
RESUMEN

Esta investigación nace de la presunción, y luego constatación, 
del valor potencial que significa el acceso a las fuentes primarias 
que habitan en el interior del archivo personal del arquitecto Mau-
ricio Cravotto, un archivo que hasta el inicio de este trabajo se en-
contraba cerrado. Las diversas y múltiples fuentes, en su mayoría 
inéditas, tienen el valor de generar nuevas miradas sobre las diver-
sas órbitas de un arquitecto con una fuerte voluntad protagónica, 
tanto en el ámbito académico como en el de la práctica profesional. 
En este sentido, la investigación se centra en el cuerpo epistolar de 
Mauricio Cravotto, así como en sus documentos satelitales, confor-
mando una entidad documental sólida para el descubrimiento, re-
construcción e indagación de redes y sistemas de transferencias 
con sus vínculos internacionales. A partir de la investigación de dos 
redes singularmente importantes para Cravotto (La Red del viaje de 
Gran Premio 1918–192 y La Red del proceso proyectual del pre plan 
de Mendoza 1940–1941) se demuestra la existencia de una fuerte 
bidireccionalidad del flujo de ideas y reflexiones entre Cravotto y 
sus vínculos, haciendo visible una realidad policéntrica que asume 
una dispersión de los núcleos de elaboración cultural de la moder-
nidad, al tiempo que demuestra que la arquitectura moderna uru-
guaya, no fue una expresión de periferia, sino que a través de sus 
protagonistas iniciales participó de forma activa en el tiempo em-
brionario de la modernidad.

OBJETIVOS GENERALES

· Descubrir la importancia de la construcción de redes internacio-
nales por parte de nuestros arquitectos modernos, exponiendo a 
su vez, la importancia de nuevos focos de modernidad en diálogo 
con aquellos espacios hasta ahora reconocidos como canónicos.

· Sistematizar, y analizar las redes como un nuevo territorio de in-
formación capaz de aumentar las dimensiones de investigación, 
al tiempo que potenciar el acercamiento a los diferentes hechos 
históricos y proyectuales.

· Conocer la obra y el pensamiento de Mauricio Cravotto des-
de nuevos abordajes hasta ahora no tomados en cuenta por la 
historiografía.

OBJETIVOS PARTICULARES

La Red del viaje de Gran Premio / 1918 – 1921
· Reconstruir con precisión el itinerario de Mauricio Cravotto en 

su viaje de Gran Premio desde el 24 de agosto de 1918 al 17 de 
julio de 1921.

· Analizar el viaje como posible espacio de contacto con nuevas 
ideas y nuevas realidades académicas, reconociendo el comien-
zo de nuevas búsquedas intelectuales por parte de Cravotto, ya 
sean arquitectónicas, urbanas, culturales o artísticas.

· Mapear e investigar aquellos vínculos que Cravotto genera en el 
viaje y que más tarde se transformaran en habitantes de la «Red 
Cravotto».
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· Analizar la formación académica que Cravotto realiza a lo largo 
del viaje, ya sea en Estados Unidos, Italia y especialmente el des-
cubrimiento del urbanismo en su estadía en París.

· Analizar los proyectos de las tiendas del London París para la Pla-
za independencia de Montevideo y el Centro de las Artes del Par-
que de los Aliados, ambos realizados en el viaje, poniendo foco 
en los orígenes de las ideas, y la forma de pensamiento que ha-
bitan en los procesos proyectuales de Cravotto.

La Red Mendoza / 1940–1941
· Reconstruir los vínculos, e interacciones entre los diferentes pro-

tagonistas de la Red del Pre Plan de Mendoza, analizando los di-
ferentes roles y actividades dentro del proceso de proyecto.

· Clasificar los recaudos gráficos y escritos del proyecto del Pre 
Plan en función de la estructura temporal que surja de la inves-
tigación de la Red.

· Analizar la forma de aproximación al proyecto y los procesos 
de diseño desplegados por el equipo proyectista, haciendo vi-
sible los fundamentos que sustentan la actividad proyectual de 
Cravotto.

· Analizar, a partir de la práctica, la particular visión de moder-
nidad que habita en el interior del pensamiento proyectual de 
Cravotto.

Objetivos de archivo
· Transformar la Tesis en un evento capaz de catalizar institucional-

mente la apertura definitiva del archivo Cravotto, transformán-
dolo en un espacio potencial para nuevas investigaciones sobre 
Cravotto, pero también sobre muchas otras temáticas vincula-
das a la arquitectura y cultura nacional y latinoamericana de la 
primera mitad del S. xx.

· Construir un índice gráfico del archivo con el objetivo de clasifi-
car la documentación digitalizada y poderla incorporar al trabajo 
de tesis a modo de citario, al tiempo que construir un territorio 
sólido para la búsqueda de información de otros investigadores.

METODOLOGÍA EMPLEADA: ETAPAS METODOLÓGICAS Y ALCANCES 

PRETENDIDOS EN CADA UNA DE ELLAS.

La metodología de la Tesis, por abordar una temática vinculada 
a un archivo que se encontraba cerrado, implicó la existencia de 4 
tiempos metodológicos diferentes, todos ellos con lógicas y estra-
tegias particulares. El entrelazamiento de los diferentes tiempos 
supuso el diseño de una serie de mecanismos metodológicos enca-
denados capaz de asumir diferentes retos dentro de los diferentes 
tiempos, algunos de ellos incluso desligados del carácter puramen-
te investigativo de una Tesis doctoral.
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Tiempo 01 / apertura del archivo
El cierre del archivo se produjo en el año 2001, con el fallecimien-

to de Antonio Cravotto, hijo de Mauricio. Anteriormente, el archivo 
funcionaba como su estudio personal, por lo que el acceso a los do-
cumentos de Mauricio Cravotto siempre resultó reducido y lógica-
mente tamizado. La Tesis buscó desde su comienzo, transformarse 
en un evento catalizador para la apertura institucional del archivo 
Cravotto, siguiendo una serie de etapas y eventos, siempre vincu-
lados con la Fadu. De esta forma, la Tesis transitó, en sus primeros 
5 meses, por un territorio capaz de vincular diversos actores con el 
objetivo de lograr la apertura sostenible y la consiguiente difusión 
de uno de los archivos más importantes y con mayor documenta-
ción de América Latina.

Tiempo 02 / relevamiento general
El segundo segmento de trabajo o «tiempo 02» consistió en el 

relevamiento general del archivo y tuvo como resultado el «Primer 
borrador de relevamiento general», un documento que consistió en 
un índice de todo el acervo en función de su ubicación en los dife-
rentes muebles. Este relevamiento general, aunque todavía super-
ficial y precario, logró construir una visión panorámica del archivo, 
transformándose en el primer acercamiento a su contenido com-
pleto. En otro sentido, en este tiempo se logró un acercamiento a 
la subjetividad que existía por detrás de la ubicación de cada uno 
de los documentos, algo esencial para el desarrollo de una investi-
gación basada en el cruce y entrelazamiento de fuentes.

Tiempo 03 / Citario y digitalización del archivo
Frente a la falta de índices confiables, se optó por la construcción 

de un índice propio del archivo, este índice nace del vínculo entre 
relevamiento general realizado en el tiempo anterior y el redibu-
jado de cada mueble del archivo. En dichos dibujos se le asignó un 
número a cada mueble, y dentro de estos, un código que respon-
de a cada espacio, cajón, o estantería que contiene cada mobilia-
rio. El objetivo de este código es la generación de un «citario» para 
la Tesis, es decir, tener la oportunidad de referenciar las citas de la 
investigación a los espacios físicos donde se ubica el documento, 
algo que hasta ese momento resultaba imposible.

A partir de la generación del cuerpo de códigos relacionados al 
mobiliario del archivo, se realizó la digitalización de todos los do-
cumentos del archivo, referenciándolos siempre al código esta-
blecido. Esta tarea que insumió más de un año y medio, generó el 
«archivo digital dislocado» una herramienta esencial para la inves-
tigación, pero también para poder ser utilizado por otros investi-
gadores en el futuro.

Tiempo 04 / La investigación
La apertura del archivo significó un evento con la capacidad de 

descubrir una realidad insuficientemente explorada, e incluso ol-
vidada, por la historiografía nacional y regional y potencialmen-

te reveladora de un momento histórico y de un arquitecto con un 
profundo compromiso cultural y disciplinar. Esta potencialidad se 
contrastaba con el casi nulo conocimiento de su archivo, lo que 
significó ingresar a un espacio desconocido y con un alto grado de 
incertidumbres.

Esta coyuntura hizo imposible adaptarse a una lógica determi-
nista de la investigación, dando espacio a una mirada que incor-
poró la incertidumbre como parte intrínseca de la exploración. El 
proyecto de tesis, asumió entonces, determinados alejamientos 
de los procesos convencionales; las hipótesis fueron siempre pre-
carias y desmontables, los problemas pasaron a ser coyunturas y 
las metodologías se transformaron en un motor de encuentro y se-
ducción frente a los hallazgos.

Casi dos años después de la apertura del archivo, y luego del mi-
nucioso relevamiento de las fuentes documentales, se pudieron re-
conocer una serie de lógicas internas que hacían posible colocar el 
foco de interés sobre determinados campos temáticos que logra-
rían poner luz sobre muchos de los grandes vacíos historiográfi-
cos de nuestra disciplina. De esta forma se descubrió el potencial 
que habitaba en el cuerpo epistolar como base de la investigación, 
un cuerpo epistolar completo, que lograba generar vínculos y en-
trelazamientos no solo con el exterior del país, sino también entre 
los propios documentos del archivo. Es así como surge la estrate-
gia principal de la Tesis, una estrategia que contemplaba al cuer-
po epistolar como eje central de la investigación.

En una primera instancia se indagaron las aproximadamente 
1200 cartas del epistolario, y se analizaron de forma descriptiva 
los orígenes geográficos de los mas de 98 autores y remitentes, lo 
que produjo una serie de mapeos geográficos y temporales de la 
correspondencia. Finalmente, frente a la reconstrucción completa 
de las redes, se identificaron dos redes particulares que tendrían 
la capacidad de demostrar el cuerpo de hipótesis, inscribiéndose 
de forma potencial en el marco teórico de la investigación (ver car-
tón). Por tratarse de temáticas y experiencias distintas y singula-
res, estas redes fueron abordadas con metodologías diferentes.

Metodología capítulo 01
El viaje de Gran Premio 1918-1921
El cuerpo epistolar vinculado al viaje reúne aproximadamente 

500 cartas y postales enviadas por Cravotto desde 47 ciudades di-
ferentes a lo largo de tres continentes, a lo que se le deben sumar 
las 4 libretas de viaje, múltiples croquis, fotografías, libros compra-
dos y la folletería de las visitas realizadas.

La metodología utilizada consistió en dos etapas, la primera tie-
ne que ver con la construcción de una matriz temporal auxiliar a la 
investigación y la segunda hace referencia al desarrollo de la pro-
pia investigación.

En la primera etapa, la metodología utilizada comienza con la di-
visión del viaje en tres sectores; América Latina, América del nor-
te, y Europa, para luego reconstruir el itinerario de Cravotto día a 
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día en cada sector. Se generó de este modo una matriz temporal 
capaz de absorber los datos que iban surgiendo de la investiga-
ción. De esta forma, en función de las ciudades visitadas, la re-
construcción del itinerario, y las propias indicaciones de Cravotto 
en sus cartas y libreta de viaje, fue posible cruzar y vincular los de-
más documentos, generando así una mirada multidimensional en 
cada instante del viaje.

Luego de la construcción de la matriz temporal y el agrupamien-
to de documentos por sector y por día, surge la metodología par-
ticular de la investigación basada en la construcción de una malla 
teórica a partir de ciertos filamentos que responden a diversas 
temáticas de interés previo y relacionadas al marco teórico. La 
construcción de esta malla, no implica desechar ningún tipo de in-
formación, ya que puede resultar de interés como espacio de in-
formación para otras investigaciones.

Los filamentos conceptuales que construyeron la red de inves-
tigación fueron:

El contacto con nuevas ideas / Vínculo con diferentes instituciones 
/ Vínculo con los diferentes ámbitos académicos / El nacimiento de fi-
lamentos de búsquedas intelectuales / Formación académica formal / 
Análisis y seguimiento de los proyectos realizados en el viaje, Las tien-
das London Paris y El Chivero (proyecto de fin de viaje) / Construcción 
de la subjetividad y desarrollo de la personalidad

A partir de la construcción de esta malla metodológica, basa-
da en líneas temáticas definidas a priori, es que los datos de la ex-
periencia del viajero irán cayendo sobre ella, generándose así la 
investigación. La malla también fue diseñada con la flexibilidad ne-
cesaria para incorporar nuevas líneas temáticas que pudieran sur-
gir en el desarrollo de la investigación.

Metodología capítulo 02
El proceso proyectual del Pre Plan de la ciudad de Mendoza. 

1940-1941
El capítulo 2 de esta Tesis busca hacer visible el proceso proyec-

tual del Pre Plan de la ciudad de Mendoza, desde el concurso, en-
tregado en diciembre de 1940, hasta la entrega del proyecto a las 
autoridades mendocinas, en setiembre de 1941.

La investigación, se centra en la «Red Mendoza» una red capaz de 
mostrarnos, no solo los continuos avances del proceso de proyecto, 
sino también la capacidad de los proyectistas para ir adaptándolo 
a las cambiantes y complejas coyunturas de la realidad mendocina.

La Red Mendoza logrará de esta forma hacer visible un proceso 
proyectual complejo y cambiante, pero también la posibilidad de 
descubrir los fundamentos de modernidad que sostienen la acti-
vidad proyectual de Cravotto.

En función de esto, la metodología utilizada se inició con el análi-
sis y clasificación primaria de las aproximadamente 200 cartas y los 
20 actores vinculados, que van desde los diferentes técnicos muni-
cipales hasta las autoridades institucionales y políticas de Mendo-
za. La segunda clasificación necesaria para el estudio de esta Red, 

fue la del «Archivo Monreal», el espacio físico del archivo Cravot-
to donde se encuentran todos los recaudos gráficos vinculados al 
proyecto del Pre Plan de Mendoza.

Dentro de la Red epistolar, poseen especial interés los «Infor-
mes», es decir, la correspondencia interna entre los integrantes del 
equipo de proyecto. Los «Informes» son los espacios de constante 
puesta a punto, los espacios de colectivización de las novedades y 
de los avances, pero sobre todo son los espacios desde donde po-
demos reconstruir detalladamente el proceso proyectual.

RESULTADOS O CONCLUSIONES MÁS TRASCENDENTES OBTENIDOS.

Las conclusiones parciales, que construyen el cuerpo de con-
clusiones generales, nos muestran la capacidad de las redes en 
acercarnos profundamente al descubrimiento, desarrollo e inclu-
so aplicación de las búsquedas intelectuales de Cravotto. En la Red 
de Gran Premio se hacen visible los diversos orígenes de los dis-
tintos cuerpos reflexivos, pero también la capacidad de Cravot-
to en construir pensamiento en función del entrelazamiento de 
fragmentos, siempre incorporando su mirada crítica y aportes per-
sonales. De este modo, la mayoría de las construcciones teóricas 
desarrolladas por Cravotto son de particular singularidad y aleja-
das del concepto de influencia de un determinado núcleo de ela-
boración cultural. Esta forma de entender el desarrollo intelectual 
sobre una determinada búsqueda, implica una apropiación per-
sonal de las reflexiones, es decir, un pensamiento propio y singu-
lar. Esto se repite en la Red Mendoza, allí también se demuestra la 
capacidad de Cravotto en redefinir, con sus propios aportes, cier-
tos conceptos tomados de cuerpos teóricos ajenos. En este senti-
do, estas redefiniciones vuelven a mostrarnos la independencia 
del desarrollo intelectual de Cravotto, alejándose nuevamente de 
la idea de influencia directa.

A partir de estas conclusiones, es posible demostrar la hipóte-
sis planteada, no sólo por la marcada multirreferencialidad en sus 
vínculos conceptuales, sino también por la particular forma de 
construir los procesos reflexivos, tanto teóricos como proyectua-
les. Estos procesos se basan en el entrelazamiento de fragmentos 
teóricos redefinidos, algo que seguramente podríamos vincular a 
su formación eclecticista. Este entrelazamiento construye un pen-
samiento singular, un pensamiento que no sólo surge de la ca-
pacidad de vincular fragmentos, sino también en la capacidad de 
reflexionar, criticar y modificar cada fragmento. El proceso resul-
ta así de una gran riqueza y singularidad, una singularidad capaz 
de ser transmitida a sus distintos vínculos, una singularidad que se 
transforma en un fuerte aporte personal tanto al ámbito profesio-
nal como al académico, ya sea a nivel nacional como internacional.
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afetividade, ambiências, autoconstrução, tesidências populares.
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MENCIÓN

El Espacio Educativo Moderno. 
Ideas, concreciones y debates en 
arquitectura, 1932- 1953

Autora
Sofía Bárbara Rotman

Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo

Palabras Clave
Alfred Roth, arquitectura moderna, 
canon, escuela nueva, teoría.
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