herrera y Reissig; 
Parque Rodó. 

De acuerdo a la delineación proyectada por el Ing. Montero Paullier, entre 1903 y 

http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf
https://montevideoantiguo.net/index.php/olvidados/castillo-del-parque-rodo.html
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1904 comenzó la construcción del lago artificial, con isletas y puentes rústicos de 

imitación, terraza para música y el castillo sobre el lago. Posteriormente se solicita 

un proyecto de mayor alcance al arquitecto paisajista francés Carlos Thays, y la 

dirección y ejecución fue encargada a Carlos Racine, técnico especializado del 

mismo origen. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Municipio B, 
en: http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/285 

 

Lago y Castillo del Parque Rodó 
<<<>>> 

3.16 * Fuente de los Atletas 

Ubicación: Avda. Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain; Parque Rodó. 

La Fuente de los Atletas es una obra del escultor José Luis Zorrilla de San Martín 

(1891-1975). En 1925 el artista presentó la obra en el Salón de Otoño, reibiendo 

entonces la Medalla de Plata. 

<<<>>> 

3.17 * Casa de Andalucía (Casino Parque Hotel) 

Ubicación: entre la calle Joaquín de Salterain y la Avda. Antonio MaríaRodríguez; 
Parque Rodó. 

Un poco de historia. El edificio, conocido en los últimos años como Casa de Andalu-

cía, tiene sus primeras trazas antes de 1901, año en el que Montevideo inauguró su 

Parque Urbano. Su destino inicial es incierto, aunque algunos datos lo refieren 

como vaquería. 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/285
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Hacia 1912, cuando se autorizó la venta de comestibles, el local se destinó a 

restaurante y se le conoció como Restaurant Parque Urbano. En 1917 el parque pasó 

a llamarse José Enrique Rodó, en homenaje al escritor uruguayo fallecido en Italia. 

En los años 1930 el arquitecto Juan Antonio Scasso –director de Paseos Públicos de 

Montevideo y con importantes actuaciones en la ciudad, en particular en el parque– 

proyectó el restaurante municipal “El Retiro” del Parque Rodó. 

El restaurante El Retiro hasta la década de 1970 albergó diversas actividades para el 

esparcimiento de los montevideanos. Fiestas, bailes de carnaval, espectáculos y 

hasta proyecciones de cine tuvieron lugar en el edificio. 

En 1975 el Parque Rodó fue declarado Monumento Histórico Nacional, lo que 

incluye al predio de El Retiro. En 1986 la Junta Departamental de Montevideo 

autorizó la concesión del uso del edificio a la Asociación Civil Casa de Andalucía, por 

el término de treinta años. Ese año comenzaron reiteradas intervenciones: creación 

de una fuente, cielorrasos abovedados, rejas y otras decoraciones para imprimirle el 

carácter “andaluz” a la construcción. 

En el año 2002 se realizó una nueva reforma para convertirlo en restaurante, con 

modificaciones internas y externas que incluyen la alteración de la galería de arcos 

hacia el parque. Este emprendimiento tuvo corta duración. 

Hoy, se encuentra totalmente recuperado el edificio patrimonial para su próximo 

destino: el casino Parque Hotel. 

Fuente: Municipio B, Patrimonio recuperado, 
en: https://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/patrimonio-recuperado 

<<<>>> 

3.18 * Fotogalería a cielo abierto 

Ubicación: Rambla Wilson y Pablo de María; Parque Rodó. 

Exposición fotográfica al aire libre, en hermoso contexto, gratuita y abierta las 24 

horas del diía. 

<<<>>> 

3.19 * Fuente “La Source” 

Ubicación: entre la calle Pablo de María y la Avda. Antonio MaríaRodríguez; Parque 
Rodó. 

“La Source” (en francés, la fuente) es una obra del escultor Louis Sauvageau (1822-

1874), realizada en 1862 en la famosa fundición francesa Val d’ Osne («fonderie 

d'art du Val d'Osne»). La escultura en hierro colado mide aproximadamente dos 

metros de altura. Es una imagen femenina con túnica drapeada y collar de motivos 

marinos. Junto a sus piernas se colocó vegetación, generando movimiento en todo 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/patrimonio-recuperado
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el conjunto, y entre sus manos sostiene un cántaro que vierte agua al plato superior. 

Los talleres de la Val d’ Osne fueron creados en 1836 y se especializaron en 

equipamientos urbanos que embellecieron ciudades de todo el mundo, llegando así 

también a capitales y ciudades del cono sur de América; Santiago de Chile, 

Valparaíso, Rio de Janeiro, San Pablo, Recife, Buenos Aires, Montevideo, e incluso 

Piriápolis, exhiben aún esta influencia en fuentes, copones, farolas, angelitos 

regordetes y estatuas de gran calidad. 

Fuente: Montevideo Antiguo, Monumentos, Fuente La Source, 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/monumentos/fuente-la-source.html 
<<<>>> 

3.20 * Monumento a Albert Einstein 

Ubicación: calle Pablo de María y la Avda. Antonio MaríaRodríguez; Parque Rodó. 

Obra en bronce del escultor uruguayo Amadeo Rossi Magliano (1893-1961). Donado 

por la colectividad israelita, fue inaugurado el 7 de abril de 1935. 

<<<>>> 

3.21 * Monumento a Confucio 

Ubicación: Rambla Wilson y Pablo de María; Parque Rodó. 

Inscripción en la base del monumento: 

«Confucio 551 - 479 A.C. La educación debe ser sin discriminación de clases» 

<<<>>> 

3.22 * Patio Andaluz 

Ubicación: en proximidad de la Avda. Antonio MaríaRodríguez; Parque Rodó. 

[...] en el Parque Rodo, hay otro Patio Andaluz compuesto de más de 1.500 piezas de 

cerámica trianera. El patio y su fuente fueron donados a la ciudad por emigrantes 

andaluces en 1939. Está hecho con azulejos pintados a mano en la fábrica de 

cerámicas Mensaque Rodríguez & Compañía, una de las más antiguas establecidas 

en Sevilla. 

Fuente: Triana al día, Cerámicas de Triana en Buenos Aires y Montevideo, 
en: https://trianaaldia.es/ceramica-triana-buenos-aires-montevideo/ 
<<<>>> 

3.23 * Monumento a José Enrique Rodó 

Ubicación: en proximidad de la Avda. José Requena García esquina Avda. Julio 
Herrera y Reissig; Parque Rodó. 

José Enrique Rodó. Nació en Montevideo en 1872. Escritor y filósofo, llegó a ser uno 

de los primeros estilistas de la lengua hispana y ha sido llamado con justicia 

maestro de la juventud de América. Entre su fecunda producción literaria, se 

cuentan libros de relieve continental, tales como “Ariel”, “Motivos de Proteo”', “El 

https://montevideoantiguo.net/index.php/monumentos/fuente-la-source.html
https://trianaaldia.es/ceramica-triana-buenos-aires-montevideo/
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Mirador de Próspero”. Fue profesor y alcanzó a ocupar una banca de diputado 

nacional. Viajó por Europa y hallándose en Italia, lo sorprendió la muerte en el año 

1917. El monumento, que está ubicado en el parque montevideano que lleva el 

nombre del ilustre escritor, fue concebido y realizado en mármol y bronce por el 

escultor nacional José Belloni, e inaugurado el 27 de Febrero de 1947. 

Fuente: Estatuaria urbana de Montevideo (Casaretto y Baroffio, 1948), 
en: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf 

<> 

“Los seis peregrinos”. Representación alegórica de la parábola “Los seis peregrinos”. 

“La despedida de Gorgias”. Representación alegórica de la parábola “La despedida 

de Gorgias”. 

Debajo de tales representaciones, del lado sobre la fuente, aparecen las siguientes 

leyendas de bronce en relieve: «Un gran amor es el alma misma de quien ama» y 

«Maestro, por el que te venza con honor en nosotros». 

En una cara de la columna hay tres bajorrelieves grabados en el mármol, alegorías 

de la parábola “Mirando jugar a un niño”, con la inscripción: «No hay límite donde 

acabe para el fuerte el incentivo de la acción». 

Cfr. José Enrique Rodó, “Parábolas”, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, quinta edición, 
1972, p75, en: 
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Jose_Enrique_Rodo/lib/exe/fetch.php?media=parab
olas_-_jose_enrique_rodo_1_.pdf 
<<<>>> 

3.24 * Monumento a Florencio Sánchez 

Ubicación: Avda. José Requena y García esquina Avda. Julio Herrera y Reissig; 
Parque Rodó. 

Busto en bronce, obra del escultor uruguayo Luis P. Cantú. Fue inaugurado el 17 de 

enero de 1937. 

<<<>>> 

3.25 * Museo Nacional de Artes Visuales 

Pabellón para Exposición de Higiene 

Ubicación: Parque Avda. Tomás Giribaldi 2283, esquina Avda. Julio Herrera y 
Reissig; barrio Parque Rodó. 

Función: pabellón para exposiciones (original); museo (actual). 

Autor: Arq. Leopoldo J. Tosi (original); Arq. Alfredo R. Campos (adaptación para 

museo); Arq. Clorindo Testa (reciclaje); Arqs. L. Silva Delgado y F. Fabiano (diseño 

del jardín). Fecha: 1907 (original); 1912 (adaptación); 1970 (reciclaje); década de 

1990 (jardín). 

<> 

http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Jose_Enrique_Rodo/lib/exe/fetch.php?media=parabolas_-_jose_enrique_rodo_1_.pdf
http://www.autoresdeluruguay.uy/biblioteca/Jose_Enrique_Rodo/lib/exe/fetch.php?media=parabolas_-_jose_enrique_rodo_1_.pdf


                                  

_____________________________________________________________________________ 

60/164                                Novísima 

Una visita virtual al Museo se puede efectuar visitando la página Recorrido virtual 
del Museo Nacional de Artes Visuales, 
en: https://my.matterport.com/show/?m=6yYxrfJWpDH&guides=0&lang=es&utm_source=2 

<> 
Para ver centenares de imágenes de las obras que alberga el Museo puede visitarse  
la página “Autores. La base de datos de autores del Uruguay”, Museo Nacional de 
Artes Visuales de Uruguay, 
en: https://autores.uy/colecciones/234 

<<<>>> 

3.26 * Estadio Luis Franzini. Marca de la Memoria 

Ubicación: Avda. Sarmiento y Avda. Julio Herrera y Reissig; barrio Parque Rodó. 

En este estadio de fútbol del Club Defensor - Sporting culminó la “Marcha del 

Estudiante” realizada el 25 de setiembre de 1983, organizada por ASCEEP [Asocia-

ción Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, formada en tiempos 

de la dictadura cívico militar], primera gran manifestación de la juventud en 

reclamo de una apertura democrática. 

<> 

La marcha partió desde la puerta de la Universidad de la República y transitó por 18 

de Julio hasta Bulevar Artigas y por ella hasta el Estadio Luis Franzini, donde se 

realizó un acto multitudinario. Allí hubo un recital de Daniel Viglietti y se leyó una 

proclama. 

«El estado actual de la enseñanza no se nos presenta como pobre ni como mediocre, 

se nos presenta como calamitoso y deficiente, como un momento trágico en la 

historia de la educación nacional» decía la proclama en uno de sus primeros 

párrafos. Los estudiantes reseñaron la historia del movimiento estudiantil, 

mencionaron la crisis económica y social de comienzos de los años 60 y la 

«oposición explícita» que se dio entre Universidad y gobierno a partir de 1967. 

Rechazaron «el modelo económico neoliberal», la pérdida de autonomía en 

Secundaria y en la Universidad, la educación elitista (por mecanismos restrictivos 

como los exámenes de ingreso), la persecución de docentes, estudiantes y 

funcionarios. Repudiaron la enseñanza profesionalizante y desmembrada de las 

funciones de investigación y extensión que habían sido consagradas en la Ley 

Orgánica de 1958. Reclamaron el fin del gobierno dictatorial y de la intervención 

universitaria, el restablecimiento del cogobierno en la Udelar, derogar la Ley de 

Educación de 1970 y libertad de agremiación para docentes y estudiantes. 

Fuente: “La República” (edición del 25/092008), A 25 años de la marcha estudiantil del año 1983,  
en: https://www.lr21.com.uy/politica/332878-a-25-anos-de-la-marcha-estudiantil-del-ano-1983 

Véase también: Universidad de la República, Democracia de la Feuu a la Asceep-Feuu, 

https://my.matterport.com/show/?m=6yYxrfJWpDH&guides=0&lang=es&utm_source=2
https://autores.uy/colecciones/234
https://www.lr21.com.uy/politica/332878-a-25-anos-de-la-marcha-estudiantil-del-ano-1983
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en: http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/33474 

<> 

El “Manifiesto” final de aquella marcha del 25 de setiembre de 1983 

Los estudiantes redactaron conjuntamente el «Manifiesto por una enseñanza demo-

crática» que fue leído en el Franzini. Edgardo Rubianes, en aquel momento 

estudiante de Ingeniería, explicó al Portal de la Udelar en 2008: «Para nosotros era 

innegociable mostrarle el manifiesto a las autoridades. Se entregó en el momento de 

leerlo porque queríamos que la generación del silencio hablara». 

“Manifiesto por una enseñanza democrática”, en formato pdf, 
en: http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/28478/siteId/1 

<> 
La Marca de la Memoria fue inaugurada el 25 de setiembre de 2013 y se halla frente 

a la entrada del estadio sobre la avenida Sarmiento. 

Marca de la Memoria (11), en http://www.memoria.org.uy/#11 
<<<>>> 

3.27 * Facultad de Ingeniería (Universidad de la República) 

Ubicación: Avda. Julio Herrera y Reissig 565, esquina Avda. Julio M. Sosa; barrio 
Parque Rodó. 

Autor: Arq. J. Vilamajó (proyecto y dirección de obra), Ing. W. Hill (estructura); 

Arq. Gustavo Scheps, Dirección General de Arquitectura, Universidad de la Repú-

blica (intervención). 

Fecha: 1936 (proyecto), 1945 (inauguración parcial), 1953 (inauguración total); 

1992-99 (intervención). Monumento Histórico Nacional desde 1975 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, archivo pdf, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

3.28 * Monumento “Nuevos Rumbos” 

Ubicación: Avda. Julio Ma. Sosa, en proximidades de la Facultad de Ingeniería; 
Parque Rodó. 

El monumento “Nuevos Rumbos” es obra del escultor José Belloni y fue inaugurado 

en 1948. 

<<<>>> 

3.29 * Juegos del Parque Rodó 

Los juegos del Parque Rodó comenzaron a funcionar el 24 de enero de 1889 con un 

emocionante artefacto: la montaña rusa. Las calesitas venían demoradas: la primera 

llegó en 1903. Los trabajos preliminares para la conformación del Parque Urbano –

como se llamó originalmente al Parque Rodó- se iniciaron entre 1900 y 1902. 

Fuente. Intendencia de Montevideo, Parque Rodó, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/barrios/parque-rodo/parque-rodo 

http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/33474
http://www.universidad.edu.uy/renderResource/index/resourceId/28478/siteId/1
http://www.memoria.org.uy/#11
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/barrios/parque-rodo/parque-rodo
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En una página de la red encontré esta frase que creo que sintetiza un sentir popular 

montevideano: “el Parque Rodó, para Montevideo, será siempre el mayor centro de 

diversión y expansión, y la mejor diversión para grandes y chicos”. Creo que como 

viejos montevideanos podríamos decir: las playas, la Rambla y el Parque Rodó fue-

ron nuestra primera escuela de vida ciudadana, allí aprendimos a jugar y a reír, allí 

quizás declaramos nuestros primeros amores, allí nos enseñaron a convivir, en luga-

res públicos, para que todos pudieran disfrutarlos. Allí muchos se esforzaron en 

recordarnos que la accesibilidad a la belleza y a la alegría es un derecho inalienable. 

<<<>>> 

4. LOS CONFINES 1. Por la Rambla Sur hasta el Parque Rodó, continuando luego por 
la Rambla hasta Bulevar Artigas, en los confines de la Ciudad Novísima. 

(*) Dialogando con el mar (1): la Rambla Sur 
en: https://goo.gl/photos/Tq3JRnA9BKCWPJg36 
Descripción: En alternativa, los álbumes con imágenes relativas a la Rambla, 
podrían titularse: Rambla de Montevideo: una ventana al cielo, una ventana al mar. 
En este caso se incluyen imágenes de la Rambla en el tramo que pertenece a los 
barrios Ciudad Vieja, Barrio Sur y Palermo. 

(*) Dialogando con el mar (2): la Rambla del ParqueRodó y Punta Carretas 
en: https://goo.gl/photos/mLHLUeiLYRiKUNXr5 
Descripción:.En este caso se incluyen imágenes de la Rambla en el tramo que 
pertenece a los barrios ParqueRodó y Punta Carretas. 
<<<>>> 

4.01 * Rambla de Montevideo 

La Rambla de Montevideo fue construida por etapas durante los primeros cincuenta 

años del siglo XX. Si bien varios documentos y planos fechados en la segunda mitad 

del siglo XIX ya dan cuenta de la voluntad de construir una vía costanera, las obras 

debieron posponerse por cuestiones fundamentalmente económicas. Esos primeros 

proyectos decimonónicos revelan que la Rambla era concebida como un paseo 

arbolado desde el que contemplar el Río de la Plata. 

<> 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

La Rambla de Montevideo fue construida por etapas durante los primeros cincuenta 

años del siglo XX. Si bien varios documentos y planos fechados en la segunda mitad 

del siglo XIX ya dan cuenta de la voluntad de construir una vía costanera, las obras 

debieron posponerse por cuestiones fundamentalmente económicas. Esos primeros 

proyectos decimonónicos revelan que la Rambla era concebida como un paseo 

arbolado desde el que contemplar el Río de la Plata. 

https://goo.gl/photos/Tq3JRnA9BKCWPJg36
https://goo.gl/photos/mLHLUeiLYRiKUNXr5
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El área de Rambla comprendida en la declaratoria de Monumento Histórico Nacio-

nal se extiende desde la Escollera Sarandí hasta el Arroyo Carrasco. Se compone de 

una sumatoria de tramos que no obedecieron a un proyecto unitario. El primer 

sector construido fue el de la Rambla del Parque Urbano (1906), seguido por el de la 

Rambla de los Pocitos (c. 1910) y por el de Carrasco (1912). Un año después de inau-

gurarse la Rambla del Parque Urbano, se encargó el primer proyecto para la Rambla 

Sur (1907) que oficiaría como borde costero de la Ciudad Novísima –segundo 

ensanche de la ciudad hasta el Br. Artigas realizado en 1878–. En el entorno del año 

1920, se conectaron los sectores de Rambla ya existentes (ramblas de Ramírez y de 

Pocitos); se comenzaron a construir las ramblas del Malvín (c. 1918), Punta Gorda 

(c. 1918) y Buceo (c. 1925); y se presentó el proyecto definitivo para la Rambla Sur 

(1922). Entre 1935, año en que fue inaugurada la Rambla Sur, y 1952 se completó la 

construcción de la cinta continua que en ese año llegó hasta el Arroyo Carrasco. 

A continuación, se plantean de manera abreviada, las síntesis históricas corres-

pondientes a tramos de rambla que fueron concebidos como proyectos unitarios con 

límites precisos (Rambla Sur) u originados en proyectos luego extendidos con 

características semejantes (Rambla de Carrasco). Los mismos aparecen geográfi-

camente ordenados de Oeste a Este. 

 

Atardeceres marinos. Rambla Ramírez, 
<<<>>> 

RAMBLA WILSON. TRAMO 2 

La actual Rambla Presidente Wilson tuvo su origen en el tramo que servía de límite 

costero al Parque Urbano. Por ese primer tramo, cuyo trazado fue realizado por el 
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Ing. José María Montero y Paullier, transitaron los primeros tranvías eléctricos que 

llegaron al Balneario Ramírez en 1906. Entre 1911 y 1913, la Rambla de Ramírez se 

prolongó hacia el este hasta las canteras. Esto trajo como resultado una primera 

modificación del borde costero y el aumento de la superficie de la playa. La segunda 

prolongación, también hacia el este, fue la que la conectó con la Rambla de Pocitos a 

principios de la década del 20. Finalmente, en 1933 quedó conectada con la Rambla 

Sur, aunque conservando todavía una imagen diferenciada por la presencia de la 

baranda de balaustres. Hacia 1945 culminaron las obras de modificación de la 

Rambla de Ramírez para asemejarla estéticamente a la Rambla Sur. Al este de Playa 

Ramírez, la rambla pierde su cualidad de balcón al mar. A la inexistencia de playas, 

se suman las operaciones de relleno para la conformación de áreas verdes. 

Este tramo está caracterizado por la fuerte presencia de verde en ambas aceras, lo 

cual le otorga unicidad. A diferencia de los demás tramos de la Rambla, no existe en 

éste un borde construido; así, por el Norte y por el Este tiene como límites al Parque 

Rodó, las canteras y el Parque de las Instrucciones del Año XIII (Club de Golf). Del 

lado del mar, excepto en el sector de la Playa Ramírez, una ancha franja de tierra 

predominantemente encespedada separa la Rambla del Río de la Plata; localizán-

dose en ella los clubes de pescadores.  

Tiene una topografía variada en su borde noreste, y situaciones diversas en cuanto a 

su caracterización, diseño y tratamiento. 

<> 

La Rambla, es Monumento Histórico Cultural (por resolución 584/986): 

Declárase Monumento Histórico Cultural, en el departamento de Montevideo, la 
zona costera comprendida desde el Oeste hacia el Este, a partir de la escollera 
conocida como “Sarandí” inclusive, hasta el Arroyo Carrasco, y de Sur a Norte, 
desde Río de la Plata hasta Rambla Costanera, incluyéndose sus dos aceras y los 
espacios públicos adyacentes a la misma. 

<> 

Fuente: Nómada, Rambla. Tramo 2; tomado de: Intendencia de Montevideo,. Pautas para el orde-
namiento paisajístico de la Rambla de Montevideo. Montevideo: 2006. 
en: http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639 

<<<>>> 

4.02 * Plaza República Argentina 

Gran espacio público a la altura de la calle Ciudadela con hermosas perspectivas de 

la Rambla en este tramo fronterizo entre la Ciudad Vieja y el Barrio Sur. 

<<<>>> 

http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Novísima                                65/164 

4.03 * Compañía del Gas y Dique Mauá 

Compañía del Gas 

Ubicación: Rbla. Gran Bretaña s/nº, entre Río Branco y Ciudadela 

Autor: s/d (original); Arqs. F. Giordano y R. Lorente Mourelle (proyecto de refun-

cionalización). Fecha: 1862 (inauguración), 1890 (permiso de construcción); 2006-

07 (concurso y proyecto ejecutivo). Monumento Histórico Nacional desde 1975. 

Esta antigua usina señala la preocupación del Montevideo decimonónico por su 

infraestructura, vinculada con lo prioritario de las condiciones de salubridad. Tras-

ladados los establecimientos del puerto, su incorporación al Barrio Sur genera un 

hecho arquitectónico peculiar, que conforma una situación atípica en el tejido, 

conformado básicamente por tipos edificatorios introvertidos, que definen una calle 

corredor con fachada continua. 

 

Una ventana al cielo, una ventana al mar. 
Dique Mauá, Espacio libre Luiz Carlos Prestes, Rambla Sur 

<<<>>> 

En ese contexto, el edificio de la Compañía del Gas se destaca por su volumetría y 

por el acento vertical de la chimenea. Vinculado con la costa, constituye un hecho 

particular, que pauta una forma de concebir la arquitectura industrial a la manera 

inglesa, diseñando el conjunto de componentes como una unidad reafirmada por la 

presencia del muro que delimita los sectores abiertos. Los grandes paños de muros 

se articulan mediante la superposición del ritmo impreso por las arcadas, como 

forma de evitar la monotonía de las superficies ciegas. 

El trazado de la Rambla Sur escinde el conjunto del tejido, por lo que hoy día la 
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usina se percibe como una construcción que jalona el recorrido costero. El proyecto 

de intervención propone la creación de un centro cultural, recreativo y gastro-

nómico. Recicla el edificio de administración para museo, demuele parcialmente el 

edificio de talleres generando un teatro al aire libre y transforma las viejas carbo-

neras dividiendo su espacio actual. Se crean así varias salas de usos múltiples y en 

cinco de las carboneras se incorpora un sector destinado a comercio y gastronomía, 

generando una calle interior vidriada volcada hacia el espacio exterior sobre el río. 

El principal aporte del proyecto es la continuación del recorrido peatonal de la 

rambla por el borde del agua, hasta hoy interrumpido por las instalaciones de la 

Compañía del Gas. M. R. P. / A. M. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, 
febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

4.04 * Yemanjá 

Ubicación: plazoleta a lo largo de la Rambla Repca. Argentina, en el cruce con la 

calle Eduardo Acevedo; barrio Palermo. 

Africa en América. Yemanjá, Nuestra Señora del mar. 

Inaugurado en el año 1994, tras iniciativas del movimiento afroumbandista liderado 

por el Pai Babá Armando Ayala para homenajear al Orixá Yemanjá, madre universal 

de las aguas. 

Obra del escultor cerrense Ulrico Habegger. El monumento está realizado en 

bronce, este fue recolectado solidariamente por la comunidad umbandista. 

Se ubica frente a las costas del Río de la Plata, a pocos metros de la playa Ramírez. 

El 2 de febrero de cada año convoca multitudes para ofrendar a la Madre Universal 

relacionada con el mar. 

[...] Armando Ayala sostenía sobre el monumento "es una imagen cargada de un alto 

contenido simbólico, representa la maternidad y la fecundidad. Nos muestra a la 

madre en permanente posición de brazos abiertos indicando que recibe a todos sus 

hijos por igual. La maternidad y fecundidad se encuentra expresada en la anchura 

de sus caderas (significan el haber tenido hijos y estar preparada para ello), la 

ampulosidad de sus senos demuestra la alimentación que le dio a sus hijos. Ambos 

símbolos se usaban en África. La ostra que está tras ella y la estrella de su frente nos 

indican la fuerza y la energía del mar y el agua, símbolo de la vida. En la mano 

derecha lleva dos hipocampos como símbolos del amor eterno (los hipocampos 

cuando se emparejan lo hacen de por vida y lo hacen a través de la unión de sus 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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colas. Su unión será para siempre hasta el punto de que uno de ellos muere, el otro 

lo hará con él). Las culturas y tradiciones africanas en América hicieron raíces y se 

integraron a la cultura del país y hoy forman parte de ella." 

Fuente. Intendencia de Montevideo, Monumento a Yemanjá, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/mapeo-afrodescendencia-
resiliente/monumento-a-yemanja 

<<<>>> 

4.05 * Pista de patinaje 

Ubicación: sobre el Río de Plata, en la Rambla Repca. Argentina, entre las calles 
Eduardo Acevedo y Juan Jackson; barrio Palermo. 

Historias de gentes, de juegos niños y de amores jóvenes. 

<<<>>> 

4.06 * Sede del Mercosur 

Antiguo “Hotel Teatro Casino del Parque Urbano”; ex Parque Hotel y actual sede del 
Mercosur. 
<> 

Historia del edificio del Parque Hotel 

El 17 de mayo de 1906, la firma Luis Crodara y Cía. solicitó de la Municipalidad de 

Montevideo la autorización para construir en un área vecina a la playa del antiguo 

saladero de Ramírez un edificio para la sede del “Hotel -Teatro-Casino del Parque 

Urbano”. Sobre los planos originales del arquitecto francés Pierre Lorenzi, la 

edificación fue contratada por la empresa Crodara con el arquitecto Guillermo West, 

y el 30 de diciembre de 1909 fue inaugurada en la intersección de las actuales 

Rambla Presidente Wilson, Juan D. Jackson, Dr. Luis Piera y Dr. Pablo de María. 

Su construcción se basa en un sistema mixto de muros portantes y pilares de hierro 

y vigas del mismo material, desde el nivel del subsuelo hasta el nivel de la planta 

baja. Las fundaciones son muros contínuos de piedra ahogada de arena y cal, con 

espesores promedio de ochenta a cien centímetros, con la presencia permanentes de 

aguas de napas freáticas, que obliga a la existencia de pozos con bombas sumer-

gidas, para su desagüe. A partir de los techos de la planta baja el sistema es de 

muros portantes. 

Los planos horizontales de cerramiento (entrepisos y techos) están construidos con 

un sistema de viguetas de hierro y bovedillas de dos ladrillos en V. Estas viguetas 

descansan en general en un muro maestro y en vigas de perfilería de hierro de 

dimensiones variables. Los cielorrasos eran originalmente de metal desplegado y 

morteros de cal y yeso, pero actualmente la mayoría fueron sustituidos por cielo-

rrasos de baldosas acústicas. Los salones de Planta Baja están dotados de un 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/mapeo-afrodescendencia-resiliente/monumento-a-yemanja
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/mapeo-afrodescendencia-resiliente/monumento-a-yemanja
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sobretecho de fibrocemento, a través de chapas acanaladas y los salones que compo-

nen el casino propiamente dicho tienen una cubierta superior de aluminio a cuatro 

aguas. La sala de nácar tiene techos de hormigón armado y fue realizada aproxima-

damente en 1960, siendo la última ampliación que se realizó. Y los salones comedor 

y de fiestas poseen cada uno una capacidad superior a 500 personas sentadas.  

Prevista la inauguración para la Nochebuena de 1909, el retraso en la llegada del 

buque que transportaba las cocinas desde Alemania obligó a postergar la ceremonia 

para el 30 de diciembre. Y aún en ese día se sabía que los pequeños y llamativos 

artefactos eléctricos de las habitaciones no estarían funcionando, que los ascensores 

sólo estarían en uso 10 días más tarde, que las calderas de calefacción no estarían 

prontas hasta abril. Las peluquerías en la planta baja estaban totalmente montadas 

en sus dos sectores para damas y caballeros, en el subsuelo, estaban los aloja-

mientos para las niñeras y personal de servicio que acompañaban a su patrones en 

el veraneo. También se contaba con dos canchas de tenis. La noche de la inaugura-

ción, las arañas francesas lucían en los enormes salones, los comedores, el magní-

fico hall, el salón de té, el de baile, y el Casino, mientras dos grandes orquestas 

contratadas en Buenos Aires amenizaban la reunión y luego el baile. Hasta el Parque 

Urbano (actual Parque Rodó) ya llegaban los novedosos tranvías eléctricos inaugu-

rados tres años antes y a las puertas del lujosísimo Hotel brindaban sus servicios los 

primeros taxis.  

El 1º. de diciembre de 1915, el Municipio capitalino –siendo intendente Don San-

tiago Rivas– adquirió el Local a la “Sociedad Anónima Casino Parque Hotel”, en la 

suma de un millón cien mil pesos. Desde sus primeros tiempos, el “Parque Hotel” 

fue centro importante de la vida social montevideana, con fiestas memorables en 

sus salones y, en Carnaval, fue sede de recordables “Veglioni” con la actuación de 

famosas orquestas internacionales y rioplatenses, entre las que se encontraba la de 

Armando Orefiche: “Los Lecuona Cuban Boy”. 

Fuente. RAU, Red Académica Uruguaya, Universidad de la República; extraído de: Los 
Barrios de Montevideo VIII : Antiguos Pueblos y Nuevos Barrios / Aníbal Barrios Pintos ; 
Washington Reyes Abadie. -- Montevideo : Intendencia Municipal de Montevideo, 1990.  
en: https://www.rau.edu.uy/mercosur/ph.htm 

<<<>>> 

4.07 * Rambla. Tramo Parque Rodó 

RAMBLA WILSON. SECTOR PARQUE RODÓ (ENTRE LA CALLE JACKSON Y LA AVDA. SOSA) 

Sector con predominio de espacio público verde, de fuerte identidad urbana, refe-

rente ineludible y caracterizador, con un uso social intensivo que escapa la escala 

https://www.rau.edu.uy/mercosur/ph.htm
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barrial. Se genera una especie de "vacío urbano" que permite que la costa penetre al 

interior del tejido. 

Parque Rodó histórico 

El diseño del Parque Urbano es el resultado de un proyecto unitario de tipo pinto-

resquista. A pesar de haber sufrido algunas variaciones, éstas no han desvirtuado el 

espíritu del planteo original. El trazado casi totalmente sinuoso de su caminería, el 

lago, el castillo, la vegetación variada y profusa, caracterizan este paseo que consti-

tuye un componente de la identidad montevideana. Desde su origen se lo concibió 

estrechamente vinculado a la Playa Ramírez por medio de la Rambla. El Parque 

Hotel, hito arquitectónico, se ubica en su borde oeste. 

Espacio de restaurantes y juegos electromecánicos. Sector conformado a partir de 

la ampliación del Parque Rodó en 1911, caracterizado desde su origen por la oferta 

de servicios recreativos y gastronómicos y, fundamentalmente, por la presencia de 

los juegos electromecánicos. Uso de escala metropolitana. 

Se detectan diferentes situaciones en cuanto a las características del equipamiento y 

a su estado de conservación. Las construcciones de filiación Art Déco ubicadas sobre 

la Rambla y Sarmiento (ex Yatch Ramírez y Plaza Mateo) han sido reiteradamente 

modificadas, su estado de conservación es inadecuado y en algunos casos el espacio 

posterior de los edificios se encuentra en estado de degradación y abandono. Al este 

de la calle Requena y García, se detecta una zona donde coexisten distintos usos 

(juegos, restaurantes, estadio) sin criterios de ordenamiento precisos. 

Facultad de Ingeniería. Espacio elevado respecto al nivel de la Rambla, con 

pendientes hacia la misma y caracterizado por la superficie verde del césped. 

Elementos de equipamiento diseñados unitariamente (muretes de piedra y ladrillo). 

El edificio de la Facultad de Ingeniería conforma un telón de fondo de particular 

contundencia. 

Fuente: Nómada, Rambla. Tramo 2; tomado de: Intendencia de Montevideo,. Pautas para el orde-
namiento paisajístico de la Rambla de Montevideo. Montevideo: 2006. 
en: http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639 

<<<>>> 

4.08 * Playa Ramírez 

Ventana al mar del Parque Rodó. Se extiende desde la desembocadura de la calle 
Pablo de María sobre la Rambla Wilson, hasta las “Canteras del Parque Rodó” 
donde se aloja el Teatro de Verano. 
<> 

La vocación bañistica de Montevideo nació tempranamente. Ya en la época hispá-

nica surgen “los baños de los Padres”, ubicados en los fondos del actual Mercado del 

http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639
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Puerto donde los franciscanos del convento próximo hacian sus ahluciones en el rio. 

Luego, a lo largo de la actual costanera, van apareciendo el “baño de los cubos”, 

junto a dichos bastiones defensivos·-la playa del Cubo del Norte era la preferida por 

las señoras, hacia 1843-, el de “Aurquia”, situado a la altura de Maldonado y 

Ciudadela, el de “Santa Ana”, en la terminación de la calle Vázquez. Al ir avanzando 

la ciudad, fuera de sus antiguos límites se buscaban sitios donde atemperar los 

rigores del estio, disfrutando de la frescura del agua. 

En el verano de 1860 la policía del departamento destinaba para baños de señoras 

los siguientes trechos: por el norte, la costa comprendida desde la “calle del Río 

Negro” hasta la del “Daymán” (hoy Julio Herrera y Obes) y desde la de Zabala hasta 

la de Solis; por el oeste, desde el rompeolas hasta la “calle del Cerrito”; por el sur, la 

costa que abarcaba desde la “calle de Alzáibar” hasta la de “San Gabriel” (actual 

Rincón). Para baños de hombres se señalaba el tramo de costa que empezaba en los 

muelles Gounouilholl [Guruyú] y terminaba en “la calle de Colón” y desde la calle de 

San Gabriel “hasta el seno que se encuentra antes de llegar a la playa de Ramirez”. 

Con respecto a ésta, se prevenia que la parte más próxima a la ciudad se destinaba a 

las señoras y la más distante a los hombres. Cabe agregar que en el cuadrilátero 

formado por las actuales calles Tacuarembó, Minas, San Salvador e Isla de Flores se 

encontraban las instalaciones del Saladero de Ramirez, que funcionó hasta 1883. 

[…] Hacia 1871, el panorama urbanístico de la playa llamada de Ramirez era 

bastante precario. Sólo una calle pavimentada sobre el antiguo Camino de la Estan-

zuela llegaba hasta la costa. Alii fueron tendidos los rieles del Tranvia del Este, cuya 

linea fue inaugurada en octubre de ese año. Donde concluian dichos rieles fueron 

establecidos los “Carros de Baños Orientales”, con capacidad para cinco o seis per-

sonas. Un boleto familiar para el uso del carro costaba diez centésimos. En la 

temporada siguiente, en 1872, fue elevado a $ 0,40. Estos servicios dieron a Ramirez 

calidad estricta de balneario, más o menos calcado de los europeos que, como 

Biarritz, había surgido a la celebridad cuando Napoleón III lo escogió para pasar en 

él con su familia, en la temporada anual. 

[…] Una publicación montevideana describe asi el auge veraniego de Ramírez, en 

1901: «Para encontrar de tarde a medio Montevideo de bañistas y paseantes no hay 

más que ir a Ranúrez. Parece que la gente se ha puesto de acuerdo para que sea la 

preferida esa linda playa que hace economizar, por su situación a las puertas de la 

ciudad, mucho tiempo y algunos reales». En el Parque Urbano, los árboles aún no 
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habían llegado a la categoría de arbustos. 

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

<<<>>> 

4.09 * Teatro de Verano 

Ubicación: el Teatro de Verano “Ramón Collazo” es un centro de espectáculos que 
está ubicado en las Canteras del Parque Rodó, precisamente en la zona actualmente 
denominada “Parque de las Instrucciones del año XIII”. 

Un lugar privilegiado, con un marco natural excepcional y con una arquitectura 

particular, convierten este espacio en un referente del paisaje de la costa de la 

ciudad de Montevideo. 

<> 

Fundado el 15 de enero de 1944, el Teatro de Verano “Ramón Collazo” es el mayor 

centro de espectáculos de la ciudad de Montevideo. Ubicado en las cercanías de la 

Playa Ramírez y el Parque Rodó, es un teatro al aire libre con capacidad para 

albergar más de cuatro mil espectadores, que recibe a artistas nacionales e 

internacionales y es sede del Concurso Oficial del Carnaval uruguayo. 

<> 

En el área que ocuparan las canteras de Francisco Piria junto a la Playa Ramírez, y 

donde ya a principios de siglo se solía instalar una gran carpa de circo, el 15 de enero 

de 1944 la Intendencia de Montevideo inauguró el Teatro Municipal de Verano, un 

espacio a cielo abierto ubicado en el predio donde se encuentra el teatro actual. 

Recién a comienzos de la década del sesenta, el teatro contó con una bóveda sobre el 

escenario. La estructura metálica diseñada años antes por el arquitecto Julio César 

Giacosa y emplazada en los pabellones de la Exposición Nacional fue trasladada al 

teatro del Parque Rodó aunque su diseño cuidadoso y atento a la acústica no habían 

sido pensados para que fuera instalada en ese lugar. 

Más de cuarenta años después de ser colocado allí, el cono metálico debió ser 

desmantelado. Para sustituirlo se encargó al arquitecto Carlos Pascual el estudio y 

diagnóstico de la situación, y el diseño de un nuevo escenario para el Teatro de 

Verano. Pascual utilizó para su proyecto el sistema constructivo de cerámica armada 

desarrollado por el ingeniero uruguayo Eladio Dieste. Una nueva bóveda, pero 

también cambios en el entorno paisajístico, con modificación de los taludes 

perimetrales para dotar al escenario de mayores posibilidades técnicas y acústicas, 

la creación de un bajo escenario técnico, oficinas, salas de maquillaje y mejoras en 

baños y accesos completaron entre 2006 y 2009 la reforma edilicia más profunda 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf
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que sufrió el teatro a lo largo de su historia. 

En 1985 el teatro fue denominado “Ramón Collazo”, en homenaje a una de las 

figuras históricas de la cultura popular. Ramón “el Loro” Collazo fue un personaje 

del tango y del carnaval uruguayos, integrante de la Troupe Oxford y creador junto a 

Víctor Soliño de, entre otros, el fox-trot “Si lo supiera mamá” y el tango “Adiós mi 

barrio” en homenaje al barrio Sur. 

Actualmente, el Teatro de Verano alberga los más variados espectáculos casi ininte-

rrumpidamente entre los meses de Setiembre y Mayo, realizándose obras de mante-

nimiento durante el invierno. 

En los últimos años, el teatro ha recibido innumerables artistas, entre los que se 

destacan: Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Bryan Adams, Celia Cruz, Gilberto 

Gil, Fito Páez, Mercedes Sosa, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Buitres, Ruben Rada, 

Jaime Roos, BajoFondo, Carlinhos Brown, Gilberto Santa Rosa,Cuarteto de Nos, 

Larbanois & Carrero, Olodum, Mark Knopfler, Eduardo Darnauchans, NTVG, Laura 

Canoura, León Gieco, José Luis Perales, Orquesta Filarmónica de Montevideo, OPA, 

Ballet Nacional del Sodre, Ana Prada, Mundo Alas, Bersuit Vergarabat, Djavan, 

Hugo Fattorusso, Chico Buarque, Lou Reed, Charly García, Ketama, Pepe Guerra, 

Ana Belén y Víctor Manuel, The Pixies, Malena Muyala, Edú “Pitufo” Lombardo, La 

Triple Nelson y más de 140 espectáculos de Carnaval por año, entre otros. 

Con 67 años de historias, este escenario de la Intendencia de Montevideo, nos invita 

a evocar escenas de algunos de los espectáculos más recientes, además de rescatar y 

compartir algunas miradas sobre su existencia y transformación. 

Fuente: CDF (Centro de Fotografía), Teatro de Verano Ramón Collazo, 
en: https://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/teatro-cielo-abierto 

<<<>>> 

4.10 * Canteras del Parque Rodó 

RAMBLA WILSON. TRAMO ENTRE AVENIDA SOSA Y AVENIDA CACHÓN 

Sector con grandes variaciones, de fuerte impacto geográfico y paisajístico, y de uso 

recreativo por excelencia: Teatro de Verano, canteras, lago, Punta Shannon y Punta 

Ramirez, Paseo de Pescadores. 

Punta Ramírez Ámbito caracterizado por su particular geografía, la presencia de los 

clubes de pescadores, y el Paseo de Pescadores lineal peatonal, paralelo al borde 

costero. 

Canteras - Lago Cachón Ámbito caracterizado por una topografía singular de 

carácter escenográfico y por la presencia de espacios de esparcimiento de escala 

https://cdf.montevideo.gub.uy/exposicion/teatro-cielo-abierto
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metropolitana como el Teatro de Verano y el Lago Cachón. Actúa como enlace entre 

el Parque Rodó y el Parque de las Instrucciones del Año XIII (Club de Golf), cuya 

superficie verde encespedada rodea al sector rocoso y le otorga unidad con los 

sectores adyacentes.  

Fuente: Nómada, Rambla. Tramo 2; tomado de: Intendencia de Montevideo,. Pautas para el orde-
namiento paisajístico de la Rambla de Montevideo. Montevideo: 2006. 
en: http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639 

<<<>>> 

4.11 * Monolito a los Moteros 

Ubicación: Rambla Wilson y Av. Dr. Juan Andrés Cachón (Canteras del Parque 
Rodó); Punta Carretas. 

La Intendencia de Montevideo resuelve: 

Facúltase a la Intendencia de Montevideo a autorizar la colocación de una plaqueta 

de monolito y una placa de policarbonato que lucirán los siguientes textos: 

1.- Plaqueta de Homenaje: “Homenaje a los motociclistas y moteros por tantas 

rutas, amistad y solaridad compartida / Hermandad sin fronteras-Uruguay” / 27 de 

octubre de 2013 

2.- Placa de policarbonato: “Hermandad sin fronteras-uruguay” 

Fuente. Intendencia de Montevideo, en: 
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d0074
6391/d40712b90a097c2483257bb2005759ec?OpenDocument 

<<<>>> 

4.12 * Rambla. Tramo entre Avda. Cachón y Bulevar Artigas 

Ubicación. 
Punta Shannon: Latitud: -34,9247° o 34° 55' 29" sur; 
Longitud: -56,1722° o 56° 10' 20,1" oeste. 
Faro de Punta Brava: Latitud: -34,9352° o 34° 56' 6,9" sur; 
Longitud: -56,1605° o 56° 9' 37,9" oeste. 
<> 

Sector fuertemente caracterizado por el Club de Golf y su jardinería de excelente 

calidad y estado. 

Punta Shannon, en la extremidad este de la avenida Cachón, a la explanada Scasso 

Este ámbito se conforma por un parque lineal comprendido entre la Rambla y la 

costa, cuya línea de rompientes y roquedales posee un excepcional valor paisajístico 

así como un gran potencial de vistas. 

El parque en formación (plantación de palmeras), carente de equipamiento –

exceptuando el Memorial al Holocausto del Pueblo Judío y la plazoleta semicircular 

diseñada por Scasso–; ve interrumpida su continuidad por la presencia de la 

estación de servicio de ANCAP. 

http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/d40712b90a097c2483257bb2005759ec?OpenDocument
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/d40712b90a097c2483257bb2005759ec?OpenDocument


                                  

_____________________________________________________________________________ 

74/164                                Novísima 

Fuente: Nómada, Rambla. Tramo 2; tomado de: Intendencia de Montevideo,. Pautas para el orde-
namiento paisajístico de la Rambla de Montevideo. Montevideo: 2006. 
en: http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639 

<<<>>> 

4.13 * Memorial del Holocausto del Pueblo Judío 

Ubicación: Rambla Wilson, en proximidad de las Canteras del Parque Rodó; Punta 
Carretas. 

Autor: Gastón Boero, Fernando Fabiano y Sylvia Perossio. Paisajista: Carlos Pelle-

grino. Inauguración: 1994. 

Descripción: Piedra, granito y horizonte son los componentes esenciales de esta 

obra, tal como se la percibe desde el paseo marítimo, allí donde linda con el Parque 

de las Instrucciones del año XIII, actual sede del Club de Golf del Uruguay. 

Un muro de granito rosa de acotada altura se extiende paralelo a la rambla, en una 

extensión de unos 120 metros, sólo interrumpido en su zona central por un ‘hueco-

ventana’ que se abre al mar. La aproximación al predio permite vislumbrar un par 

de rieles ferroviarios que alude al camino sin retorno de los campos de exterminio. 

Esas vías sugieren el inicio del recorrido descendente, gracias a la rampa que se 

desliza tangencialmente al muro de contención que puede evocar al Muro de los 

Lamentos, de fuerte contenido emblemático para el pueblo judío. Así lo acredita 

también la geometría angulosa del pavimento y de los muros que se apartan de la 

ortogonalidad y posibilitan el cambiante juego de luces y sombras, de contenido 

dramático. 

Dos estrechos puentes de madera inducen a traspasar este punto de incertidumbre y 

desconcierto hacia la ‘Plaza de la Meditación’. Allí, varias estelas presentan inscrip-

ciones con textos bíblicos y de pensadores de origen judío. Una de ellas lleva la 

firma del escritor rumano Elie Wiesel (Premio Nobel de la Paz 1986) y señala que “a 

la tristeza queremos que la acompañe la esperanza”. 

El genocidio perpetrado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) indujo a la colectividad judía uruguaya y a las autoridades nacionales recordar 

a las victimas a través de este monumento. 

Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros 

grupos debido a su percibida "inferioridad racial": los gitanos, los discapacitados y 

algunos pueblos eslavos (polacos y rusos, entre otros). Otros grupos fueron 

perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, entre ellos los 

comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Memorial del Holocausto, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/memorial-del-holocausto 

http://nomada.uy/guide/view/attractions/4639
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/memorial-del-holocausto
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<<<>>> 

4.14 * Faro de Punta Carretas 

Ubicación: en Punta Brava; RamblaWilson y Bulevar Artigas; Punta Carretas. 
Latitud: -34,9352° o 34° 56' 6,9" sur; 
Longitud: -56,1605° o 56° 9' 37,9" oeste. 
<> 

El Faro de Punta Brava está ubicado en el punto más austral de Montevideo y de Uruguay. 

Desde su costa se aprecia una vista panorámica y se puede disfrutar de la oferta gastronó-

mica de restaurantes y clubes de pesca. 

<> 

La Punta Brava, con su aviesa presencia, seguía acechando a los navíos. Era necesa-

rio indicar sus peligros a los marinos y navegantes del cabotaje costero. El 1 de 

octubre de 1876, dando cumplimiento a la ley de 13 de julio de 1875, comenzó a 

brillar el faro de Punta Carretas, tan familiar hoy a los ciudadanos de Montevideo. 

Desde la farola, situada a 21 metros sobre el nivel del mar, el faro emitió una luz 

blanca, fija, visible a 10 millas con tiempo claro. Desde agosto de 1948 funciona con 

destellos rojos y blancos. 

Hacia 1878 el repertorio edilicio de Punta Carretas era mínimo. Guardando la 

espalda a la farola se levantaba. en aquellas soledades la estación del Tranvia del 

Este; a poca distancia de ella había un almacén de comestibles y una larga casona 

habitada por familias de magros recursos. Los que concurrían los domingos a esta 

zona tan despoblada lo hacían atraídos por la fama de buen pesquero que tenía la 

punta y sus adyacencias. 

Fuente: Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo. Los barrios I, Nuestra Tierra, N° 4, Montevideo. 
Disponible [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 24/10/2011], 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf 
<<<>>> 

5. LOS CONFINES 2. Por Bulevar Artigas, en los confines de la Ciudad Novísima. 

5.01 * Bulevar Artigas 

El bulevar Artigas, arteria particularmente calificada de nuestra ciudad, nació como 

proyecto durante el gobierno del general Flores, con el cometido de fijar los límites 

de la ciudad. Esta idea tenía su fundamento en el notable desarrollo urbanístico y de 

la edificación que caracterizó a Montevideo por esos años. 

Pasada una década, durante el gobierno de Latorre, se aprobó el 31 de agosto de 

1878 el trazado de un bulevar de circunvalación de 50 metros de ancho, al que por 

decreto se otorgó el nombre del general Artigas en 1885. La obra comenzó a concre-

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf
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tarse varios años después, durante la administración del Intendente Benzano, entre 

1908 y 1909. 

El trazado del proyectado bulevar, destinado a convertirse en una de las principales 

avenidas de la ciudad, preveía dos tramos: uno orientado de sur a norte, desde 

Punta Carretas hasta Camino Larrañaga –que en algún momento se pensó conti-

nuar hasta el Cerrito de la Victoria–, y otro de este a oeste, desde Larrañaga hasta 

Playa Capurro. 

Hacia 1913, habían culminado las obras desde 8 de Octubre hacia la rambla –con la 

particularidad de que el ancho total se redujo de 50 a 40 metros– y se iniciaban las 

correspondientes al tramo norte faltante y al tramo este-oeste. Tanto las obras como 

la edificación se fueron concretando lentamente, en función de la demora en las 

expropiaciones de predios y del poco interés que en un principio despertó el 

emprendimiento. 

Posteriormente, la jerarquía de esta vía se fue perfilando a través de diversas 

disposiciones entre las que se deben señalar la altura obligatoria de 11 metros para 

las edificaciones, y las que tienen relación con su ornamentación, fundamental-

mente a través del diseño del equipamiento y el enjardinado. 

Estas tareas, encomendadas al arquitecto paisajista Thays en su concepción, y 

concretadas por el paisajista Racine, dotaron al bulevar de muchas de sus 

características actuales: el cantero central enjardinado y la doble calzada en el tramo 

Punta Carretas - 8 de Octubre, sustituidos más al norte por una calzada simple con 

doble hilera de árboles con el objetivo de no generar un planteo monótono. 

El bulevar Artigas, nacido como arteria de borde de la Ciudad Novísima, se integró 

en su devenir al sistema de grandes avenidas estructuradoras de la ciudad, 

constituyéndose en vertebrador de un conjunto de espacios públicos abiertos, al que 

se asocia naturalmente en su carácter de avenida-parque. 

El tramo norte-sur se constituye hoy en conector de una sucesión de ámbitos 

públicos de particular relevancia, calificado además por la arquitectura de sus 

límites y por la presencia de importantes monumentos; el Parque Punta Carretas, el 

Parque de las Instrucciones del Año XIII (Club de Golf), el Parque Rodó, la Plaza 

Varela y el Parque Batlle y Ordóñez van signando el bulevar hasta la zona de Tres 

Cruces, hoy reestructurada en función de la terminal de ómnibus allí implantada. 

El sector desde la rambla hasta el Hospital Italiano ha sido incluido, por sus valores 

significativos, en el Plan Especial de Protección y Mejora de Pocitos, que se 
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encuentra para aprobación de la Junta Departamental. 

Las características de la edificación que define los límites espaciales del bulevar 

varían según los tramos; en algunos de ellos se observan tensiones entre una escala 

residencial particularmente equilibrada y la implantación de torres de vivienda que 

generan una imagen distorsionante en el área (tramo Punta Carretas Av. Julio M. 

Sosa). El sector comprendido entre las avenidas Julio M. Sosa y Tomás Giribaldi es 

el que conserva más nítidamente las características de gran avenida enjardinada, y 

en el que predomina netamente el carácter residencial. La zona comprendida entre 

Bulevar España y Tres Cruces acusa un acelerado proceso de sustitución tipológica y 

funcional, donde las viviendas de mediano y alto nivel cambian su destino 

residencial original o son directamente reemplazadas. La especialización funcional 

caracteriza el tramo Rivera - 8 de Octubre, en particular en lo referente a edificios 

orientados al área de la salud. 

La imagen cambia sustancialmente a partir del cruce con Garibaldi: a la sustitución 

de las dos calzadas con cantero central, se suma la presencia de la doble hilera de 

árboles –palmeras y otras especies–, que se constituye en el tratamiento de las 

aceras hasta el entronque del bulevar con los nuevos accesos de Montevideo. El 

complejo cooperativo Bulevar Artigas y las instalaciones del Comando General del 

Ejército signan este tramo hasta la calle Colorado, a partir de la cual la escala de la 

edificación prácticamente se mantiene acorde con el tipo residencial predominante 

extrovertido de dos plantas. 

El tramo norte-sur remata en el monumento a Luis Batlle Berres –proyectado por el 

arq. Fresnedo Siri– detrás del cual, sobre la avenida Luis A. de Herrera, se cons-

truyó el Edificio Libertad, [que fuera] sede de la Presidencia de la República desde 

1985. A. M. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

5.02 * Facultad de Arquitectura 

Ubicación: Bulevar Gral. Artigas 1031, esq. Bulevar España; barrio Parque Rodó. 

Función: facultad. Autor: Arqs. R. Fresnedo Siri y M. Muccinelli (original); Direc-

ción General de Arquitectura (DGA), Universidad de la República (3ª Planta); Arqs. 

J. Pesce y R. Velázquez, DGA (anexo ITU, IHA, y servicios); Arq. R. Velázquez, DGA 

(anexo ID y oficinas). Fecha: 1938 (concurso), 1946 (inauguración); c. 1980 (3ª 

Planta); 1994-97 (anexo ITU, IHA, y servicios); 2004 (anexo ID y oficinas) 

Monumento Histórico Nacional desde 2000 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

5.03 * Plaza y monumento a José Pedro Varela 

El monumento a José Pedro Varela (1845-1879), el gran reformador de la escuela en 

el Uruguay, está ubicado en la Plaza que lleva su nombre y conocida como Plaza 

Varela, entre las calles Bulevar Gral. Artigas, Avda Brasil y Canelones (barrio 

Pocitos). Es obra en bronce y mármol, de Miguel Blay (español, 1866-1914), inaugu-

rada el 14 de diciembre de 1918. 

La leyende en letras de bronce del basamento decía: “La educación difundida en 

todas las clases sociales, iluminando la conciencia oscurecida del pueblo y 

preparando al niño para ser hombre y al hombre para ser ciudadano”. 

<> 

CONMEMORANDO A JOSÉ PEDRO VARELA DECÍA JULIO CASTRO 

Saber leer no basta. Hay que participar. La formación ciudadana no es un producto 

del conocimiento; es una actitud que se crea y se mantiene con el ejercicio. La 

educación popular deviene así en participación popular. Y esa participación debe 

extenderse a todas las manifestaciones de la vida colectiva. 

[...] 

En el momento en que amenazan con una revisión del régimen educativo, cometen 

el error imperdonable de plantearlo por vía de imposición. Olvidan las consecuen-

cias recientes de la intervención por decreto y de los excesos que se cometieron. 

Olvidan que en definitiva la imposición es una provocación y que ésta no quedará 

sin respuesta. 

Van además contra el tiempo. Porque los cambios ocurridos en los institutos de 

educación no tienen retorno. Es posible mejorarlos, ajustarlos, corregir errores y 

excesos. Pero no se puede volver atrás. Un aspecto muy grave de la crisis genera-

cional de este tiempo es la resistencia al cambio que ofrecen los mayores y su 

incomprensión frente a las reacciones juveniles que esa resistencia provoca. 

Se inspiran por último en el mantenimiento de un sistema institucional y político-

social caduco. Y lo que es peor, pretenden formar a los jóvenes dentro de sus 

moldes. La contradicción, como se comprende, lleva inevitablemente al desastre. 

Al otro lado, los que están al ritmo del tiempo presente aspiran a nutrir la ense-

ñanza con los elementos que ofrece la vida misma en su cambiante proceso y hasta 

cierto punto en su destino de aventura. Y, como se comprende, esta proyección que 

mira hacia adelante y no hacia atrás, no se compadece con las formas tradicionales 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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de la vida escolar, ni con sus métodos, procedimientos y programas. 

[...] 

Marcha, 17 de marzo de 1972 

“Cien años después”, artículo de Julio Castro para el aniversario del nacimiento de 
José Pedro Varela. 
<*> 

Fuente. Anáforas, Universidad de la República, Facultad de Información y Comunicación, 
Artículo original  ed Julio Castro. escrito en marzo de 1972, republicado en Cuadernos 
de Marcha en diciembre de 1985 y nuevamente propuesto por Quehacer educativo; en 
Quehacer educativo n° 7 
en: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/52274 
<<<>>> 

5.04 * El Viejo Vizcacha 

Ubicación: Plaza Varela, (Bulevar Artigas y Avenida Brasil); barrio Pocitos. 

Escultura en bronce de José Luis Zorrilla de San Martín (1891-1975). 

Inauguración: 1930. Declarada Monumento Histórico Nacional desde 1976. 

<<<>>> 

5.05 * Casa Defey 

Ubicación: Avda. Brasil 2359, entre Avda. Ing. Luis P. Ponce y Francisco Araúcho; 
barrio Pocitos. 

Función: vivienda unifamiliar y estudio (original); clínica médica (actual) 

Autor: Arq. Eduardo Defey. Fecha: 1936-39. Bien de Interés Municipal desde 1995 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

5.06 * Edificio Positano 

Ubicación: Avda. Ing. Luis P. Ponce 1262, esq. Charrúa; barrio Pocitos. 

Función: vivienda de apartamentos. Autor: Arqs. L. García Pardo y A. Sommer 

Smith. Fecha: 1958. Bien de Interés Municipal desde 2005 

Jardín de Burle Marx, escultura de Germán Cabrera y mural de Lino Dinetto, Bienes 

de Interés Municipal desde 2005 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

5.07 * Edificio Bulevar 

Ubicación: Bulevar Artigas 1268, esquina Avda. Luis P. Ponce; barrio Pocitos. 

Autor: arquitecto E. Schaefer Caviglia 

<<<>>> 

5.08 * Vivienda en Bulevar Artigas esquina Charrúa 

Ubicación: Bulevar Artigas 1253, esquina Charrúa,  barrio Cordón. 

http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/52274
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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Actualmente está ocupada por la empresa Integración Afap. 

<<<>>> 

5.09 * Vivienda Barreira 

Casa Familia Barreira Risso. 

Ubicada en Bulevar Gral. Artigas 1305, esquina Guaná; barrio Cordón. 

En la actualidad está ocupada por el Centro Médico Bulevar del Casmu. 

Bien de Interés Municipal desde 1995. 

Autor: Arq. Román Fresnedo Siri (original); s/d (reforma) 

Fecha: 1941 (original); s/d (reforma) 

Con aterioridad fue ocupada por la Embajada de Venezuela, donde el 28 de junio de 

1976 se produjo el secuestro de Elena Quinteros por parte de efectivos militares de 

la dictadura. 

<> 

Ejemplo representativo de la vasta obra de Fresnedo, por cuanto retoma la mayoría 

de los elementos que la caracterizan. 

La búsqueda constante de integración entre espacio construido y espacio exterior se 

logra a través de una proporción similar entre ambos, y de una calificación de cada 

espacio exterior según su relación con la vivienda y con la calle. Se invierte la 

tradicional relación frente-fondo, dejando los espacios abiertos sobre el perímetro 

del predio y vinculados al espacio público. 

Sobre el bulevar se genera un patio de acceso entre la medianera y el volumen en ‘L’ 

de la vivienda, permitiendo la penetración espacial y visual del espacio público. La 

esquina se califica mediante un semicilindro perforado por vanos verticales, 

diferenciándolo a través del cambio de material. 

Por Guaná se retoma la alineación de la calle a través de las horizontales. Por un 

lado, el muro a modo de basamento que recorre el perímetro del predio absorbiendo 

el desnivel del terreno. Por otro, la cornisa que permite alivianar la lectura de la 

fuerte masa general y hace de nexo entre el volumen principal y el hueco 

que corresponde al patio más privado, en el que el techo calado permite un 

sugestivo juego de luces y sombras. 

Los grandes paños vidriados, que minimizan en todo lo posible los antepechos, son 

el vínculo de la vivienda con el espacio exterior y corresponden a los espacios de 

relación y a la doble altura de la casa. Se enfatizan a través de los elementos estruc-

turales que, sobre Guaná, culminan en la cornisa calada donde los huecos se 

corresponden con las verticales de fachada. 
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La obra, si bien cercana al legado de Wright y con referencias al movimiento 

moderno centroeuropeo, tiene una fuerte componente personal y constituye un 

paso más en la constante búsqueda formal y expresiva de Fresnedo. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

*** 

La resolución de la esquina se plantea a través de un volumen curvo que la remarca 

y acentúa las tensiones. Se adapta a las construcciones existentes, destacándose de 

las viviendas de la zona por los recursos utilizados. 

Vemos como Fresnedo utiliza una arquitectura moderna no totalmente depurada 

buscando adaptarse al entorno existente. Propone una vivienda extrovertida, con 

transiciones de espacios públicos y privados, sin dejar de lado la preocupación por 

satisfacer las necesidades del hombre moderno. 

Se verifica en la vivienda una ruptura nítida con el pasado, un nuevo lenguaje, una 

manifiesta extroversión, a pesar de no llegar a ser una arquitectura moderna 

ortodoxa. Se observa un estudio exhaustivo del programa y el empeño y preocupa-

ción del arquitecto por adaptarse a las necesidades del hombre moderno. Todos 

estos valores le confieren trascendencia a esta obra en comparación con otras obras 

precedentes. 

Fuente. ORT, Facultad de Arquitectura, 
en: http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-143.html 
<<<>>> 

5.10 * La desaparición de Elena Quinteros 

Memorias de la ciudad. 

Placa conmemorativa de la desaparición de Elena Quinteros: 

«Montevideo, 28 de junio de 1976 

En este lugar, sede de la Embajada de Venezuela, la maestra Elena Quinteros fue 

secuestrada por comando militar, permaneciendo aún desaparecida. 

Elena, el pueblo uruguayo no te olvida y no cesará en su afán hasta alcanzar la 

verdad. 

Junta Departamental de Montevideo» 

La placa está colocada frente a la que antiguamente fue sede de la embajada de 

Venezuela (en el cantero central de Bulevar Artigas, esquina Guaná), donde fuera 

secuestrada por fuerzas militares la desaparecida Elena Quinteros (28/06/1976), 

hecho que provocó la ruptura de relaciones entre Venezuela y Uruguay. 

<<<>>> 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
http://patrimoniomoderno.ort.edu.uy/front/fichas-ver-143.html
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5.11 * Nunciatura Apostólica 

Ubicación: Bulevar Artigas 1270, entre Guaná y Chaná; barrio Pocitos. 

Función: vivienda unifamiliar (original); nunciatura (actual) 

Autor: Arqs. G. Vázquez Barrière y R. Ruano. Fecha: s/d 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

Nota. La Nunciatura Apostólica formalmente es la embajada del Estado Vaticano 

ante Uruguay. 

<<<>>> 

5.12 * Iglesia de los Dominicos 

Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo (Iglesia de los Dominicos). 

Ubicación: calle Mario Cassinoni , esquina José E. Rodó, barrio Cordón. 

La Casa Nuestra Señora del Rosario fue fundada en 1940. 

<<<>>> 

Perímetros barriales  

Tres Cruces: Bvar. Artigas, Avda. Rivera, J. Requena, Goes, Cufré, Miguelete, 
Acevedo Díaz, Nicaragua, Duvimioso Terra, Pagola, Bvar. Artigas, Monte Caseros, 
Garibaldi, Manuel Albo, Avda. Italia 

La Comercial: Martín C. Martínez, Isla de Gorriti; Cufré, Garibaldi, Monte 
Caseros, Bvar. Artigas, Pagola, Duvimioso Terra, Nicaragua, Acevedo Díaz, 
Miguelete, Cufré, Goes 

(*) Barrios montevideanos: Tres Cruces y La Comercial 
en: https://goo.gl/photos/G58fw6E8kjE3XeqC9 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo los barrios Tres Cruces y La 
Comercial de la ciudad de Montevideo. 

(*) Graffitis. Fiesta del color en La Comercial y Tres Cruces 
en: https://goo.gl/photos/XUB8dpatr8Tz89mi7 

Descripción: Murales del Festival Wang 2018 y otras pinturas murales en los 
barrios La Comercial y Tres Cruces. 
Artistas participantes del Festival Wang 2018: Colectivo Licuado (Theic y Fitz), 
Pardos (Demo y Lolo), Pintadas (Ceci Ro y Fér), Fulviet, Nulo, Zesar Bahamonte, 
Juan Contreras, Alfalfa, Matu, Ákite, David de la Mano. 
<<<>>> 

BULEVAR ARTIGAS Y SUS ALEDAÑOS: PARQUE BATLLE  Y TRES CRUCES 

<<<>>> 

5.13 * Palacio Pietracaprina 

Ubicación: Bvar. Gral. Artigas 1466, Avda. Gral. Rivera y 20 de Setiembre; barrio 
Parque Batlle. 

Palacio Pietracaprina, Sede de la Embajada de Brasil. 

Función: vivienda unifamiliar (original); sede diplomática (actual). 

Autor: Arq. Camilo Gardelle. Fecha: 1913. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://goo.gl/photos/G58fw6E8kjE3XeqC9
https://goo.gl/photos/XUB8dpatr8Tz89mi7
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Bien de Interés Municipal desde 1995. 

La obra se implanta en un bulevar que por sus dimensiones, tamaños de los predios 

y ubicación relativa con el resto de la ciudad fomentó la ubicación de residencias de 

amplias dimensiones hacia principios del siglo XX. 

Dada su inserción en un amplio predio esquina, el ejemplo se resuelve con un tipo 

exento, tipo villa, con todos los ambientes principales vinculados hacia el exterior. 

La organización funcional responde a los esquemas adoptados en la época, con un 

piano nobile elevado, al que se llega a través de la escalinata principal de acceso por 

bulevar Artigas, con los servicios y el garaje en el nivel inferior y las dependencias 

privadas en el superior. 

La resolución formal se fundamenta en un eclecticismo historicista, donde se 

destaca el énfasis dado al acceso con el uso de pilastras y una mayor riqueza 

ornamental en el área. La simetría del conjunto es sutilmente distorsionada por la 

estructura metálica inscripta en el ángulo de la esquina, que aliviana el conjunto y le 

brinda otras variantes a la obra. Las aberturas se resuelven con arcos de medio 

punto en la planta principal y adintelados en el nivel superior, con almohadillados 

en las esquinas y en los entrepaños. 

El ejemplo constituye, dadas su relación con el parque circundante, sus caracte-

rísticas propias y algunos detalles significativos, por ejemplo el trabajo de herrería 

de la reja perimetral, una obra relevante en una arteria muy afectada ambiental-

mente por crecientes índices de sustitución tipológica. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

5.14 * Institución Nacional de Derechos Humanos 

Ubicación: Bulevar Artigas, 1532, entre las calles Palmar y Gastón Ramón; barrio 
Parque Batlle.. 

COMETIDOS DE LA INSTITUCIÓN 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 

tiene por cometido la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Sus 

obligaciones refieren a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no 

vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin 

incursionar en las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los 

respectivos Poderes correspondan. 

Cometidos Sustantivos 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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(*) efectuar visitas de inspección, con o sin previo aviso, a cualquier lugar o sector 

de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia; 

(*) pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documentos; 

(*) presentar denuncias penales e interponer recursos de hábeas corpus o amparo; 

(*) ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, estableci-

mientos militares y cualquier otro establecimiento en el que existan personas 

privadas de libertad o en régimen de internación. 

SITIO DE MEMORIA 

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) 

se aloja en la casa que fuera sede del Servicio de Información de Defensa (SID). 

Por su pasado, esa casa es un Sitio de Memoria. Allí hombres y mujeres sufrieron 

graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.  

Actualmente es un espacio abierto al público que tiene el cometido de recuperar, 

construir y transmitir la memoria de lo ocurrido, como forma de rendir homenaje y 

reparar simbólicamente a las víctimas y a la comunidad. 

El sitio ofrece una muestra permanente sobre los hechos conocidos como “La gran 

farsa”, una operación orquestada por el Servicio de Información de Defensa (SID) 

para justificar la presencia en Montevideo de 62 hombres y mujeres que habrían 

entrado al país con el fin de preparar acciones subversivas cuando en realidad la 

mayoría fue secuestrada en Buenos Aires. 

Fue inaugurado el 27 de junio de 2018, depende del INDDHH y lo gestiona una 

Comisión integrada por los sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos. 

Fuente. Institución Nacional de Derechos Humanos, Sitio de Memoria, ex Sid, 
en: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sitio-memoria 

<<<>>> 

5.15 * Hospital “de Niños” Pereira Rossell 

Ubicación: junto al Parque Batlle, sobre Bulevar Artigas casi Avenida 18 de Julio; 
barrio Parque Batlle. 

Cuando el servicio público enorgullece y contribuye a crear cultura e identidad 

ciudadana. 

<> 

“El Hospital Pereira Rossell, fundado en 1908, fue el primer hospital pediátrico, y 

más tarde el primero materno-infantil, cuando se instalaron las Clínicas Obstétricas 

y Ginecológicas. Situado en un predio donado por don Alejo Rossell y Rius, se inició 

como un hospital de pabellones aislados, los primeros de los cuales fueron ocupados 

por los servicios de Pediatría, bajo la dirección del Prof. Dr. Luis Morquio, el padre 

https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/sitio-memoria
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de la Pediatría y Puericultura, figura de proyección continental. 

 

El Hospital “de Niños” Pereira Rossell. 
Antiguos pabellones sobre la calle Somme. 

<<<>>> 

Sobre 1915 se construirían los pabellones dedicados a Obstetricia y Ginecología, la 

“Casa de la Maternidad”, y más adelante, con un donativo del Dr. Enrique Pouey, 

primer profesor de Ginecología, se instaló una unidad para Curieterapia, que así se 

llamaba en la época la Radioterapia para el tratamiento del cáncer genital femenino. 

Pouey era un médico filántropo que donó el pabellón, lo hizo construir, e importó de 

Francia el Rádium para que pudiera hacerse la radioterapia del cáncer de cuello 

uterino, sobre todo.” 

Fuente: Cien años del Hospital Pereira Rossell, 
en: http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/100_pereira.pdf 
<<<>>> 

5.16 * Parque Batlle 

Ubicación: el parque está delimitado por Avenida Italia, Avenida Dr Alfredo 
Navarro y la Avenida de circunvalación Dr Americo Ricaldoni. 

El Parque Batlle y Ordóñez constituye un enclave verde en la trama urbana, 

oficiando de remate espacial a la principal avenida. Rodeado de avenidas de intenso 

tránsito vehicular, establece un remanso visual y funcional en oposición a la 

dinámica de la vecina área de Tres Cruces. 

Delineado por el paisajista francés Carlos Thays, el parque remite de manera directa 

http://www.smu.org.uy/dpmc/hmed/historia/articulos/100_pereira.pdf
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a los parques públicos franceses. Como corresponde a un parque multifuncional, las 

arboledas y las grandes extensiones de césped coexisten con la presencia de 

numerosos e importantes equipamientos. Organizaciones espaciales calificadas 

como la avenida Morquio al oeste, e hitos urbanos significativos como el estadio 

Centenario al este, se destacan como estructuras referenciales en la gran extensión 

del Parque. 

En 1891 se concibió el parque Central en el Plan de Embellecimiento y Ensanche de 

Montevideo del paisajista francés Edouard André. En 1907 Gabriel Pereira donó a la 

Junta Económica Administrativa 11 hectáreas destinadas al Parque. La Junta 

adquirió las 38 hectáreas linderas para formar el Gran Parque Pereira. Con el 

proyecto del paisajista Carlos Thays, en 1911 comienzan las plantaciones. En 1918 se 

le designa Parque de los Aliados. En el 30 se le designa Parque José Batlle y 

Ordóñez, y se inaugura el Estadio Centenario. Entre 1935 y 1938 se construye la 

pista de atletismo y el Velódromo Municipal y en 1975 se designa al Parque 

Monumento Histórico Nacional. 

Entre sus monumentos, se destaca La Carreta. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Parque Batlle, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/parque-batlle 

<<<>>> 

5.17 * Obelisco a los Constituyentes de 1830 

Ubicación: Bulevar Gral. Artigas, Avda. 18 de Julio y Avda Luis Morquio; barrio 
Parque Batlle. 

Homenaje a los participantes en la Asamblea General Constituyente y Legislativa 

del Estado que sancionó la primera Constitución del Uruguay en 1830. 

Es Monumento Histórico Nacional. Autor: José Luis Zorrilla de San Martín, 

uruguayo (1891-1975). Inauguración: 25 de agosto de 1938. Materiales: bronce y 

granito. Material de basamento: granito rosado martelinado. 

Descripción: Obelisco de 40 metros de altura. En su cara oeste, la aguja central tiene 

grabada la siguiente inscripción: “A los Constituyentes de 1830”. En las caras Sur, 

Norte y Oeste se encuentran tres estatuas alegóricas de bronce, emplazadas sobre 

basamentos de granito, que lucen a sus pies sendas inscripciones, con letras en 

relieve: “Ley”, “Libertad” y “Fuerza”, respectivamente. En la parte inferior de las 

estatuas, hay tres grifos que vierten agua en una fuente de forma exagonal que rodea 

al Obelisco. Existen, además, seis pares de esferas colocadas en el círculo asfaltado 

que rodea la fuente y frente a cada vértice de la misma. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Obelisco, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/obelisco-de-los-constituyentes-de-1830 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/parque-batlle
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/obelisco-de-los-constituyentes-de-1830
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<<<>>> 

5.18 * Marca de la Memoria. Un río de libertad 

Ubicación: Avda. Dr. Luis Morquio, Bulevar Artigas y Avenida 18 de Julio (Parque 
Batlle, en proximidad del Obelisco, lado Pereira Rossell). 

UN RÍO DE LIBERTAD. 27/11/1983. 

Marca de la Memoria, Texto en la placa: 

Obelisco de los Constituyentes de 1830 

En los alrededores de este Obelisco de los Constituyentes se realizó una multitu-

dinaria concentración de 500.000 ciudadanos, el 27 de noviembre de 1983 en 

reclamo de Libertad, Democracia y Trabajo y el actor Alberto Candeau, de la 

Comedia Nacional, leyó la proclama: “Por un Uruguay democrático sin exclusiones”. 

Véase Marca de la Memoria (8), en http://www.memoria.org.uy/#8 

Nota. La Marca fue inaugurada el 27 de noviembre de 2013. 

<<<>>> 

5.19 * Memorial Alberto Candeau 

Ubicación: Bulevar Artigas y Avenida 18 de Julio (Parque Batlle, en proximidad del 
Obelisco, lado Hospital Italiano). 

En los alrededores del Obelisco de los Constituyentes se realizó una multitudinaria 

concentración el 27 de noviembre de 1983 en reclamo de Libertad, Democracia y 

Trabajo y el actor Alberto Candeau, de la Comedia Nacional, leyó la proclama: “Por 

un Uruguay Democrático sin exclusiones”. 

El monumento fue colocado allí conmemorando así también aquellos hechos, 

porque Alberto Candeau «un día en este lugar fue la voz de todos» como reza la 

placa conmemorativa. 

<<<>>> 

5.20 * Lord Ponsonby y Jorge Canning 

Ubicación: Lord Ponsonby es el nombre de la calle que delimita el Parque Batlle 
sobre el lado del Hospital Pereira Rossell, mientras que Jorge Canning es el nombre 
que delimita el parque por el lado del Hospital Italiano. 

Un amigo estudioso de historia me comentaba que no sabía si en este caso se 

trataba de un nomenclátor didácticamente irónico, porque acunar a los constitu-

yentes del ’30 con dos nombres de la diplomacia inglesa resultaba ser realmente 

muy instructivo. También nos decíamos que, en cambio, quizás la atribución de 

nombres a esas calles, corresponda a aquella vieja ley social de que la dominación 

económica estructural se expresa también como dominio cultural sobre los pueblos 

oprimidos, y así se hace natural que se celebre la intervención inglesa en el Río de la 

http://www.memoria.org.uy/#8
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Plata, como si la misma fuese un sumarse a las luchas americanas por la 

independencia, de parte de quienes estaban consolidando su imperio marino y 

territorial. 

Sobre el real significado del nacimiento del Estado Oriental, cabe recordar el pen-

samiento de algunos historiadores modernos que subrayan la capacidad de la 

oligarquía oriental para adecuarse al gobierno de turno; el recibimiento que se le 

brindó al invasor Lecor con una Montevideo abanderada, ciertamente no habla a 

favor de los ánimos nacionalistas de esa misma casta que luego va a firmar la 

constitución del estado independiente, independiente también de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata, contrariamente incluso a cuanto se había afirmado el 25 

de agosto de 1825 en el Congreso de Florida. Para poner un algodón entre los dos 

cristales, el de Brasil y el de las Provincias Unidas, como sostenía la diplomacia 

inglesa, nace el estado tapón, y en la nueva constitución ya no quedan trazas de 

aquel “con prevención que los más infelices sean los más privilegiados”, precepto 

artiguista del Reglamento de Tierras de 1815. Para buena paz de la orientalidad de la 

oligarquía, el nuevo estado jura una constitución fruto de acuerdos entre Inglaterra, 

el Imperio de Brasil y el Directorio de las Provincias Unidas, a espaldas de las luchas 

artiguistasy en una democracia en la que votaban solamente los hombres, no las 

mujeres, y los habientes, no los gauchos, ni los negros, por supuesto pobres y escla-

vos, sino que justamente votaban hacendados y ricos comerciantes, y esclavistas, y 

todavía no se hablaba, como distintivo de la orientalidad, de la “garra celeste y 

charrúa”, pero por supuesto que tampoco votaban los pueblos originarios, y faltaba 

muy poco para que algún héroe de la celebrada independencia se transformara en el 

genocida de esos pueblos; tampoco se hablaba todavía del heroico ejército oriental, 

que como tal nace y tiene sus primeras glorias en otra guerra genocida, la de la 

Triple Alianza, contra el pueblo hermano de Paraguay, nuevamente instigados por 

la civilizada Inglaterra, que no se ensució las manos diezmando al pueblo paraguayo 

y vendiendo a niños y mujeres como esclavos, sino que se sirvió de esos flamantes 

estados americanos: la iluminada Argentina de Mitre y Sarmiento, el nuevo Imperio 

del Brasil, aún esclavista, y la intrépida Banda Oriental. Alguien, con razón, la ha 

llamado la Guerra de la Triple Infamia. Pero de estas historias no se habla en el 

nomenclátor que rodea al Obelisco. 

<> 
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PARADOJAS EN LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES MONTEVIDEANAS 

La nomenclatura de las calles uruguayas encierra no pocas paradojas, algunas que 

podemos considerar mínimas digamos, otras que, como sugerencias y promemoria 

para la ciudadanía, tienen realmente muy poco de didáctico. 

Entre las mínimas podemos incluir la indecisión en el nombre de las calles: 

(*) porque el ilustrado sacerdote oriental José M. Pérez era Castellano (como se 

indica en la “Nomenclatura de Montevideo”, de, curiosamente, Alfredo C. Caste-

llanos, actualizada por Antonio Mena Segarra) y no Castellanos, como se dice por 

ejemplo en una página del Municipio B: “Peatonal Pérez Castellanos” (en 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/191); indecisión que también se 

refleja en los vecinos tanto al hablar como al indicar los números de puerta en las 

placas frente a sus casas; 

(*) según la ya citada obra Nomenclatura de Montevideo, Guayabo es un “pequeño 

arroyo afluente del río Arerunguá, al S.E. del departamento de Salto. En sus 

márgenes tuvo lugar, el 10 de enero de 1815, la batalla ganada por el entonces 

coronel oriental Rivera (Ver Rivera, Gral. Fructuoso), a las fuerzas bonaerenses al 

mando del coronel argentino Manuel Dorrego”. Pero en atención a una recomen-

dación de la Comisión Especial de Nomenclatura la Junta Departamental de Monte-

video decretó, en enero de 2012, que la calle Guayabo cambiara su nombre en 

Guayabos, como creo que ya hacía mayoritariamente desde hace muchos años el 

hablar popular; también en este caso perduran las naturales indecisiones para las 

placas con los números de calle. 

Los aspectos menos didácticos de la nomenclatura empiezan a manifestarse en esa 

necesidad imperiosa de cambiar antiguas por nuevas denominaciones de las  calles, 

asignándoles nombres de personas. Sin entrar en el mérito de si es justo o no incluir 

a ciertas personas en la nomenclatura, es muy chocante que la disputa se produzca 

sobre todo por el lugar céntrico o no, por el hecho de que sea avenida de mayor o 

menor importancia la que deba cambiar su nombre; así por ejemplo, en varios casos 

de calles céntricas se ha llegado incluso a cambiar el nombre a las calles llamándolas 

de una manera hacia el norte y de otra hacia el sur de la avenida 18 de Julio. En 

ciertos casos han desaparecido nombres como los de las calles Ibicuy y Olimar; en 

otros casos el hablar popular sigue diciendo Río Branco y Yaguarón, y no por 

opciones políticas, sino porque es natural que todos tengamos un pequeño mapita 

de la ciudad en la cabeza que es nuestro gps, artesanal y muy útil. Ya casi nadie dice 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/node/191
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Sierra, pero se sigue diciendo Propios, no por oposición a Batlle y Ordoñez, sino 

porque es más simple, más breve, y quizás también porque la vieja nomenclatura de 

Montevideo recordaba la historia de la ciudad. Así como la ciudad tuvo sus 

“Propios”, también tuvo su Ejido, y, aunque ya no exista el “Ejido”, a nadie se le 

ocurre cambiarle el nombre a la calle, si bien muchas veces no se sepa bien por qué 

se llama asi. 

Casos inadecuados son algunos otros donde la nomenclatura, al menos como signo 

y promemoria para la ciudadanía, no llevan a identificarse con la propia ciudad: 

(*) la única calle que pasa por encima, atravesando como un puente a Bulevar 

Artigas es la Avenida Sarmiento, que de Artigas lo mejor que podía decir es que se 

trataba de un matrero. ¿Por qué a esa avenida que pasa sobre el Bulevar Artigas no 

se le cambió el nombre poniéndole, por ejemplo, Andresito, amigo de Artigas y 

comandante guaraní? 

(*) en la vieja nomenclatura de Andrés Lamas (1843), la actual Bartolomé Mitre se 

llamaba Cerro, que al decir de Castellanos en su Nomenclatura de Montevideo, 

conmemoraba el “combate librado en las proximidades del Cerro de Montevideo el 

9 de febrero de1826, donde fuerzas patriotas al mando del entonces teniente coronel 

Manuel Oribe rechazaron a fuerzas imperiales brasileñas salidas de nuestra ciudad”. 

Es una de las pocas calles de la Ciudad Vieja a la que se le cambió el nombre 

respecto a la nomenclatura de Andrés Lamas, y se hace quitando el nombre de una 

batalla victoriosa frente a fuerzas invasoras, para darle el nombre de alguien al que 

ciertamente le importaba muy poco de los ideales artiguistas de la Banda Oriental; 

(*) finalmente, ¿por qué no se aprovecha, hablando de memorias, para que sean más 

didácticos los nombres de las calles Lord Ponsonby y Jorge Canning? Esos viejos nombres 

que nada tienen que ver con la cultura ni con los intereses de los montevideanos, bien 

podrían dejarse de lado, y en su lugar podrían encontrarse nombres menos altisonantes, más 

sencillos y vitales, como Avenida del Algarrobo, o de las Palmas, o de la Fuente, o simple-

mente del Hospital, en homenaje a cuantos han cuidado el nacer de tantos niños en ese 

hermoso hospital que flanquea al Obelisco. 

(*) finalmente, ¿por qué no se aprovecha, hablando de memorias, para que sean 

más didácticos los nombres de las calles que flanquean el Parque Batlle en la zona 

del Obelisco? Los nombres actuales, Lord Ponsonby y Jorge Canning, nada tienen 

que ver con la cultura ni con los intereses de los montevideanos, y bien podrían 

dejarse de lado. En su lugar podrían encontrarse nombres menos altisonantes, más 
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sencillos y vitales, como Avenida del Algarrobo, o de las Palmas, o de la Fuente, o 

simplemente del Hospital, en homenaje a cuantos han cuidado el nacer de tantos 

niños en ese hermoso hospital que respira allí los aires del parque. 

 

Arbolado del antiguo Campo Pereira,  luego denominado Parque de los Aliados 
y actualmente Parque Batlle y Ordoñez 

<<<>>> 

5.21 * Hospital Italiano Umberto I 

Ubicación: Bvar Artigas, entre Avda. Italia y Jorge Canning; barrio Parque Batlle. 

El edificio, construido en 1890 por el ingeniero Luigi Andreoni –de vasta trayectoria 

en nuestro país–, está fuertemente vinculado con el lenguaje de la arquitectura 

italiana del siglo XVI. Localiza al hospital en un predio de numerosas referencias 

con la historia nacional –Tres Cruces–, en una zona que en la época era práctica-

mente desértica. 

Andreoni le confiere a la obra un carácter eminentemente urbano, lo que se 

visualiza en la inflexión del acceso principal –en la esquina de bulevar Artigas y 

avenida Italia–, así como en las escalinatas, patios y galerías superiores. A su vez, 

estos ámbitos posibilitan, de acuerdo a los enfoques médicos de la época, exten-

siones externas para los pacientes. 

La estructura del conjunto, en base a dos extensos bloques laterales que se relacio-

nan entre sí, conforma tres patios interiores. Diferentes intervenciones, producto de 
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nuevas exigencias locativas y técnicas médicas, ocuparon gran parte de los espacios 

abiertos y modificaron su calidad ambiental original. 

Monumento Histórico Nacional (MHN) desde 1975. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Hospital Italiano Umberto I, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/hospital-italiano-umberto-i 

Luís Andreoni también es autor de, entre otros edificios, el Club Uruguay y la 
Estación del Ferrocarril Central. 
<<<>>> 

5.22 * Hospital Británico 

Ubicación: Avda. Italia 2420, entre Morales, Avelino Miranda y Julio Bauzá; barrio 
Parque Batlle. 

Monumento Histórico Nacional desde 1975. 

Su origen se remonta al año 1857 con el nombre “Hospital Extranjero” y se ubicaba 

en la calle Cerrito, pero ya en 1862, es trasladado a la calle Juan Lindolfo Cuestas. 

En las actas de la comisión directiva de dicho nosocomio figura con el nombre de 

Hospital Británico. El 21 de julio de 1913 fue inaugurado su nuevo edificio sobre 

Avda. Italia entre las calles Morales y Avelino Miranda. 

Fuente, Intendencia de Montevideo, Municipio CH, 
en: http://municipioch.montevideo.gub.uy/node/206 
<<<>>> 

5.23 * Palomar de Cavia 

Ubicación: Avelino Miranda y Av. Italia, en el predio del Hospital Británico; barrio 
Parque Batlle. 

Es Monumento Histórico Nacionl (MHN) desde 1975. 

El paraje es uno de los sitios históricos de Montevideo, desde que el predio donde 

hoy se levanta el Hospital Británico se hallaba emplazada la quinta de don Manuel 

Sainz de Cavia, alojamiento de don José Artigas en 1813, donde dictó las célebres 

Instrucciones de ese año, remoto comienzo de la institucionalidad de los orientales. 

Todavía existe, contiguo al hospital, y ahora transformado en biblioteca barrial, el 

palomar de la antigua chacra, construcción que se supone, sin embargo, posterior al 

año 1813. 

Fuente: Ricardo Goldaracena, “Los barrios de Montevideo”, Ediciones Arca, Montevideo. 
<<<>>> 

5.24 * Tres Cruces 

Dice don Isidoro de María que este paraje debió su nombre a tres cruces de madera 

que señalaban el lugar donde alguna vez, en remotos tiempos, se perpetró el 

asesinato por malhechores de tres personas que transitaban por ese lugar. No es 

descartable que la explicación del historiador sea sólo una leyenda, y que las tres 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/hospital-italiano-umberto-i
http://municipioch.montevideo.gub.uy/node/206
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cruces sean en realidad “los tres cruces de caminos” que marcan el lugar en el cruce 

o confluencia de la vieja calle del 18 de Julio, el camino Aldea (hoy avenida Italia) y 

el camino a Punta Carretas (hoy bulevar Artigas). El paraje es uno de los sitios 

históricos de Montevideo, desde que en el predio donde hoy se levanta el Hospital 

Británico se hallaba emplazada la quinta de don Manuel Sainz de Cavia, alojamiento 

de don José Artigas en 1813, donde dictó las célebres Instrucciones de ese año, 

remoto comienzo de la institucionalidad de los orientales. 

Fuente: Ricardo Goldaracena, “Los barrios de Montevideo”, Ediciones Arca, Montevideo. 
<<<>>> 

5.25 * Cimarrones 

Ubicación: plaza Prof. Juan José Crottoginim Bvar. Artigas, entre Ferrer Serra y 
Haedo, barrio Tres Cruces. 

Por sobre todas las cosas, la escultura Cimarrones de Ignacio Iturria, uno de los 

artistas contemporáneos más destacados del Uruguay, es un cálido y hondo home-

naje a José Artigas. 

Durante la inauguración, el Intendente de Montevideo destacó el aporte artístico de 

la obra de Iturria “que ha logrado expresar una mirada inteligente en un espacio que 

se vincula con el origen de nuestra nación, ya que este lugar, o muy cerca de aquí, 

tiene que ver con el sitio donde se redactaron las Instrucciones del Año XIII y 

sesionó el Congreso de Abril”. 

En palabras de Iturria que definen el legado de Artigas como un símbolo de 

resistencia: 

“Cuando se concretó la idea de poner algo en esta plaza, recordando el Bicentenario 

de Uruguay, consulté sobre la historia de este lugar. Encuentro de Tres Cruces, de 

caminos de llegada y de salida y, sobre todo, un lugar emblemático donde nació 

nuestra nacionalidad. Pensé entonces en tres aberturas y, en la última, una ventana 

al futuro y a la esperanza, allí estaría un perro cuidando ese lugar para que nunca 

desaparezca. El perro fue un cimarrón, símbolo de resistencia hasta al final, como 

Artigas. Los otros perros he querido que simbolicen la vigilancia constante a las 

instituciones. Y por dentro de las formas pasan los vientos y las luces dando 

múltiples visiones”. 

Fuente: Fondos de Incentivo Cultural, Cimarrones: un símbolo de resistencia en la visión de Iturria; 
en: http://www.fondosdeincentivocultural.gub.uy/innovaportal/v/95342/24/mecweb/cimarrones:-un-simbolo-de-
resistencia-en-la-vision-de-iturria?3colid=13013&breadid=19651 

<<<>>> 

5.26 * Terminal Tres Cruces 

Ubicación: en el triple cruce de Bulevar Artigas con Avenida Italia y Avenida 8 de 

http://www.fondosdeincentivocultural.gub.uy/innovaportal/v/95342/24/mecweb/cimarrones:-un-simbolo-de-resistencia-en-la-vision-de-iturria?3colid=13013&breadid=19651
http://www.fondosdeincentivocultural.gub.uy/innovaportal/v/95342/24/mecweb/cimarrones:-un-simbolo-de-resistencia-en-la-vision-de-iturria?3colid=13013&breadid=19651
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Octubre. 

Se trata de la terminal más importante de Montevideo, para autobuses con recorri-

dos de larga distancia, nacionales e internacionales. El edificio es también un Centro 

Comercial denominado “Shopping Tres Cruces”. 

<<<>>> 

5.27 * Plaza de la Democracia 

(ex Plaza de la Bandera) 

Ubicación: Bulevar Artigas y Avenida Italia, frente a la terminal de Tres Cruces. 

La IM concretó en Tres Cruces la reinauguración del “espacio público de conviven-

cia e integración social” que constituye la plaza de la Democracia, según destacó la 

intendenta Ana Olivera. 

La jerarca enfatizó que la plaza de la Democracia, monumento a la Bandera, como 

se la denomina desde abril de 1985, apenas recuperada la institucionalidad, luego de 

12 años de dictadura, constituye un espacio “democrático por excelencia, que nos 

une; un espacio de juego, de ocio, de manifestación y de reunión”. 

Detalles de la obra 

Las obras abarcaron la reconstrucción total del área comprendida entre bulevar 

Artigas, avenida 8 de Octubre y la calle Avelino Miranda, sobre una superficie de 

11.800 metros cuadrados. Fueron reformados el Monumento a la Bandera, los 

espacios pavimentados y las áreas verdes. 

La plaza cuenta ahora con un nuevo sector central en forma de anfiteatro circular. 

En términos simbólicos se recrea el territorio de pradera y cerro, en tanto el 

anfiteatro alude al espacio reunitivo y recuerda el emplazamiento donde tuvo lugar 

la histórica Asamblea de 1813. 

El anfiteatro permitirá distintos usos como plaza y espacio de reunión: 

Posibilidad de montaje de escenario para 500 espectadores. Posibilidad de escena-

rio con ampliación para 800 espectadores. Eventos con control de acceso en la 

vereda perimetral, ferias, mercados o exposiciones. Dentro del anfiteatro se ubica 

una fuente con juegos de agua e iluminación incorporada. Este equipamiento está 

embutido en el pavimento, lo que ofrece una superficie despejada en momentos en 

que no se utiliza. En los momentos en que se activa permite la contemplación desde 

las gradas, así como un refrescante esparcimiento en los tiempos de verano. 

Sobre la esquina de Avelino Miranda y bulevar Artigas se creó un sector de juegos 

infantiles, que incluye módulos integradores para niños con capacidades diferentes. 
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Este espacio se encuentra delimitado y protegido por un banco y una jardinera 

perimetrales, que facilitan el cuidado de los niños dentro de un área delimitada. 

En materia de vegetación y jardines se mantuvo la mayor parte de los ejemplares 

existentes y se incorporaron nuevos, como magnolias, robles, álamos, timbó, 

liquidambar y espumillas. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Municipio B, 
en: https://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/plaza-de-la-democracia 

 

Homenaje a la resistencia del pueblo uruguayo al golpe de Estado. 
Monumento "Nunca Más", obra del artista Rubens Fernández Tudurí 

<<<>>> 

5.28 * Monumento Nunca Más 

El 27 de junio de 2017, a los cuarenta y cuatro años del golpe cívico-militar, en la 

Plaza de la Democracia (ex Plaza de la Bandera), Bulevar Artigas y Avenida Italia, 

frente a la terminal de Tres Cruces, la Junta Departamental de Montevideo rindió 

homenaje a la resistencia del pueblo uruguayo al golpe de Estado inaugurando el 

monumento “Nunca Más” del artista Rubens Fernández Tudurí. 

<<<>>> 

5.29 * Monumento a Ansina 

Ubicación: en el espacio verde, Avda. Italia esquina Avelino Miranda, barrio Tres 
Cruces. 

Monumento de granito y bronce, obra del escultor uruguayo José Belloni (1862-

1965). Fue inaugurado el 18 de Mayo de 1943. 

https://municipiob.montevideo.gub.uy/comunicacion/noticias/plaza-de-la-democracia
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Sobre el granito aparece grabada una figura, copia del “Artigas en la Ciudadela”, 

obra del pintor Juan Manuel Blanes. Anteriormente también aparecía la inscripción 

“A Manuel A. Ledesma - Ansina”, porque antiguamente se creía que Ansina fuera un 

sargento de nombre Manuel A. Ledesma, mientras que la investigación histórica ha 

demostrado que Ansina, el esclavo negro liberto que acompañó a Artigas en su exilio 

en el Paraguay, fue Joaquín Lenzina. 

<<<>>> 

5.30 * Médica Uruguaya 

Ubicación: Av. 8 de Octubre 2492, Av. Italia y Avelino Miranda; barrio Tres Cruces. 

Destino: Clínica. Autor: Arq. Walter Chiappe y Pozzi 

Fecha: 1966 (concurso); 1976 (inauguración 1a etapa) 

El edificio destinado a sanatorio de Médica Uruguaya fue adjudicado por concurso 

en 1966, a Walter Chappe y Adolfo Pozzi. El predio destinado para erigirlo tiene 

forma de L y un espacio muy restringido lo cual no impidió alcanzar una solución 

satisfactoria. La construcción toma una franja del terreno angosta que va de Ave-

nida Italia a 8 de Octubre. 

Del lado de 8 de Octubre se desarrollan en un volumen más bajo con servicios de 

atención primaria y consultorios externos, en tanto el volumen que se desarrolla 

hasta la Avenida Italia alcanza una altura mayor, alojando las piezas de internación. 

El tratamiento externo es con ladrillo a la vista y en ambos extremos del bloque alto 

culmina con un vigoroso tratamiento de formas curvas de gran protagonismo. Del 

sistema rigurosamente ortogonal y equilibrado de las principales obras construc-

tivistas de Payseé, poco queda. Sólo el uso del ladrillo, lo que no va en desmedro de 

la obra. Este cambio en el lenguaje no afecta la consideración del acierto de su 

potente enfoque arquitectónico. (Margenat, 2013). 

Elementos significativos: Volumetria. Calidad formal y constructiva de la fachada. 

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 
<<<>>> 

5.31 * Manpower 

Ubicación: Acevedo Díaz 1513, entre Canaro y Ana Monterroso; barrio Tres Cruces. 

Una manera relativamente moderna de perder derechos como trabajador, pues la 

especialidad de empresas como Manpower, que actúan así a nivel internacional, es 

la de mercantilizar a los trabajadores, es decir, ofertar trabajadores a otras empresas 

para que éstas usen la mano de obra sin darle perspectivas a los trabajadores. De 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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hecho, si bien se respetan los laudos, entre las empresas y Manpower muchas veces 

se establece simplemente una relación de alquiler de personas, dejando así al 

trabajador en condiciones de total precariedad. 

Si uno se pregunta el por qué las empresas están dispuestas a pagar a Manpower 

por sus “servicios”, la explicación es justamente esa precariedad en la que están los 

trabajadores contratados por estos medios: quien trabaja tendrá derecho a cobrar su 

trabajo y punto, ya que su trabajo durará hasta que dure el alquiler (alquiler con 

reglas mucho menos protectoras que las que tiene un propietario de inmuebles) y 

allí donde trabaje no tendrá ni siquiera derecho formal a relacionarse con sus 

compañeros de trabajo porque él no pertenece a la empresa sino que está ahí por 

Manpower. 

Es por lo tanto explicable, aunque no sea admisible, que empresas privadas recu-

rran a este tipo de mercantes y que de hecho entonces se considere a los trabaja-

dores como “recursos humanos” prácticamente equiparables a otros insumos; lo 

que no es explicable ni admisible es que organismos del Estado recurran a este tipo 

de instituciones, cuando en realidad el Estado tendría que ser el primer garante de 

los derechos de las personas y por lo tanto de los derechos laborales. 

<<<>>> 

5.32 * Adecco 

Ubicación: Avda. 18 de Julio 2319, esquina Avda. 8 de Octubre; barrio Tres Cruces. 

Para Adecco véase la descripción hecha para Manpower. 

<<<>>> 

6. DESDE LA AGUADA. La ruta de las carretas por el antiguo Camino de Goes. 

Perímetros barriales 

Aguada: La Paz, Gaboto, Miguelete, Barrios Amorín, La Paz, Rambla Portuaria 
(Roosvelt, Sudamérica), Gral. Caraballo, Mendoza, Aguilar, Millán, Blandengues, 
Gral. Flores, Amézaga, Arenal Grande 

La Comercial: Martín C. Martínez, Isla de Gorriti; Cufré, Garibaldi, Monte 
Caseros, Bvar. Artigas, Pagola, Duvimioso Terra, Nicaragua, Acevedo Díaz, 
Miguelete, Cufré, Goes 

Villa Muñoz/Goes/Retiro: Martín C. Martínez, La Paz, República, Miguelete, 
Arenal Grande, Amézaga, Gral. Flores, Concepción Arenal, Arenal Grande, Isla de 
Gorriti 

La Figurita: Bvar. Artigas, José M. Penco, Lorenzo Fernández, Gral. Flores, 
Lafinur, Lorenzo Fernández, Caraguatá, J. Paullier, Itapebí, Requena, Colorado, 
Cufré, Isla de Gorriti, Arenal Grande, Concepción Arenal, Gral. Flores, Garibaldi, 
Marsella, Enrique Martínez, Carabelas 
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Jacinto Vera: Bvar. Artigas, Requena, Enrique Martínez, Cufré, Antonio Machado, 
Rodríguez Larreta, Bvar. Artigas, Caribes, Quijote, Martín Fierro, Cuñapirú, Avda. 
Garibaldi, Cufré, Colorado, Requena, Itapebí, Paullier, Caraguatá, Lorenzo 
Fernández, Lafinur, Gral. Flores, Lorenzo Fernández José M. Penco 

Reducto: Bvar. Artigas, Millán, Enrique Martínez, Marsella, Garibaldi, Gral. 
Flores. Blandengues, Millán, Aguilar, Agraciada, José M. Luna, Gral. Palleja, Entre 
Ríos, Castillos, Vilardebó, Zapicán 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Aguada 
en: https://goo.gl/photos/c5PRVWaraAUn6SQA9 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Aguada. 

(*) Montevideanas. El Palacio Legislativo 
en: https://goo.gl/photos/RTSFoY6dBgTjpMSL8 

Descripción: Imágenes del Pcio. Legislativo, sede del parlamento, barrio Aguada. 

(*) Montevideanas. Murales y graffitis en la Aguada 
en: https://photos.app.goo.gl/AyfaJoyaZ425JByP6 

Descripción: Murales y graffitis en el barrio de la Aguada, Montevideo. 

(*) Barrios montevideanos: Tres Cruces y La Comercial 
en: https://goo.gl/photos/G58fw6E8kjE3XeqC9 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo los barrios Tres Cruces y La 
Comercial de la ciudad de Montevideo. 

(*) Graffitis. Fiesta del color en La Comercial y Tres Cruces 
en: https://goo.gl/photos/XUB8dpatr8Tz89mi7 

Descripción: Murales del Festival Wang 2018 y otras pinturas murales en los 
barrios La Comercial y Tres Cruces. 
Artistas participantes del Festival Wang 2018: Colectivo Licuado (Theic y Fitz), 
Pardos (Demo y Lolo), Pintadas (Ceci Ro y Fér), Fulviet, Nulo, Zesar Bahamonte, 
Juan Contreras, Alfalfa, Matu, Ákite, David de la Mano. 

(*) Perspectivas montevideanas: Goes y Villa Muñoz 
en: https://photos.app.goo.gl/ajuFqwj5j5HzrfkdA 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo los barrios Goes y Villa 
Muñoz de la ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Barrio Reus 
en: https://goo.gl/photos/JcdA4LjbUbPisJ179 

Descripción: una obra que marcó profundamente a la entera comunidad montevi-
deana: era un modo de concebir el arte y sobre todo de concebir la convivencia 
humana. 
<<<>>> 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Reducto 
en: https://goo.gl/photos/XFkMBGTWy8LM8rj16 

Descripción: Recorriendo el barrio Reducto de la ciudad de Montevideo. 
<<<>>> 

6.01 * Estación del Ferrocarril. Central General Artigas 

Ubicación: calle La Paz, entre Río Negro y Paraguay; barrio Aguada. 

Función: estación de ferrocarril (original); sin uso (actual) 

Autor: Ing. Luigi Andreoni. Fecha: 1893-1897 

Monumento Histórico Nacional desde 1975. 

https://goo.gl/photos/c5PRVWaraAUn6SQA9
https://goo.gl/photos/RTSFoY6dBgTjpMSL8
https://photos.app.goo.gl/AyfaJoyaZ425JByP6
https://goo.gl/photos/G58fw6E8kjE3XeqC9
https://goo.gl/photos/XUB8dpatr8Tz89mi7
https://photos.app.goo.gl/ajuFqwj5j5HzrfkdA
https://goo.gl/photos/JcdA4LjbUbPisJ179
https://goo.gl/photos/XFkMBGTWy8LM8rj16
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Además de ser puerta de acceso a la ciudad desde el territorio nacional, la cercanía 

de la estación al puerto, a cuyo rol estuvo indisolublemente ligada, la constituyó en 

rótula con el mundo. 

El propio programa significa un reto: por un lado el edificio principal destinado a 

público y por otro el gran cobertizo destinado a trenes, personas y carga. Este último 

es ejemplo de “arquitectura utilitaria”, los materiales vistos y las formas resultan de 

una impecable sencillez, ajustándose al cálculo. El destinado a hall, taquillas, 

oficinas y depósitos, que a modo de ‘U’ envuelve al primero, está resuelto en 

mampostería, como arquitectura de estilo ecléctico. 

La obra presenta una clara voluntad de construir ciudad, marcar su presencia 

jerárquica e incluso simular espacio urbano, lo que se aprecia tanto en su relación 

con el entorno, como en el hecho de concebir a la estación como entrada a Monte-

video, resolviendo los muros de los andenes como fachadas. El carácter ecléctico, 

propio de su naturaleza programática, se reafirma al recurrir a referentes estilísticos 

manieristas, barrocos, renacentistas y del llamado Segundo Imperio. 

Siendo el edificio más significativo del país vinculado al ferrocarril, se caracteriza 

por una gran riqueza formal y espacial resuelta con gran solvencia y cuidado. Como 

expresara el arquietcto Arana, la “yuxtaposición entre Arquitectura e Ingeniería, 

entre ‘Arte’ e ‘Industria’, entre mampostería y metalurgia, está resuelta, para el caso 

de Montevideo, con una sensibilidad y competencia profesional, capaz de sostener 

la comparación con muchas de las más destacadas realizaciones europeas. En 

especial el tratamiento de los muros laterales de los andenes y el torrente lumínico 

que desciende de la claraboya sustentada por la esbelta estructura metálica 

habilitan a que el amplio espacio de trenes sea percibido como una gran plaza 

cubierta”(*). S. A. 

(*) Mariano Arana, “La Estación Central: yuxtaposición, paradoja y desafío”. En 

revista Arquitectura, Nº 260, SAU, Montevideo, p. 8. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

Para un mejor entendimiento del lenguaje adoptado parece necesario iniciar un 

camino de análisis que va del interior al exterior del edificio, sin por esto insinuar 

que ese fue el camino adoptado por el proyectista. En el área de andenes, Andreoni 

propuso un orden colosal de pilastras adosadas al muro, operando sobre ese espacio 

interior como si fuera, en realidad, un espacio exterior. Las razones parecen haber 

sido dos: por un lado, establecer una adecuada proporción entre los componentes 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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formales de la albañilería, la estructura metálica de la cubierta y las características 

propias del espacio resultante; por otro, definir ese recinto como si fuera una gran 

antesala urbana para personas provenientes de diferentes partes del país e incluso 

del exterior. Los recursos anti clásicos resultaron fundamentales a estos efectos. La 

organización en forma de U del cuerpo en albañilería —principio clave del 

proyecto— plantea la continuidad de arcos separados por pilastras de gran altura 

que encubren la presencia de un entrepiso, aportando así una fuerte unidad visual, 

al tiempo que coinciden con los puntos de apoyo de la gran cubierta metálica.  

La puerta diseñada en el eje longitudinal del espacio —sobre el plano interior 

correspondiente a la fachada principal del edificio— es el resultado de la sustitución 

del arco central por otro de apariencia mayor, destacado por un replano y un 

tímpano curvo superior que corona un reloj; su sentido retorico confirma la 

condición de antesala urbana que adquiere el espacio. 

Para mayor referencia de la maniera tardo-renacentista, Andreoni define con 

precisión la fachada principal externa mediante recursos propios de la arquitectura 

del siglo XVI, como la serliana y el variado tratamiento superficial del 

almohadillado. Pero a la inversa del interior, entendido éste como espacio integra-

dor de partes constructivo-tecnológicas diferentes, la fachada opera aquí como una 

cortina, separando el gran espacio funcional de la urbe. No se trata de un corte 

grotesco, sino de un velo delicado, pautado por un refinado pórtico que resulta 

dominante como imagen de conjunto. Se trata también de una fachada que expresa 

el pensamiento contemporáneo en la incorporación de imágenes escultóricas a su 

basamento, traduciendo el espíritu positivista —James Watt, George Stephenson, 

Alessandro Volta y Denis Papin se representan en piezas cementicias pintadas— que 

caracterizó a la elite hegemónica uruguaya. No estamos frente al discurso alegórico 

y privado del arte asociado a la arquitectura —como lo fue la obra pictórica del 

veronés en la villa palladiana—, sino de imágenes orientadas a la percepción y 

fruición colectiva, de un público más amplio al que formar y ≪enseñar a ver≫. En 

cierta forma Andreoni vino a operar como Palladio en el caso de la Basílica, 

rodeando la parte ingenieril del edificio —un edificio preexistente en el caso del 

veneciano— con una fachada alternativa, capaz de operar como cuerpo dialogante 

con la ciudad. Un nuevo manierismo, entonces, entendido como recurso de 

adaptación, como vehículo de integración de partes diferentes y, por sobre todo, de 
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un lenguaje abierto a un fuerte experimentalismo, que no busca esconderse sino 

mostrarse. 

Fuente: Rey, William. “Nueva visita a la experiencia manierista”, Revista del Instituto de 
Historia de la Arquitectura, Vitruvia Nº 4. Montevideo: Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Universidad de la República. 2018 
en: https://docplayer.es/171882450-Revista-del-instituto-de-historia-de-la-arquitectura-facultad-de-arquitectura-diseno-y-
urbanismo-universidad-de-la-republica.html 

<<<>>> 

6.02 * Torre de las Telecomunicaciones 

Obra del arquitecto Carlos Ott. Fecha de realización: 1997 - 2003. 

El Complejo ocupa dos manzanas sobre la calle Paraguay, comprendidas entre las 

calles Venezuela y Panamá, barrio Aguada. 

<<<>>> 

6.03 * Palacio de la Luz 

Ubicación: Paraguay 2431, entre Aguilar y Caraballo, barrio Aguada. 

Programa: oficinas. Autor: arq. Roman Fresnedo Siri. Fecha: 1946. 

El planteo original, encargado a Fresnedo Siri como funcionario del ente estatal, 

proponía un ordenamiento urbanístico de la zona donde se insertaría la obra y la 

creación de un centro cívico, en el que el edificio para las dependencias 

administrativas de UTE sería el elemento central. Este se conectaría con Agraciada a 

través de una avenida peatonal coincidente con su eje, consiguiendo así ampliar la 

perspectiva del edificio y darle mayor monumentalidad. 

De este proyecto global sólo se realizó el edificio del Palacio de la Luz, aunque por 

razones de economía se suprimieron algunos pisos alterando las proporciones 

proyectadas. 

Concebido como volumen unitario, es un gran prisma de planta libre en donde se 

comprimen las circulaciones y servicios en el núcleo central liberando los pisos 

como espacio continuo alrededor del perímetro, plausible de ser subdividido para 

adaptarse a diferentes situaciones de funcionamiento, con excelente iluminación 

natural y en contacto con el exterior. 

El estudio de las instalaciones, incluida la climatización artificial que imponía el 

partido adoptado, fueron parte componente del proyecto; también la integración de 

las artes plásticas a la arquitectura, incluyendo en el hall central de planta baja un 

mural del escultor Eduardo Yepes, la puerta de acceso al Salón de Actos tallada por 

Pablo Serrano, y en la Sala de Sesiones dos cuadros de Cúneo. 

En una sutil integración de estructura y aberturas las fachadas se articulan en base a 

columnas que abarcan toda la altura del edificio determinando sus parteluces las 

https://docplayer.es/171882450-Revista-del-instituto-de-historia-de-la-arquitectura-facultad-de-arquitectura-diseno-y-urbanismo-universidad-de-la-republica.html
https://docplayer.es/171882450-Revista-del-instituto-de-historia-de-la-arquitectura-facultad-de-arquitectura-diseno-y-urbanismo-universidad-de-la-republica.html
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dimensiones de las ventanas fijas, alternando así la opacidad del hormigón con la 

reflectividad del vidrio. 

El vidrio es “el material que comunica, sin dominar la composición” (Artucio, L.C., 

Montevideo y la arquitectura moderna). Transparencia y reflectividad, pero no piel 

de vidrio. 

La homogeneidad de este contenedor neutro solo se ve matizada en la fachada 

principal por el gran cuadro de mármol negro que enfatiza el acceso. 

Es de destacar la temprana concreción a nivel nacional de algunos planteos propios 

del Estilo Internacional, quizá bajo la influencia del viaje a Estados Unidos en 1941. 

Aunque con marcadas diferencias, el Palacio de la Luz traduce algunos planteos 

desarrollados por Mies Van der Rohe: integración de los volúmenes puros dentro de 

la ciudad, planta libre y versátil sin obstrucción de luz, ruptura con las ventanas en 

fajas horizontales, uso del vidrio como material expresivo y uso de tecnología, 

desarrollando así una monumentalidad capaz de materializar edificios apropiados 

para las grandes empresas. MLC. 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Historia de la 
Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; 
en: https://aprenderly.com/doc/1835989/bienes-de-interes-municipal 
<<<>>> 

 

El color de la tierra. Muralismo italiano en Montevideo. Obra de Nicolò Reali (Gola 
Hundun). En la calle La Paz entre Paraguay y Rondeau, barrio Aguada 

<<<>>> 

6.04 * La Aguada, fuentes y manantiales 

LA CAPILLA DEL CARMEN 

https://aprenderly.com/doc/1835989/bienes-de-interes-municipal
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Otro núcleo poblado se fue formando entonces en torno de la Capilla del Carmen, 

fundada hacia 1793 por el presbítero Manuel Antonio Collantes en las proximidades 

de la esquina formada por la Avda. Rondeau y la calle Cerro Largo actuales. En 1812 

ya había sido demolida por encontrarse bajo el tiro de cañón de la plaza.En el 

conocido díbujo de 1794 de Fernando Brambila, pintor de la expedición Malaspina, 

aparece la fuente de la Aguada. Todavía subsiste, bajo la finca de la Avda. Agraciada 

N° 1800 esquina Pozos del Rey. Dos fuentes más ha ubicado Walter Scaldaferro: 

una bajo la casa señalada con el N° 1234 bis de la calle La Paz, entre Cuareim y Yi, la 

que considera es la misma que fuera llamada Fuente de las Canarias, cuya agua era 

de primera calidad; la otra bajo la finca de la calle La Paz esq. Yi, determinada por el 

N" 1250. 

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

<> 

FUENTE DE LAS CANARIAS 

 Ubicación. en Paraguay y Nueva York, 
coordenadas: -34.8993, -56.19024. 

Durante el segundo gobierno (1771-1773) de José Joaquín de Viana, primer gober-

nador de Montevideo, para atender al progreso de la población, que ya ocupaba los 

terrenos del ejido de la ciudad, se descubrieron nuevas fuentes junto al arroyo de las 

Canarias, que corría de norte a sur, y desembocaba en la bahía a la altura de la 

actual calle Paraguay. 

La más famosa de esas fuentes fue la de las Canarias, situada hacia acá del arroyo. 

Refiriéndose a ella dice Diego de Alvear en 1784: “El pueblo se surte de preferencia 

de la fuente nombrada de las Canarias, cerca del Portón Viejo, cuyas cristalinas 

aguas, aunque escasas, son muy delgadas, digestivas, nutritivas y de otras virtudes 

excelentes”. 

La zona del arroyo de las Canarias resultó más abundante en aguas que la Quebrada 

de los Manantiales y los vecinos abrían pozos, necesarios para sus tareas agrícolas, 

en los terrenos que ocupaban próximos a dicho arroyo de las Canarias. 

Cita: Schiaffino, Rafael (1937), Las fuentes en Montevideo colonial, Montevideo,  pp. 60; p. 14. 

<> 

LA AGUADA DE VIANA 

En un plano posterior a 1770, sin fecha y anónimo, aparece otra fuente frente al 

Portón Nuevo, sin duda recién abierta, con el nombre de Fuente de Viana y otra con 

el de Aguada del Portón Viejo. Más afuera la Fuente de Canarias y junto a ella una 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/4-Montevideo_Los_barrios_I.pdf
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Aguada con la nota de Aguada de Viana, que en otros planos lleva el de Aguada de la 

Tropa, que sin duda también fue abierta durante el segundo gobierno (1771-1773) de 

José Joaquín de Viana; finalmente, el mismo plano señala, del otro lado del arroyo 

de las Canarias, los Manantiales, que se llamaron después Pozos del Rey. 

Cita: Schiaffino, Rafael (1933), Las fuentes en Montevideo colonial, Revista de la Sociedad de Ami-
gos de la Arqueología, Montevideo; p. 262. 

<> 

LOS POZOS DEL REY 

En esta zona —actual calle Yaguarón esquina Pozos del Rey— investigamos uno de 

los pozos coloniales identificado como Pozos del Rey. El predio en el que se 

encuentra forma parte de un conjunto de padrones protegidos con la figura de 

Monumento Histórico Nacional, por corresponder a la zona de los manantiales del 

arroyo Canarias. Su propietario puntualizó que actualmente utiliza el agua del pozo 

para consumo, limpieza e higiene del local comercial. Como primera aproximación 

al bien patrimonial, se caracteriza por presentar cuerpo cilíndrico subterráneo de 

ladrillos, con un diámetro interno de 1,92 metros, y una profundidad cercana a los 

10 metros, lo que muestra el gran esfuerzo invertido en su construcción. 

Cita: Mata, Virginia; Arruabarrena, Yohana; Ottati, Alejandra; Gallardo, Gabriela; y Gamas, Ana 
(2015), El agua a través de su materialidad:  análisis interdisciplinario y valoración patrimonial, 
artículo en Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - 
Series Especiales, Nº2 Vol. 4, Año 2015 pp. 207-228, [archivo formato pdf, consulta 28/07/2020] 
en: http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se/article/view/8829 

<> 

LA AGUADA, LAS AGUADAS Y LOS AGUATEROS 

Bien pronto las fuentes de la Aguada sirvieron para alimentar un activo comercio. El 

mismo estaba a cargo de los llamados aguateros quienes cargaban un caballo con 

dos toneles o traían el agua en carretas de grandes ruedas, tiradas por bueyes, que 

llevaban una gran pipa de madera y que, a veces, arrastraban otra más pequeña 

sobre una vara provista de una tercera rueda. El cencerro al cuello de los bueyes de 

tiro de la carreta o en el caballo, anunciaba la llegada del aguatero. 

El significado de las fuentes de la Aguada se hizo sentir cuando en 1807 los efectivos 

de los invasores ingleses ocuparon la zona y cortaron el abastecimiento de agua a los 

montevideanos y también durante el sitio que las fuerzas patriotas  impusieron a la 

ciudad en el año 1813, agravado por cuanto los sitiadores arrojaron a las fuentes 

animales muertos, huesos, barro y piedras con el objeto de inutilizarlas para el uso 

de los sitiados y apresurar su rendición. 

Los primeros pobladores fueron instalándose a partir de 1750, cuando se fijó el 

límite de la zona aledaña a la ciudad en que estaba prohibido edificar –la llamada 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cinapl-se/article/view/8829
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“línea del Cordón”, a un tiro de cañón desde la muralla–, que corría, aproximada-

mente, cortando las cuadras comprendidas entre Galicia y Cerro Largo actuales. 

Desde aquí y en el espacio enmarcado por la costa de la bahía y la actual calle Río 

Branco hasta Galicia, por el oeste; el camino que pasaba frente a las chacras, 

siguiendo el trazado de la hoy calle República, por el este, y las actuales calles 

Libres, Millán y Gral. Aguilar por el norte, fueron, poco a poco, instalándose los 

primeros vecinos. 

El llamado camino Real o camino Real del Carmen, que daba acceso a la Aguada, 

partía desde el Portón de San Pedro de la ciudad, bajaba a la altura de la hoy calle 

Río Branco y se dirigía hacia la Fuente de Canarias. En el entorno del llamado 

posteriormente “repecho de Sobera”, por el nombre de un vecino del paraje (a la 

altura de la actual Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja entre Asunción y Nueva York) 

se instalaron casas de comercio, molinos y panaderías. En tiempo de lluvias se 

creaban en el mismo abundantes zanjones, que provocaban a menudo el vuelco de 

los carruajes. 

Cita: “La Aguada”, artículo en página del Municipio B de Montevideo, 
en: http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/176 
<<<>>> 

6.05 * Instituto de Profesores Artigas 

Ubicación: Avda. Libertador 2025, entre Nicaragua y Venezuela; barrio Aguada. 

“El Femenino”. Sección Femenina de la Enseñanza Secundaria y Preparatoria (Insti-

tuto José Batlle y Ordoñez - IBO); en la actualidad Instituto de Profesores Artigas 

(IPA). 

Función: escuela secundaria (original); instituto de formación docente (actual). 

Autor: Arqs. O. De los Campos, M. Puente y H. Tournier. 

Fecha: 1937 (concurso). Bien de Interés Municipal desde 1995. 

<> 

El edificio del IPA y sus murales. Si bien la pintura mural en los años treinta tiene 

otros ejemplos en Montevideo, el fresco de Demetrio Urruchúa en el actual edificio 

del IPA tiene el valor de ser uno de los primeros del Río de la Plata y el primero de 

importancia para el pintor argentino. 

El edificio. En 1929, Le Corbusier, el arquitecto más famoso del siglo XX llegó a 

Montevideo. Sus jóvenes colegas, Octavio de los Campos, Milton Puente, Hipólito 

Tournier, Leopoldo Agorio y Mario Muccinelli lo recibieron, le enseñaron la ciudad 

y quedaron inmortalizados en una foto que testimonia desde entonces el pasaje del 

maestro suizo francés por el Río de la Plata. La ciudad enseñada se caracterizaba 

http://municipiob.montevideo.gub.uy/node/176
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por la riqueza de su arquitectura ecléctica a la que el art decó iba trayendo vientos 

de modernidad. Esta también había llegado al Estado uruguayo y el batllismo había 

inaugurado desde los inicios del siglo XX un plan de obras públicas que dotó a la 

ciudad de emblemáticos edificios, entre los cuales sin duda el Palacio Legislativo fue 

el más representativo. El eclecticismo y algunas modalidades del art nouveau se 

dejaron ver en construcciones con fines educativos construidas en la primera 

década. 

En los años treinta un nuevo impulso edilicio llegó al Estado, concretándose en 

obras de corte moderno. Si nos detenemos solo en las destinadas a la educación 

podemos destacar el Hospital de Clínicas, el Instituto de Higiene, las escuelas 

experimentales, las Facultades de Arquitectura, Ingeniería y Química y el edificio 

que nos interesa recorrer hoy: la Sección Femenina de Enseñanza Secundaria o 

Instituto José Batlle y Ordóñez. 

El año 1929 es recordado por la crisis económica, que se prolongó por varios años. 

El joven arquitecto Octavio de los Campos, recibido en 1930, había partido casi 

inmediatamente a Río de Janeiro en busca de horizontes laborales más auspiciosos. 

Desde Montevideo, sus colegas y compañeros de generación Puente y Tournier, le 

envían las bases de un nuevo concurso al que el Estado convocaba: la Sección 

Femenina de Enseñanza Secundaria y Preparatoria. El hermano de Puente 

trabajaba en Pluna, lo cual facilitó el ir y venir de ideas desde Río. La iniciativa 

cobra la forma del proyecto, que se presenta en 1935 y que en 1937 obtiene el primer 

premio. 

La obra fue un claro exponente del racionalismo propio de los años treinta: ausencia 

de decoración o referentes historicistas, muros blancos y simple volumetría. La 

planta se organizó en forma de ele destacando el patio central como fuente de luz y 

ventilación. El propio De los Campos resaltaba en una entrevista realizada en 1976, 

como característica de la obra, su “espíritu de modestia, pensando siempre que 

somos hijos de un país donde no son posibles ciertos alardes suntuosos que luego 

tendrían que pagar las futuras generaciones.” 

En la misma entrevista, De los Campos reconocía la influencia que la arquitectura 

holandesa, en especial W. M. Dudok, conocida a través de libros y revistas, había 

tenido en la formulación del proyecto. 

Fuente: Anales del Insituto de Profesores Artigas, 
en: https://www.academia.edu/35847522/MURALES_URRUCHUA 
<<<>>> 

https://www.academia.edu/35847522/MURALES_URRUCHUA
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6.06 * Iglesia de la Aguada 

Ubicación: Avenida del Libertador esquina Venezuela; barrio Aguada. 

Basílica Nuestra Señora del Carmen 

La iglesia de la Aguada ha sido en gran medida testigo y parte de la historia de la 

ciudad. La primera capilla erigida en lo que hoy es la intersección de las avenidas 

Libertador y Rondeau, fue mandada demoler en 1750 junto con las casas circun-

dantes, por hallarse en extramuros dentro del tiro de cañón. La segunda capilla 

inaugurada en 1821, en la ubicación de la actual, fue sede de la Asamblea 

Constituyente, al comienzo de la vida independiente, y fue tomada como cuartel 

durante el sitio a Montevideo en la Guerra Grande. A instancias del crecido 

vecindario, en 1891 se habilitó en la misma ubicación el suntuoso edificio de la 

nueva basílica. Su fachada neoclásica se concluyó a fines del siglo XIX con el porche 

de acceso enmarcado por esbeltos campanarios. La planta es de tipo basilical, 

alterando el modelo jesuítico al otorgar la misma altura a las tres naves, estando las 

laterales divididas en dos niveles. El crucero está coronado por una cúpula de 

acentuado peralte sobre tambor cilíndrico. La culminación del espacio en el altar 

mayor se ve reforzada por la majestuosidad de su diseño y sus materiales (mármo-

les, lapislázuli, ónix, bronce), acorde a su procedencia de los talleres de Lavagna 

(Génova). 

Al realizarse el ensanche de la avenida Agraciada, hoy avenida Libertador Brig. Gral. 

Juan A. Lavalleja, la fachada original debió ser demolida remplazándose por la 

proyectada por los arquitectos Boix y Terra Arocena. Su lenguaje clásico y propor-

ciones responden al espíritu del edificio. Desaparecido el porche, las puertas 

quedaron en el plano frontal. Los altos basamentos del orden colosal procuran 

recobrar la verticalidad perdida con las torres, reemplazadas por un campanario en 

el costado sur que por la asimetría alteró el tipo. El remate con las cuatro estatuas le 

otorga un perfil característico. 

Su inserción actual en la avenida, bordeada de edificación elevada, torna ocasional 

su identificación a distancia, constituyéndose en uno más de los mojones que la 

signan. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

6.07 * Palacio Legislativo 

Ubicación: Avenida de las Leyes; barrio Aguada. 

La construcción de la sede del Parlamento planteó en su momento un doble desafío: 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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el de su emplazamiento y la resolución formal de un estructurador urbano con una 

gran carga semántica dada su representación de los valores democráticos de la 

nación. 

La inserción urbana de un edificio de caracteres monumentales fuera del área 

central puede resultar sorprendente si no se considera la voluntad de pautar 

jerárquicamente la expansión de la ciudad, producida desde las últimas décadas del 

siglo XIX. Incorporada a la Ciudad Nueva en 1861, la Aguada integra un elemento 

primario cuya imagen es un mojón reconocible a escala nacional y el majestuoso 

portal de acceso al área del Centro y la Ciudad Vieja. 

Establecida la ubicación actual en 1907, en 1913 el arquitecto italiano Moretti, 

convocado para su finalización, realiza una propuesta de plan regulador para la 

plaza y la calle Agraciada, intentando generar un marco urbano adecuado al carácter 

del edificio, a la vez que solucionar el problema circulatorio. La influencia de la 

propuesta de Haussmann para el París del Segundo Imperio se evidencia en las 

bases propuestas. La regularización del perímetro de la plaza, en base a la 

construcción en tres de sus lados de edificios porticados sin realizar, señala una 

fuerte vinculación con el urbanismo neoclásico. 

La composición académica del edificio se rige por dos ejes ortogonales, cuyo corte 

está resaltado por un cuerpo central de coronamiento. La presencia del acceso 

monumental que enfrenta a la actual avenida orienta la centralidad de la lectura 

exterior, en tanto las dos salas de sesiones dispuestas en hemiciclo marcan un 

contrapunto en el otro eje. Los grandes espacios interiores se articulan en función 

de cuatro patios. 

Dicha composición corresponde con el lenguaje ecléctico vinculado con la tradición 

clásica, considerado representativo de los valores democráticos de la república que 

simboliza. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

6.08 * Liceo N° 2 Héctor Miranda 

Ubicación: manzana comprendida entre las calles Hocquart, Carlos Bacigalupi, 
Madrid y Emilia Pardo Bazán; barrio Aguada. 

Destino: Liceo. Autor: Arqs. Ernesto Acosta, Héctor Brum, Carlos Careri y Ángel 

Stratta. Fecha: 1954 (concurso); 1956 (construcción) 

El Liceo Héctor Miranda (1954), que ocupa una pequeña manzana en el barrio La 

Aguada, es una sorprendente creación con fuertes rasgos corbusieranos, tal vez la 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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más descollante de esta corriente. Los autores, ganadores del concurso fueron el 

equipo de arquitectos Acosta, Brum, Careri y Stratta. El liceo, que ocupa la manzana 

conformada por las calles Hocquart, Bacigalupi, Madrid y Pardo Bazán se desarrolla 

con una construcción en U, en los primeros niveles, y en L en los pisos siguientes, 

ubicándose su escalinata de acceso al oeste, sobre la calle Bacigalupi. El edificio se 

descompone en varios cuerpos articulados, cambiando su expresión formal en 

acuerdo con las funciones que aloja. El orden general de la manzana se dispone en 

volúmenes ortogonales, siguiendo los límites de la manzana, pero en ciertas 

instancias los proyectistas giran sutilmente, variando la organización propuesta, y 

generando un interesante contraste. La fragmentación del todo en partes, propia de 

esa arquitectura –con elementos tomados del cubismo analítico– y el lenguaje 

adoptado, se manifiestan nítidamente. Los volúmenes diferenciados, elevados sobre 

pilares de sección circular, el uso de parasoles etc., expresan de forma clara y 

contundente la nueva arquitectura en una creación paradigmática. 

El entorno se mantiene con alturas bajas, y el liceo (concebido del interior hacia el 

exterior), de cualquier manera se integra armoniosamente con las construcciones 

que lo rodean. (Margenat, 2013). 

El liceo entendido como un centro formador universal, de gran escala, que lo refiere 

a ser una suerte de pequeña universidad, encuentra en este ejemplo una 

materialización perfecta. Las bases para el concurso en el año 1953 se referían a que: 

“El edificio liceal debe acoger y retener al estudiante, por medios no coactivos, en 

el mayor número de horas del día que sea posible”, estableciendo así la prioridad 

en el aspecto programático interno en oposición a una ausencia de exigencias de 

inserción urbana. 

Sin embargo, el proyecto situado en una manzana en las cercanías del Palacio 

Legislativo, propone una implantación que respeta las alturas promedio circun-

dantes y los cerramientos a la calle en la casi totalidad de su perímetro (se libera la 

esquina orientada al norte ubicando el patio abierto en condiciones óptimas de 

asoleamiento) a la vez que permite un desarrollo íntimo de la vida del liceo. Fiel a 

los lineamientos del Movimiento Moderno el lenguaje pone énfasis en la 

articulación de los volúmenes, los que a su vez, evitan una geometría demasiado 

rígida, asumiendo formas diferentes de acuerdo a sus diferentes contenidos. 

Asimismo, la utilización de colores primarios en contrapunto con los neutros 

acompaña la estética renovadora. Con diversas texturas de pavimentos se logró una 
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ambientación acogedora e íntima y con un control detallado de las aberturas, un 

ritmo diferenciado de fachada. (Gaeta, 1996). 

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

Espacialidad. Mural en relieve de Augusto Torres. 

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 
<<<>>> 

6.09 * Plaza Primero de Mayo. Mártires de Chicago 

Ubicación: Avda. de las Leyes, Avda. Gral. Flores, Yatay y prolongación José L. 
Terra; barrio Aguada. 

Autor: Arq. Francesco Comerci. Fecha: 1992 (concurso), 1994-96 (construcción) 

<> 

En una zona de gran tensión urbana, la plaza se estructura en dos sectores diferen-

ciados pero bien equilibrados: un área verde a modo de “bosque”, y otra seca que se 

concibe con criterios de diseño arquitectónico a la manera de un recinto. Este 

espacio de gran expresividad se define a través de variados elementos arquitectó-

nicos –pórticos, pérgolas, muros– que responden a diferentes tensiones y signifi-

cados, pero que en conjunto generan un ámbito conmemorativo de fuerte presencia. 

Se destaca el plano horizontal inclinado, del cual emergen dramáticamente 12 

columnas metálicas en forma de agujas, que se constituye en el elemento simbólico 

evocativo de los Mártires de Chicago. Unidad y fragmentación, diálogo y silencio, 

“encuentro y desencuentro”, cada parte establece diferentes relaciones con las 

demás y consigo misma. 

La imagen de cierta austeridad no esconde las múltiples búsquedas expresivas, en 

las cuales los materiales –básicamente hierro y hormigón– han sido investigados y 

pensados como parte componente del diseño, explotando sus potencialidades por 

medio de texturas y colores; idea que también se manifiesta en el gran espacio 

verde. 

Con muchos aciertos y el sello de un gran diseñador uruguayo, el proyecto encuen-

tra múltiples referentes. Desde las plazas secas o las pérgolas de avenida Icaria en 

Barcelona, o la obra de Koolhaas, de Miralles, hasta la mejor tradición latinoame-

ricana del siglo XX en el uso del hormigón visto. 

En un lenguaje abstracto, esta polémica plaza se manifiesta desde su posición de 

vanguardia como genuina expresión de fin del siglo XX. Su concreción y su intenso 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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uso recreativo cotidiano hacen de esta obra, con un carácter netamente contempo-

ráneo, un aporte real al espacio público de la ciudad. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

6.10 * Monumento a José Batlle y Ordoñez 

Ubicación: Avdas. Gral. Flores y De las Leyes, frente al Palacio Legislativo. 

Autor: Federico Moller de Berg (Montevideo, 1900-1991). Inauguración: 17 de mayo 

de 1980. Material: Bronce. 

Descripción: Figura de pie del estadista uruguayo, con su tradicional sobretodo. 

José Batlle y Ordoñez (Montevideo, 1856-1929) fue presidente del Uruguay en dos 

períodos (1903-1907 y 1911-1915). Hijo de otro presidente, el General Lorenzo 

Batlle, fundó el diario “El Día” y abrazó desde muy joven la carrera política 

ejerciendo cargos de diputado, senador y presidente. Perteneciendo a un sector 

minoritario del Partido Colorado, asumió el gobierno en 1903, tras ser propuesto 

como figura de mediación a la presidencia. Luego de vencer a Aparicio Saravia en 

1904, finalizó un ciclo de enfrentamientos civiles que caracterizaron el Uruguay del 

siglo XIX, convirtiéndose en el líder indiscutido de su partido. Promovió diversas 

reformas de carácter social para mejorar la situación de la clase trabajadora, con 

acento en el estatismo, contando para ello con el apoyo de socialistas y anarquistas. 

Se enfrentó al capital británico, que dominaba los servicios públicos del país, a los 

estancieros latifundistas y a los sectores católicos conservadores. Durante sus 

gobiernos, se nacionalizó el Banco República y el Banco Hipotecario, se crearon la 

Caja de Jubilaciones Civiles, la Alta Corte de Justicia, la Comisión Nacional de 

Educación Física, la Universidad Femenina, y se aprobaron las leyes de la jornada 

de 8 horas, de divorcio y de sufragio femenino. Impulsó la Constitución de 1917, 

cuya principal característica era la de poseer un Poder Ejecutivo bicéfalo formado 

por el Presidente de la República y el Consejo Nacional de Administración.. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Monumento a José Batlle y Ordoñez, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/jose-batlle-y-ordonez 
<<<>>> 

6.11 * Facultad de Medicina 

En sus orígenes el espacio destinado a la Facultad de Medicina con sus institutos 

eran las dos manzanas delimitadas por las actuales calles: Yatay, Marcelino Sosa, 

Isidoro de María y José L. Terra. 

<> 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/jose-batlle-y-ordonez
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A inicios del siglo XX, en pleno auge del positivismo, la Facultad de Medicina fue la 

primera que inició la construcción de su sede. Producto de un concurso 

internacional ganado por un uruguayo, integra un conjunto con los institutos de 

Higiene y Química. 

En un gran espacio libre, se asignaron dos manzanas separadas por una vía de 

tránsito (la actual Av. Gral. Flores) reservando un sector para jardines. Se destinó 

una de las manzanas a la facultad, ocupando los institutos y jardines la otra. 

La geometría rige la propuesta, en la que el edificio principal juega un papel central 

enfrentado al espacio enjardinado conformado por los otros volúmenes. Este 

espacio ha cambiado por la construcción del edificio de la Facultad de Química. 

La obra, teñida de las ideas higienistas de la época, procura proveer de aire y luz a 

numerosas aulas y laboratorios, mediante una volumetría recortada. 

El planteo busca la simetría siguiendo dos ejes perpendiculares. Un hall de 

generosas proporciones, cuya espacialidad se enriquece por las escaleras, oficia de 

foyer del salón de actos que, ricamente ornamentado, se desarrolla a modo de teatro 

en dos niveles. 

El hall y el salón de actos, elementos centrales de la composición, reflejan valores 

imperantes en el novecientos, vinculados al afianzamiento, el prestigio y el poder de 

la “clase médica”, acusándose en la grandilocuencia de las fachadas eclécticas con 

una amplia gama de referencias estilísticas. 

 

Sueños de estudiante. Facultad de Medicina 
<<<>>> 
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Dedicada a brindar conocimiento de tipo científico, en momentos en los que el 

“saber científico” ocupaba un papel preponderante dentro del modelo de desarrollo 

planteado en el ámbito político, esta facultad constituyó uno de los emblemas de ese 

modelo y de ese saber. Su imagen contribuyó a la jerarquización de su entorno, el 

que ha sufrido grandes transformaciones desde su construcción. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

6.12 * Institutos de Higiene y Química 

Ubicación: Avda. Gral. Flores 2124; manzana comprendida entre dicha avenida y las calles 

Isidoro de María, José L. Terra y Yatay; barrio Aguada. 

Facultad de Química. 

Autor: Arq. Jacobo Vázquez Varela. Fechas: 1903 (concurso); 1904 (piedra funda-

mental); 1908 (inauguración) 

En sus orígenes la manzana que hoy ocupa la Facultad de Química era el espacio 

destinado a los jardines e Institutos de Higiene y Química de la Facultad de 

Medicina. 

<> 

Frente a los cuerpos laterales del edificio principal de Medicina y separados por la 

Avenida Gral. Flores, se dispusieron los Institutos de Química e Higiene, confor-

mando entre ambos un jardín público, a modo de espejo del patio de honor. El 

diseño original de este espacio enjardinado es atribuido al paisajista francés Carlos 

Racine, con vasta actuación en nuestro medio. Los volúmenes de ambos institutos 

recomponen la simetría del conjunto, aunque sus plantas son diferentes, respon-

diendo a resoluciones en bloques dentados. El proyecto preveía que se organizaran 

en subsuelo, planta baja y primer piso, coronando con mansardas los elementos 

esquineros y correspondientes al acceso en el eje compositivo. A pesar de que no se 

construyó el primer piso en ninguno de los dos institutos, los criterios compositivos 

y el lenguaje manejado -en correspondencia con los del edificio central, denotan la 

concepción unitaria del conjunto edilicio. El referente europeo incidió de modo 

fundamental, tanto en las construcciones como en el equipamiento, concebidos a la 

imagen y semejanza de los modelos centrales. 

Con el correr del tiempo se realizaron modificaciones en el conjunto edilicio no sólo 

en el destino de los locales sino particularmente en la composición volumétrica. 

Uno de los cambios fundamentales se debió a la construcción –frente al edificio 

principal– de la sede de la facultad de Química. Si bien este nuevo volumen se rigió 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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por el eje compositivo original, transformó el primitivo jardín –sólo limitado 

lateralmente–, en uno contenido por las tres construcciones, alterando la 

concepción inicial. (Antola et al., 1998). 

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

Ornamentación. Volumetría. 

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 
<<<>>> 

6.13 * Mercado Agrícola de Montevideo 

Ubicación: manzana comprendida entre las calles Ramón del Valle Inclán, Martín 
García, Dr. José L. Terra y Dr. Juan J. de Amézaga; barrio Aguada. 

Autor: Arqs. A. Vázquez y S. Geranio (original); Arq. Fernando Giordano (proyecto 

reciclaje). Fechas: 1905-15 (original); 1998 (proyecto reciclaje). 

Monumento Histórico Nacional desde 1999. 

El mercado se emplaza en un área caracterizada desde principios del siglo XIX por 

la radicación de servicios destinados al abastecimiento. En 1905 la municipalidad 

llamó a concurso para la construcción del edificio. Condicionaban el programa la 

economía y la existencia del menor número de apoyos intermedios, para facilitar la 

circulación interior del tránsito vehicular, entre las áreas de acopio. 

Vázquez y Geranio plantearon un volumen de planta rectangular con el eje longitu-

dinal coincidiendo con uno de los ejes de la manzana; la obra se alineaba así sobre 

dos de sus calles (las actuales del Valle Inclán y José L. Terra) y se producía un 

retranqueo sobre las otras dos. En estos retranqueos se anexaron sectores en épocas 

posteriores, uno de los cuales fue demolido recientemente en el marco de un 

proyecto de reciclaje del mercado y del contiguo edificio de la fábrica Alpargatas, 

que preveía una peatonal. En la solución original se distingue el tránsito vehicular 

del peatonal, creando accesos diferenciados y calles vehiculares ubicadas en los ejes 

que atraviesan la composición definiendo cuatro sectores. 

El edificio se resuelve en base a dos rectángulos de ejes coincidentes. El exterior 

delimita la construcción y el interior la gran linterna central. El espacio se conforma 

así por un sector de mayor altura libre de apoyos y otro que, rodeándolo, contiene 

las grandes puertas, depósitos y dependencias administrativas. La obra saca partido 

interior y exteriormente de la formalización estructural, en la que se logra un 

espacio de vastas proporciones y de gran riqueza, donde las transparencias 

lumínicas juegan un importante papel. 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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El tratamiento de la envolvente acusa el planteo estructural, con ritmos que animan 

los planos de las fachadas, logrando gran liviandad en el conjunto. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

6.14 * Casa Soler 

Ubicación: Avda. Agraciada 2302, esquina Marcelino Sosa, barrio Aguada. 

Bien de Interés Municipal desde 1995; construido en la década del ’30, por el Arq. 

Carlos Pérez Larrañaga. 

Este monumental edificio, casa matriz de la conocida Tienda Soler, se inserta en una 

privilegiada ubicación, apostando posiblemente a un desarrollo edilicio y comercial 

de la zona que no se concretó, permaneciendo hoy como símbolo de las expectativas 

del Montevideo de la década de 1930. 

Concebido en términos monumentales, respondía con su contundente volumetría y 

su llamativa torre a un doble propósito: por un lado, a una fuerte necesidad de 

comunicación –coherente con su propio carácter comercial– y, por otro, a la 

voluntad de brindar una imagen adecuada al ambiente urbano circundante, 

caracterizado por el –en ese entonces recién inaugurado– Palacio Legislativo y sus 

alrededores, pensados como remate de la avenida Agraciada. 

Una clara disposición simétrica en relación a la esquina, acentuada por su torre, y el 

planteo de un tratamiento general que recurre a la clásica disposición de 

basamento, desarrollo y coronamiento son sus características compositivas más 

señalables. El alero cornisa sobre el basamento, y el último nivel, con una loggia en 

voladizo rematada por una fuerte cornisa, indican claramente los distintos sectores 

de las fachadas. 

La adopción de criterios académicos se manifiesta también en la utilización de un 

lenguaje globalmente ecléctico, lo que demuestra las características del período 

arquitectónico durante el que fue realizado, en el que se estaban concretando, al 

mismo tiempo, excelentes obras de innegable adscripción a lenguajes renovadores. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

6.15 * Aute 

Asociación de Funcionarios de la U.T.E. 

Ubicación: Avda. Agraciada 2463, entre Tajes y Cuareim; barrio Aguada. 

HISTORIA 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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La agrupación UTE (AUTE) que nuclea a los trabajadores de la institución fue 

fundada el lunes 4 de abril de 1949, con la realización de una asamblea que se 

realizó en el Club Sud América, con la asistencia de 2.000 funcionarios. 

Entre otras cuestiones, el primer volante de la novel organización decía lo siguiente: 

“Este es un movimiento espontáneo, nacido como consecuencia y por motivo del 

aumento base de $20.00; por lo tanto no permitirá injerencias de ideologías políti-

cas de ninguna naturaleza, De acuerdo con ello, creemos que todos los funcionarios 

deben prestar su más decidido apoyo, máxime teniendo en cuenta que el único y 

justo objeto del movimiento, es el de defender en todo nuestros hogares, dado que la 

insufiencia de los sueldos que percibimos nos pone a todos por igual, en una 

deficiencia económica privativa y deprimente”. 

El histórico paro del 12 de agosto de 1959 

Sobre estos acontecimientos se expresaba Carlos Quijano, en “La Tribuna Popular” 

del 14 de agosto de 1959: “El paro de los trabajadores de UTE, demostró que 

estamos en un tiempo nuevo [...] Hasta no hace mucho una huelga era un acto de 

resistencia y arrojo, en el que se luchaba mientras era posible. El paro del miércoles 

fue un acto preciso, calculado, bien organizado y realizado por quienes sabían lo que 

hacer. Hay que reconocerlo así, al comprobar que paralizaron la vida del país sin 

provocar ningún incidente, sin cometer ningún desmán, sin causar perjuicio a 

ninguno de los valiosos instrumentos que tuvieron discrecionalmente bajo su 

control”. 

Fue este el primer paro de trabajadores de UTE con corte de servicio. Desde hacía 

más de un año el sindicato estaba en lucha por mejoras salariales, condiciones de 

trabajo y otros beneficios ... Según testimonio de Wladimir Turiansky, dirigente de 

AUTE: “El Comité de acción designado por la Asamblea para la ejecución de la 

medida, dio comienzo a la misma hora, a la hora 0 del miércoles 12 de agosto de 

1959. Por 24 horas los trabajadores ocuparon los lugares de trabajo y en una 

extraordinaria demostración de disciplina, organización y solvencia técnica, mantu-

vieron exclusivamente aquellos servicios eléctricos y telefónicos previamente 

establecidos. Ni un incidente perturbó una jornada protagonizada por miles de 

trabajadores en todo el país [...]”. 

Fuente: Asociación de Funcionarios de la Ute, 
en: https://www.aute.org.uy/ 

Aute. Pancartas de la Memoria 

https://www.aute.org.uy/
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(*) Eugenio Bentaberry. Foguista de Central Batlle. Delegado e integrante de la 

Mesa Directiva. Durante la dictadura cívico-militar fue detenido y torturado en 

1975: Posteriormente fue deportado. Se reintegra a su trabajo cuando pudo volver 

del exilio y muere pocos años después. 

(*) Ricardo Blanco. Fue delegado por Soriano y participa activamente de la vida 

sindical. En 1978 fue secuestrado y se lo vio en los centros clandestinos de detención 

y tortura de La Casona y La Tablada. Desaparecido, sus restos fueron hallados junto 

a los del maestro Julio Castro en el Batallón 14 de Toledo. 

(*) Luis Martirena. En 1972, a los cuarenta años de edad, cundo ya se había retirado 

de sus actividades en Ute para dedicarse a tareas de corresponsal de Prensa Latina, 

en un allanamiento llevado a cabo en su casa por fuerzas militares, es ejecutado 

junto a su esposa Ivette Jiménez. Crimen aún hoy impune que se hizo aparecer 

como resistencia armada. 

(*) Horacio Mujica. Operador en la central telefónica de la Aguada. Encarcelado en 

1972, a la edad de 20 años, será liberado en 1974, a raíz de la intervención de la Cruz 

Roja por un cáncer muy avanzado que padecía, muriendo muy pocos meses después 

de su liberación. Sus compañeros del sindicato de él rescatan en particular esa 

opción de vida, en plena juventud, por la causa popular  

(*) Hunberto Pascaretta. Foguista de Central Batlle. Fue destituido en 1969 y 

recluido, durante cerca de tres meses, en Isla de Flores (en dependencias de la 

Armada destinadas a prisioneros sindicalistas). Restituido a su trabajo en 1973, 

vuelve a ser destituido luego del golpe. En 1977 es apresado por fuerzas militares, 

que luego de un mes de torturas, restituirán el cuerpo a los familiares indicando una 

peritonitis como causa de su muerte. 

(*) Ismael Sena. Entra en Ute en dependencias de la ex fábrica de columnas. Será 

detenido, junto a su esposa Aída Rezzano, también militante de Aute, y durante el 

período del terrorismo de Estado permanecerá encarcelado por 9 años. Dejó de 

acompañar a su gente de Aute falleciendo en 2009. 

(*) Oscar Tassino. Integra mesas directivas del gremio hasta el golpe de Estado. Es 

destituido de Ute y posteriormente requerido por las fuerzas militares de la dicta-

dura. Vecinos de la calle Tajes, cercana a la sede sindical, atestiguan de haber visto 

su secuestro en julio de 1977. Desaparecido. Testimonios de otros detenidos hablan 

de su muerte ya en 1977. Se cuenta entre quienes resultan desaparecidos y estuvie-

ron detenidos clandestinamente en el centro de la Tablada. 
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(*) Enrique Zarauza. Entra joven a trabajar en la Ute, en la sección Reclamos. 

“Ninguna tarea le era indiferente –recuerdan sus compañeros de sindicato–, 

encaraba siempre con humildad sus obligaciones gremiales”. Durante la dictadura, 

en 1976, será encarcelado y trasladado al Penal de Libertad. Luego de seis años de 

reclusión será liberado en condiciones de salud muy deterioradas. Fallece al poco tiempo, en 

1984. 

<<<>>> 

6.16 * ex Imprenta Nacional 

Ubicación: Cuareim 2387-91 esq. Agraciada, esq. Caraballo; barrio Aguada. 

Oficinas de Ute - Edificio Ex Imprenta Nacional 

Programa: imprenta. Autor: arq. Silvio Geranio. Fecha: 1923 (proyecto original) 

Declarado de Interés Municipal en 1995. 

<> 

El edificio para la Imprenta Nacional, proyectado y construido para este programa 

específico, resulta condicionado por las características del singular predio en que se 

implanta; el lote, de forma trapezoidal, presenta un extenso frente sobre Cuareim –

en el que se localiza el acceso principal– y dos pequeños sectores sobre la Av. 

Agraciada y la calle Caraballo. 

Desarrollado en planta baja y subsuelo, presenta un cuerpo central de mayor altura 

–tres niveles–, por el que se accede y en el que se ubican las oficinas. El resto del 

espacio está predominantemente destinado a talleres. La planta se organiza a partir 

del cuerpo principal –ubicado descentrado en el tramo sobre Cuareim– optando por 

una distribución radial de los talleres que recuerda un panóptico cuyo centro se 

ubicaría en la playa de maniobras del sector central. Por esta causa, este “patio de 

cargas” adquiere particular jerarquía en el edificio, lo que se acentúa por el 

tratamiento espacial y decorativo que el proyectista otorgó a este ámbito. Concebido 

como espacio de triple altura, y con la pared que enfrenta al acceso diseñada como 

fachada, produce un particular efecto que culmina en la gran vidriera que se 

prolonga en la colosal claraboya superior. 

Los talleres presentan también, una interesante espacialidad derivada de sus 

proporciones, de su techumbre a dos aguas –con cielorraso de madera– y de sus 

condiciones de iluminación; ésta se resuelve mediante la incorporación de patios –

también trapezoidales– que permiten la iluminación y ventilación de los talleres 

ubicados en el subsuelo. La sugestiva imagen exterior del edificio, refiere a la 
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arquitectura de los cottages ingleses: techos de teja con pronunciada inclinación, 

lucarnas, vanos en cuadrícula, etc. 

La composición de la fachada se basa en el manejo de la simetría, más allá de la 

ubicación asimétrica del sector central. La destacada resolución de este cuerpo se 

advierte en el tratamiento diferencial de sus vanos –resueltos con arcos de medio 

punto en planta baja, y como grandes vanos unificados en los dos niveles supe-

riores– y por la presencia de numerosos detalles que enriquecen particularmente el 

conjunto. Entre ellos, se destacan los faroles y portabanderas de hierro, la 

resolución de las ventilaciones y protecciones de vanos y balcones realizados en 

monolito blanco y particularmente, los portones de hierro del acceso central y del 

Diario Oficial, en los que se aprecian símbolos alusivos a la función del edificio o 

que remiten a las especulaciones alquímicas (tipos de imprenta, caduceo, estrellas, 

cruces, etc.). Estos, que junto a otros signos emblemáticos se encuentran en varios 

elementos decorativos de la obra, pueden interpretarse dentro de los códigos del 

simbolismo hermético manejados por las logias francmasónicas. AM 

Fuente. Facultad de Arquitectura, Udelar, “Bienes de Interés Municipal”, en formato pdf, 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

<<<>>> 

6.17 * Fancap 

Ubicación: Avda. Agraciada 2522 y Caraballo; barrio Aguada. 

La Federación Ancap fue fundada el 20 de octubre de 1944. 

<> 

En memoria de Susana Pintos y Santiago Rodríguez Muela, mártires estudiantiles y 

trabajadores de Ancap: 

«[...] Los estudiantes siguen en manifestaciones pidiendo que se oigan sus reclamos, 

los atropellos desde el gobierno de Pacheco se hacen cada vez más brutales, enar-

decen y empujan a esa juventud sensible, inteligente, valiente; para enfrentarlos se 

intensifica el accionar policial, policías a caballo dando golpes brutales con sus 

machetes, hasta que ese 20 de setiembre [de 1968] en la Universidad el gobierno 

aprieta el botón de mando y ordena tirar. Usan escopetas con balines y perdigones a 

mansalva, es tal la balacera que esa noche quedan entre 90 y 100 heridos, algunos 

de ellos muy graves y otros con secuelas que arrastrarán de por vida. Allí empieza a 

morir Susana, tenía perdigones en todo el cuerpo, tórax, abdo-men, cuello, piernas. 

[...] A nosotros nos duele mucho el hombre que tiró así y mató a Susana, pero lo qué 

nos importa realmente es la cadena silenciosa y oculta que dio las órdenes, y allí 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
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empezó el gran drama, la pesadilla brutal, la sinrazón, la barbarie que soportamos 

todo el pueblo durante tantos años 

Pero...... nos sentimos fuertes, con fe para seguir adelante. 

Un abrazo, saludos.» 

Fuente: La Antorcha, Periódico de la Federación Ancap (edición julio 2012). Palabras de 
Teresa Pintos, el 23/05/12 en la inauguración de la Escultura en plaza “Mártires estudiantes 
y trabajadores de Ancap” Santiago Rodríguez y Susana Pintos; 
en: http://www.fancap.org.uy/wp-content/uploads/2012/07/JULIO%202012%20la%20antorcha.pdf 

<<<>>> 

POR EL ANTIGUO CAMINO DE GOES 

El Camíno de la Figurita, uno de los caminos de entrada a Mantevídeo, fue denomi-

nado, desde el 20 de diciembre de 1866, Camíno de Goes. No sería éste, como se ha 

dicho, el Camíno de Juan de Toledo (Juan Gil de Toledo, vecino poblador de 

Montevideo, según Juan A. Apolant). En su “Geografía del Departamento de 

Montevideo”, publicada en 1898 por Julián O. Miranda, afirma dicho autor que el 

Camino de la Cuchilla Grande, o de Juan de Toledo, nacía en Marañas, pasaba por 

Piedras Blancas, y siguiendo en gran parte el curso de la Cuchilla Grande entraba al 

departamento de Canelones, después de cruzar el arroyo Toledo. 

El camino Goes, que comenzaba en la plaza Sarandí, evocaba con su nombre a los 

hermanos Goes, Scipíón y Vicente, que según Ruy Díaz de Guzmán introdujeron a 

Asunción desde el San Vicente, Brasil, hacia 1555, un toro y siete vacas, que luego, 

con su multiplicación y otros aportes, a lo largo del tiempo iban a inaugurar nuestra 

Edad del Cuero. 

Las caravanas de carretas cargadas de frutos del pais tenían como natural destino la 

actual plaza de Cagancha, mal llamada Libertad, donde se encontraban los merca-

dos abiertos de productos agrícolas y ganaderos. Pero la ciudad crecía y exigía 

nuevos espacios para la edificacíón. Ello determinó que en 1856 el gobierno de 

Gabriel Pereira decretara el traslado de dichas ferias a la plaza Sarandí. El camino 

que seguía la pedregosa cresta de la Cuchilla Grande continuaría cumpliendo con su 

misión comercíal, pero la feria fue desplazada a las orillas de la cíudad, el cinturón 

donde el campo y la naciente gran urbe entablaban su diálogo. 

Diez años más tarde se acentúa la importancia económica de la zona. En el 1866 el 

gobierno del general Flores obtuvo de los hermanos Guerra la cesión de amplios 

terrenos donde ,hoy se levanta el Palacio Legislativo y la Facultad de Medicina. Al 

finalizar el año se inaugura en el lugar un vasto mercado de frutos, que englobaba 

en su seno a la Plaza de Carretas y que tenía por límites, al este, la calle José L. 

http://www.fancap.org.uy/wp-content/uploads/2012/07/JULIO%202012%20la%20antorcha.pdf
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Terra, por el oeste Marcelino Sosa, por el sur Yatay y por el norte, la actual Isidoro 

de María. Dicho mercado tenía un ajetreo permanente; en él la ciudad adquiría los 

productos de la campaña y ésta se asomaba, cautelosá, al bullicio cosmopolita. 

Esta actividad comercial, desarrollada en el punto de partida de un camino que se 

prolongaba hacia el Cerrito de la Victoria y desde el almacén de La Figurita, por la 

actual avenida Gral. Garibaldi, le dio a Goes temprana y decisiva fisonomía 

Fuente: Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo. Los barrios II, Nuestra Tierra, N° 8, Montevideo. 
Disponible [archivo formato .pdf, pp. 62, consulta 02/09/2020], 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf 
<<<>>> 

 

Centro Culltural Terminal Goes. Antigua sede de la Estación de Tranvías "El Oriental"; 
posteriormente Terminal de Ómnibus. 

<<<>>> 

6.18 * Café Vaccaro 

Ubicación: Avda. Gral Flores esquina Domingo Aramburú; barrio Goes. 

Emblemático del barrio ha venido a ser el edificio del “Café Vaccaro”, en la esquina 

de Gral Flores y Domingo Aramburú. El edificio que conocemos ahora, y que ya es 

una verdadera joya histórica de la zona, fue inaugurado en 1928 y su arquitectura 

responde al mas puro estilo “art decó”. 

Es el heredero del antiquísimo café y fonda fundado allí mismo, en la segunda mitad 

del siglo pasado, por el inmigrante italiano Jerónimo Vaccaro, popular personaje 

apodado “Yirumín”. La historia de ese comercio, que constituye uno de los capítulos 

más entrañables de Goes, fue evocada en páginas memorables por el doctor Juan 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf
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Carlos Patrón, abogado, profesor, poeta, dramaturgo y memorialista, originario de 

este paraje y presencia insoslayable cada vez que se habla de Goes, el barrio de sus 

amores. 

Fuente: “Los barrios de Montevideo”, Ricardo Goldaracena, Ediciones Arca, Montevideo. 

Lamentablemente el Café Vaccaro cerró sus puertas en junio de 2017. Pero allí nos 

queda su arquitectura evocando historias. 

<<<>>> 

6.19 * Centro Cultural Terminal Goes 

Ubicado en el corazón del barrio Goes (Gral. Flores y Domingo Aramburú), el 

Centro Cultural Terminal Goes ofrece diversas actividades culturales y educativas a 

la ciudadanía, en un entorno equipado con sala de teatro y exposiciones, dos salones 

multiuso y la biblioteca Horacio Quiroga. 

El Centro Cultural tiene como misión fundamental la articulación de la mayor 

diversidad de expresiones, así como la organización y desarrollo de actividades 

culturales que promuevan la integración, el intercambio y la participación activa de 

los distintos actores involucrados: vecinos/as, artistas, instituciones de gobierno y 

organizaciones sociales. 

Espacios. El Centro Cultural Terminal Goes cuenta con diversos espacios en donde 

se desarrollan las propuestas culturales y educativas para la ciudadanía: sala de 

teatro, sala de exposiciones, dos salones multiuso y la biblioteca Horacio Quiroga. 

Además, la Plaza de la Terminal sirve como un espacio de esparcimiento, con juegos 

infantiles y un pequeño anfiteatro techado. 

Cursos y talleres. En el Centro Cultural Terminal Goes se realizan cursos y talleres 

de diversas disciplinas. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Arquitectura y Patrimonio, Centro Cultural Terminal Goes, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/teatros-y-centros-
culturales/centro-cultural-terminal-goes 

<<<>>> 

6.20 * Barrio Reus Norte 

En su totalidad la zona está comprendida entre las calles José L. Terra, Concepción 

Arenal, Rivadavia, Defensa, Blandengues, Democracia, Juan Carlos Patrón, Justicia, 

Libres. 

Monumento Histórico Nacional es la zona comprendida entre las calles Porongos, 

Carlos Reyles, Arenal Grande, Inca, Blandengues, Arenal Grande y Marcelino Ber-

thelot, y cuyo eje es la calle Emilio Reus. 

Para sus límites véase: Intendencia Municipal de Montevideo, Reus Norte, 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/teatros-y-centros-culturales/centro-cultural-terminal-goes
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/teatros-y-centros-culturales/centro-cultural-terminal-goes
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en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/reus_norte_14_de_julio_a2.pdf 

<> 

De arquitectura modernista, el proyecto original data de 1888. Se trata de un 

emprendimiento de Emilio Reus como alternativa habitacional para los sectores 

populares de la época. 

Entre octubre y diciembre de 1992, estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de 

Bellas Artes del Uruguay se dedicaron a embellecer las fachadas de algunas vivien-

das del Barrio Reus de Montevideo. Fue realmente una iniciativa histórica, no 

solamente por la obra lograda sino por los principios en los cuales se inspiraba esa 

iniciativa; una obra que marcó profundamente a la entera comunidad montevi-

deana: era un modo de concebir el arte y sobre todo de concebir la convivencia 

humana. 

Estas son las palabras de quienes trabajaron, escritas como dedicatoria en una de 

las hornacinas del barrio Reus: “La intención es crear –junto al barrio y su gente– 

una nueva relación con el arte, donde el color, el dibujo y la forma, la luz, el espacio, 

hagan la vida cotidiana de cada uno más rica y más fuerte.” 

La pintura mural de las fachadas se integró estupendamente con azulejos, con esas 

tierras coloreadas que seguramente hacen la vida cotidiana más humana y más 

digna. 

<<<>>> 

6.21 * Agencia General Flores del Banco República 

Ubicación: Avda. General Flores 2551, esquina Concepción Arenal. 

Padrón N° 83961. 

Declarada Monumento Histórico. 

Visto: la gestión realizada por la Comisión del Patrimonio Histórico Artístico y 

Cultural de la Nación en el sentido de declarar monumento histórico la Agencia 

General Flores del Banco República sito en la Avenida General Flores 2551. 

Resultando: 

I) Que el inmueble mencionado, fue el resultado de un concurso cuyo primer premio 

se otorgó al Arq. Julio Vilamajó, la figura de mayor relevancia dentro del panorama 

de la arquitectura nacional en lo que va del siglo XX; 

II) Que se inscribe dentro del período de Vilamajó previo a su plena adhesión al 

movimiento renovador. Es una obra de sobria expresión de excelente construcción 

realizada en una línea estilística iniciada por el arquitecto para su residencia; 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/reus_norte_14_de_julio_a2.pdf
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III) Que es un ejemplo valioso en el análisis del panorama arquitectónico nacional 

de nuestro siglo. 

Considerando: que al asegurar la preservación de este bien se contribuye al 

mantenimiento de ejemplos testimoniales de carácter arquitectónico cultural. 

Atento: a lo precedentemente expuesto ... El Presidente de la República resuelve: 

Declárase Monumento Histórico el edificio de la Agencia General Flores del Banco 

República ubicada en la calle General Flores 2551, Padrón 83961, Solar 21, Carpeta 

Catastral 2743, 17a. Sección Judicial de Montevideo. 

Promulgación: 21/11/1989. Publicación: 04/05/1990. 

Fuente. IMPO. Normativa y Avisos Legales del Uruguay, 
en: http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/779-1989/1 
<<<>>> 

6.22 * Hospital Vilardebó 

Ubicación: Avda. Millán 2515, en el amplio predio comprendido entre dicha avenida 
y las calles Santa Fe, San Fructuoso y García Morales; barrio Reducto. 

El llamado “Asilo de Dementes” 

Miguel Antonio Vilardebó, comerciante y saladerista de la ciudad de Montevideo, 

había adquirido en abril de 1839 lo que constituyó su quinta del Reducto. A ella, el 

19 de junio de 1860, fueron trasladados los alienados mentales existentes en el 

Hospital de Caridad al llamado Asilo de Dementes. Allí, según consigna el Dr. Luis 

Piñeyro del Campo, fueron enviados 28 pacientes, entre hombres y mujeres. Entre 

1865 y 1871, la población del Asilo de Dementes osciló entre los 102 y 181 asilados, 

con un número lentamente creciente. Sobre un promedio de unos 215, anualmente 

eran dados de alta una cuarta parte y morían un siete por ciento de ellos. En el Asilo 

de Hombres, durante 1872 se produjeron cuatro fugas, quizás las primeras de 

nuestra historia siquiátrica. Por la época, el Asilo de Mujeres era administrado por 

Hermanas de la Caridad y el facultativo Dr. Joaquín Nogueira; el de Hombres por el 

funcionario municipal Antonio Navarro y el facultativo homeópata Dr. Korth. El 

establecimiento era costeado por la Junta Económico-Administrativa de Monte-

video. Pero ya en 1867 el gobernador provisorio de la República, Gral. Venancio 

Flores, había colocado la piedra fundamental del nuevo edificio para el Asilo de 

Dementes en la quinta que fuera propiedad del catalán Vilardebó. La iniciativa y 

plano del gran edificio se debieron al escribano Martín Ximeno, integrante 

distinguido de la Comisión de Caridad y Beneficencia, contratándose la construc-

ción con el Arqto. Carlos Glay. Pero por diversos motivos los trabajos debieron 

suspenderse y recién en 1876 se reemprendió la obra, pero ahora de acuerdo con un 

http://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/779-1989/1


                                  

_____________________________________________________________________________ 

Novísima                                125/164 

nuevo proyecto del Ing. Eduardo Canstatt. La prensa montevideana difundía en 

diciembre de 1879, poco antes de inaugurarse el Manicomio Nacional, que había 

362 pacientes en el Asilo de Dementes. El nuevo establecimiento fue inspirado en 

las mismas ideas pías de caridad y beneficencia que el primer hospital civil. Fue sin 

duda una obra de gran magnitud para la época -el mejor de América del Sur- y 

refleja honor para la comunidad que lo realizó. 

Describiendo el acto inaugural -el 25 de mayo de 1880- ... ... ... los adjetivos usados 

fueron : “grandioso, suntuoso, vasto” y el mobiliario llamaba la atención por “su 

buen gusto y lujo”. El 1° de junio, la prensa montevideana difundía las tarifas para 

los pensionistas: en dormitorios individuales “y un sirviente para su cuidado”, [...] 

Tan sólo cuatro años después, ya aparecen las críticas al edificio: que peca de 

excesivamente lujoso y poco funcional; que las letrinas inundan todo el ambiente 

con su olor nauseabundo; que las fugas eran frecuentes; que los pacientes ya habían 

hecho barricadas muchas veces, ocasionando múltiples destrozos antes de que se 

lograra entrar; que no existía un solo taller. Los asilados masculinos eran asistidos 

por un médico y los femeninos, por otro. En 1889 los pacientes alcanzaron al 

número de 606. A fines de siglo, el director, doctor Enrique Castro, expresaba que 

su labor se entorpecía por el engorroso engranaje administrativo y el hacinamiento 

(promedialmente, 909 pacientes en el quinquenio 1895-1899). Entre los elementos 

integrantes del programa edilicio del ingeniero Canstatt -explica el Arqto. Fernando 

Chebataroff- se destacaban: pabellones para internados segregados por sexo; 

alojamiento de religiosas y pensionistas; capilla; lencería; servicios higiénicos; 

piscina; talleres; depósitos; torre de agua; zona de esparcimiento ; jardines , etc. 

Fuente: Revista Raíces, Historia del barrio Reducto, 
en: http://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_reducto.html 
<<<>>> 

6.23 * Galería Carulla 

Ubicación: Vilardebó 1478; Millán 2654; barrio Reducto. 

Programa: conjunto de viviendas. 

Autor: arq. Alvaro R. Carlevaro. Fecha: 1924 (proyecto). 

<> 

La originalidad del partido fundamenta el interés de esta obra: un ámbito semipú-

blico tratado como una verdadera “calle interior” de gran riqueza espacial, perfora la 

manzana conectando dos calles, y estructura la ubicación de treinta y cuatro “casas 

http://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_reducto.html
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económicas” –como reza en el permiso de construcción– que se disponen en planta 

baja y en un primer nivel, cada una con su acceso individual. 

Si bien se presume que el conjunto se proyectó en su totalidad en un único acto de 

diseño, su construcción se desarrolló en dos etapas separadas en el tiempo. El 

primer sector realizado ocupa un predio de forma irregular sobre Millán, aunque la 

imagen que se trasunta en su fachada sea estrictamente simétrica. El acceso al 

espacio central está jerarquizado por un importante frontón curvo que sobresale del 

pretil general. Los límites de las ocho viviendas que componen esta fachada, quedan 

desdibujados al privilegiarse la estructuración rítmica global en base a la disposi-

ción de vanos y al ornato, de modo que lo que se lee es la composición unitaria. 

El segundo sector, desarrollado en un predio rectangular sobre Vilardebó, resuelve 

su fachada según las pautas compositivas del arco de triunfo romano, que enmarca 

el acceso colectivo central. A ambos lados, las fachadas de cuatro viviendas quedan 

contenidas en la composición simétrica general. 

La sucesión de arcos en serliana hacia el interior pauta la longitudinalidad de este 

espacio central, pavimentado con baldosas de vereda, enjardinado con canteros en 

el eje, y techado con claraboyas. 

Cuando este espacio quiebra su dirección hacia Millán, se conforma una “plazoleta” 

que se resuelve mediante una serie de escalones de mármol que van absorbiendo el 

desnivel entre las dos calles, así como la irregularidad de la forma. Faroles de calle 

completan la imagen de espacio público. 

La organización interna de las viviendas muestra claras pervivencias de la tipología 

de casa standard con variantes originadas por la peculiar estructuración del 

conjunto. La repetición de unidades genera fachadas urbanas interiores que 

reafirman la vocación de calle de la “Gran Galería Cubierta” a la que alude el 

permiso de construcción. 

El prestigio del lenguaje clásico eleva la connotación social de este conjunto 

destinado a sectores de bajo nivel económico, y la feliz solución de las amplias calles 

peatonales interiores, permite un ámbito de expansión de la vivienda de escala muy 

lograda. CP/AM. 

Fuente: Bienes de Interés Municipal. Servicio de Medios Audiovisuales. Instituto de Historia de la 
Arquitectura. Facultad de Arquiteectura. Montevideo. Uruguay; 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf 

<<<>>> 

6.24 * Ex Estación de Tranvías Reducto 

Ubicación: Avda. Gral. San Martín Nº 2610, esquina Rivadavia.; barrio Reducto. 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/Bienes-de-Inter%C3%A9s-Municipal-SMA.IHA_.FARQ_.pdf
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Padrón Nº 83.896 

Se trata de una construcción de tipo industrial, de principios del siglo XX o fines del 

XIX, con un gran galpón donde funcionaban los andenes, que da a las calles 

Rivadavia y Guadalupe. 

Resulta muy interesante arquitectónicamente la construcción de la esquina de la 

Avda. Gral. San Martín y la calle Rivadavia precisamente, donde se localizan 

algunas oficinas y boleterías, con alero de tejas y columnata de hierro fundido, 

generando así un espacio aporticado sumamente agradable. Es una construcción 

valiosa desde el punto de vista patrimonial fundamentalmente la construcción de la 

esquina mencionada y la permanencia en buen estado de lo que fuera la estación . 

Actualmente es un local de U.T.E.. 

El inmueble ha sido incluido en el listado de los Bienes de Interés Municipal (BIM), 

en abril de 2001. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Declaración de Bienes de Interés Municipal (BIM), 
en:  
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d0074
6391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument 
<<<>>> 

6.25 * Escuela Alemania, N° 21 y Escuela República de la India, N° 85 

Ubicación: ; Vilardebó 1539, esquina Avda. San Martín; barrio Reducto. 

Autor: Alfredo Jones Brown. Fecha: 1911. Programa: Centro de Educación Primaria. 

Monumento Histórico Nacional (MHN, 1986) Bien de Interés Departamental (BID) 

<> 

El predio ocupado por la escuela, de forma trapezoidal, con frente a tres calles –San 

Martin, Vilardebó y García Peña- pertenece a una manzana de particular irregulari-

dad. Esta característica de la parcela es completamente ignorada por la distribución 

del edificio, de planta rigurosamente simétrica, que adhiere a las características 

tipológicas señaladas anteriormente. En el eje de simetría se encuentra el acceso –

evidenciado por un medido avance del volumen y elevado con respecto al nivel 

exterior- al cual se llega a través de un amplio jardín, que ocupa toda la cuadra 

sobre la calle Vilardebó, ubicándose en ambas esquinas dos viviendas para los 

directores. De estas, solo se construyó la que ocupa la esquina de Vilardebó y San 

Martín, rompiéndose así, parcialmente, la simetría del conjunto. 

Exteriormente el edificio de la escuela propiamente dicho, traduce la simetría de 

planta. Tanto la fachada que da al jardín como la que da al patio, son tratadas con 

similares características: una rítmica sucesión de llenos y vanos de pronunciada 

http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
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verticalidad. Los paños entre vanos, no poseen ornamentación en la planta baja, 

destacándose en cambio los sobrios motivos ornamentales –lamentablemente en un 

estado de alto deterioro y algunos ya definitivamente mutilados– que rematan la 

planta alta en una sucesión de salientes que acentúan la verticalidad del conjunto a 

la vez que le confieren unidad. Este tratamiento exterior —que refiere en sus 

detalles al lenguaje Secesión, en especial a las obras de Otto Wagner en su período 

de afiliación al Art Nouveau- se constituye en el recurso ornamental casi invariante 

en las escuelas del Plan [de Construcciones Escolares]. 

En su interior, se destaca el amplio corredor cubierto, de gran austeridad, donde 

resaltan sobrios elementos decorativos junto al cielorraso y percheros embutidos en 

las paredes. Las aulas poseen ventilación cruzada a través de la galería a la que se 

abren una serie de ventanas altas de forma cuadrada. Tanto éstas como los perche-

ros constituyen elementos incorporados a la tipología. 

Fuente: Gómez, María Julia. Arquitectura para la educación. Edificios escolares del 
novecientos. Montevideo: IHA, Facultad de Arquitectura, Universidad de la República, 
1998, 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Ma.-Julia-G%C3%B3mez_Edificios-escolares-del-novecientos.pdf 

 

La dignidad de la enseñanza pública. Escuela Alemania. 
Vista posterior y lateral sobre Avda. San Martín. 

<<<>>> 

6.26 * Escuela de Educación Artística Nº 310 “Hugo Balzo” 

Ubicación: Avda. Burgues 2735, esquina Avda. San Martín; barrio Reducto. 

HISTORIA DE LA ESCUELA 

http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/06/Ma.-Julia-G%C3%B3mez_Edificios-escolares-del-novecientos.pdf
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La Escuela de Educación Artística Nº 310 “Hugo Balzo” tiene sus orígenes en la 

Escuela de Música. En agosto de 1989 comienza a funcionar la Escuela de Música 

Nº310 a instancias del interés y propuesta de madres y padres de escolares de la 

zona de Aguada, Reducto y la Comercial. 

Fue fundada por la Inspección Nacional de Música, perteneciente al Consejo Nacio-

nal de Educación Primaria (CONAE), dentro de la órbita de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP). 

Dicha Inspección fue creada por Decreto del Poder Ejecutivo el 21 de marzo de 

1934, siguiendo los principios varelianos de incluir la música como materia en todos 

los grados escolares (Art. 16 del Decreto Ley de Educación del 24 de agosto de 1877). 

La inspección Nacional de Música tenía como finalidad, la musicalización de los 

niños en dos ámbitos: 

1. En escuelas de diferentes categorías donde profesores de Educación Musical, 

Pianistas, Profesores de Danza y Profesores de Flauta Dulce desarrollan sus pro-

puestas en base al Programa de Escuelas ampliado. 

2. En Escuelas de Música, Instituciones en las que se dictan clases de: Lenguaje 

Musical, Canto, Danza, Rítmica, Apreciación Musical, Piano, Flauta Dulce, Guitarra 

y Trompeta, iniciando a los niños como intérpretes musicales. 

Desde su formación la Inspección de Música inaugura diferentes escuelas de 

música, mayoritariamente en las capitales departamentales.  El primer local fue en 

Gral Flores 3013. Allí funcionaba la Escuela de Música Nº 310 compartiendo el 

edificio con la escuela común Nº 90, usufructuando un turno cada escuela. En el 

año 1998 la escuela de Música N° 310 pasa a denominarse “Hugo Balzo”. En el año 

2001 la escuela pasa a funcionar en el actual edificio, Burgues 2735, pudiendo 

ampliar el número de alumnado y funcionar en dos turnos. 

La escuela recibía a niños de diversos barrios de Montevideo, ávidos por formarse 

musicalmente. Comenzaban a los 8 años, coincidiendo con la entrada en 3er año 

escolar. La formación era de 4 años y se impartían las clases mencionadas 

anteriormente. 

En el año 2015 se crea la Inspección Nacional de Educación Artística. Dicha 

Inspección determina que las 21 escuelas de música del país se transformen en 

Escuelas de Educación Artística. Es entonces, que a partir del año 2016, y en 

consonancia con esta transformación, se amplía la posibilidad de ingreso del 

alumnado pudiendo ingresar desde primer año escolar. Se modifica la currícula 
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incorporando otras disciplinas artísticas: teatro, literatura, artes visuales y expre-

sión corporal, que se suman a la enseñanza de danza y música, pudiendo 

profundizar en el aprendizaje de algún instrumento (trompeta, piano, flauta, 

percusión o guitarra). 

Fuente: Escuela de Educación Artística Nº 310 “Hugo Balzo”, 
en: https://edea310.blogspot.com/p/historia-de.html 
<<<>>> 

6.27 * Ex Fábrica de Fósforos 

Ubicación: Manzana comprendida por las Avdas. Gral. San Martín y Gral. José 
Garibaldi y las calles Marsella y Colorado; barrio Reducto. 

Padrón Nº 83.535 

Se trata de lo que fuera la planta industrial de la ex-Compañía General de Fósforos 

Montevideana S.A.. Las construcciones ocupan toda la manzana, las que habrían 

sido construidas con anterioridad al año 1913. Las fachadas del establecimiento 

muestran una composición interesante, con arcos en ladrillo y paredes revocadas, 

característico de las construcciones industriales de la época. Todo el conjunto de 

construcciones que conforman la ex-fábrica poseen una importante presencia en la 

zona, caracterizada el entorno conjuntamente con las viviendas de Rossell y Rius en 

sus adyacencias y es un testimonio indiscutible de la expansión urbana de 

Montevideo a comienzos del siglo pasado. 

El inmueble ha sido incluido en el listado de los Bienes de Interés Municipal (BIM), 

en abril de 2001. 

Fuente: Declaración de Bienes de Interés Municipal, 
en:http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d0
0746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument 
<<<>>> 

6.28 * Viviendas de Rossell y Rius 

Ubicación: Se trata de tres grupos de viviendas como se especifica posteriormente. 

Declaradas Bien de Interés Municipal (BIM) en 2001. 

Construidas por el Sr. Alejo Rossell y Rius entre los años 1907 y 1910. Su destino 

expreso y original fue el de “casas de obreros”, con intención de arrendamiento a 

precios bajos, no exentas también de un carácter filantrópico. Estas viviendas 

satisfacían la demanda de esa zona donde se encontraban varios establecimientos 

industriales, como la Fábrica de Chocolates Saint Hermanos, la Fábrica de Fósforos, 

La Estación de Tranvías del Reducto y otras industrias más pequeñas. 

Se trataba de tres grupos de viviendas: 

https://edea310.blogspot.com/p/historia-de.html
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
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a) Avda. Gral. Garibaldi y calle Marsella /padrón Nº 83.474 (conjunto de 60 

viviendas); 

b) Avda. Gral. Garibaldi, calles Rocha y Marcelino Sosa/padrón Nº 83.589 

(conjunto de 48 viviendas); 

c) Calles Rocha, Rivadavia y Concepción Arenal/ padrón Nº 83.941 (conjunto de 48 

viviendas); 

Los tres conjuntos son de características similares, dispuestos en dos plantas, 

ocupando una parcela de 40 metros cuadrados cada una, con el frente hacia pasajes 

peatonales. Estos tres conjuntos constituyen un testimonio importante de los pri-

meros conjuntos de viviendas de interés social realizados en Montevideo, confor-

man además un conjunto inseparable con los establecimientos industriales del 

entorno y son por tanto marcantes en la historia del desarrollo urbano de la ciudad. 

Fuente: Declaración de Bienes de Interés Municipal, 
en:http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d0
0746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument 
<<<>>> 

6.29 * Plaza del Reducto 

Ubicación: entre la avenida Garibaldi y las calles Marsella y Pando. 

Ex Plaza Garzón, hoy Plaza Cardenal Antonio María Barbieri,. 

Está ubicada en el corazón de una antigua zona obrera de Montevideo, de ahí que en 

el centro de la plaza se encuentre el “Monumento al obrero urbano”. 

<<<>>> 

6.30 * Monumento al obrero urbano 

Está ubicado en la Plaza del Reducto, ex Plaza Garzón, hoy Plaza Cardenal Antonio 
María Barbieri, entre la avenida Garibaldi y las calles Marsella y Pando. 

Es una escultura en bronce, obra de Bernabé Michelena (1888 - 1963), que fue 

inaugurada en 1932. Representa a una figura masculina de pie, de torso desnudo, 

que en su mano izquierda tiene un martillo y levanta la mano derecha, abierta, 

sobre la cabeza. 

<<<>>> 

6.31 * Iglesia del Reducto 

Parroquia Nuestra Señora de los Dolores 

Ubicación: calle Padre Andrés Coindre, entre Marsella y Pando. 

Según lo consigna la revista “Rojo y Blanco”, en 1900 la parroquia del Reducto 

comenzó por ser capilla y viceparroquia dependiente del Cordón en marzo de 1837. 

En marzo de 1868 la capilla, que hacia 1912 aún podía verse a la altura de las calles 

Vilardebó y Reducto (hoy Avda. Gral. San Martín), pasó a formar parte de la 

http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
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jurisdicción de la parroquia de la Aguada. En noviembre de 1871 fue erigida en 

parroquia y cuatro años más tarde se levantaba la actual iglesia, frente a la plaza 

Gral. Eugenio Garzón. En febrero de 1872, se hacía cargo de la Parroquia el Pbro. 

Antonino D Elía que iba a cumplir una decisiva gestión para la erección del nuevo 

templo. A dos meses de su llegada invitó a los vecinos más caracterizados de la zona 

para constituir una comisión encargada “de la construcción proyectada de dicho 

templo y de todo lo que a ese fin pueda ser necesaria”, según reza el acta respectiva. 

Dicha comisión se constituyó algunos días después, el 22 de mayo de 1872 [...]. 

En un principio, se había pensado construir el nuevo templo en el mismo lugar que 

la Capilla, pero el espacio resultó insuficiente y por lo tanto se hicieron las gestiones 

pertinentes ante la Junta Económico-Administrativa para lograr autorización para 

construirlo en el terreno que entonces servía de Cementerio. El permiso fue 

concedido, pero antes de iniciarse las obras, la recién constituida “Compañía 

Inmobiliaria de Montevideo” ofreció los terrenos de “la quinta que fue de Varela” y 

la Comisión decidió aceptarlos , siempre y cuando se abriera el camino de 

Sorchantes (actual Avda. Gral. Garibaldi) que corría al frente de dichos terrenos. La 

Compañía se comprometió a abrir dicho camino pero a su vez exigió a la Comisión 

la construcción de una plaza (ex plaza Gral. Eugenio Garzón, hoy Cardenal 

Antonio María Barbieri) frente al templo. 

Fuente: Revista Raíces, Historia del barrio Reducto, 
en: http://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_reducto.html 
<<<>>> 

6.32 * Hospital Español 

Ubicación: Avda. Garibaldi 1729; manzana comprendida entre tal avenida y las 
calles Pando, Ceibal y Rocha; barrio Reducto. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Hospital Asilo Español. Proceso fundacional: Los orígenes primigenios 

La tradición española criolla legó a la Provincia Oriental uruguaya el primer hospi-

tal público y civil, el Hospital de Caridad, que comenzó a funcionar en 1788. Esta 

institución marcó el rumbo de todos los demás hospitales y asociaciones mutuales 

de la República Oriental del Uruguay durante todo el siglo XIX. Sin embargo, la 

colectividad española uruguaya se fue replegando sobre sí misma a partir de la 

independencia definitiva del Uruguay hacia 1830. Resurgió al organizar las Asocia-

ciones Españolas de Socorros Mutuos a partir de la década de 1850, que no 

disponían de edificios hospitalarios o sanatoriales. Es el comienzo del asociacio-

http://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_reducto.html
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nismo social de las colectividades de inmigrantes que daría lugar progresivamente 

al asociacionismo empresarial y sindical. 

En la década de 1880 comenzó a germinar la idea de fundar en Montevideo un 

establecimiento de caridad en beneficio de los residentes españoles. A este espíritu 

emprendedor le llamarían «obra del patriotismo español con la bandera de la 

caridad española», lo cual en el contexto europeo del resurgimineto de las nacionali-

dades y en el uruguayo de la fuerte expansión de la emigración italiana, los españo-

les dirán que «hay cuestión de honra y de orgullo nacional dar cima a tan digna 

empresa». 

Si bien el desarrollo empresarial español en el Uruguay era todavía relativamente 

modesto, esa década estuvo marcada por un aumento significativo de emigrantes 

españoles, muchos de ellos buscando resguardo y libertad ante la caída de la 

Primera República Española en 1873. Entre éstos llegaron muchos médicos, ciruja-

nos y farmacéuticos, algunos de los cuales estarían entre los líderes del proceso 

fundacional del Hospital Asilo Español [...]. Nuestros líderes universitarios que 

promovieran la creación de la Facultad de Medicina fundada en 1875-1876, crearon 

un clima favorable a dichos profesionales. De hecho Suñer, Serratosa y Arechavaleta 

fueron profesores de la novel Facultad; el primero, su primer Decano. 

Montevideo sólo contaba con un Hospital general público ampliado que sería el 

asiento de las nuevas Clínicas de la Facultad de Medicina a partir de 1878, un 

hospital-asilo de dementes o alienados -el Manicomio Nacional, 1880- y dos asilos: 

uno de Mendigos (1860) y uno de Huérfanos (1875). Pero dos colectividades 

pujantes establecieron sus propios hospitales: el Hospital Inglés desde 1867 y el 

gran Hospital Italiano, inaugurado en 1887.  

En esta coyuntura hospitalaria y asistencial montevideana, el 25 de mayo de 1886 

quedó firmado un llamamiento a los delegados de las asociaciones españolas 

establecidas en el Uruguay para proceder al nombramiento de una Junta Directiva 

pro hospital-asilo español. 

[...] En junio de 1888 se escrituró el hermoso terreno calle por medio de la iglesia 

del Reducto. Desde el barrio de La Aguada hasta el Reducto vivían ya muchos 

trabajadores y familias de españoles. Emilio Reus emprendió la construcción de 

viviendas para los trabajadores en esas inmediaciones. 

[...] El primero de enero de 1889, se colocó la piedra fundamental del edificio y a 

partir de esa fecha se celebraron, año tras año, sucesivas sesiones de Junta Directiva 
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en las que se daba cuenta de las recaudaciones y trabajos que se iban desarrollando, 

consignándose todos los detalles pertinentes. 

[...] debemos tener en cuenta que entre 1897 y 1904 el Uruguay sufrió los dos 

últimos alzamientos revolucionarios o guerras civiles que imprimieron un enlente-

cimiento en la economía y en obras de cierta envergadura. Finalizado el conflicto 

armado, Montevideo vio consumarse la erección de tres nuevos hospitales: el Hospi-

tal Militar y el Hospital de Niños «Pereira Rossell» en 1908 y el que nos ocupa. El 

acto de inauguración del edificio del hospital Asilo Español se celebró el primero de 

mayo de 1909. La denominación de “Hospital-Asilo” se confirma ese mismo día en 

el Acta de inauguración. 

 

Fiesta del color. Hospital Español 
Claraboya del patio central 

<<<>>> 

Además de los nuevos hospitales públicos referidos, Montevideo contaba desde 

1896 con otro edificio hospitalario, que era relativamante precario: la Casa de 

Aislamiento, para enfermos infecciosos. La tuberculosis se instaló como un flagelo 

imbatible y la fiebre tifoidea, a falta de una red de saneamiento extensa, enfermaba 

a la población en picos estacionales. 

Pero la política gubernamental sobre hospitales estaba cambiando a impulsos de 

Batllismo; desde 1905, la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública 
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(creada en 1889) pasó por vez primera a ser presidida por un médico y profesor 

universitario con fuerte espíritu de servidor público: el Dr. José Scoseria. Antes de 

él era presidida por empresarios, como por ejemplo Juan D. Jackson. El liderazgo 

de Scoseria sembraró –bajo el espíritu del Solidarismo republicano germinado en la 

Francia republicana de la década de 1870 e introducido en nuestro ambiente en la 

década de 1890 por intelectuales españoles–la Asistencia Pública Nacional (APN) 

que suplantaría a partir de 1911 a la Caridad y a la Beneficencia Hospitalaria. 

El comienzo asistencial del Hospital-Asilo Español fue con dos grandes salas de 14 

camas cada una, una para cada sexo y 8 salas privadas tipo sanatorio. El primer año 

se asistieron sólo 15 pacientes, pero el número creció rápida y progresivamente. 

Hermanas de la caridad. En junio de 1909 llegaron desde Barcelona cuatro 

Hermanas Franciscanas de la Caridad y desde ese momento prestaron servicios 

asistenciales y serviciales en el nuevo Hospital-Asilo. 

[...] Aporte gratuito a la comunidad. Desde su inauguración el Hospital–Asilo Espa-

ñol brindó asistencia gratuita y solidaria a los desposeídos. Contaba con dos salas de 

atención sin costo en las cuales se asistieron personas de todas las nacionalidades. 

Al frente de ellas, los médicos-cirujanos más notorios de la época eran los respon-

sables de los pacientes, secundados por practicantes de medicina, enfermeras, 

enfermeros y personal de servicio. 

Progresivamente se fueron sumando al funcionamiento del Hospital las Policlínicas 

Médico–Quirúrgicas, que rápidamente cubrieron varias especialidades y un Servicio 

de Emergencia durante 24 horas. El primer servicio de “Puerta de Emergencia” se 

había creado recientemente en el Hospital Maciel, en 1912; ese mismo año se creó la 

primera Escuela de Enfermería en Montevideo, dirigida por el Dr. Carlos Nery bajo 

la égida de la Asistencia Pública Nacional scoseriana. 

[...] En los estatutos del año 1923 quedó ya definitivamente establecido que el 

nombre de la Institución sería “Hospital-Sanatorio Español”. 

La característica claraboya que aún embellece el patio central se instaló hacia finales 

de 1923. 

[...] En 1930 culminaron las obras de ampliación, que incluyeron: una nueva sala en 

el subsuelo, toda una edificación que ocupa la extensión de la Calle Ceibal desde la 

calle Rocha hasta la calle Pando que incluía dos Salas de Operaciones, sector de 

costurero, lavadero y depósito. 
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[...] En 1973 –año del inicio de la dictadura cívico-militar uruguaya– se fundó el 

Hogar de Ancianos Español , fuertemente relacionado con el Hospital-Sanatorio y 

se nombró un Director Técnico del Hogar y un grupo multidisciplinario de 

profesionales y técnicos. En 1978 se construyó la planta física de Tratamiento 

Intensivo de Adultos y en 1979 el Servicio de Tratamiento Intensivo Pediátrico. En 

1980 un grupo de médicos cardiólogos montaron una Unidad de Cuidados Cardía-

cos Intensivos que fue el primer centro de este tipo en Uruguay. En 1984 se instaló 

el Centro de Angiología Digital, lo que significó disponer del sistema más moderno 

del país para exámenes y diagnósticos de enfermedades arteriales. 

[...] En diciembre de 2003, la Comisión Directiva desapareció, quedando acéfala la 

dirección del Hospital-Sanatorio. Esto provocó que los funcionarios debieran hacer 

frente a la situación, resolviendo encargarse del cuidado y mantenimiento del 

edificio. En el año 2004 se formó la Comisión Tripartita integrada por funcionarios, 

vecinos y la Asociación de Jubilados de la zona. Quedaron establecidos los objetivos 

de dicha Comisión, reafirmándose lo que los funcionarios pregonaban desde el 

2001: 1º) Reactivación del Hospital Español y generación de fuentes de trabajo. 2º) 

La transformación del Hospital-Sanatorio Español en institución estatal, pública y 

gratuita bajo la órbita del ministerio de Salud Pública y ASSE como organismo 

descentralizado del MSP. Se eligió al abogado y político de izquierda Dr. Helios 

Sarthou (1926-2012) como asesor legal. 

Transición política y transición institucional del Hospital Español. En el año 2004, 

cuando las negociaciones estaban a punto de fracasar, se realizaron las Elecciones 

Nacionales por las que “la izquierda” accedió por vez primera en la historia al 

Gobierno, a través de la coalición Frente Amplio. Ésta estaba liderada por el médico 

oncólogo Dr. Tabaré Vázquez, descendiente de españoles. Se le envió carta al 

Presidente electo poniéndolo al tanto de la situación, así como a las nuevas autori-

dades designadas. 

El nuevo gobierno puso en marcha uno de sus principales planes de gobierno: la 

separación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) de la 

órbita del MSP y la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, financiado a 

través del Fondo Nacional de Salud (FONASA). Cuando la nueva Dirección del MSP 

asumió sus funciones gubernamentales, visitó al Hospital-Sanatorio y confirmó lo 

denunciado por los trabajadores. 

[...] Luego de intensas negociaciones, en octubre del 2007 se firmó la compra del 
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Hospital Español y al día siguiente se consumó el nuevo acuerdo laboral. Final-

mente, el 17 de diciembre de 2007 ingresó el primer paciente al nuevo Hospital 

Español, rebautizado en homenaje al médico-cirujano ginecólogo y obstetra de gran 

trayectoria universitaria y referente político desde la fundación del Frente Amplio 

en 1971, el Dr. Juan José Crottogini. De este modo, el Hospital Español se convierte 

en un nuevo hospital público dependiente de ASSE [...]. 

Fuente: Hospital Español, Reseña histórica, 
en: http://www.hospitalespanol.com.uy/portal/servlet/com.portal.kad.verpublicacion?604,true 

6.33 * Ex Fábrica de Chocolates Saint Hnos 

Ubicación: Avda. Gral. San Martín Nº 2842, Avda. Gral. José Garibaldi y calle 
Ceibal Nº 1560; barrio Reducto. 

Padrón Nº 83.477 

Edificio proyectado y construido por Carlos A. Andreatto en el año 1908. Se trata de 

un establecimiento de grandes dimensiones, en dos plantas y con una arquitectura 

de tipo industrial característica de principios del siglo pasado. Es un testimonio aún 

existente de la construcción de establecimientos industriales en el Reducto por 

aquellos años, lo que colaboró con la expansión de Montevideo hacia esa zona. El 

inmueble ha sido incluido en el listado de los Bienes de Interés Municipal (BIM), en 

abril de 2001. 

Fuente: Declaración de Bienes de Interés Municipal, 
en:http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d0
0746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument 
<<<>>> 

6.34 * Centro Social y Educativo (Foeb) 

Ubicación: calle Grito de Asencio esquina Abayubá; barrio Reducto. 

Club Cervecerías del Uruguay 

Centro Social y Educativo de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida 

(Foeb Pit-Cnt). 

<<<>>> 

RECORRIENDO LOS BARRIOS: VILLA MUÑOZ Y RETIRO; FIGURITA Y JACINTO VERA. 

<<<>>> 

6.35 * Espacio de Arte Contemporáneo. Ex Cárcel de Miguelete 

Ubicación: calleArenal Grande 1930, esquina Miguelete; barrio Villa Muñoz. 

En locales de la ex Cárcel de Miguelete 

Destino: Cárcel (original); cultural (actual). Autor: Juan Alberto Capurro (proyecto 

original). Fecha: 1888 (original); 2010 (inauguración del Espacio de Arte Contem-

poráneo) 

http://www.hospitalespanol.com.uy/portal/servlet/com.portal.kad.verpublicacion?604,true
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
http://www.montevideo.gub.uy/asl/sistemas/gestar/resoluci.nsf/0bfcab2a0d22bf960325678d00746391/c0e44bb9795e9a8603256a4c0062b09f?OpenDocument
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<> 

Edificio diseñado por el arquitecto Juan Alberto Capurro a fines de siglo XIX. 

Ubicado en una zona céntrica, se encuentra emplazado de manera exenta y su 

acceso es resuelto por calle Miguelete. En 1880, el presidente Máximo Santos 

manda construir el primer edificio carcelario de nuestro país siendo éste la cárcel de 

Miguelete, la cual fue inaugurada en 1888 y funcionó como tal hasta 1990. 

El proyecto arquitectónico remite al concepto de panóptico, introducido por el 

filósofo Jeremy Bentham a fines del siglo XVIII y posteriormente retomado por el 

filósofo e historiador Michel Foucault, en 1975 en su obra “Vigilar y castigar”. Para 

su construcción se tomó como modelo una cárcel inglesa de Pentonville construida 

en 1840, que constaba con 4 pabellones con 3 plantas y 30 celdas cada uno. 

Por un largo período de tiempo el edificio se encontró en un estado de profundo 

abandono, recientemente una de sus alas fue restaurada albergando un espacio 

cultural. Las celdas no fueron modificadas y cada una conserva sus puertas 

orginales, hoy en día en estas celdas se desarrollan exposiciones artísticas. El museo 

conserva la estructura original de la cárcel y al fondo de esta ala se observa una 

enorme ventana que permite ver el deterioro del viejo edificio. 

Elementos significativos: Volumetría. Tipología. Puertas de celdas. 

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 
<<<>>> 

6.36 * Museo Nacional de Historia Natural 

Ubicación: calle Miguelete 1825, esquina Arenal Grande; barrio Villa Muñoz. 

En locales de la ex Cárcel de Miguelete 

Destino: Cárcel (original); cultural (actual). Autor: Juan Alberto Capurro (proyecto 

original). Fecha: 1888 (original); 2010 (inauguración del Espacio de Arte Contem-

poráneo). 

Desde el 18/07/2018, en una parte del edificio de la ex Cárcel de Miguelete se 

instala la nueva sede del Museo Nacional de Historia Natural. 

Bien de Interés Departamental. Decreto Departamental Nº 35693. 

<> 

Hacia fines de 1800 Montevideo presentaba una importante deficiencia en su 

infraestructura carcelaria. Hasta ese entonces, la planta baja del Cabildo, las Reales 

Cárceles de Montevideo (1), la Fortaleza del Cerro, el barracón de la isla Libertad y el 

tristemente famoso Taller de Adoquines de la calle Yi eran los locales destinados 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fichas106bid.pdf
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para alojar a los reclusos (2). Alrededor de 1880 el general Máximo Santos creó una 

comisión honoraria, presidida por el ingeniero Juan Alberto Capurro, para elaborar 

los planos de la nueva cárcel de la ciudad, el mismo ingeniero al que recurrirá cuatro 

años después para el diseño de su fastuosa y emblemática residencia conocida como 

Palacio Santos (3), ubicada sobre 18 de Julio, en esquina con la actual calle Zelmar 

Michelini [Cuareim]. 

Capurro, nacido en Montevideo, se formó como ingeniero civil en Italia en la Real 

Escuela de Turín y regresó para establecerse en el país y realizar varias e 

importantes obras. Además de las ya mencionadas, entre ellas se destacan el Teatro 

Cibils, la Quinta de Raffo, la Quinta de Carlos de Castro en El Prado, la residencia de 

Bartolomé Mitre y Buenos Aires y la realización, entre 1865 y 1871, del primer Plano 

Catastral de Montevideo. 

Para el diseño del nuevo establecimiento carcelario Capurro adoptó el modelo de 

cárcel de tipo radial, que, para ese entonces, ya había sido adoptado en numerosos 

ejemplos, tanto en Europa como en el continente americano, devenido de la idea de 

panóptico, una estructura circular elaborada por Jeremy Bentham a finales del siglo 

XVIII. Como principales referentes para ese entonces figuraban las cárceles de 

Gante en Bélgica, la de Mazas en París, la prisión de Filadelfia y la Penitenciaría 

Nacional de Buenos Aires, ubicada en la avenida Las Heras (4). 

El modelo panóptico se basa conceptualmente en la sustitución de los antiguos 

establecimientos, que apelaban a la reclusión de los reos en calabozos hacinados y 

aislados, por la idea de la privación de libertad individualizada en permanente 

vigilancia. Quizás el antecedente del modelo panóptico creado por Bentham, como 

lo menciona Michel Foucault en su libro Vigilar y castigar, esté en la casa de las 

fieras que Le Vaux había construido para el rey en Versalles. 

Rompiendo con la tradición de elementos dispersos en el parque, Le Vaux diseña un 

pabellón octogonal que, en el primer piso, solo tenía una estancia, el salón regio, 

que se abría en todos sus lados, anchas ventanas mediante, hacia siete jaulas donde 

estaban encerradas las diferentes especies animales (5). En el modelo de Bentham el 

animal es reemplazado por el hombre y el rey por el vigilante (6): “una penitenciaría 

debería estar conformada por edificios concéntricos. Las habitaciones de los presos 

ocuparían el edificio de la circunferencia exterior. 

Se les puede representar como celdas abiertas hacia el lado interior. La vivienda de 

los inspectores se ubica en la torre central. A su vez, la torre de inspección está 
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circundada por una galería cubierta por una celosía transparente, la que permite 

que la mirada del inspector penetre al interior de las celdas a la vez que le impide 

ser visto, de manera que con una ojeada ve la tercera parte de sus presos, y al 

moverse en un reducido espacio puede ver a la totalidad en un minuto” (7). 

Como lo refiere su creador, el panóptico es el dispositivo arquitectónico que coloca 

al reo en una situación de “saberse constantemente observado por un inspector, la 

cual hace perder en efecto la fuerza para obrar mal y casi la idea de desearlo” (8), un 

dispositivo que parte del diseño para una prisión pero que desde su inicio se pensó 

como un modelo, una máquina de control social, adaptable a diversas instituciones 

y lugares, un modelo que cambia la idea de la reclusión aislada y oculta por la 

permanente observación. Idea que bajo la omnipresencia vigilante del “Gran 

Hermano” fuera exacerbada y expandida como condición permanente de una 

pasada sociedad futura en la fantástica novela de ficción 1984, de George Orwell. 

En la cárcel de Miguelete, ubicada en un predio de forma pentagonal, los celdarios 

dispuestos sobre la parte posterior se distribuyen en cuatro pabellones radiales e 

independientes, de gruesos muros, de tres niveles cada uno. A su vez cada pabellón 

contenía treinta celdas por planta, dispuestas en una doble crujía a la que se accedía 

por angostas pasarelas metálicas en torno a un gran vacío central a triple altura. 

Debido a la mencionada organización radial los cuatro vacíos permitían la total 

vigilancia de cada pabellón, convergiendo en un mismo punto en el que se ubicaba 

“la torre panóptica”, de planta circular, lugar estratégico desde el cual todos los 

reclusos podían ser vigilados. Entre cada pabellón y el grueso muro perimetral de 

cierre que daba sobre las calles Arenal Grande y Daca, quedaba un gran patio 

acuñado entre los celdarios que habilitaba la realización de actividades de recreo a 

cielo abierto. 

En una segunda etapa, adosado al muro perimetral, se construyó una serie de 

talleres para actividades manuales, que, al vincularse con el remate de los 

pabellones radiales, fragmentaban el gran patio en tres unidades triangulares 

independientes. Sobre la parte frontal del predio que daba a la calle Miguelete, en el 

eje de simetría que confluía en el centro radial de los celdarios, se dispuso el 

pabellón que, conteniendo el acceso principal, albergaba los destinos complemen-

tarios del establecimiento de reclusión: recepción, administración, comedor, enfer-

mería y archivo, entre otros. 

En su formalización, siguiendo las estrictas reglas de la simetría académica beaux 
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arts, el edificio se resolvía mediante la articulación simple de volúmenes bien 

definidos en un lenguaje neoclásico severo. Frontones triangulares, arcos de medio 

punto en el destaque de algunas aberturas, almohadillado rústico en el basamento 

del acceso y una cúpula semiesférica que conformaba la cubierta de la torre de 

vigilancia daban cuenta de ello. Todos los paramentos de mampostería del edificio 

se terminaron en revoque blanco, coloración neutra que contribuía a la percepción 

unitaria de todo el conjunto. 

Irónicamente, la contrapartida de una forma tan minuciosamente cerrada y precisa 

de tales características estaba en la imposibilidad de flexibilidad, crecimiento y 

adaptación a las nuevas demandas, aspecto que se convirtió en un determinante 

crítico frente al constante aumento de reclusos. Esta situación colapsó en la segunda 

mitad del siglo XX, cuando la cárcel llegó a alojar el triple de presos de lo que 

permitía su capacidad. A este aspecto hay que sumarle la ubicación céntrica del 

edificio, que dejó de ser adecuada para pasar a convertirse, cien años después, en un 

problema importante para la ciudad. Estas condicionantes condujeron al cierre del 

establecimiento con fines carcelarios y a la necesidad de pensar en posibles nuevos 

usos. 

A fines de la década del 90 ya funcionaban allí el Centro de Capacitación Profesional 

Acelerada, dependiente del MTOP, y un Curso Técnico de Seguridad para Mandos 

Medios. En 1988 el pabellón de acceso se constituyó en la sede del nuevo Centro de 

Diseño Industrial, que para ese entonces dependía del gobierno de Italia (9). 

En 2011, por falta de mantenimiento edilicio, el Centro de Diseño Industrial se 

trasladó interinamente a la sede de la Facultad de Arquitectura de la Udelar. 

En 2010 uno de los pabellones radiales que originalmente funcionara como celdario 

y la torre central de vigilancia se convierten en el Espacio de Arte Contemporáneo 

(EAC). Manteniendo la estructura física del edificio, mediante la incorporación de 

un entrepiso de hormigón armado en el primer nivel del espacio, a triple altura de la 

nave y sin borrar los rastros de su destino pasado, se invierten los roles de la 

institución. Un espacio que desde su génesis fue pensado para la observación y 

custodia de la privación de libertad se convierte en espacio de observación y 

resguardo de las expresiones libres del arte. 

(1) Ambos diseñados por el arquitecto español Tomas Toribio. 
(2) “Miguelete: de sórdida cárcel a Importante centro de estudios”, El País, 4 de abril de 

1988, pág. 9. 
(3) Por más información sobre el Palacio Santos ver “El Palacio de Máximo Santos”, en este 

volumen. 
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(4) La obra fue realizada entre 1872 y 1877. 
(5) El octavo lado se reservaba a la entrada. 
(6) Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 2005; p. 

206. 
(7) Bentham, Jeremy. El Panóptico, Buenos Aires, Quadrata, 2005; p. 17. 
(8) Bentham, Jeremy. El Panóptico , Buenos Aires, Quadrata, 2005; p. 18. 
(9) La institución posteriormente pasó al ámbito de la Universidad de la República. 

Fuente: Livni, Pedro. “Cárcel de Miguelete”. MTOP. Trazabilidad de la Obra Pública. Mon-
tevideo: Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Facultad de Arquitectura, Universidad 
de la República, 2014; 
en Nómada: https://nomada.uy/guide/view/attractions/3873 
<> 

Museo Nacional de Historia Natural 

En esta esta nueva sede, con entrada por Miguelete 1825, el Museo cuenta con un 

espacio expositivo. El mismo desarrolla un relato sobre la evolución, ecosistemas y 

biodiversidad del territorio del Uruguay desde hace 70 millones de años al presente. 

Una reconstrucción de dinosaurio del grupo de los titanosaurios es el disparador del 

relato expositivo. 

Véase: Museo Nacional de Historia Natural, 
en: https://www.mnhn.gub.uy/innovaportal/v/49307/12/mecweb/exposicion-actual?breadid=null&3colid=3089 

<<<>>> 

6.37 * Plaza José D’Elía 

Ubicación: entre las calles Libres, Porongos, Juan José de Amézaga y Ramón del 
Valle Inclán; barrio Villa Muñoz. 

La plaza se enmarca en la política de creación y jerarquización del espacio público 

como un factor de integración, de convivencia y de intercambio entre diferentes 

generaciones, aportando a la seguridad ciudadana, a la recreación, contribuyendo a 

la densificación de áreas centrales de la ciudad mediante la creación de espacios de 

calidad con atractivos para la población de la zona, promoviendo su uso y 

apropiación por parte de los ciudadanos. 

Por su parte, el diseño del Memorial surgió del concurso realizado en el año 2014, y 

pertenece al equipo integrado por los arquitectos Carolina Lecuna, Daniel Alonso y 

Daniel Palermo. 

Homenaje a José “Pepe” D´Elía 

José D’Elía nació el 21 de junio de 1916 en Treinta y Tres, y falleció el 29 de enero de 

2007. Durante su juventud militó en el Partido Socialista, de cuya rama juvenil fue 

cofundador. Militó contra la dictadura de Gabriel Terra (1933) y a favor de la 

República, cuando la Guerra Civil española (1936-1939). 

Como sindicalista, ocupó cargos de dirección en la Federación Única de Empleados 

del Comercio y la Industria (Fueci); y en 1942, estuvo en la fundación de la Unión 

https://nomada.uy/guide/view/attractions/3873
https://www.mnhn.gub.uy/innovaportal/v/49307/12/mecweb/exposicion-actual?breadid=null&3colid=3089
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General de Trabajadores (UGT), en carácter de prosecretario. Entre los años 1964 y 

1966, fue protagonista fundamental de la última fase de la unificación del movi-

miento sindical uruguayo, que finalizó con la creación de la CNT, de la cual fue 

presidente. 

También fue cofundador del Frente Amplio. En la dictadura cívico-militar fue 

proscripto y perseguido, y contribuyó a la formación del Plenario Intersindical de 

Trabajadores que se conformó el 1º de mayo de 1983 como PIT-CNT. En las prime-

ras elecciones nacionales, luego de la caída de la dictadura, que se celebraron en 

1984, fue candidato a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, que 

postulaba a Juan José Crottogini, como candidato a la Presidencia debido a la 

proscripción del General Líber Seregni. 

En 1993 renunció a la Secretaría del PIT-CNT, siendo designado como Presidente 

honorario. Entre 2000 y 2003 integró la Comisión para la Paz. En febrero de 2005 

la Universidad de la República lo distinguió con el título Doctor Honoris Causa por 

su “notable contribución a la cultura y el bienestar del pueblo uruguayo”. 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Plaza José D’Elía, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-jose-delia 

<<<>>> 

6.38 * La Figurita 

HISTORIA DEL BARRIO LA FIGURITA 

Por orden de la Sociedad Fomento Montevideano fueron rematados terrenos en 

enero de 1869 por Santurio y Escardó, en el paraje conocido por La Figurita, 

llamado así por un viejo comercio que se hallaba emplazado en el siglo XIX en la 

esquina formada por las actuales avenidas Gral. Flores y Gral. Garibaldi, al que 

llegara Oribe con su estado mayor sin armas, en 1845, en acto de confraternidad 

entre sitiadores y sitiados. 

El puente de La Figurita estaba situado sobre el arroyo Seco, en el paraje donde se 

cruzaban la avenida de Goes (hoy General Flores) y la calle San Eugenio (actual 

Concepción Arenal). Las obras de saneamiento del barrio Reus, como lo señala 

Orestes Araújo, “hicieron desaparecer el arroyo de ese paraje, lo que hizo 

innecesario el puente”. 

Aunque en planos de 1910 se conoce por Figurita el barrio contiguo al Reducto 

comprendido entre las avenidas Millán y Gral. Flores hasta Av. Garibaldi, ya en 

planos de 1930 aparece señalado con esa denominación el barrio situado en 

derredor de la calle Figurita al norte de la Av. Garibaldi y al sur del barrio Jacinto 

https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/parques-plazas-y-zoologicos/plaza-jose-delia
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Vera, entre Av. Gral. Flores y el bulevar Artigas. En la actualidad lo distingue esa 

misma ubicación. 

Fuente: Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo. Los barrios II, Nuestra Tierra, N° 8, Montevideo; 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf 

<> 

Una crónica de El Día decía: “Los antiguos parajes que sirvieron de base al 

nacimiento del actual Barrio de la Figurita no podrían identificarse en manera 

alguna con la fisonomía urbanística actual. En 1880 eran prolongación de las 

huertas y las chacras del Reducto, en cuyos límites estaba la quinta de don Juan 

Caravia. Hoy, el barrio de La Figurita es una auténtica zona urbana que si algo echa 

de menos quizá sea algún retazo de la fisonomía 'hortelana' de antaño". 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Historia del barrio La Figurita, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/barrios/historia-barrio-la-figurita 

<> 

Poesías y relatos, homenajes a un barrio y su gente 

LA FIGURITA 

<<<°>>> 

Prohuibido para nostálgicos 

Se cuenta que esa taberna tenía en su techo una figura de terracota que había 

realizado un parroquiano con talento artístico. De esa pequeña figura nació el 

nombre del barrio, La Figurita y todos empezaron a llamar así a esa pujante zona 

urbana. Desde la época de los carros llevando frutas y pasajeros hasta los principios 

de 1900, el barrio se llenó de los llamados «pasajes» donde en pequeñas casitas 

vivían los primeros vecinos. Inmigrantes y 

criollos laburantes que marcaron un perfil proletario. 

Por el año 1909 los inmigrantes españoles al igual que otras colectividades y en base 

a colectas inauguran con orgullo el Sanatorio Español. 

Por los principios del siglo XX es cuando la Figurita consolida su predio delimitado 

por las calles Gral. Flores, Bvar. Artigas, San Martín y la calle Garibaldi. 

En la misma esquina donde estuvo la emblemática taberna que dio nombre a la 

barriada, se inaugura un café de leyenda. Se llamó El Faro y al igual que la antigua 

taberna tenía un objeto haciendo referencia a su nombre. 

Se trataba de un pequeño faro de hojalata con una lucecita roja que estaba en la 

barra entre las botellas de ginebra y añeja. 

Fue un bastión de la bohemia y también de los taximetristas nocturnos, que junto a 

los infaltables parroquianos leían la «biblia burrera» de El Diario. Cuando 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/cultura-y-tiempo-libre/barrios/historia-barrio-la-figurita
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terminaba su reparto de diarios, se arrimaba a charlar con su barra de amigos el 

popular Pepino, José Ministeri, que en Carnaval dirigía a Los Patos Cabreros. 

Una institución muy identificada con La Figurita es el Club Dryco 

muy visitado por los vecinos y en su cantina se organizaban grandes comidas de 

confraternidad. Entre los ravioles o las busecas los participantes comentaban la 

gran rivalidad existente con los clubes Brazo Oriental y 

El Victoria de Jacinto Vera en peliagudas competencias. 

Otro emblema de la barriada fue el Club de Bochas Universal donde los veteranos se 

reunían con personajes populares que nunca faltaron. 

Durante mucho tiempo fue habitué El Canario Luna en la lejana época que 

integraba Los Jardineros de Harlem y luego Los Negros Melódicos. 

El barrio La Figurita tuvo su perfil obrero por los años que funcionaron en su zona 

dos grandes fábricas. Fueron la Fábrica de Fósforos y la de chocolates conocida por 

los vecinos como «La Aguila Saint» que dieron trabajo también a gente de El 

Reducto, Goes y Jacinto Vera además de La Figurita. 

Aunque llamada como la Iglesia del Reducto, esa hermosa edificación se encuentra 

muy identificada con el barrio La Figurita. Lo mismo sucede con la Escuela y Liceo 

«El Sagrado Corazón» al costado de la tradicional iglesia. Por mediados de los años 

50, en esa escuela y otras veces en el salón parroquial, 

los curas daban cine gratuito con un viejo y ruidoso proyector. 

Al llegar los calores de diciembre todos los vecinos se encontraban en la clásica 

«kermese» que se armaba en el gran patio que tenía al fondo ese colegio Sagrado 

Corazón. El aroma del chocolate, las bochas del Club Universal, las busecas en El 

Dryco, una figurita en el techo de aquella antigua taberna, 

los emblemas de un barrio tradicional. 

Con más recuerdos y música los esperamos en CX 40 Radio Fénix, todos los 

domingos a las 18 horas 

Fuente: La Red21, El tradicional barrio La Figurita (edición del 11/04/2010), 
en: https://www.lr21.com.uy/comunidad/406111-el-tradicional-barrio-la-figurita 

<<<>>> 

6.39 * Jacinto Vera 

Este barrio, que lleva el nombre del primer obispo de Montevideo, fue fundado por 

Francisco Piria en 1895, al norte del barrio !tuzaingó, en la que fuera quinta de 

Platero. En su ámbito tuvo lugar, en la entonces panaderia de Vidal (actuales calles 

Lorenzo Fernández, Pedernal, Yaguari y Joaquin Requena), en setiembre de 1811, 

según el Dr. Luis Bonavita, la Primera Asamblea Patriótica. 

https://www.lr21.com.uy/comunidad/406111-el-tradicional-barrio-la-figurita
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Hacia 1912 sólo tenia algunas casitas y una población de sólo unos 150 habitantes. 

Fuente: Barrios Pintos, Aníbal (1971), Montevideo. Los barrios II, Nuestra Tierra, N° 8, Montevideo; 
en: http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf 
<> 

Poesías y relatos, homenajes a un barrio y su gente 

JACINTO VERA 

<<<°>>> 

Biografía 

Yo nací en Jacinto Vera 

¡Qué barrio Jacinto Vera! 

Ranchitos de lata por fuera 

y por dentro de madera. 

De noche blanca corría, 

blanca corría la luna 

y yo corría tras ella. 

De repente la perdía, 

de repente aparecía, 

entre los ranchos de lata 

y por adentro madera. 

¡Ah luna, mi luna blanca. 

luna de Jacinto Vera ! 

Líber Falco (1938) 

<<<°>>> 

 

Plazuela de la Cina Cina. Barrio Jacinto Vera 
<<<>>> 

http://www.periodicas.edu.uy/Nuestra_tierra/pdfs/8-Montevideo_Los_barrios_II.pdf
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6.40 * Plazuela de la Cina Cina 

Ubicación: calles Lorenzo Fernández, Martín C. Martínez y Melián Lafinur; barrio 
Jacinto Vera. 

Aquí se hallaba la Panadería de Vidal, donde por primera vez el pueblo oriental, 

reunido en asamblea el 10 de setiembre de 1811, exteriorizó su voluntad de liberarse 

del poder opresor de los españoles que imperaba en el Montevideo sitiado. 

7. DESDE LA PLAZA DE LAS CARRETAS. Por el Camino del Paso del Molino. 

BARRIOS ARROYO SECO, BELLA VISTA Y CAPURRO 
Perímetro barrial: Bvar. Artigas, Zapicán, Vilardebó, Castillos, Entre Ríos, Gral. 
Palleja, Gral. Luna, Agraciada, Aguilar, Mendoza, Gral. Caraballo, Rambla 
Sudamérica, Gral. Pacheco, Rambla Costanera de la Bahía (Edison, Baltasar Brum), 
Arroyo Miguelete, Uruguayana, Valentín Gómez, Amado Nervo, Fco. Gómez, 
Uruguayana, Hermanos Gil, Agraciada 
<<<>>> 

7.01 * Arroyo Seco 

Hoy algunos comentan lo que parece una incongruencia, pero el arroyo Seco existió 

como tal y era una pequeña corriente de agua, que muchas veces llegaba a secarse, 

que corría hacia la bahía a la altura de la quinta Muñoz del Campo, por la que hoy es 

la calle Entre Ríos y desembocaba en la misma, a la altura de la calle San Fructuoso. 

Respecto a su denominación, dicen los profesores Barrios Pintos y Reyes Abadie en 

“Los barrios de Montevideo” - IV: 

En la segunda mitad del siglo XVIII y partiendo del portón de San Pedro, se 

extendían los caminos del Cerrito y del Miguelete que cruzaban el arroyo de este 

nombre a la altura del Paso Molino, en un ancho de veinte varas. Pero el primer 

obstáculo que debía cruzar este camino era el del llamado arroyo Seco. 

Durante años se aceptó la versión del cronista Isidoro de María de que dicho 

topónimo derivaba del saladerista y hacendado Juan José Secco. Pero como lo 

demostraría Juan A. Apolant, dicha suposición no corresponde a los hechos. En 

efecto: la denominación “Arroyo Seco” se encuentra ya en 1756 y 1757, años en que 

Cosme Álvarez Romero y Francisco Castellano solicitaron terrenos en el “paraje 

llamado Arroyo Seco” o “frente al arroyo Seco”, o sea en una época en que Juan 

José era un muchacho y vivía en Buenos Aires. 

Por lo demás, la diligencia de toma de posesión a los solicitantes fue practicada por 

el entonces Alguacil Mayor de la Ciudad, Martín José Artigas, el 6 de mayo de 1758, 

“en el arroyo nombrado Seco, territorio perteneciente al ejido de esta Ciudad”. 
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Con la ayuda de los profesores citados y algunas otras fuentes, repasemos algunas 

fechas que, de alguna manera, hacen a la historia del barrio: 

En 1727 las autoridades españolas adjudicaron las primeras chacras sobre el arroyo 

Miguelete y el camino entre éstas y la ciudad tenía prácticamente el mismo trazado 

que hoy tiene la Avda. Agraciada. En ese paraje, Miguel Ryan tenía en 1787 su sala-

dero, uno de los primeros que existieron en el país. Para 1798 ya se detectaba la 

presencia de algunos caseríos en las inmediaciones del Arroyo Seco. 

Escribe Emilio Carlos Tacconi en un artículo sobre el Arroyo Seco publicado en el 

almanaque del Banco de Seguros en 1980: 

LA QUINTA DE ANTONIO PÉREZ. QUINTA DE IGLESIAS 

«…Ni tampoco debe olvidarse que fue también allí, en una de sus más antiguas 

casas residenciales –sita en lo que hoy es Agraciada y San Fructuoso– donde el 20 

de junio de 1814 el general Carlos María de Alvear, jefe del ejército sitiador de 

Montevideo, pactó con los representantes del gobierno español, la capitulación de la 

Plaza. Memorable ceremonia por cuanto ella significó el primer gran paso hacia la 

liberación definitiva de esta tierra de toda hegemonía extranjera. 

La firma del acuerdo se celebró en el oratorio público anexo a la mansión, el cual 

integraba el patrimonio de la misma. Esa reliquia histórica fue construida alrededor 

de 1790 por el acaudalado comerciante español Don Antonio Baltasar Pérez –

gallego él, de Santiago de Compostela– que la ocupaba en compañía de su esposa, 

Doña María Cerantes y Pedrera, “nueve hijos, treinta esclavos y veinte peones…”» 

Probablemente alrededor del año 1800 levantó su residencia el comerciante español 

Antonio Baltasar Pérez, en la que hoy es esquina de Avda. Agraciada y San Fruc-

tuoso. En junio de 1814 se produce el mayor hito histórico del barrio al firmarse en 

la capilla de la quinta de Antonio Pérez, hoy declarada Monumento Nacional, la 

capitulación de las fuerzas españolas que dio por finalizada, después de tres siglos, 

la dominación del Reino de España en el Río de la Plata. 

La propiedad en principio abarcaba varias cuadras de extensión, lindando por los 

fondos con la casa-quinta Vilardebó, convertida con el tiempo en el conocido 

Hospital del mismo nombre, mas tarde pasó de mano en mano hasta llegar, a fines 

del siglo XIX, a dominios de la familia Iglesias Canstatt, quien le cambió la 

fisonomía, reconstruyéndola en la forma que conservó por años. Por eso durante 

principios del siglo XX se le conocía en general, por la Quinta de Iglesias. 
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LA CASA-QUINTA DE JOAQUÍN SUÁREZ 

En 1852, una vez finalizada la Guerra Grande, el Presidente de la Defensa de Monte-

video, D. Joaquín Suárez se retiró a la vida privada a su casa-quinta del paraje mon-

tevideano del Arroyo Seco, semi arruinada por la guerra, donde falleció en 1868. 

Una ley de 1881 decretó erigirle una estatua, la cual fue alzada en la Plaza 

Independencia en 1896 y luego trasladada a la actual plaza que lleva su nombre en 

el solar donde antes asentara su quinta, en una bifurcación de la avenida Agraciada 

con la avenida hoy llamada Joaquín Suárez. 

En 1857 la Junta Económica y Administrativa licitó, junto con el puente sobre el 

Miguelete en el Paso del Molino, una calzada sobre los arenales del Arroyo Seco a la 

altura de lo que hoy es la Avenida Agraciada. Esto sucedía para facilitar el desplaza-

miento de los vecinos de Montevideo hacia las chacras del Miguelete buscando un 

ambiente más saludable porque la fiebre amarilla asolaba la ciudad. 

Refiriéndose al aspecto educativo en el barrio, dice Arturo Scarone, en “Efemérides 

Uruguayas” (Tomo II, pág.136): «La “Sociedad Amigos de la Educación Popular” el 

día 21 de mayo de 1871, instala una nueva escuela pública gratuita en las proximi-

dades del Arroyo Seco, la que se denomina “Escuela de los Treinta y Tres” y cuya 

dirección se confía al educacionista José Arimany». 

EL TRANVÍA Y LA ESTACIÓN DEL NORTE 

En 1872 se licita la construcción de una línea férrea para el transporte de la carne, la 

cual correría entre los mataderos ubicados en Santiago Vázquez y el barrio de 

Arroyo Seco, siendo luego remolcados los vagones por caballos y transitando un 

trayecto netamente tranviario, la empresa se denominó Ferrocarril y Tranvía del 

Norte. La Estación del Norte en Arroyo Seco, ubicada donde hoy se emplaza el 

Palacio de la Luz, era la estación Terminal, donde se contaba con vías que permitían 

desacoplar los vagones tranvía, sobrepasar la locomotora hacia el otro lado y acoplar 

de a uno los tranvías a los caballos, llevando la carne a ser repartida en los mercados 

de la ciudad. 

[...] Hacia 1889, la empresa concesionaria del Tranvía Paso del Molino y Cerro 

necesitó construir un llamado “ramal de escape” que le diera acceso a la estación 

ubicada en la Av. Agraciada, frente a la intersección con la Av. Rondeau.En pago de 

tributos por el permiso, la empresa tranviaria se obligó ante el Municipio capitalino 

a donar los adoquines necesarios para pavimentar el espacio libre allí existente y a 

costear la instalación de una fuente que obraba en poder de la Junta donada por la 
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compañía de Aguas Corrientes, del mismo estilo que el filántropo inglés Wallace 

había regalado a la ciudad de París. 

La fuente se instaló en la plazuela sita en la intersección de las avenidas Agraciada y 

Gral. Rondeau y la calle Gral. Aguilar, actualmente denominada “Plaza República de 

Lituania”. Por esas inexplicables decisiones políticas, esta fuente fue trasladada al 

Palacio Legislativo primero, para terminar instalada frente al Mercado del Puerto y 

el barrio perdió uno de sus monumentos característicos. 

[...].Los historiadores del cine aseguran que en 1898, un par de años después de la 

presentación de los hermanos Lumiêre en París, el cine comienza en Uruguay con 

un primer film: "Carrera de bicicletas en el velódromo de Arroyo Seco", rodado por 

el armador catalán Félix Oliver, que fue uno de los primeros en América Latina. 

[...].En 1899 se construye la Usina Eléctrica “Santiago Calcagno”, antecesora de la 

Central Batlle. El 23 de octubre de 1909, en importante ceremonia oficial, era 

inaugurada la misma. 

[...]. Para 1906 la empresa alemana La Transatlántica tomó posesión de la inmensa 

estación de tranvías que, luego que el sistema tranviario fuera traspasado al 

Municipio de Montevideo con la creación de AMDET, se conocería como Estación 

Agraciada. Dice Tacconi que en ella “trabajaron durante muchos años el vecino Don 

José Cea, padre del célebre vasco Cea, y otro de los célebres crack de antaño: Felipe 

Canavesi, el famoso “Ramaseca” 

Fuente: Revista Raíces, El barrio Arroyo Seco, 
en: http://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_arroyoseco.html 

<<<>>> 

7.02 * Escuela Técnica Arroyo Seco (ETAS) 

Ubicación: Avda. Agraciada 2544, esquina Aguilar. 

Algo más que una escuela. Instituto de enseñanza que ofrece una amplia opción de 

estudios técnicos. 

<<<>>> 

7.03 * Plaza de las Pioneras 

Ubicación: Avda. Agraciada entre Aguilar y Gral. Luna; barrio Arroyo Seco. 

Espacio Público recavado de la ex Estación Agraciada. 

<<<>>> 

7.04 * Bella Vista 

EL ANTIGUO ELEVADO Y PINTORESCO PARAJE SOBRE LA BAHÍA DE MONTEVIDEO 

Donde hoy se encuentra el barrio Bella Vista desembarcaría en octubre de 1708 el 

sacerdote, astrónomo y botánico francés Louis Feuillée, quien iba de viaje hacia el 

http://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_arroyoseco.html
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estrecho de Magallanes. Fue, quizás, el primer agricultor de Montevideo. Durante 

los tres meses pasados en la costa de la bahía, plantó una huerta de repollos, 

rábanos, perejil y lechugas y realizó varias observaciones meteorológicas y de fauna 

hallada en la zona. En los hornos fabricados por la tripulación en tierra, se cocieron 

los primeros panes el 25 de octubre. Mas de un siglo después, hacia 1830, en una de 

sus quintas, Pelegrino Gibernau plantó un viñedo y sus primeros vinos fueron 

brindados, según Teodoro Álvarez, en el banquete celebrado por el general Oribe, en 

1835, al ocupar la presidencia de la Republica. 

En 1842, Francisco Farias, como consta en un aviso publicado por “El Constitu-

cional” el 7 de octubre de ese año, inicia remates de solares en la zona. Aseguraba a 

los futuros compradores que el dinero que desembolsaran seria triplicado “a la 

vuelta de un par de años” El paraje de Bella Vista era ponderado como el punto más 

elevado y pintoresco de la ribera de la capital uruguaya. 

[...] Bella Vista, asimismo, guarda en la presencia de su estacion ferroviaria, 

primerarmente ubicada en la esquina de Uruguayaza (actual Manuel Herrera y 

Obes) y Olivos, (actual Jose Nasazzi), el origen de la actividad de los ferrocarriles, el 

1ª de enero de 1869. La estacion se mantuvo en dicha ubicación hasta comienzos de 

1873, año en que fue trasladada a su actual emplazamiento. Desde 1960, lleva el 

nombre del “Dr. Lorenzo Carnelli”, en homenaje a quien los ferroviarios deben la 

Ley jubilatoria que los amparo. Ya el 7 de octubre de 1868, se habia probado con la 

locomotora “General Flores” la linea de Bella Vista a Las Piedras. Y el dia 11, con 

tres vagones y llevando algunos invitados, un tren partio de Bella Vista poco 

después del mediodia y en 43 minutos hizo el recorrido hasta el punto Terminal del 

unico ferrocarril del Uruguay, construido por una compañía nacional y con capitales 

criollos, con la inspiración de don Senen M. Rodríguez. [...] El 1º de abril de 1872 se 

cumplio la segunda etapa y el trazado de las vias llego a Canelones. 

Fuente: Revista Raíces, Historia del barrio Bella Vista, 
en: https://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_bellavista.html 
<<<>>> 

7.05 * Monumento a Joaquín Suárez 

Ubicación: Avenida Agraciada y Avenida Joaquín Suárez. 

Joaquín Suárez (1781-1868), fue constituyente de 1830 y estuvo al frente del 

gobierno desde 1842 a 1851 durante el Sitio Grande. 

<> 

https://www.raicesuruguay.com/raices/barrio_bellavista.html
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El monumento cuyo primer emplazamiento fue el costado sur de la plaza Indepen-

dencia, es de granito y bronce y fue inaugurado el 18 de Julio de 1896. Trasladado 

en 1905 al lugar que ocupaba la casa del gran repúblico, Avenida Agraciada y 

Avenida Joaquín Suárez, tiene ahora por solar de asiento la plaza que lleva el 

nombre del prócer. El autor del boceto fue el escultor nacional don Juan Luis 

Blanes. El conjunto responde a una expresión simbólica del recinto montevideano, 

ideado por Juan Manuel Blanes. La estatua fue modelada en el actnal tamaño por el 

escultor italiano Pedro Costa y fundida en Florencia. 

Fuente. Estatuaria urbana de Montevideo (Casaretto y Baroffio, 1948), 
en: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf 

<<<>>> 

7.06 * Monumento a San Martin 

Ubicación: Avda. Agraciada y Grito de Asencio; barrio Bella Vista. 

Homenaje al Gral. San Martín (1778-1850), héroe nacional argentino, llamado el 

“Gran Capitán” de América por sus luchas en favor de la independencia de Chile, 

Perú y Ecuador. 

Autor: Edmundo Prati, uruguayo (1889-1970). Inauguración: 22 de noviembre de 

1963. Material: Bronce. Material de basamento: Granito gris. 

El bronce representa al heroe de gran uniforme, a caballo, sobre un basamento de 

granito gris en cuya faz anterior aparece, en letras de bronce, la leyenda: “San 

Martin” 

Fuente: Intendencia de Montevideo, Monumento a San Martín, 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/general-jose-de-san-martin 

<<<>>> 

7.07 * Parque Capurro 

Ubicación: Rambla Dr. Baltasar Brum, Juan M. Gutiérrez y Capurro. 

Función: parque público. Autor: Arqs. J. Veltroni y J. Knab. Fecha: 1910. 

Monumento Histórico Nacional (MHN) desde 1975. 

<> 

En los primeros años del siglo XX, la Sociedad Tranviaria La Transatlántica crea un 

balneario en una zona de aguas mansas y arenas blancas, al abrigo de barrancas 

rodeadas de ombués, en un paraje denominado Capurro. El balneario se construirá 

paulatinamente, edificándose en 1900 la llamada “casa de baños” destinada a 

vestuario de los veraneantes, estableciéndose también el servicio de carritos para 

llevar a éstos aguas adentro. 

El balneario va adquiriendo importancia constituyéndose en centro social de las 

clases acomodadas montevideanas. Es así que la sociedad propietaria decide 

http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/planificacion/patrimonio/general-jose-de-san-martin
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construir el Parque Capurro –un conjunto edilicio integrado por terrazas, canchas 

de tenis, pistas de patinaje y baile– tomando como referencia los grandes centros 

balnearios europeos. Para ello se encomienda el proyecto al arquitecto italiano 

Veltroni y al alsaciano Knab, encargándose al ingeniero paisajista Racine todo lo 

referente a árboles, quioscos, arriates, etcétera. La obra aprovecha admirablemente 

la topografía del lugar, organizándose en base a una gran terraza elevada que 

domina el mar. Todo el conjunto de gran magnificencia está profusamente 

ornamentado; balaustres, nichos y pilones coronados colaboran a ello. La presencia 

de brazos lumínicos de hierro, diseñados en lenguaje modernista, enriquece la 

realización. El proyecto capta el sentir de una época y de una sociedad que miraban 

a Europa como paradigma. 

El ciclo brillante de este parque y de su balneario se eclipsa en la década de los 

treinta, cuando Montevideo mira ya abiertamente a su otra zona costera. El barrio 

de Capurro se convierte en uno de los centros de actividad industrial de la ciudad, y 

el parque, que pierde su hegemonía ciudadana, pasa a servir a la zona. En este 

marco, se incorporan juegos infantiles y un teatro de verano. Posteriormente este 

remanso se verá afectado por la construcción de los llamados accesos a Montevideo, 

perdiendo área, pero por encima de todo perdiendo parte de su calidad ambiental. 

S. A. 

Fuente. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo, Montevideo, cuarta edición, febrero 2010, 
en: http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 

<<<>>> 

 

Nuevos Rumbos. 
Escultura monumental de José Belloni. Parque Rodó 

<<<°>>> 

http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf
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LA CIUDAD NOVÍSIMA. 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: Cordón 
en: https://goo.gl/photos/WyY7nLjhebJH8HJWA 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Cordón de la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Barrio Sur y Palermo 
en: https://photos.app.goo.gl/rP6QryMnXFmnZx6g8 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo los barrios Sur y Palermo de 
la ciudad de Montevideo. 

(*) Sugerencias para la mirada: Cementerio Central de Montevideo 
en: https://photos.app.goo.gl/koxqyukglQmjoVGx1 

Descripción: Monumentos funerarios; monumentalidad y vida imperdurable. Una 
visita al Cementerio Central, ubicado en el Barrio Sur de Montevideo. 

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/WyY7nLjhebJH8HJWA
https://photos.app.goo.gl/rP6QryMnXFmnZx6g8
https://photos.app.goo.gl/koxqyukglQmjoVGx1
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(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Aguada 
en: https://goo.gl/photos/c5PRVWaraAUn6SQA9 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Aguada de la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. El Palacio Legislativo 
en: https://goo.gl/photos/RTSFoY6dBgTjpMSL8 

Descripción: Imágenes del Palacio Legislativo, sede del parlamento, en el barrio 
Aguada, Montevideo. 

(*) Montevideanas. Murales y graffitis en la Aguada 
en: https://photos.app.goo.gl/AyfaJoyaZ425JByP6 

Descripción: Murales y graffitis en el barrio de la Aguada, Montevideo. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Reducto 
en: https://goo.gl/photos/XFkMBGTWy8LM8rj16 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Reducto de la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Barrio Reus 
en: https://goo.gl/photos/JcdA4LjbUbPisJ179 

Descripción: Estas son las palabras de quienes trabajaron, escritas como dedicatoria 
en una de las hornacinas del barrio Reus: 
“La intención es crear –junto al barrio y su gente– una nueva relación con el arte, 
donde el color, el dibujo y la forma, la luz, el espacio, hagan la vida cotidiana de 
cada uno más rica y más fuerte.” 

(*) Perspectivas montevideanas: Goes y Villa Muñoz 
en: https://photos.app.goo.gl/ajuFqwj5j5HzrfkdA 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo los barrios Goes y Villa 
Muñoz de la ciudad de Montevideo. 

(*) Barrios montevideanos: Tres Cruces y La Comercial 
en: https://goo.gl/photos/G58fw6E8kjE3XeqC9 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo los barrios Tres Cruces y La 
Comercial de la ciudad de Montevideo. 

(*) Graffitis. Fiesta del color en La Comercial y Tres Cruces 
en: https://goo.gl/photos/XUB8dpatr8Tz89mi7 

Descripción: Murales del Festival Wang 2018 y otras pinturas murales en los 
barrios La Comercial y Tres Cruces. 
Artistas participantes del Festival Wang 2018: Colectivo Licuado (Theic y Fitz), 
Pardos (Demo y Lolo), Pintadas (Ceci Ro y Fér), Fulviet, Nulo, Zesar Bahamonte, 
Juan Contreras, Alfalfa, Matu, Ákite, David de la Mano. 

(*) Montevideanas. Sugerencias para la mirada: Parque Rodó 
en: https://goo.gl/photos/HqVP6eLprtoArKzH7 

Descripción: Sugerencias para la mirada: recorriendo el barrio Parque Rodó de la 
ciudad de Montevideo. 

(*) Dialogando con el mar (2): la Rambla del ParqueRodó y Punta 
Carretas 
en: https://goo.gl/photos/mLHLUeiLYRiKUNXr5 

Descripción: En alternativa, los álbumes con imágenes relativas a la Rambla, 
podrían titularse: Rambla de Montevideo: una ventana al cielo, una ventana al 
mar. En este caso se incluyen imágenes de la Rambla en el tramo que pertenece a 
los barrios ParqueRodó y Punta Carretas. 

https://goo.gl/photos/c5PRVWaraAUn6SQA9
https://goo.gl/photos/RTSFoY6dBgTjpMSL8
https://photos.app.goo.gl/AyfaJoyaZ425JByP6
https://goo.gl/photos/XFkMBGTWy8LM8rj16
https://goo.gl/photos/JcdA4LjbUbPisJ179
https://photos.app.goo.gl/ajuFqwj5j5HzrfkdA
https://goo.gl/photos/G58fw6E8kjE3XeqC9
https://goo.gl/photos/XUB8dpatr8Tz89mi7
https://goo.gl/photos/HqVP6eLprtoArKzH7
https://goo.gl/photos/mLHLUeiLYRiKUNXr5
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(*) Montevideanas. La ex Cárcel de Miguelete 
en: https://photos.app.goo.gl/qUECMWJVLj4W636Q8 

Descripción: La ex Cárcel de Miguelete, cuyo edificio original es de 1888, funcionó 
como cárcel desde su creación hasta 1990. Una de las alas del antiguo edificio fue 
restaurada para albergar al Espacio de Arte Contemporáneo, que fue inaugurado 
en 2010, y en 2018, en otro sector de la ex cárcel, se abrió la nueva sede del Museo 
Nacional de Historia Natural. 

(*M) Marcas de la Memoria en Montevideo. Mapa 
en: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AK6vdKhIcnCPWO182NpOKxRstHg 

Descripción: Lugares de la Resistencia. Marcas de la Memoria 
Un itinerario por Montevideo. Mapa con la señalización de las “Marcas de la 
Memoria”. 
Nota. Mapa para completar; incluye 26 Marcas. 

(*M) Montevideanas. Patrimoniales 
en; https://drive.google.com/open?id=1OBNoDjGsEU90at1Xi5gDiLd0IBE 

Descripción: Mapa con lugares declarados Monumento Histórico Nacional.(MHN) 
y Bien de Interés Departamental (BID). Mapa para corregir e ir completando 
incluyendo bienes ya descriptos en otros mapas de Montevideo. 

(*) RecreArte. Fundación Mario Benedetti. Montevideo 
en: https://goo.gl/photos/DLinAJEFVFybegwN8 

Descripción: Imágenes de la Fundación Mario Benedetti, en Montevideo. 

(*) Graffitis y murales en Montevideo. Coloreando los barrios 
en: https://goo.gl/photos/jDSdjJe1NGqFxGmLA 

Descripción: Graffiti y pinturas murales que colorean los barrios de Montevideo. 

<<<°>>> 

 

De sol y sombra. 

Glorieta y fuente en la Plaza Libertad, 

<<<°>>>  

https://photos.app.goo.gl/qUECMWJVLj4W636Q8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AK6vdKhIcnCPWO182NpOKxRstHg&ll=-34.87986856170512%2C-56.22686245819091&z=11
https://drive.google.com/open?id=1OBNoDjGsEU90at1Xi5gDiLd0IBE
https://goo.gl/photos/DLinAJEFVFybegwN8
https://goo.gl/photos/jDSdjJe1NGqFxGmLA
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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. Arquitectura Art Déco en Montevideo, Servicio de Medios audiovisuales (SMA), Instituto de Histo-
ria de la Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 1995, archivo formato imagen pdf, 
en: http://www.fadu.edu.uy/iha/files/2013/05/PAN-Art-Dec%C3%B3.pdf 
Los textos que integran este trabajo son mayoritariamente adaptaciones de los comentarios de obras 
realizados para la investigación “Arquitectura y Diseño Art Déco en el Uruguay”, desarrollada por los Arqtos. 
Arana, Mazzini, Schelotto y l'unte, en el Instituto de Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitec-
tura de Montevideo. El texto correspondiente al Palacio Durazno, es una adaptación del que realizara la Arq. 
Mariella Russi Podestá para la “Guía Arquitectónica y Urbanística de Montevideo” elaborada por el Instituto 
de Historia y publicada por la Intendencia Municipal de Montevideo y la Junta de Andalucía en 1992  
La selección de obras, adaptación y redacción de textos nuevos estuvo a cargo de los docentes Andrés Mar-
zini (AM) y Cecilia Ponte (CP). Diseño gráfico a cargo del Servicio Coordinador de Publicaciones Facultad de 
Arquitectura. Se agradece la colaboración del Centro de Estudiantes de Arquitectura. 1 a Edición - Agosto 
1995 

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 [archivo formato . pdf, pp. 467, consulta 07/08/2020], 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/guia_arquitectonica_y_urbanistica_cuarta_edicion.pdf 
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http://books.google.it/books?id=SG0dsmaPEJwC&lpg=PA159&dq=Corbusier%20Uruguay&hl=it&pg=PA159#v=onepage&q&f=false
http://www.mtop.gub.uy/topografia/acervo-historico
http://www.mtop.gub.uy/documents/20182/21138/Revista_Historia_medida_de_un_rico_Patrimonio.pdf
http://www.taringa.net/posts/arte/5014663/art-deco-en-Montevideo_-arquitectura.html
http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/handle/123456789/7595
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con más de 10.000 fotos correspondientes a los 19 departamentos de nuestro país. En ellas se muestran 
obras edilicias, trazado urbano de ciudades, pueblos y villas, más de 3000 tomas aéreas, el trabajo y las 
costumbres de los hombres y mujeres y exponentes de nuestra cultura en un período que va desde 1940 
hasta la década del 80. 

Casaflórez, Plano de la ciudad de Montevideo, 1783. 
“Plano de la ciudad de Montevideo: situado a los 34° 55’ en la América Meridional sacado el año de 1783 
siendo Virrey el Ex.mo señor Don Juan Jose de Vertis y Salzedo The.te General de los Rea.s Exercitos de S.M. / 
Casaflorez”. 
Plano de la ciudad de Montevideo manuscrito a plumilla en tinta negra y coloreado a la acuarela en varios 
colores; firmado y fechado por el autor; orientado con media lis; relieve representado por sombreado; 
relación de las calles principales de la ciudad indicadas por clave numérica; indica caminos y masas 
forestales. Disponible en Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte, Gobierno de España, [consulta 30/06/2013]: 
en: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110010539 

Casaretto I.; Baroffio, Eugenio P.(1948); Estatuaria urbana de Montevideo, 
en: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf 

CDF (Centro de Fotografía de Montevideo), Montevideo Histórico. 
Colecciones de fotografías (consulta 18/08/2020), 
en: https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografiasdelcdf/8 

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 

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 

INE (Instituto Nacional de Estadística), Areas aproximadas a barrios, “los 62 barrios”, 
en: http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=fb4a2e56-6b1c-49db-9ca2-d99f7923859f&groupId=10181 

Intendencia Municipal de Montevideo. 
Guías turísticas y folletos en varios idiomas, formato pdf. 
en: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/folletos-para-descargar 
Guía Turística de Montevideo, Español, formato .pdf, pp. 76, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imguiadescubrimvdv4.pdf 
Guia Turístico de Montevidéu, Português, formato .pdf, pp. 76, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imguiadescubrimvdpt.pdf 
Montevideo Tourist Guide, English, formato .pdf, pp. 76, 
en: https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imguiadescubrimvden.pdf 

Intendencia Municipal de Montevideo. Sistema de Información Geográfica. 
en: http://sig.montevideo.gub.uy/content/informacion-general 
Cartografía de Montevideo en Google Earth 
en: http://sig.montevideo.gub.uy/content/cartografia-de-montevideo-en-google-earth 

M.O.P., Ministerio de Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay, Dirección de Topografía, Plano 
topográfico de la ciudad de Montevideo en la época de la independencia, año 1811. 
Plano de Montevideo orientado con rosa de ocho vientos; relación de los edificios civiles y militares así como 
de los baluartes indicados por clave alfabética y numérica; nota explicativa que informa de la naturaleza del 
documento, con datos históricos de la ciudad representada; en el margen inferior “Recuerdo de la IV 
Reunión Panamericana de consulta sobre Cartografía, realizada en Buenos Aires del 15 de octubre al 14 de 
noviembre de 1948”. Disponible en Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, Gobierno de España, [consulta 30/06/2013]: 
en: http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110010034 

Murieda, Victoria; Parques públicos: Reflejo del cambio social. Facultad de Arquitectura, Udelar, 2015; 
incluye una amplia selección comparada de antiguas y modernas fotografías  de espacios públicos; 
en: http://www.fadu.edu.uy/tesinas/files/2015/12/TESINA-ESPACIOS-PUBLICOS-VICTORIA-MURIEDA.compressed.pdf 

Revista bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 
La Plaza de Montevideo en 1802, en: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-658.htm 

Revista Life (1941). Fotografías de Montevideo Antiguo (consulta 08/08/2020), 
en: https://montevideoantiguo.net/index.php/multimedia/revista-life.html 

http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110010539
http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/5747/1/Estatuaria.pdf
https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografiasdelcdf/8
https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/avenida-18-de-julio
https://cdf.montevideo.gub.uy/fotografias/la-columna-de-la-paz-traves-del-tiempo
http://ine.gub.uy/c/document_library/get_file?uuid=fb4a2e56-6b1c-49db-9ca2-d99f7923859f&groupId=10181
https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/turismo/folletos-para-descargar
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imguiadescubrimvdv4.pdf
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imguiadescubrimvdpt.pdf
https://montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/imguiadescubrimvden.pdf
http://sig.montevideo.gub.uy/content/informacion-general
http://sig.montevideo.gub.uy/content/cartografia-de-montevideo-en-google-earth
http://bvpb.mcu.es/es/consulta/registro.cmd?control=BVPB20110010034
http://www.fadu.edu.uy/tesinas/files/2015/12/TESINA-ESPACIOS-PUBLICOS-VICTORIA-MURIEDA.compressed.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-658.htm
https://montevideoantiguo.net/index.php/multimedia/revista-life.html
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Revista Raíces, Huellas de la Historia. Textos e imágenes de edificios de Montevideo Antiguo. 
en: http://www.raicesuruguay.com/raices/huellas_historia.html 

Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU). Sitio oficial. Grandes obras nacionales, 
en: https://www.sau.org.uy/grandes-obras-nacionales/ 

Tierno, Héctor; Montevideo Antiguo, fuentes y manantiales; 2020. Recopilación informativa sobre primitivas 
fuentes y manantiales de la ciudad de Montevideo [archivo formato .pdf, pp. 15], 
Incluye mapa con la señalización de algunas fuentes y manantiales en Montevideo Antiguo, 
en: https://drive.google.com/open?id=1coB3DfxfgUKCTeqzXIBv7JwRxc4 

Udelar, Facultad de Arquitectura, Historia de la arquitectura nacional, Montevideo 1850-1910, archivo 
formato pdf, pp. 110, 
en: http://www.fadu.edu.uy/historia-arquitectura-nacional/files/2013/10/Clase-5-Montevideo-1850-1910-CK.pdf 

<<<°>>> 

 

Perspectivas desde la plaza. Cúpulas, templetes y bajorrelieves. 

Edificio del Café Vaccaro, 
Avda. Gral. Flores y Domingo Aramburú, barrio Goes. 

<<<°>>> 

Setiembre de 2020 

  Héctor Tierno 

♣ ♣ ♣ 
  

http://www.raicesuruguay.com/raices/huellas_historia.html
https://www.sau.org.uy/grandes-obras-nacionales/
https://drive.google.com/open?id=1coB3DfxfgUKCTeqzXIBv7JwRxc4
http://www.fadu.edu.uy/historia-arquitectura-nacional/files/2013/10/Clase-5-Montevideo-1850-1910-CK.pdf
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Montevideo, “Los 62 barrios” 
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Montevideo, La Ciudad Nueva, José María Reyes, 1829 


