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La presente sección reproduce el 
artículo “Uruguay” publicado por 
Chloethiel woodard Smith en la 
architectural Forum de junio 
de 1948. La nota fue el cuarto y 
último episodio de una serie de 
artículos sobre América del Sur 
compilados por la revista y el 
producto más visible de la beca 
concedida por la Guggenheim 
Foundation a finales de 1944.
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uruguaY 

se dice que en Uruguay hay más arquitec-

tos per cápita que en cualquier otro país del 

mundo. varios de sus presidentes han sido 

arquitectos o ingenieros. Hace un tiempo, la 

mayoría de los ministros de su gabinete eran 

arquitectos y en todas las épocas un gran 

porcentaje de puestos clave de gobierno fue-

ron ocupados por arquitectos. la razón sub-

yacente de esta anomalía se debe, quizás, al 

alto nivel de desarrollo de Uruguay. aunque 

sus exportaciones se han visto afectadas por 

las cambiantes condiciones internacionales, 

el país actualmente es aún el más rico de 

américa del sur en relación a su población. 

su historia —que comenzó oficialmente en 

1823 cuando se formó como un estado tapón 

situado entre dos grandes rivales, brasil y 

argentina— posee poca carga de comienzos 

primitivos dolorosos comunes en otras na-

ciones del nuevo mundo. Habiendo comenza-

do como una fortaleza sobre un cerro llamado 

montevideo, a fines del siglo XiX se desarrolló 

como un pequeño centro de exportación de 

cueros, ganado y lana producto de los luga-

res transitorios de ganado de pastoreo pro-

veniente del interior del país. (el prototipo 

nacional de Uruguay es aún el gaucho). aún 

hoy, montevideo es la única gran ciudad del 

país y alberga a más de un tercio de la actual 

población del país, calculada en 2.200.000 

habitantes. es sede del parlamento, del puer-

to, del centro de negocios, del comercio, de 

todas las oficinas de asistencia social, de la 

educación y de todos los aspectos de la vida 

nacional de Uruguay. esta unidad geográfica 

indudablemente ha simplificado el programa 

de evolución social avanzado de Uruguay. el 

gobierno posee y opera el puerto, bancos, la 

planta energética, el sistema telefónico y la 

destacada aNcap, un organismo público que 

refina y vende combustible, lubricantes y 

cemento en el país. en términos de servicios 

públicos, Uruguay tiene el mayor hospital 

público y el mejor programa en américa del 

sur, la mayor planta hidroeléctrica y la ofici-

na de planeamiento mejor equipada y con el 

mejor personal de la ciudad. cuenta con un 

importante programa público de viviendas, 

un sistema jubilatorio obligatorio, legislación 

para el salario mínimo y excelentes escuelas 

públicas. inclusive la enseñanza universitaria 

es totalmente gratuita y las facultades de ar-

quitectura, ingeniería y Urbanismo están ca-

lificadas por muchos como las mejores y más 

influyentes del continente. 

la mayoría de los vastos y exitosos 

proyectos planificados de Uruguay ha esta-

do constituida por el desarrollo del frente 

oceánico de montevideo, lo cual ha brinda-

do grandes dividendos al hacer de la ciudad 

el principal punto de vacaciones para los ar-

gentinos con alto poder adquisitivo. a partir 

del comienzo del siglo pasado, este tramo de 

costa carente de árboles fue plantado con lo 

que hoy en día son amplios montes. la atrac-

tiva rambla da acceso a millas de una exten-

sísima playa pública. grandes y modernos 

hoteles construidos por el gobierno se en-

cuentran a lo largo de la costa como también 

los edificios de la nueva universidad. 

para el extranjero, la característica más 

llamativa del progreso en Uruguay es el he-

cho que esto se logró en un país totalmente 

deficiente en lo que respecta a recursos na-

turales donde sus aborígenes, los guaraníes, 

nunca dejaron la edad de piedra mientras 



135

Dossier

que los mayas y los aztecas, sus vecinos, de-

sarrollaban culturas evolucionadas. Uruguay 

no tiene metales, combustible y casi ninguna 

piedra de utilidad. los árboles son escasos y 

la madera es muy cara. la arcilla del país es 

de tan baja calidad que hasta que no se ins-

tauraron mejoras en el método de cocción, 

los ladrillos se desmoronaban luego de un 

corto tiempo. los materiales básicos de cons-

trucción se restringen por lo tanto a hormi-

gón, estuco y azulejos. en términos de diseño, 

las referidas limitaciones han llevado a una 

arquitectura de compresión opuesta a la de 

tensión, lo cual presupone el uso de acero. 

así es que mucho del trabajo uruguayo, que 

podría parecer pesado a nuestros ojos, va de 

acuerdo con las necesidades de su material. 

Obtener variedad y énfasis dentro de este 

ámbito bastante inflexible es el problema 

que grava los mejores esfuerzos de los ar-

quitectos de Uruguay hoy en día. dado que el 

dinero es aún abundante, varios evitan esta 

lucha respaldándose en materiales y estilos 

importados —tanto Wright como corbusier 

son populares—. sin embargo, un grupo de 

arquitectos entusiastas y con visión de futuro 

trabaja actualmente expresando sus teorías 

estéticas sin destruir el carácter nacional de 

su construcción. 

los servicios sociales son amplios, 
completos y bien ubicados

cuando recordamos que Uruguay es una de las 

naciones más pequeñas del mundo, con una po-

blación pequeña y sin grandes recursos natu-

rales, sus logros resultan más que destacables. 

los tres notables edificios que muestran estas 

tres páginas y que albergan a algunos de los 

organismos de servicios sociales de avanzada 

constituyen el exponente exacto del desarro-

llo arquitectónico y del desarrollo social. todo 

ciudadano uruguayo tiene derecho a la aten-

ción médica y hospitalaria gratuita y el hospital 

de 18 pisos en montevideo es la expresión física 

del referido hecho. el hospital, la primera de las 

11 unidades a ser erigidas en el centro, es una 

estructura de hormigón reforzado cuyas 2.500 

camas están ubicadas en salientes a través del 

lado soleado [norte] del edificio. a pesar de su 

comprensible orgullo por el nuevo edificio que 

se encuentra de manera espectacular en el 

centro de un parque, los uruguayos sienten que 

representa una extrema concentración de insta-

laciones y que, quizás, pequeñas unidades des-

centralizadas hubiesen sido mejor. 

con una de las comisiones de planea-

miento más antiguas y efectivas en américa 

del sur, montevideo ha podido controlar su 

crecimiento urbano y el desarrollo costero 

de manera envidiable. Uno de los planes más 

ambiciosos ha sido un nuevo centro cívico  

—una plaza para el edificio municipal rodea-

da de teatro, sala de conciertos, museo de 

arte, tiendas y restoranes—. el edificio mu-

nicipal está casi completo y algunas de las 

otras edificaciones podrán llevarse a cabo. sin 

embargo (Uruguay no es el cielo), el resto del 

proyecto se ha encontrado con la fuerte opo-

sición de los propietarios involucrados y ac-

tualmente se encuentra estancado —los ar-

quitectos temen que esto sea para siempre—. 

el clima en Uruguay es moderado —en 

el entorno de los 10 grados en invierno a 22 

grados en verano— y esto tal vez explique la 

sobriedad del trabajo moderno como el nue-

vo hogar de la administración de la seguridad 

social y de las jubilaciones. sin el intenso calor 
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tropical reinante en brasil, no existe la nece-

sidad de dispositivos de ventilación y control 

del calor tan brillantemente explotados en di-

cho país (Forum, noviembre, 1947)

uruguay posee buenas instalaciones 
recreativas y para la educación

aunque en gran parte consiste en terreno 

ondulado sin árboles, con clima templado y 

agradables playas como sus únicos atribu-

tos, Uruguay ha desarrollado una asombrosa 

red de áreas de balnearios y recreativas. al-

gunas de ellas se encadenan como cuentas 

a lo largo de la costa atlántica mientras que 

otras se encuentran dispersas por el interior, 

generalmente en parques nacionales. además 

de ofrecer un amplio espectro de instala-

ciones recreativas a sus propios habitantes, 

los referidos balnearios se han convertido en 

fuente de ingreso constante proveniente de 

turistas argentinos. 

el ventorrillo en lavalleja, ubicado en 

las sierras al noroeste de montevideo, cons-

tituye el precedente de los hoteles en el in-

terior del país. 

diseñado por el fallecido Julio vilama-

jó, este encantador proyecto fue uno de sus 

últimos trabajos. en él, estaba probando dos 

de sus teorías: la necesidad de un desarrollo 

más descentralizado en el país y la responsa-

bilidad de sus arquitectos en desarrollar un 

estilo que respetara tanto su historia pasada 

como sus actuales recursos. en lavalleja em-

pleó a artesanos locales y se limitó a utilizar 

materiales locales —piedra, postes, paja— en 

un esfuerzo por demostrar que con ambas 

cosas podían obtenerse soluciones contem-

poráneas. las construcciones que se mues-

tran son parte de un grupo mayor proyectado 

a lo largo de la ladera. se está construyendo 

un lago artificial más abajo, en el valle. 

más que cualquier otro país por debajo 

de Río grande, Uruguay —con su separación 

de iglesia y estado— tiene un sistema edu-

cacional libre y progresista. la asistencia a 

las escuelas es obligatoria y por consiguien-

te la tasa de alfabetización es alta. el remate 

de dicho sistema, del cual los uruguayos es-

tán con razón orgullosos, es la Universidad de 

montevideo. aquí se muestra la nueva sede de 

la Facultad de ingeniería. también diseñada 

por vilamajó, la estructura es en su totalidad 

de hormigón reforzado con vigas invertidas 

para obtener un techo liso. en su esfuerzo 

por lograr una expresión de esta solución es-

tructural, vilamajó insistió en que el hormigón 

mismo quedase expuesto. experimentó con 

muchas variaciones en el diseño, algunas de 

ellas tan caras que los clientes se estreme-

cían. cuando la administración insistió en re-

vestir parte del primer piso con piedra cortada 

el arquitecto renunció. 

acompañando a la Facultad de ingeniería, 

la Universidad también ha completado un nuevo 

y hermoso edificio para la Facultad de arqui-

tectura (no se muestra), diseñada por el arqui-

tecto Ramón Fresnedo. 

la obra de residencias refleja 
altos estándares de vida

a partir de su arquitectura residencial, es 

fácil asumir que Uruguay goza de un clima 

más fresco (política y geográficamente) que 

muchos de sus países vecinos. esto es verdad 

sustancialmente. como país pequeño sin nin-

gún sustrato de aborígenes o razas minorita-
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rias, Uruguay está libre además de contras-

tes extravagantes entre riqueza y pobreza, 

algo que marca a sus repúblicas hermanas. 

el típico hogar de clase media se ve como el 

de denver o el de indianápolis —refleja casi 

el mismo nivel en las relaciones sociales y 

económicas—. de este modo, en los nuevos 

distritos residenciales, hay menos muros al-

tos y ventanas con rejas, tan comunes en sus 

fronteras aunque todos se «encierran» en la 

noche. por otra parte, hay un alto porcentaje 

de garajes para un solo auto. (los uruguayos 

sienten que precedieron a los estados Uni-

dos en la franca incorporación del garaje a 

la casa. a menudo toma la forma de cochera 

alineada con azulejos de cerámica, formando 

una agradable entrada al jardín trasero). mu-

chos de los referidos estándares de confort y 

utilidad aparecen en el diseño de muchos de 

los apartamentos que se ubican a lo largo de 

las avenidas de montevideo. 

estilísticamente, las obras residenciales 

actuales reflejan el hecho de que sus arqui-

tectos son muy conscientes de lo que ocurre 

en el resto del mundo. se ven los inevitables 

ecos de corbusier y de Wright, pero predo-

minan otras tendencias, más autóctonas, y 

son determinadas no solamente por el clima 

y la cultura sino también por los materiales 

con los que se cuenta. dado que todos los 

metales y la mayor parte de la madera se 

importan, el arquitecto uruguayo necesaria-

mente trabaja dentro del marco de referen-

cia de la construcción de mampostería. Otra 

limitación con la que se enfrenta es la casi 

total falta de estandarización de los com-

ponentes de construcción —cada elemen-

to debe ser detallado por separado—. esta 

condición llevó a vilamajó a experimentar 

con elementos prefabricados hace ya vein-

te años. Hoy, muchos de los arquitectos más 

jóvenes trabajan hacia una estandarización 

de los elementos básicos de la construcción. 

Comercio e industria eficientemente 
albergados en robustas construcciones 

pocos países en el mundo ofrecen mejores 

condiciones de pastoreo que Uruguay y, en 

un sentido muy real, la totalidad de la es-

tructura económica se basa en ese hecho. la 

ganadería bovina y ovina emplea a la parte 

rural de la población y el procesamiento de 

la carne, la lana y los cueros para la exporta-

ción ocupa a la mayoría del resto. Hasta hace 

pocos años, la falta de combustible limita-

ba el desarrollo de otras industrias. sin em-

bargo, el actual desarrollo del complejo hi-

droeléctrico del Río Negro (un tipo diminuto 

de tva) comienza a traer una nueva industria 

y se están construyendo fábricas bien dise-

ñadas para albergarla.

la mayor parte de este comercio e in-

dustrias basados en la ganadería se concentra 

en la capital (no existen otras ciudades con 

una población con más de 50.000 habitan-

tes) y esto conduce a una condición de peso 

de lo cual los planificadores son conscien-

tes. sin embargo, la referida concentración 

en montevideo le ha proporcionado tiendas 

de calidad cosmopolita. es así que un nuevo 

comercio de vinos y alimentos diseñado por 

vilamajó luce no solamente iluminación di-

fusa al frente sino también una fuente al fon-

do que en lugar de agua utiliza vino. la tienda 

por departamentos para damas, de varios pi-

sos y sin ventanas, está casi a la altura de los 

estándares estadounidenses mientras que el 
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el edificio de la bolsa de montevideo se ve 

tan seguro como cualquiera de su tipo y me-

nos imponente que la mayoría. 

a pesar de su protagonismo en el go-

bierno, los arquitectos uruguayos no han te-

nido éxito en la aprobación de una ley de re-

gistro nacional (mientras que los ingenieros 

sí lo han logrado). No obstante, viendo las 

calles de montevideo, queda claro que los 

arquitectos han establecido un nivel pro-

medio de competencia arquitectónica que, 

aunque sobrio, es sin duda alto.
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terra ignota

chloethiel Woodard smith  
y Uruguay

emilio nisivoccia

Chloethiel Woodard nació en 1910 en Pretoria, illinois. Cursó es-
tudios de grado en arquitectura en la university of oregon, egre-
só en 1932 y continuó su formación tomando cursos de maestría, 
un año más tarde, en la Washington university de saint louis. 
en la ciudad conocida como la Puerta del oeste, Woodard fue 
alumna directa de Henry Wright, uno de los fundadores de la cé-
lebre regional Planning association of america (rPaa) junto a 
Clarence stein y lewis Mumford, entre otros. de Henry Wright, 
observa su biógrafa Catherine zipf, Woodard incorporó la idea de 
una arquitectura capaz de reinventar comunidades combinando 
naturaleza con soluciones de vivienda estandarizadas —eficien-
tes y repetitivas— aptas para ser desarrolladas en operaciones de 
escala y a costos razonables. un edén para cada periferia y a pre-
cios populares.1 

una vez terminados los estudios de maestría Woodard mar-
chó a nueva york para trabajar en el despacho de Wright du-
rante un par de años y luego pasar a desempeñarse como jefe de 
dibujantes en una de las secciones de la Federal Housing autho-
rity, creada por Franklin delano roosevelt en los años de rece-
sión, bajo la impronta ideológica de la rPaa. trabajando para 
Henry Wright es bastante probable que Woodard participara en 
los últimos tramos de la construcción de radburn en new jersey, 
y de los sunnyside gardens en nueva york, dos de los mejores 
ejemplos de ciudad jardín construidos en los años posteriores al 

1. catherine W. Zipf. A Female 
Modernist in the Classical 
Capital: Chloethiel Woodard 
Smith and the Architecture 
of Southwest Washington, 
DC (New port, Rhode island: 
the cultural and Historic 
preservation program at salve 
Regina University, 2008).
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jueves negro. además, Woodard seguramente vivió en directo 
el lanzamiento de Rehousing Urban America, del mismo Henry 
Wright: un manual y testamento intelectual que pasa revista de 
los elementos necesarios para la buena planificación de comu-
nidades y la construcción de alojamientos, piezas vitales para la 
regeneración de las ciudades.

en esos años neoyorquinos de finales de la década de los 
treinta, Woodard conoció a lewis Mumford y con ello acabó por 
completar su formación en la ideología progresista americana. 
Para ese entonces Mumford ya había publicado Las décadas oscu-
ras (1931), un trabajo canónico en el que reivindica a la escuela 
de Chicago y a Frank Lloyd Wright, poniendo al descubierto la 
existencia de un nexo profundo entre la ideología de la pradera 
y el trascendentalismo de emerson que, obviamente, llegaba has-
ta el propio Mumford. en 1934 le toca el turno al monumental 
Técnica y civilización, en el que Mumford pasa revista con ple-
na erudición a la historia de la técnica y pone al descubierto los 
desfasajes y desafíos de la civilización.2 

en 1940 Chloethiel Woodard contrajo matrimonio con 
Bromley smith, un diplomático de carrera que acabó siendo una 
pieza importante durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando 
pasó a formar parte del national security Council y, luego, en 
los años duros de vietnam.3 en 1942 smith fue destacado como 
tercero en la cadena de mando de la embajada en la Paz. Woo-
dard viajó a la capital boliviana, donde ejerció como docente en 
la universidad Mayor de san andrés al menos por dos años.

es muy probable que el primer contacto de Woodard smith 
con uruguay haya sido por intermedio de guillermo jones 
odriozola. jones obtuvo el gran Premio de arquitectura en 1939 
con la ejecución de un inmenso Palacio de la Confraternidad en-
cajado en una península marítima como prueba final. sólo que 
en 1939 —y, peor aun, en 1940 y 1941— europa había dejado de 
ser el destino apropiado para un viaje de estudios. en marzo de 
1941 jones presenta un programa alternativo en el que propone 
recorrer casi toda américa desde Buenos aires a estados uni-
dos, atando en un mismo paquete las culturas precolombinas y 
el gigante americano. jones cruzó el estuario del Plata ese mis-
mo año junto a alfredo de los Campos y el viaje continuó por el 
norte argentino, el altiplano y la Paz. después fue la hora del 

2. se ha dicho que Woodard 
mantuvo correspondencia 

fluida con mumford durante 
muchos años. en los 

fondos de la penn libraries 
(University of pennsylvania 

libraries) apenas figuran 
dos cartas suyas dirigidas a 

lewis y sophia mumford y 
una a lewis en solitario.

3. además de los obituarios 
de rigor, existe una extensa 
entrevista a bromley smith 

dentro del programa de 
Oral History de la lindon b. 

Johnson presidential library.

4. Walter domingo, 
«entrevista al arquitecto 

guillermo Jones Odriozola 
sobre el plan Regulador 

de Quito. Julio 25 de 
1991, punta del este. 

Uruguay»: disponible en 
http://es.scribd.com/

doc/112321914/entrevista-
Original-a-Jones-Odriozola
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Cuzco, Machu Picchu y lima. en la capital peruana los viajeros 
se separaron, de los Campos regresó a uruguay y jones odriozola 
continuó rumbo a guayaquil para acabar, unos meses más tarde, 
al frente del Plan regulador de Quito.4 

Cabe la posibilidad de que jones odriozola hubiese cono-
cido a Mrs. smith en su pasaje por la Paz, aunque también es 
probable que el primer encuentro haya sido en Quito. en 1945 
Chloethiel Woodard smith presentó un informe de poco más 
de 40 páginas al Consejo Municipal de Quito favorable a la pro-
puesta del Plan regulador.5 ese mismo año, Woodard obtuvo una 
beca de la Fundación guggenheim con el objetivo de estudiar las 
arquitecturas modernas de américa del sur; de ello son testimo-
nio la serie de artículos publicados en la Architectural Forum a 
partir de 1946, incluido el que aquí se presenta.6 

el nombre de Chloethiel Woodard smith aparece con frecuencia 
en las cartas escritas por julio vilamajó a guillermo jones odrio-
zola publicadas en fragmentos por César loustau en el monográ-
fico de 1994.7 en la misiva que corresponde a setiembre de 1945 
vilamajó confesaba a su discípulo que la visita de «Mrs. smith» 
a Montevideo «ha sido muy interesante para mí», y por lo visto 
también estimulante: «Con su media lengua española me ha de-
jado con ganas de estudiar ciertos puntos y, aunque ello no sea 
trascendente, me causará gran placer tener conciencia de cómo 
deben enfocarse». Por fortuna unas líneas más abajo don julio 
nos deja algunas pistas que permiten imaginar el contenido de la 
conversación y, sobre todo, poner en claro cuáles son esos «cier-
tos puntos» iluminados durante el intercambio y «cómo» deben 
ser pensados.

de sus palabras se desprende que la entrevista giró en tor-
no a «algunas cosas atingentes a la casa-habitación» —es de-
cir, a la vivienda colectiva— sobre las que Woodard tenía buena 
experiencia producto de su trabajo americano y, en todo caso, 
aventajaba con luz al «maestro». Pero en el mismo párrafo vila-
majó gira sobre su propio eje para afirmar que la vivienda no es 
el tema sino el detonador y que el verdadero problema consiste 
en trascender «el ser físico del hombre», que se trata de acce-
der a un nuevo orden espiritual: algo que los latinos —agrega—  

 5. chloethiel Woodard 
smith, Quito debe elegir: 
un plan regulador o una 
ciudad planificada: Informe 
al Consejo Municipal sobre 
el Plan Regulador de Quito 
(Quito: imprenta municipal, 
1945).

6. según consta en la página 
oficial de la guggenheim 
Foundation, Woodard 
«appointed for a study of 
south american regional and 
city planning; tenure, twelve 
months from November 1, 
1944». la serie completa 
de artículos publicados en 
Forum incluye: «colombia 
and venezuela» en noviembre 
de 1946, «argentina» en 
febrero de 1947, «brazil» 
en noviembre de 1947 y 
«Uruguay» en junio de 1948.

7. césar loustau, Vida y 
obra de Julio Vilamajó 
(montevideo: dos puntos, 
1994), 79 y ss.
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pueden «presentirlo» pero que «Mrs. smith —concluye— no 
lo ve». Más allá del comentario «arielista», que por otra parte 
se repite a lo largo de toda la serie de misivas dirigidas a jo-
nes odriozola (y mucho más todavía en las últimas, cuando 
el discípulo viaja y se establece en Baltimore para realizar un 
tratamiento médico), quedan dos asuntos pendientes: el prime-
ro es esta vocación insistente por «re-encantar el mundo» de 
la posguerra apelando al espíritu latino, al «renacimiento de la 
magia», es decir, a la vieja mitología de rodó que ahora se en-

figura 1. CHloetHiel Woodard sMitH junto a la MaQueta del 
CaPitol Park en soutHWest WasHington, dC (CirCa 1960).
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cauza en la necesidad de construir nuevos monumentos, nuevas 
síntesis espirituales; el segundo, que Chloethiel Woodard smith, 
criada en el seno de la rPaa, debería ser una aliada natural en 
esta nueva cruzada por los «valores», aunque su estrategia fuera 
bien distinta.

en varios tramos de la misma correspondencia vilama-
jó vuelve una y otra vez sobre el nombre de lewis Mumford 
para contestar la «muerte del monumento»: «el monumento  
—dice— nos es necesario, Mumford habla de la muerte de 
los monumentos y, si esto fuera así, tendríamos que creer en 
la reencarnación: ellos volverán más perfectos, más cerca de 
dios». Más adelante agrega que el alumno de geddes debería 
«referirse a los malos monumentos» ya que el monumento 
surge cuando la arquitectura como morada de los hombres «lle-
ga al plano de las ideas» y por eso conquista la eternidad.8 es 
obvio que vilamajó se está refiriendo a un tramo de La cultura 
de las ciudades, traducido por emecé de Buenos aires en 1945, 
y también, que las diferencias conceptuales no pueden ser re-
ducidas al simple enfrentamiento entre Próspero y ariel. a fin 
de cuentas, la reivindicación vitalista y el culto al nomadismo, 
que están en la base del rechazo al monumento en Mumford, 
proceden en buena medida del trascendentalismo americano del 
siglo XiX, es decir, de una herencia romántica que abreva en las 
mismas aguas de las que se nutre vilamajó.

a fines de 1946 vilamajó vuelve a escribir a guillermo jones, 
pero ahora con un sesgo diferente: «usted me había hablado de 
presentarnos al concurso de la onu [organización de las nacio-
nes unidas]. en caso de que se llame para tal concurso, trataría-
mos de ver cómo podemos colaborar los tres: vilamajó, Chloethiel 
Woodard-smith, jones […] y presentarnos. aunque en cuanto a 
este llamado soy más bien pesimista. el tema es muy interesan-
te, siempre que la parte simbólica esté presente». Como es bien 
sabido, el concurso para la sede de la onu jamás se realizó y en 
su lugar la organización decidió formar un equipo de trabajo in-
ternacional dirigido por Wallace Harrison aunque bajo la atenta 
mirada de Washington. en A workshop for Peace, george a. dud-
ley —secretario de Harrison para la ocasión— publica una prime-
ra lista manuscrita en la que figuran los nombres de los posibles 
invitados a formar parte del equipo.9 el primero es le Corbusier, 

8. loustau, op. cit.. carta 
fechada en setiembre 
de 1945. el comentario 
se repite en otra misiva 
enviada a baltimore en 
1946.

9. george a. dudley, A 
Workshop for Peace. 
Designing the United 
Nations Headquarters 
(New york: the mit press, 
1994), 33.
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el segundo oscar niemeyer y el séptimo julio vilamajó. entre los 
veintiséis nombres de la lista, seis tienen marcado un rombo a 
la izquierda y una flecha a la derecha. uno de ellos es vilamajó. 
gracias a dudley también sabemos que Harrison consultó la lis-
ta primaria con personas de su confianza y, es probable, también 
del entorno de la Casa Blanca. Cómo llegó vilamajó a esa lista y 
quién o quiénes tildaron su nombre dos veces es algo que desco-
nocemos por completo. en cambio sí sabemos que cuando la lista 
tomó forma definitiva Chloethiel Woodard smith telefoneó desde 
Washington a jones odriozola en Baltimore y le pidió «escribir 
inmediatamente a don vila para tratar de evitar el que rechazara 
tal designación…».10 

el 18 de abril de 1947 dudley anota en su bitácora que «the 
leading architect of uruguay and one of the most admired in all 
south america, finally arrived…». julio vilamajó concurrió a la 
sesión número treinta del grupo de trabajo y se retiró a descansar 
a la mitad de la jornada, es decir, un rato antes de que el rechazo 
general a la enorme cúpula que coronaba la sala de asambleas en 
la propuesta de Markelius acabara por poner en aprietos cualquier 
pretensión simbólica demasiado obvia y, sobre todo, figurativa.

el domingo 20 de abril, gertrude samuels publicó una nota 
en The New York Times en la que destacaba el «violent dislike of 
building with simbolism» registrado el viernes. no obstante ello, 
vilamajó volvió a la carga con la «parte simbólica» al referirse a 
las relaciones topológicas entre auditorio y conferenciante dentro 
de la sala de asambleas, y también a la hora de valorar la ubica-
ción y las relaciones de jerarquía de los distintos componentes 
en los headquarters.11 sin embargo, a esa altura de las discusio-
nes —y a esa altura de la agenda— el problema central ya pasaba 
por definir un partido de consenso que legitimara la estrategia de 
trabajo colaborativo defendida por Harrison y, a la vez, que el re-
sultado de tantos consensos no fuera excesivamente lacónico por 
universal. en términos más prácticos e inmediatos, el problema 
consistía en hacerse con el aura metafísica destilada con soltura 
por niemeyer y evitar que la derrota de le Corbusier a manos del 
brasileño fuera demasiado visible.12 

un último dato parece necesario agregar en este recorrido 
panamericano. antes habíamos tomado nota de los insistentes 
comentarios de vilamajó contrarios a la muerte del monumento 

10. citado por: Juan gustavo 
scheps grandal, 17 registros: 

Facultad de Ingeniería de 
Montevideo (1936-1938) de 

Julio Vilamajó, arquitecto 
(madrid: tesis [doctoral], 
ets arquitectura [Upm], 

2008), 858.
 

11. ver las intervenciones 
de vilamajó en el registro 

de actas de dudley y los 
comentarios acerca de 

la propuesta alternativa 
elaborada por antoniades, 

soilleux y Havlicek bajo 
liderazgo de vilamajó. 

dudley, op. cit., 210 y ss.  
y en especial 269 y ss.

 

12. sobre el desarrollo y 
desenlace del proyecto para 

la ONU en Nueva york el 
citado libro de dudley sigue 

siendo la mejor referencia.
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proclamada por lewis Mumford. ahora bien, en aquellos pasajes 
de El significado de las ciudades el sociólogo, historiador y urbanista 
estadounidense oponía el monumento —en tanto que recuerdo 
u homenaje a las cosas idas o muertas— a la vida. no se trataba 
tanto de la muerte del significado como parecía interpretar vila-
majó sino más bien de su transmutación en hechos vivos y coti-
dianos y, con ello, en una arquitectura hecha de lugares y necesi-
dades, fuera de todo formalismo y pretensión universal.

en su columna de The New Yorker del 11 de octubre de 1947, 
Mumford arremete contra el International Style, contra la glori-
ficación de la mecánica, la estética puritana e impersonal; pero 
también contra la unilateralidad y el despotismo asumidos por 
algunos arquitectos frente a sus clientes. es el caso de Wright. 
Frente a esto, sostiene, «it was time that some of our architects 
remembered the non-mechanical and non-formal elements in 
architecture, that they remembered what a building says as well 
as what it does. a house, as the uruguayan architect julio vila-
majó has put it, should be as personal as one’s clothes and should 
fit the family life just as well».13 

en el archivo Mumford de la university of Pennsylvania figu-
ra una carta de 1947 enviada por julio vilamajó que probablemente 
está llamada a formar parte de este puzle. si fuera del caso podría 
ayudar a construir nuevas preguntas y encontrar otras respuestas.
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