
RESUMEN

En el año 1946 el arquitecto norteamericano Aaron Alexander 
recibió el encargo de proyectar un rascacielos para Montevideo. 
Entre 1946 y 1947, desde su oficina en el corazón del Distrito Fi-
nanciero de Nueva York —en el 20 Exchange Place, New York, un 
rascacielos Déco de 59 niveles— Alexander proyectó el Edificio Ar-
tigas. Este, también de filiación Déco -pero de solo 12 niveles- sería 
construido entre 1947 y 1950 en Montevideo, en el padrón 3154, 
ubicado en la esquina de Rincón y Treinta y Tres, en el corazón de 
la Ciudad Vieja. 

Las condiciones del medio en que este edificio fue proyectado 
son marcadamente distintas a las de aquel en que sería construido, 
otorgándole al mismo características muy particulares. El proyec-
to es, además, anacrónico con respecto a los rumbos que la arqui-
tectura del momento comenzaba a tomar. Se trata de un proyecto 
fuera de su lugar y de su tiempo: una extopía. El Edificio Artigas es 
Manhattan Déco en Montevideo Moderno.

Concebido en sus orígenes siguiendo el arquetipo de rascacielos 
neoyorquino, su traslado a un medio diferente forzó un proceso 
adaptativo del tipo edilicio para adecuarlo al nuevo contexto, so-
bre el cual, a su vez, repercutió. En este desplazamiento geográfico 
y temporal, el rascacielos reimaginó algunos de sus fundamentos, 
los suficientes como para abandonar su carácter «genérico» y con-
vertirse en una singular pieza del paisaje urbano montevideano. 

Esta tesis transcurre entre dos lugares y dos tiempos. Con un pie 
en cada sitio, presenta puntos de vista complementarios en la na-
rrativa de la génesis del Edificio Artigas. El estudio del caso permi-
te asimismo reflexionar acerca de cuestiones más generales del 
campo disciplinar: la relatividad de la noción de una arquitectu-
ra «genérica», la repercusión de dislocaciones espacio-tempora-
les en el proyecto de arquitectura, el rol del oficio en el proceso de 
proyecto, los problemas de traducción en los dibujos de construc-
ción de arquitectura y estrategias de representación en general, la 
exploración del proyecto como herramienta de creación (y trasla-
ción) de conocimiento.

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

· El Edificio Artigas resulta de la traslación de una idea de proyec-
to en el espacio y el tiempo, desde Nueva York Art Déco a Mon-
tevideo Moderno. Una extopía. El estudio de esta traslación es 
uno de los objetivos principales de este trabajo.

 Durante la extopía, los fundamentos de la torre exenta neoyor-
quina debieron ser revisados, para someterse a nuevos princi-
pios y condicionantes inesperados para el tipo. La parte central 
de este trabajo de investigación se dedicó a analizar cuáles fueron 
los fundamentos de proyecto que tenía este tipo arquitectónico 
inicialmente y cuáles fueron los fundamentos que transforma-
ron al tipo en la extopía. Así como también a analizar los efectos 
proyectuales de estos cambios de fundamentos.
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· Otro de los objetivos principales de este trabajo fue indagar en 
las características de la producción del proyecto de arquitectu-
ra generada desde la aplicación del oficio (entendido como el 
conocimiento especializado dentro de un contexto cultural de-
terminado). Esta pieza de arquitectura -de muy buena factura, 
pero sin una búsqueda especial ni espectacular- se ofrecía como 
material apropiado para intentarlo. Con el traslado geográfico y 
temporal del proyecto se produjeron fricciones entre los proce-
dimientos y las técnicas habituales en uno y otro contexto, que 
ponen en evidencia las respuestas automáticas que ha sugeri-
do mecánicamente el oficio desde el hábito desarrollado en la 
experiencia de proyecto.

 Los efectos metodológicos, conceptuales y técnicos sobre el pro-
yecto que se descubren al cotejar el resultado montevideano con 
sus pares extranjeros, permiten identificar los cambios de fun-
damentos de proyecto que derivan de la traslación, y reconocer 
las consecuencias de dichas transformaciones. Pero además per-
miten esbozar un reconocimiento de las maniobras proyectua-
les que debieron aplicarse para mediar entre lo que sugiere el 
oficio -desarrollado a lo largo de una vasta práctica neoyorqui-
na- y las constricciones que impone la realidad normativa, tec-
nológica y cultural montevideana.

· Un complementario aporte original al conocimiento que se bus-
ca es indagar en torno a Aaron Alexander, el arquitecto estadou-
nidense proyectista del edificio. Alexander y su obra han pasado 

inadvertidos para la historia de la arquitectura. Sin embargo, a 
los efectos de este trabajo, reúne condiciones imprescindibles 
para que se haya producido el desplazamiento espacio-tempo-
ral que ocurre con este proyecto de arquitectura. Alexander es el 
baricentro de esta intersección en el tiempo y el espacio. Es este 
autor quien, desde una muy acotada readecuación de su propio 
oficio, da origen y viabiliza la extopía, y la convierte en una solu-
ción consistente en términos arquitectónicos. Este marco indu-
ce a ejercitar una aproximación más general a los procesos de 
proyecto, que derivaría de proponer para el trabajo una mirada 
específicamente arquitectónica.

· Por otra parte, el edificio deviene un sugerente modelo de sen-
tido, que permite una aproximación interesante e intuitiva a la 
arquitectura Déco neoyorquina de los años ’20 y ’30. El Edificio Ar-
tigas surge en Uruguay en un contexto de notable producción ar-
quitectónica de similar orientación, mucha de la cual le antecede 
(y excede, en aportes y originalidad). Sin embargo, es interesan-
te advertir y considerar la sutil aunque notoria desvinculación 
que el Edificio Artigas mantiene con respecto a esta obra coetá-
nea montevideana. La imagen del Edificio Artigas evidencia una 
familiaridad directa e indiscutible con su filiación neoyorquina; 
lo cual le otorga una inefable ajenidad que invita a ser estudia-
da. Aquí es entonces que el edificio se presenta como un extra-
ñamiento, como una defamiliarización de lo genérico tal que su 
propia condición «genérica» es relativizada.
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METODOLOGÍA

El trabajo se formula entre Nueva York Art Déco y Montevideo 
Moderno. Del encuentro de ambos espacios y tiempos surge el Edi-
ficio Artigas. Es por ello que la metodología de trabajo contempló 
siempre la existencia de dobles punto de vista. Tanto el relato so-
bre la génesis del edficio, como los ensayos proyectuales realizados 
para determinar los efectos proyectuales de la extopía, se cons-
truyen a partir de la complementación de ambos puntos de vista.

La estrategia metodológica utilizada consistió en adoptar al pro-
yecto del Edificio Artigas como objeto de investigación y de re-
flexión, asumirlo como un laboratorio a partir del cual se pudieran 
producir nuevas lecturas arquitectónicas. E intentar reconstruir el 
proceso proyectual desde el estudio intenso y creativo de los cons-
truido o, dicho de otro modo, recuperar y reelaborar la argumen-
tación del autor desde lo existente, con herramientas extraídas de 
la propia disciplina.

Para ello fue fundamental el acceso a los recaudos gráficos origi-
nales del edificio, algunos realizados en Estados Unidos y firmados 
por el arquitecto Aaron Alexander, y otros en Uruguay, firmados 
por la contraparte local, el ingeniero uruguayo Horacio García-Ca-
purro. Todo este material pertenece al archivo del actual propie-
tario del edificio, Dr. Mario Ortolani, y fue generosamente puesto 
a disposición para la realización de este trabajo.

El acceso y la visita detenida al edificio permitió a la vez con-
trastar, verificar o refutar las relaciones entre proyecto y mate-
rialización concreta, a la vez que experimentar de manera real la 
arquitectura.

La metodología incluyó también el acceso a fuentes primarias 
orales, personas vinculadas de una u otra forma con la construc-
ción del edificio. Este recurso permitió reconstruir la escena a par-
tir de conversaciones y entrevistas, para rescatar una dimensión 
oral, más local y vivencial del tema, que excede lo escrito y lo do-
cumentado gráficamente.

RESULTADOS O CONCLUSIONES MÁS TRASCENDENTES OBTENIDOS.

Acerca del edificio, la extopía y sus repercusiones proyectuales

La extopía actúa como modalidad de singularización. En el Edi-
ficio Artigas, el proyecto pasa de las determinaciones de lo genéri-
co a las particularidades de lo singular. Sin embargo, en lo esencial, 
el edificio no llegó a ver modificado su sustrato formal e ideológi-
co. La idea persiste. En la extopía, el tipo rascacielos confirma y re-
fuerza su «tipicidad» (Quatremère de Quincy) o «genericidad» (Rem 
Koolhaas) al demostrar su adaptabilidad. Lo cual, según la defini-
ción de Quatremère de Quincy, es una cualidad inherente al tipo, 
que lo distingue respecto a la definición de «modelo» -entendido 
como un elemento a ser reproducido tal cual es-.

Acerca de una mirada arquitectónica sobre la arquitectura

La especificidad de la investigación en proyecto, determinar cuá-
les son sus objetos de estudio, su metodología y sus herramientas 
de análisis, forma parte del debate epistémico contemporáneo en 
nuestra comunidad académica.

Este trabajo intenta participar del debate. Aborda como objeto 
de estudio una operación proyectual que concluyó en un edificio 
concreto, al que se le realizaron preguntas para ensayar utilizan-
do el proyecto como herramienta de conocimiento, como un ins-
trumento de exploración que puede utilizar un proyectista para 
aproximarse a otro.

La investigación proyectual del proyecto (como propuso el abor-
daje escalar utilizado), permitió una aproximación a la obra que 
difiere de un análisis estrictamente teórico–crítico, o tecnológico–
constructivo. Permitió reconstruir el proyecto con criterios extraí-
dos de la propia disciplina. Abordarlo como objeto acabado para 
luego reconstruir el proceso de proyecto —tan particular en este 
caso— que lo hizo posible. Reconocer los criterios ideológicos, for-
males y materiales, reconstruir la obra desde su proceso de pro-
yecto y construcción. En definitiva, permitió una aproximación al 
pensamiento del proyecto en arquitectura.

En la operación de tomarlo como objeto de estudio para llevar a 
cabo una investigación proyectual, al analizar las particulares cir-
cunstancias en que fue concebido, el Edificio Artigas descrito como 
«anónimo» se volvió «excepcional». O mejor aun, se sostuvo os-
cilando en la dialéctica de lo banal/indiferente y lo excepcional/
sustantivo, relativizando ambas posiciones y, en última instancia, 
también la posición crítica de análisis.

Es precisamente en el sentido de las miradas mútliples y de los di-
versos puntos de vista sobre un objeto concreto que Marcel Proust, 
en La prisionera, afirma que «la verdadera felicidad no consiste en 
encontrar nuevos paisajes, sino en ver con otros ojos»1. Esta tesis ha 
intentado «ver con otros ojos» aspectos centrales del debate disci-
plinar contemporáneo, y problematizar a través de ello ideas reci-
bidas sobre lo genérico y lo singular, lo local y lo universal, sobre la 
arquitectura como profesión y como construcción intelectual, y so-
bre el arquitecto y su arquitectura como espacio de investigación.

—
1. Marcel Proust (2016). La prisionera. 
Barcelona: Penguin Random House
—
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arquitectura escolar pública. 
Orígenes, difusión internacional 
y desarrollo en el Río de la Plata 
(1955-1973

Autor
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Universidad de la República
Facultad de Arquitectura, Diseño 
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