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Marcelo Danza
Decano 
Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo

PRÓLOGO

Era necesaria una recopilación de la obra de Alberto Muñoz del 
Campo. La incorporación de esta nueva monografía a la nutri-
da serie de trabajos que el Instituto de Historia de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo ha desarrollado en los últimos 
años será sin duda un valorado aporte. Esta pieza se suma al com-
plejo puzle que conforman las investigaciones, libros, artículos y 
exposiciones que este ha ido pacientemente sumando y que en 
su conjunto permiten comprender esta prolífica y fermental eta-
pa de la arquitectura uruguaya. La diversidad, cantidad y calidad 
del trabajo de Muñoz del Campo agregan el testimonio de una 
práctica heterogénea y de vínculos laxos con cualquier ortodoxia 
arquitectónica que fuera también característica de la arquitectu-
ra de la primera mitad del siglo XX en Uruguay. Son justamente 
esa flexibilidad y ese eclecticismo los que hacen su obra atractiva 
y a la vez incómoda para un medio académico que por lo general 
valora la «pureza» como una cualidad superior. Acaso esto haya 
tenido alguna incidencia en que este trabajo llegue con posterio-
ridad a otras investigaciones y monográficos.

Alberto Muñoz del Campo perteneció a una generación pionera y 
privilegiada en la arquitectura uruguaya. Ingresó a la Facultad de 
Arquitectura en 1915 formando parte de su primera cohorte de es-
tudiantes. La entonces denominada Universidad de Montevideo, 
que algunos años después tomara su nombre actual de Universidad 
de la República, se encontraba en un proceso de consolidación y 
expansión. En este momento histórico, signado por el proceso de 
crecimiento y apertura de nuevas carreras que abrirían paso a di-
versas opciones profesionales, Muñoz del Campo encontró un es-
pacio fértil para formarse y crecer. En la Facultad tuvo la posibilidad 
de tener profesores de la dimensión de Joseph Carré y compañeros 
como Surraco, Rius, Amargós y Sierra Morató, entre otros. Todos 
ellos al egresar conformarían una generación referencial para la 
arquitectura renovadora uruguaya de la primera mitad del siglo XX.

Una vez finalizados sus estudios, Muñoz del Campo se compromete 
tanto con su trabajo como arquitecto liberal como con el crecimiento 
de la profesión en el país, sumándose a la Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay y a diversos concursos como asesor y jurado. La posición 
económicamente privilegiada y los vínculos sociales de su familia le 
permiten tener temprano acceso a encargos que lo consolidan como 
uno de los arquitectos más activos de esta generación dorada. Una 
favorable coyuntura histórica determinada por sectores de la pobla-
ción con importante capacidad de ahorro e inversión y que aspira a 
plasmar en sus casas, estudios, industrias y comercios su buen mo-
mento económico y su cultura dio -conjuntamente con la calidad 
de los constructores- el marco propicio para que en pocas décadas 
se construyera buena parte del mejor legado de la arquitectura uru-
guaya. La obra de Alberto Muñoz del Campo forma parte privilegiada 
de ese momento.

Es por todo esto que esta publicación merece ser celebrada por la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y por la cultura arqui-
tectónica uruguaya en su conjunto. Vayan entonces nuestras felici-
taciones y agradecimiento al Instituto de Historia de nuestra Facultad 
y muy especialmente a quienes tuvieron a su cargo la responsabi-
lidad del trabajo de recopilación e investigación que dan lugar a la 
presente edición.
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INTRODUCCIÓN Laura Alemán 
Directora del Instituto  
de Historia 

El presente trabajo permite apreciar de modo unitario y sucinto 
la obra de Alberto Muñoz del Campo, cuyo trayecto se inicia con 
la creación de la Facultad de Arquitectura. «Nosotros fuimos los 
que inauguramos la facultad», dice años después, y en su orgu-
lloso plural incluye a Carlos Surraco, Juan Antonio Rius y Rodolfo 
Amargós, entre otros tantos.1

Pero este plural puede asumir aquí un sentido distinto. Puede apli-
carse a evocar la condición diversa y versátil de esta producción, 
la variedad de registros que adopta. Una cualidad que no es en sí 
misma loable, pero que resulta inherente a este universo y crucial 
para apresarlo. Un modo de hacer arquitectura que conjuga sin 
pruritos la confesa hispanofilia compartida por otras figuras de la 
época, el recurso esporádico al tudor y la apelación a fórmulas sim-
ples y austeras, en una difusa apuesta moderna que no se dirime 
en la esfera exclusiva de la forma sino en criterios menos visibles 
o evidentes. La modernidad de Muñoz del Campo no es, pues, la 
de la asepsia formal obligada o perentoria. Es un manto envolven-
te que lo incluye todo y lo devora, aun en sus versiones más so-
fisticadas. Un sistema que invoca conquistas de otro tipo y puede 
asimilarse a lo que Christophersen reclama en los años veinte: un 
arte que no se agota en erigir «fachadas lisas e incoloras» ni en 
suprimir cornisas o capiteles, y que alude en cambio al «concep-
to nuevo de una idea antigua».2 En este mismo umbral parece si-
tuarse la sombra de Muñoz del Campo y su vocación polifónica.

Aun así hay que decirlo, los citados giros suscriben un orden tem-
poral, en un derrotero que puede leerse entonces como purifica-
ción creciente. Una hipótesis algo incómoda pero alentada en la 
voz tardía del arquitecto, que en los años setenta critica con du-
reza algunas de sus obras tempranas y reivindica el valor de «la 
arquitectura nueva», aunque no da grandes detalles al respecto.3 

Lo cierto es que la mudanza se cumple casi siempre junto al paso 
del tiempo, lo que otorga un cierto aliento evolutivo a este itinerario: 
así se aprecia al observar con atención el conjunto aquí presenta-
do. Un talante progresivo que atañe a este caso singular y a otros 
pero que, como es sabido, no puede tomarse como ley genérica.

Ahora bien, en esta serie diversa pueden detectarse algunas inva-
riantes. Un hilo delgado que a menudo ha resultado inapresable o 
escurridizo, y quizá por ello se ha visto forzado a cierta marginali-
dad en el foco de la historia. La obra que aquí se despliega no tiene 
la fuerza unitaria de otras que le son coetáneas, o es posible que 
su brío haya sido ignorado por motivos que ignoro. Como sea, no 
ha sido situada con justicia en la historiografía, aunque la recien-
te donación del fondo al Instituto de Historia puede contribuir a la 
enmienda. La edición de este trabajo y la muestra itinerante que 
lo acompaña brindan, en tal sentido, una muy buena oportunidad 
de hacer visible este legado. 

1 Entrevista a Alberto Muñoz del 
Campo. En Entrevistas tomo I. 
Comp. Mariano Arana (Montevideo, 
IHA-FADU: 2016), 17-31, aquí 23.

2  Carlos Hilger y Sandra Sánchez. 
Christophersen, España y Argentina 
en la arquitectura del siglo XX 
(Buenos Aires: Sociedad Central de 
Arquitectos, 2004). 

3 Es el caso de la vivienda que 
proyecta para Luis Varela Acevedo, 
de clara impronta neocolonial. 
Entrevista a Alberto Muñoz del 
Campo. En Entrevistas tomo I, 29.
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El autor

Docente encargado del curso de Historia de la Arquitectura du-
rante casi cuarenta años, el arquitecto Juan Giuria fue autor de 
numerosos trabajos que circularon en publicaciones específicas 
de la disciplina, así como en otras de carácter cultural y de divul-
gación general.

Nació el 1º de febrero de 1880, hijo de José Giuria y Carlota 
Durán, de acuerdo a la breve mención publicada en 1937 por Arturo 
Scarone, primera noticia biográfica localizada. Allí se mencionan 
únicamente sus estudios en la Facultad de Matemáticas, su desem-
peño como profesor de Historia de la Arquitectura, la presentación 
de un trabajo sobre la propiedad industrial al Congreso Nacional 
de Ingeniería de 1930, y la mención de artículos publicados en la 
Revista de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Uruguay.2

Realizó los cursos para bachiller en la Facultad de Matemá-
ticas, donde continuó los estudios para graduarse como arquitec-
to, obteniendo el título en 1905.3 Destacado en los cursos de la 
facultad, figura en la nómina de estudiantes que alcanzaron «cla-
sificaciones altas»: «En la Sección de Enseñanza Secundaria, tres 
de bueno por mayoría con un voto de sobresaliente y una de so-
bresaliente por mayoría con un voto de bueno; en la Facultad de 
Matemáticas, ocho de sobresaliente».4

Recién recibido, se incorporó al cuerpo docente de la Facultad 
de Matemáticas en el curso de Historia de la Arquitectura. Un año 

1. Este trabajo tiene su 
origen en el trabajo final 
del curso de Historiografía 
de la Arquitectura Moderna 
dictado en 2016 por los 
profesores Fernando 
Aliata, Eduardo Gentile y 
Virginia Bonicatto, en el 
marco de la Maestría de 
Arquitectura dictada en la 
Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de la República.

2. Arturo Scarone, 
Uruguayos contemporáneos 
(Montevideo: 1937), 222-223.

3. Los datos del Fichero de 
Egresados del Instituto de 
Historia de la Arquitectura 
realizado a partir del archivo 
de la Bedelía de la Facultad 
indican como fecha de egreso 
el 31 de marzo de 1900 y 
de expedición del título 
el 20 de marzo de 1902, 
expresando que su edad al 
egreso era de 25 años. ››

JUAN GIURIA

Un abordaje historiográfico1

Jorge Sierra
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INTRODUCCION

La historia de los edificios hospitalarios y dedi-
cados a la salud en general no es ni puede ser 
ajena a la historia de la medicina, de la salud pú-
blica y de la enfermedad en su dimensión socio-
cultural. En su diseño y construcción se imbri-
caron, por tanto, la arquitectura y la medicina 
-como disciplinas y como profesiones- y las polí-
ticas de Estado. En este trabajo que se presenta, 
el centro del interés se ubica en los hospitales de 
comienzos del siglo XX, el momento en que Ma-
nuel Quintela ejerció como médico, aunque, en 
alguno de los casos, el hilo histórico se continúa 
hasta el presente.

La relación entre arquitectura y medicina, o 
arquitectura y salud, a comienzos del siglo XX, 
no abarcaba únicamente a los hospitales o el 
equipamiento médico en general. Desde el dise-
ño de la vivienda a la planificación de la ciudad 
en su totalidad, los programas edilicios y urba-
nísticos estuvieron atravesados por los conoci-
mientos que médicos, higienistas, sociólogos y 



otros especialistas aportaron, así como por las 
prescripciones de las políticas de prevención y 
combate a las enfermedades. Como afirma José 
Pedro Barrán, en una sociedad medicalizada, “el 
poder que comenzó a tener tanto el dirigente de 
esa medicalización como su saber” infiltró cuan-
do no dominó al resto de los poderes y saberes¹. 

El modesto trabajo que aquí se presenta tie-
ne como objetivo primordial el dar a conocer 
una parte de la historia de la medicina y la his-
toria de la arquitectura en Uruguay. Asimismo, 
pone en evidencia y al alcance del público valio-
sos materiales documentales que se encuentran, 
en su gran mayoría, en el Centro de Documen-
tación e Información (CDI) del Instituto de His-
toria de la Arquitectura (IHA, FADU, Udelar). 
La producción de contenidos y armado de la 
propuesta corresponde a un novel grupo de 
trabajo interdisciplinar conformado por Andrea 
Armani (IHA, archivóloga), Luis Blau (IHA y 
ASSE, licenciado en Comunicación Visual), Car-
los Baldoira (IHA, arquitecto), Juan Ignacio Gil 
(FMED, ASSE, médico), Santiago Medero (IHA, 
arquitecto) y Jorge Sierra (IHA, arquitecto).

1-José Pedro Barrán, Medi-

cina y sociedad en el Uru-

guay del Novecientos. 1. El 

poder de curar (Montevi-

deo: Ediciones de la Banda 

Oriental, 1992), 12.



Instituto de Historia 
de la Arquitectura - 
FADU - UdelaR

Lic. Andrea Armani 
Arq. Carlos Baldoira
Arq. Jorge Sierra 
Arq. Santiago Medero
Lic. Luis Blau

Departamento 
de Historia 
de la Medicina -
Facultad de Medicina - 
UdelaR

Dr. Juan Ignacio Gil

Octubre 2020, las tipogra-
fías utilizadas en esta publi-
cación son Georgia y Din pro













AÑO 7 - NÚMERO 6 - NOVIEMBRE DE 2020

MONT EVIDEO - URUGUAY

REVIS TA DEL INS T I T U TO DE HIS TORIA DE L A ARQUI T EC T URA

FACULTAD DE ARQUI T EC T URA,  DISEÑO Y URBANISMO - UNIVERSIDAD DE L A REPÚBL IC A



CONSEJO EDITORIAL

Laura Alemán / Liliana Carmona / Martín Cobas /  

Emilio Nisivoccia / Tatiana Rimbaud

COMITÉ EVALUADOR

Lucio de Souza, Andrés Mazzini, Aníbal Parodi (UdelaR, Montevideo) 

CORRECCIÓN

María Cristina Dutto

 

DISEÑO Y ARMADO

José de los Santos

Vitruvia está compuesta con tipografías uruguayas 

Rambla © Martín Sommaruga y Quiroga © Fernando Díaz 

 

Imágenes de portadillas:  

Croquis de Mauricio Cravotto. Archivo Cravotto (mueble G-a). 

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN

Mastergraf S.R.L.

Hnos. Gil 846, CP. 11.700, Montevideo, Uruguay

© IHA - FADU - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA, 2020, Montevideo, Uruguay

ISSN: 2301-170X

Depósito Legal: 365.462 

Comisión del Papel. Edición amparada en el Decreto 218/96



FACULTAD DE ARQUITECTURA 

DISEÑO Y URBANISMO

DECANO

Arq. Marcelo Danza

CONSEJO

ORDEN DOCENTE

Juan Carlos Apolo, Diego Capandeguy,  

Laura Cesio, Fernando Tomeo, Cristina Bausero

ORDEN ESTUDIANTIL

Florencia Petrone, Maximiliano 

Di Benedetto, Belén Acuña

ORDEN EGRESADOS

Patricia Petit, Teresa Buroni, Alfredo Moreira

INSTITUTO DE HISTORIA  

DE LA ARQUITECTURA (IHA)

COMISIÓN DIRECTIVA

Laura Alemán, Mónica Farkas, Jorge Nudelman

INTEGRANTES DEL IHA

PROFESORES TITULARES

Diego Capandeguy, Martín Cobas,  

Jorge Nudelman, William Rey, Mariella Russi

PROFESORES AGREGADOS

Laura Alemán, Mónica Farkas, Andrés Mazzini,  

Mary Méndez, Emilio Nisivoccia, 

Gabriela Quintana

PROFESORES ADJUNTOS

Carlos Baldoira, Laura Cesio, Paula Durán,  

Mauricio García, Santiago Medero, Alicia Torres 

ASISTENTES

Mariana Alberti, Ana Apud, Sabina Arigón,  

Magela Bielli, Gonzalo Bustillo, Pablo Canén, 

Martín Fernández, Paula Gatti, Leonardo Gómez, 

Miriam Hojman, Christian Kutscher, Jorge Sierra,

Mauricio Sterla

AYUDANTES

Laura Alonso, Fabio Ayerra, Karla Brunasso,  

Soledad Cebey, Mauricio Cerri, Daniela Fernández, 

Magdalena Fernández, Cecilia Hernández,  

Álvaro Marques, Lucía Martinotti,  

Nadia Ostraujov, Fabiana Oteiza, Lorena Patiño, 

Magdalena Peña, Tatiana Rimbaud,  

Elina Rodríguez, Marcelo Roux, Magdalena 

Sprechmann, Mariana Ures, Alejandro Varela 

PASANTES

Sofía Arca, Alejandra Giménez,  

Elena Petit, Leticia Sambucetti

COLABORADORES HONORARIOS

Rafael Álvez, Andrea Armani, Bruno Barboza,  

Luis Blau, Andreína Delgado, Rocío López,  

Inés Manfredi, Valentina Marchese, 

Juan Montans, Florencia Streccia

SECRETARÍA

Lucía Saibene

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Dr. Rodrigo Arim

RECTOR



17
MELANCOLÍA Y METAFÍSICA
Arquitectura uruguaya en tiempos  
de incertidumbre global 
william rey ashfield 

35
PATRIMONIO MODERNO EN URUGUAY
El Instituto de Historia de la Arquitectura,  
un actor protagónico 
laura cesio 

61
ATLAS RURAL 
La trama católica detrás de la ciudad 
mary méndez

CONTENIDOS

11
PRÓLOGO
jorge nudelman



85
CONCURSO, PROFESIÓN Y DESPUÉS
Las polémicas alrededor del edificio para el Instituto 
Profiláctico de la Sífilis en Uruguay, 1924-1926 
tatiana rimbaud

107
CANTEIROS AL SUR 
Teoría y práctica de una arquitectura radical brasileña 
pedro fiori arantes

147 
DOSSIER

179
EL DETALLE ORNAMENTAL  
EN LOS PROYECTOS DEL ARQUITECTO  
MUÑOZ DEL CAMPO
mauricio cerri, miriam hojman,  
jorge sierra, florencia streccia



Alberto Muñoz del Campo (Montevideo, 1889-1975) perteneció 
a la generación de estudiantes de la Universidad de la República 
que en 1915 ingresó a la recién inaugurada Facultad de Arquitec-
tura, escindida de la Facultad de Matemáticas. En su grupo se en-
contraban también los entonces estudiantes y luego reconocidos 
arquitectos Carlos Surraco, Juan Antonio Rius, Rodolfo Amargós, 
Guillermo Armas, Jorge Herrán, Rodolfo Vigouroux y José Pedro 
Sierra Morató, entre otros. Su formación fue regida por el plan de 
estudios de 1906, bajo la dirección de Joseph P. Carré, en una facul-
tad que se basaba en el modelo académico de L'École des Beaux-
Arts de París, pero con una apertura hacia las nuevas modalidades.

Durante ese período, el diseño de los objetos artesanales vin-
culados a la construcción —herrería artística, vitrales, yesería, 
ornamentación cementícea, marmolería, carpintería, empape-
lados, cerámicas, etcétera— debían formar parte integral de los 
proyectos. La Facultad formaba arquitectos artistas involucrados 
en todos los aspectos creativos de la obra. Así, en los cursos de 
proyecto se diseñaban también los elementos ornamentales del 
edificio. Esta enseñanza era fortalecida mediante los cursos de 
Órdenes de Arquitectura, Dibujo de Ornato, Composición de Or-
nato y Composición Decorativa, cuya instrumentación implicaba 
numerosos trabajos y pruebas en la modalidad de concursos. En 
las revistas Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos del Uru-
guay pueden apreciarse varios trabajos finales de aquellos cursos 
vinculados al diseño ornamental.
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UN PROYECTO FRUSTRADO
El sifilicomio de mujeres en Montevideo

William Rey Ashfield, Jorge Sierra Abbate

A finales de 1929, recién recibidos de arquitectos, De los Campos, Puente y 

Tournier decidieron presentarse como equipo al concurso de anteproyectos 

para un edificio sanitario destinado al seguimiento y tratamiento de la sífilis. 

Se trataba, sin duda, de un acto de audacia propio de la juventud, sobre todo 

si se tiene en cuenta que ya entonces algunos estudios uruguayos habían 

adquirido cierta experticia en el área hospitalaria. El resultado, sin embargo, 

les fue favorable y obtuvieron un definitivo primer premio.

Como tantos ejemplos en Uruguay —y también en función de los cam-

bios ulteriores que sufriría el tratamiento de esta enfermedad—, el proyecto 

nunca logró concretarse. No obstante, se trata de una propuesta que vale la 

pena analizar, por lo que implicó en términos de programa sanitario y por el 
cambio conceptual y la pérdida del recetario académico —verificado también 

en todos los proyectos premiados—, que dejaría lugar a una nueva arqui-

tectura en materia de obra pública. Este concurso ayudó entonces a definir 
esa línea o borde de transformación, donde el proyecto de De los Campos, 
Puente, Tournier constituye una manifiesta expresión de dicho cambio.

La sífilis

Los primeros años del siglo xx resultaron cruciales para el estudio de la sífilis 
y el inicio de sus primeras y necesarias terapéuticas. Los facultativos Fritz 

Schaudinn y Erich Hoffmann explicaron su patogénesis en 1905, y ocho años 

más tarde un investigador japonés, Hideyo Noguchi, identificó la presencia de 
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6—7

Desde hace ya varios años la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanis-

mo de la Universidad de la República (Udelar) lleva adelante un importante 

esfuerzo de investigación, archivo y difusión del trabajo de los más impor-

tantes arquitectos del siglo xx en Uruguay. El Instituto de Historia de la Ar-

quitectura (iha) ha sido el responsable de romper la inmovilidad que has-

ta hace algunos años existía, tarea que ha abordado con responsabilidad, 

rigor y entrega. En efecto, el acervo de la arquitectura moderna era hasta 

hace algo más de una década tan reconocido como poco documentado y 

difundido. Para cumplir con esta deuda histórica hace ya varios años que 

el iha desarrolla una línea de trabajo que ha dado lugar a ocho exposiciones 

itinerantes por varios centros de todo el país. Las acompañan catálogos que 

aportan no sólo una referencia directa a la muestra sino también la posibi-

lidad de dilatarla en el tiempo. Son a la vez referencia de las exposiciones 

y libro de estudio de la obra de los autores estudiados.

En esta ocasión Santiago Medero, Elina Rodríguez y Jorge Sierra asumen el 

desafío de trabajar sobre la obra de Carlos Surraco. Hacen un valioso aporte 

de investigación, recopilación y selección del material que da lugar a esta 

exposición y al catálogo que invita a revisitar la obra y el talento artístico 

de este notable arquitecto.

La arquitectura que produce una sociedad es expresión de su época. Por 

eso no puede comprenderse la obra de Surraco sin conocer el singular 

momento histórico del país que la genera y de la doctrina arquitectónica 

que la sustenta. 

Su obra surge en un momento signado por un sistema político y social que 

trabaja con convicción en el proceso de modernización que acabará dotan-

do al país de la fisonomía con que hoy lo conocemos. Asimismo, la cultura 

arquitectónica triunfante aporta, además de ambición y audacia, avances 

tecnológicos y un corpus teórico sólido y transformador.

Es en este escenario que Surraco egresa de la Facultad de Arquitectura 

de la Udelar y comienza su labor como arquitecto. Producirá una dilatada 

obra ligada a múltiples programas, pero tendrá en la arquitectura hospi-

talaria sus puntos de mayor relevancia. En una primera etapa trabaja en 

encargos de pequeña y mediana escala que le permiten familiarizarse 

con la arquitectura moderna y consolidar su experiencia profesional. Es 

PRÓLOGO
LAS NAVES MODERNAS 

DE CARLOS SURRACO
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UN DIAGRAMA EN FUNCIONAMIENTO

El Hospital de Clínicas  
de Carlos Surraco

Santiago Medero y Jorge Sierra

De 33 por 32 centímetros —prácticamente un cuadrado— y 42 
páginas, la memoria que Carlos Surraco entregó para el segundo 
grado del concurso para el Hospital de Clínicas en 1929 es un do-
cumento excepcional para comprender algunas claves de aquello 
que genéricamente denominamos «arquitectura moderna». Junto 
a ella, y como se detalla en su propia carátula, Surraco adjuntó 13 
planos de arquitectura. Ambos conformaron los documentos que 
llevaron a un jurado compuesto por 14 integrantes a darle el pri-
mer premio por el proyecto del que se perfilaba como uno de los 
hospitales más importantes y modernos de América Latina.

La memoria contiene textos: escritos a máquina, recortados 
y pegados en columnas, y diversas imágenes: dibujos, esquemas, 
fotografías, recortes de publicaciones. Mientras que los textos son 
de Surraco, las imágenes fueron en general tomadas de bibliografía 
especializada, aunque el arquitecto hizo algunos dibujos propios 
además de agregar reproducciones de la propuesta. Precisamente, 
las primeras cuatro páginas de la memoria muestran una perspec-
tiva del proyecto del hospital y fotos de la maqueta. A continua-
ción comienza la memoria propiamente dicha.

La organización del contenido no parece seguir un orden 
estricto, pero en términos generales se pueden establecer las si-
guientes secciones:

i)  Páginas 5 a 11. Se explican las características generales 
de los hospitales modernos. Se adjunta una serie de pe-
queños esquemas en planta de diversos referentes a nivel 
internacional.
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El Principito habitaba un mínimo asteroide cuando se lanzó a la audaz aventura de explorar el uni-
verso más allá de su reducido mundo de tres pequeños volcanes y una flor. Su travesía lo expondría 
a comprender lo que le era extraño más allá de la comodidad de su conocido y reducido espacio. El 
sexto planeta en el que hizo escala durante su peripecia estaba habitado por un anciano geógrafo 
que cuidaba celosamente sus valiosos —aunque incompletos— libros de geografía. Esos docu-
mentos jamás cambiarían, puesto que el hombre se negaba a apartarse del cuidado de aquellos 
mapas que atesoraba. Argumentaba ser geógrafo y no explorador. No le correspondía a él, entonces, 
recabar nueva información, ese no era su trabajo. No era su responsabilidad si los mapas estaban 
incompletos, él tan solo debía cuidarlos y fiscalizar su veracidad. Pero para él no acababan allí las 
precauciones de un buen geógrafo. Un hallazgo realizado por algún explorador o visitante no podía 
incorporarse en sus rigurosos libros sin una previa investigación sobre la moral del descubridor. 
No debían integrarse a sus mapas eventos geográficos reportados por alguien cuya moralidad, 
capacidad de conocimiento y valoración fueran pasibles de cuestionamiento. La legitimidad del 
descubridor era tan relevante como el valor del descubrimiento. Al geógrafo tampoco le interesaban 
las flores. Nada que él evaluara como efímero merecía ocupar un lugar en sus libros. El Principito 
no logró modificar esa posición más allá de que sus insistentes y lúcidas preguntas acabaran por 
evidenciar que lo efímero es tan solo una frágil categoría, válida solo para cierta escala del tiempo.

Como siempre, los mundos imaginarios del Principito rebosan de metáforas y provocaciones 
para el rigor «adulto» en el que habitamos. Las tensiones entre el geógrafo, el explorador y lo des-
conocido son parte esencial de nuestra construcción del conocimiento.

La obra de Samuel Flores Flores permaneció durante décadas alejada del interés de los libros. 
Por eso al prologar una publicación que lo homenajea presentando su valiosa obra es bueno re-
conocer que fue un arquitecto incómodo para la cultura arquitectónica local y quizás por ello no 
suficientemente reconocido por la historiografía y la crítica de finales del siglo XX e inicios del XXI. 

¿A qué se debió esto? ¿Es que no hubo exploradores lo suficientemente curiosos y legitimados 
que lo incorporaran a la construcción de los libros de su época? ¿O será, acaso, que los geógrafos no 
fueron lo suficientemente permeables a los reportes que se hacían de su existencia?
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