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sus .proyeclos necesitan 
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Tubos fluorescentes 
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LA RESPONSABILIDA:n DEL ARQUITECTO 
IN·n U S T R 1 AL E S. 

. . . 
EN LOS PROYECTOS 

En las tareas del desenvolmiento industrial que prece
dieron a la época de la máquina comercial. que ahora 
vivimos, el arquitecto, consciente de su responsabilidad, 
intervenía no sólo en los edificios y en todo lo que se 
empleaba para equiparlos y amueblarlos, sino en los in
numerables componentes de sus alrededores urbanos o 
rur~les. Y sus dientes y el públ~co en geµeral, reconocie
ron, sin ningún género de duda, su misión en la direc-
~ción de estos 'proyectos. . • 

· La construcción comprende los servicios de casi todas 
las iqdustrias que han sido practicadas en todas las ci
vilizaciones de que se tiene noticia. 

La formación del arquitecto se ha llevado siempre en 
íntimo contactá con muchas industrias y multitud de 
materiale~, y el ·arquitecto es obviamente el director res
ponsable; cuyo trabajo e imaginación dirige multitud 
de. las industrias de cada p·aís. 

La primera revolµélón industrial, fundada en el car
bón, el hierro y e( vapor, no rompió en sus comienzos 
con la tradición, y los arquitectos fueron llamados a co
laborar con los directores de las nuevas industrias como 
en el proyecto dei p'rimer puente de hier,ro que se cons
truyó, el año 1779, en Inglaterra, sobre el río Seyern. 

Después, las actividades del arquitecto en el campo 
· industrial fueron disminuyendo : perdió la dirección 

sobre la organizac!ón urbana y rural, y nurica ejerció el 

o 

(Extracto d.e I a conferencia pro
nunciada por el arquitecto John 
Gloag, en el Real Instituto de Ar
quitectos Británicos (R. l. B. A.) 

poder que debía haber tenido sobre los productos de la 
industria . . 

Inglaterra ha súfrido mucho por la abdicación del 
arquitecto en la responsabilidad de los proyectos indus- · 
triales : uno de Ios peores males ha sido la devastación 
de innumerables paisajes ingleses por la incomprensión 
de aquellos industriales. Felizmente, desde- principi r 
del siglo XX, el arquitecto, por su creciente interés hacia 
la urbanización, ha recobrado alguna parte de la auto
ridad que perdió, y, por consecuencia, ha tomado el 
mando sobre el presente y el futuro de las ciudades y el 
campo. 

Pero el! le proyecto industrial.el arquitecto pei·dió su 
oportunidad en la primera revolución industrial; sin 
emba_rgo, es tiempo todavía para que intervenga en esta 
segunda revolución industrial que estamos viviendo 
ahora, basada en aleaciones ligeras, productos sintéticos 
y electricidad. Sin hablar del cambio qúe ha de expe
rimentar la civilización cuando la energía atómica sea 
aprovechada en beneficio de la Humanidad. 

Como la profesión del arquitecto es la que comprende 
un más amplio sentidq social y económico, la partici
paci.ón de estos profesionales eri el proyecto industrial 
es de la mayor importancia para que la ~egunda revolu-

. ción industrial . sea un glorioso suceso. 
El _arquitecto está en contacto directo, por su trabajo, · 

t 
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VENTAJAS DEL FORJADO DE PISOS CON 
VIGUETAS - P. H. A. V. 

<!) ECONOMIA DE HIERRO. 
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Silla de jardín, proyectada por el arqui
tecto Alvar Aalto. 

Unidad de baño, prefabricada, compren
diendo baño, li¡vabd y W. C. 

Aparato de gas para cocina, con meche
ros ocultos. 

con los productos manufacturados que afectan a la cons
trucción. Como técnico está preparado para comprender 
los innumerables aspectos de la producción industrial. 

La participación del arquitecto en la industria puede 
considerarse en estos tres puntos : , 

l) Productos industriales en general. . 
2) Productos industriales de decoración. 
3) Comercie. 

1 
l. Productos i.ndustriales en general.-En este apar-

tado pueden entrar aquellas manufacturas resultantes 
de la unión de unidades hechos en serie. Por ejemplo : 
el 'menaje de casa, máquinas de escribir, bicicletas, irr.'I · 
mófonos y elementos de las calles, c,omo aparatos de luz, 
de señales. 

2. Productos industriales de dec~raciórt.-Aquí pue
den agruparse aquellos produetos que exigen habilidad 
y que dependen principalmente del color, forma, sh
perficie, tales como los papeles pintados, la cerámica, 
forj'ados artísticos. . · 

3. Comercio.-Este ap'artado no se J.·efiere al proyecto 
de los objetos, sino al de su instalación., como tiendas y 
exposiciones. 

De estas tres divisiones, la . primera, el Proyecto del 
producto industrial en general, hoy es, o debe ser, la que 
co;r!cierne principalmente al arquitecto, porque repre
senta una actividad directamente relac;ionada con aqueiJo 

· para lo que el arquitecto está preparado. En Inglaterra 
la mayoría de los _mejores proyectistas industriales son 
destacados arquitectos. 

' 
Para ello, el arquitecto ha de ser reali&ta y tener pre-

sente que lo que proyecta son/ mercancías que van a ha
cerse en una fábrica para ser vendidas al público, y, 
como consecuencia, que ~l fabricante, que es el cliente 
de ese arquitecto, ha de tener un beneficio con la venta 
de aquellas mercancías que proyectó. 

El fabricante ha empezado a comprobar qñe el pro
yecto de mercancías industriales constituye u.na profe
sión. En Inglaterra y los Estados Unidos están organiza
dos en sociedades, y la «Society of Industrial Desing)), 
de Estados Unidos, es m:ia entidad de gran importancia, 
estando reguladas las relaciones entre ésta y el Estado 
por el «Conseil of lndustríal Desing)). Este organismo está 
dirigido por Gordon Russell, uno de los mejores pro
yectistas industriales del mundo, asistido por el arqui
tecto Mark Hartland Thomas. 

Entra. ahora el prúblema de la enseñanza en las Escue
las de Arquitectura para atender a estos aspecto.s de la 
profesión. El arquitecto alemán W alter Gropius intentó 
orientar la enseñanza de su Bauhaus en este sentido, en
señando a los futuros · arquitectos a que <:onstruyeran 
aquello que proyectaban. Parece, sin embargo, que los 
resultados de la escuela de Dessau no respondieron a lo 
que se esperaba : la Bauhaus inculcaba una tal devoción 
hacia los materiales, que en la mayoría de los casos anu
laba totalmente la imaginación . 

El arquitecto que quiera proyectar los productos de 
·la industria tiene que estar en íntimo contacto, no con 
unas elucubraciones de escuela, sino con los descubri
mientos y tanteos de la verdadera industria. Así lo en
tiende la gran industria británica cuando' en lá conme
moración del XXV án.iversario de la British Cast lron 
Rescarde Asociation fué invitaí:lo a dirigir la palabra, 
como huésped de honor, ·el presidente de la R. l. B. A. 
(Asociación de Arquitectos). -

Por la preparación del arquitecto para atender al bien
estar del hombre en sus más diversos ·aspectos : · de vida, 
de trabajo, d~. diversión, de enfermedad, es el técnicÓ 
más capacitado para. intervenir en ·el proyecto de esta 
segunda ~evolución industrial; para conseguir con ella un 
:triunfo, y no, como la primera, .un tremendo' desastre, 
que ~os ha dejado la devastación,. la fealdad y' la inuti
lidad para unas cuantas generaciones. , 
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CARTAS AL .EDITOR · 
Recibimos la siguiente carta : 

«Sería interesante crear en la Revista una sección parecida a 

la famosa de The Times, que se titula «Cartas al editor». En esa 

sección, todos los suscriptores, o aun los que no lo son, pueden 

emitir opiniones y mostrar iniciativas sobre múltiples facetas rela

cionadas con la profesión y la construcción en el sentido más 

amplio. La Dirección General de Arquitectura puede tener una 

o.bservación continua sobre esa gestió~, con el fin de hacer llegar 

a la superioridad, por vía legal, las aspiraciones que estime justas 

e interesantes.» 

De acuerdo con su contenido, iniciamos en este número la sec

ción «Cartas al Editor», donde se publicarán todas las opiniones 

de nuestros suscriptores. 

DE ARQUITECTOS 
EN LONDRES 

CONFERENCIA 
PAISAJISTAS 

Nuestros representantes, arquitectos D'Ors, 
Martino y Ruidor, pc¡seando por los parques 
ingleses. 

.. 
Tienen los arquitectos españoles un tan alto concepto de su P.!O· 

f~sión, especialmente como función directiva, que no desperdi
cian ocasión ni momento para conocer, estudiar y asimilarse todas 
las técnicas que intervienen directa o indirectamente en la cons
trucción. Así les vemqs interesarse, tanto por las modernas teo
rfa.s de la estática, como por las divagaciones y tendencias en pos 
de nuev~s .estilos. Sus inquietudes tan pronto se dirigen hacia pro
blemas de orden eminentemente práctico, como tienen ppr objeto 
teorías de carácter exclusivamente especulativo . Su ideal {uera do
minar todas las técnicas. Pero, ante la dificultad de conseguirlo, 
dada la extensión y complejidad actual de las mismas, poseer, al 
menos, sus conceptos fundamentales, a fin de poder encauzarlas 
dentro del marco general de sus actividades, y especializarse en 
las más posibles. 

Nada tiene, pues, de particular, que ante la noticia de que en 
los primeros días del mes de agosto último, iba a tenér lugar en 
Londres una· Conferencia internacional · de Arquítectos Paisajistas, 
con Exposició~ a~exa, fueran muchos . los arquitectos espa·ñoles 
que manifestaran su. deséo de concurrir a ella. Desgraciadamente, 
circunstancias que todos conocemos, o:Qligaron a reducir al mínimo 
posible la representación española, quedando ésta constituida 

,. 

por nuestros compañeros Víctor d'Ors, José María Martino 
y Luis Riudor, el primero de los cuales ostentaba la repre
sentación de la Dirección General de Arquitectura y de la Escue
la Superior de Arquitect,ura y del Ayuntamiento de Madrid, y los 
dos últimos, la del Ayuntamiento de Barcelona. 

Muy interesantes fueron los ternas tratados en la.s seis sesiones 
celebradas en el County Hall de Londres, durante los días 10, 
ll ·Y 12 !le. agosto, entre los que . cabe destacar los· tres siguientes: 
«La evolución del paisaje», ~<La vivienda y el paisaje» y «La indus
tria y el paisaje». 

El primero de ellos, Víctor d'Ors, presentó una comunica· 
ción, que fué leída por él mismo, fijando y concretando los pun
tos de vista de la delegación española sobre este ·particular. En la 
·discusión del segundo intervino José María Martino, centran-
1do la cuestión que se debatía- y abog11ndo por que la defensa del 
paisaje sea tenida muy en cuenta en los planes de ordenacion de 
todo género que se redatten. Tanto la comunicación del señor 
D'Ors, como la intervendón del señor Martino,, fueron muy bien 
recibidas por la asamblea, . pasando a incorporarse a las conclu
siones. 

En la Exposición, cada nación disponía de tres panca·rtas. En 
las de España se distribuyeron cincuenta y siete magníficas foto· 
grafías, que llamaron poderosamente· la atención, y tres gráficos. 
En la primera- quedaba representado «El sistema de ·parques de 
Madrid)>, con veintiuna fotografías y up. plano. En la segunda, 
veintidós fotografías y un gráfico, daban a. conocer los parques 
públicos de Barcelona. Y en la tercera aparecían ·catorce fotogra
fías y un plano de obras de la Dirección General de Regiones De
vastadas y del lnstuto Nacional de Colon.ización, en cuanto a ar
quitectura paisaiista, figurando, entre ellas, los Parques de Mon
fort~ de Lemps y de Castilleja de Guzmán: Los delegados españo
les viéronse constantemente felicitados por los trabajos presenta· 
dos, siendo requerida múltiples veces su presencia en el local don
de la Exp~sición tuvo lugar, a fin de dar explicaciones complemen· 
tarias, una de ellas, a petición del presidente de la Asociación de 
Alumnos de la Escuela de Arquitectura de París. 

Clausurada la Conferencia, durante los días 13 al 19 de agosto, 
ambos inclusive, hiciéronse varias excursiones en autocar a dis

. tintas poblaciones y lugares, para conocer los parques y jardines, 
entre otros, Kew, con sus Jardines Botánicos Reales, Hampton 
Court, Richmond, Thaxted, Cambridge, Welwy Garden City, Hat
field House, W esf Wickham, Blenheim Palace, Oxiord, Sundley 
Castle y Cirencester. 

EXPOSICION AMB.UlANTE DE URBANISMO 

Dirigida por 4 ministro de Planeamiento de Ciudades y Cam
pos, ha sido organizada una exposición ambulante de planos de 
ciudades, que en breve comenzará un recorrido de varios meses, 
partiendo de Melbourne, en Australia. Dicha exposición de ciuda
des y campos del p_orvenir es objeto de grandes elogios por parte 
de_ las personalidades que la han visitado recientemente con ca
rácter privado. 

Los planos exhibidos dan idea de la transfiguración topográfica 
a que se piensa someter a estas viejas· islas, demarcando sus ciu
dades y sus campos con arreglo a los cánones que las necesida
des de la vida· moderna requieren: El principio básico de esta pla
nificación estriba en que no se agrupen en ninguna unidad urbana 
más de 60.000 habitantes. En el centro de las ciudades, y dividi
dos en zonas determinadas previamente, se concentraráll los edi
ficios dedicados a escuelas, administración pública, comercios, et
cétera, situándose lás zonas residenciales y . las industrias pesadas 
en las barriadas exteriores, con fácil acceso· entre sí ·por medio 
de una .buena red de coniuriicaciones y transportes. . 

Hoy día, la poblaciÓn británica vive aglomerada en las ciuda· 
des, con excepción de más o menos un 20 por 100, que reside 
habitualmente en el campo. 

En la proyectada re.planificación de las ciudades y del campo se 
emplean inétod,os científicos ·modernos. Hay, por ejemplo, un «Íll· 

dice del espacio de que se dispone en los pisos», que determina la 
densidad de construcción de las distintas manzanas de casas. 
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LA RECONSTRUCCION 

DEL 

PALACIO DE LIRIA 

duques de Liria poseían, en las afueras de Ma
drid, unos extensos terrenos llamados «Población de San 
J oaquím) .que empezaban en los .«caños de Leganitos)) y 
eran las fuentes que todos hemos conocido en el paseo 
de Sari Vicente, hoy calle de Onésimo Redondo, y que 
se quitaron de allí al hacer los arreglos de la Plaza de 
España. Llegaban hasta el convento de las Capuchinas, 
y eran, en su mayor parte, huertas. En ellos y entre la 
puerta de . San Bemardíno y la plazuela de los Afligidos, 
la iglesia de este nombre y el Seminario de Nobles, que 
luego fué Hospital . Militar, mandó construir un palacio 
el segundo duque de Berwick y de Liria don J acobo 
Fitz-Jamys Stuart, al arquitecto frapcés Guilbert, a prin
cipios de 1710. El marqués de San Leonardo, que corría 

Manuel de Cabanyes, Arquitecto 

con la administració.n . de las obras, calculaba qu~ . se ne
cesitarían cuatro años para poderlo habitar, y tasaba 
en un millón de reales lo ya construído que, fuera de la 

. fachada, ascendería luego a más de dos. Parece que el 
. arquitecto francés empleó materiales de ínfima calidad 
y apeló a otros recursos de mala ley, con lo que el mar
qués · hubo de encargar, en 1773, la continuación de la 
obra ·al arquitecto Ventura Rodrígue~, que la terminó 
en 1779. 

LA m1ciativa de la construcc1on del Palacio de Lida 
fué del segundo duque de Berwick y deJ,iria, don Jaco-

Fachada principal. 
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bo Francisco Fitz-J ames 
Stuart, hijo del famoso 
Mariscal. Nació en 1696, 
se casó con doña Catalina 
Ventura Colón de Portugal 
y Ayala, duquesa de Ver
agua, habiendo obtenido 
su padre real permiso para 
cederle el Ducado de Liria, 
con grandeza de España de 
primera clase. Empezó a 
prestar servicios militares 
en 1710, como ayudante de 
su padre; en 1712 asistió 
al sitio de Gerona como co
ronel del regimiento de ir
landeses de Limerick; al 
año siguiente fué herido en . 
Philisbourg, y en 1714 
combatió en el sitio de 
Barcelona, de cuya rendi
ción llevó la noticia al rey, 
por la que obtuvo el toi
són de oro impuesto por 
el mismo monarca. En 
1715 pasó a Flandes y de 
allí a Escocia con el rey 
J acobo de Inglaterra el 
·Pretendiente. Con sucesi
vos grados militares llegó 
en 1732 a teniente general. 

En 1727 fué nombrado 
embajador en Rusia. Con
siguió reconciliar al rey 
J acobo de Inglaterra con 
la reina, por cuyo servicio 
obtuvo la Orden de la J ar
retierra. Llegó a San Pe
tersbµrgo, tras viaje acci
dentadísimo de .. un mes; 
entrandp en la capital 
montado en un miserable 
caballo, sin herraduras ni 
silla y con un · freno de · 
cuerda. 

Mientras desempeñó la 
embajada nunca dispuso 
de los fondos necesarios 
para ella, que exigía gas
tos· crecidos, como los cau
sados en las fiestas de co
ronación del Zar. El em
bajador español tenía que 
hacer un buen papel en 
una corte tan fastuosa co
mo la de Rusia, y, despro
visto de recursos de Espa
ña, tuvo que tomar a prés
tamo fuertes sumas contra 
su patrimonio. En 1729 se 
le debían más de 40.000 
pesos de su sueldo . 

Sus campañas políticas 
fueron : la negociación del 
trono de Polonia para el 
Infante don Felipe; el evi
tar que se enviasen trein
ta mil rusos en auxilio de 
la ' corte de Viena; la reu
nión de la Iglesia rusa con 
la romana y otras. 

En 1730 salió de Rusia. 
Sirvió después en Viena y 
en Italia, y murió en Ná
poles, en 1738, a los cua
renta y dos años. 
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El cliente. 2.0 Duque de Berwick, cuadro de Richard. 

El Arquitecto. V entura Rodríguez, cuadro de .Goya. 

Forma la planta de este 
palacio un cuadrilongo, cu
ya decoración consiste en 
un cuerpo rústico hasta el 
piso del cuarto principal; 
sobre él se elevan dos fa 
chadas iguales, una que 
mira a la plaza y otra al 
jardín. Por uno y otro la
do tiene en el medio cua
tro columnas dóricas, y, en 
lo demás de la circunferen· 
cia pilastras con arquitra· 
ve, friso y cornisa corres· 
pondiente. Sobre ésta hay, 
en luga1: de balaustrada, un 
ático. que se eleva en los 
dos medios, y tiene, por la 
parte de la plaza, los escu
dos de armas de los duques, 
y por la del jardín, las ci
fras de sus apellidos. 

Las estancias y habita
ciones interiores correspon
den por su capacidad y lu
jo artístico a la bella apa
riencia de tan majestuoso 
exterior; la capilla está de
corada con pinturas al fres
co, de Antonio Calliano. 
El gran jardín consta de 
dos planos : uno en me
dio, al piso del cuarto ba
jo, y otro que le circuye 
por tres lados, a la altura 
del principal, dando vuel
ta a unos terrados cons
truídos en los ángulos so
bre la plaza, y subiendo 
del uno al otro por escale
ras bien dispuestas. Los 
plantíos de árboles, las 
flores, seis lindas fuentes, 
diferentes estatuas de már· 
mol y algunas otras de 
adorno, forman un con
junto grato y artístico. A 
la plaza, que es grande, la 
hermosea la perspectiva de 
los terrados; que se desta
can graciosamente · de los 
ángulos del edificio, con sus 
balaustradas y antepechos, 
·y las verjas de hierro pues
tas en ~emicírculo que la 
dividen de la calle, con pi
lares interpuestos corona
dos de sirenas. Frerite al 
Hospital Militar está la 
portada del jardín, que es 
de buena forma. 

En el proyecto de re
construc<ÚÓn debía, p o r 
tanto, mantenerse como 
intangible la conservación 
íntegra de sus fachadas, 
único elemento que de la 
magnífica obra arquitectó
nica había quedado des

. pués de su destrucción. No 
es que ello presentase al 
Arquitecto un serio incon
veniente, ya que su com
posición exterior difícil se
ría de mejorar, pero, en 
cambio, sí obligaba a re-



lacionar la distribución interior que se proyectase con 
los huecos actualmente existentes. 

Del proyecto total habían sido desgiosados determina
dos núcleos del Palacio, que con anteriorida.d a la redac
ción total del proyecto de reconstrucción fueron estudia
dos por el dif~nio arquitecto inglés Edwin -Lutyens, al 
objeto de ganar tiempo ante el firme deseo que, desde 
que tuvo conocimiento de su destrücción, se había he
cho su propietario de volver el edificio' a su primitivo · 
estado, anteproyectos que, con las modificaciones consi
guientes, se han incluído en el proyecto definitivo. 

Por el contrario, la nueva distribución interior difiere 
bastante de la primitiva, ya que ésta se ha adaptado al 
proiirama de necesida-tI·es actual. · 

En ese sentido se establece en planta baja, ocupando 
su zona principal la capilla, la gran . Escalera de Honor 
y la Sala de Juntas y Biblioteca, quedando el resto des
tinado a las dependencias prinCipales del Palacio, zon~ ., 
de servicios, mayordomía, etc. , 

La planta principal o noble ocupa con el conjunto de 
la capilla el interés principal del edificio, pues en aque
lla se establece la zona de residencia y Museo. 

Queda distribuída esta planta en tres o cuatro salones, 
uno dedicado exclusivamente a los magníficos tapices que 
componen la colección denominada del. «Gran Duquell, 
un salón general de Museo, y un salón de vitri:rias, todos 
en la crujía de las fachadas principales. 

En crujía paralela a las de la fachada posterior, se es
tablece· el Comedor de Gala, el salón denominado <<Los 
Amores de los DioseSll y el salón de baile. 

" " 

Las salas extremas de esta planta quedan ocupadas por 
las habitaciones privadas, disponiéndose el resto de los 
servicios íntimamente relacionados con ella. 

La planta principal se ha distribuído tomando su zona 
principal para dormitorios de señores, y el resto para 
dormitorios y zonas de servicios, estableciendo, con la in
dependencia correspondiente, la servidumbre de uno y 
otro sexo. 

Y, por último, la planta segunda o ático, ~n primera 
. crujía, que queda distribuída en unos ampli~s desvanes 
utilizables como guardamuebles y enseres no , en servicio 
del Palacio, y la crujía paralela a la fachada posterior 
se distribuye en dormitorios de servicios. 

En la nueva distribución proyectada para el Palacio, 
se ha conseguido, sin duda, una notoria mejoría én rela
ción con la primitiva, teniendo en cuenta las : posibilida
des de ·los materiales que en la época actual se dispone 
parala ·edificación (hiérro, hormigón armado, etc.), lo
grando con ellos salvar mayores luces, buscando la am
plitud de los -salones, salas_, etc., que en s~ primitiva 
construcción se vieron forzados, ya que únicamente po
dían disponer de madera. 

Respecto a la decoración interior del Palacio, única
mente cabe anticipar el proyecto que de ello se tiene, de 
armonizar el estilo de cada una de sus habitaciones, no. 
solamente con el uso particular a que cada 11na de ellas 
ha de ser destiqada, sino en íntima relación con los mue
bles, tapices, cuadros, etc., que en ella se piensen colo· 
car o exponer. 

Fachada principal, de Ventura Rodríguez. 
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Pilastras en fachada principal para soportar 
cadena de hierro . 

Planta baja . Puerta en la fachada posterior. 
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Cornisa general, entablamento y pilastras. 

Detalle de la planta baja en la fach~cla prin 
cipal. 
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FAROL DE PIE 

59 

FAROL DE PALOMILLA 

PLANTA DE FAROL 
DE PALOMILLA 

{· ·@-~. PLANTAOEFAROL "' !® DEPIE -,W4r 

·-. CORTE ~OR B . cdRTE PORA 

Far oles de hierro delante de la fachada prin· 
cipal. 

· Remates de trofeos en la fachada principal: 

Escudo en la fachada principal. 
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Puertas y balcones en planta principal. 
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R emate de los cuerpos centrales de las dos 
fachadas. 
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Jarrón de remate en pretil de coronación. 

El palacio de Livia en 1850. 



CASA. DE VECIND_Z\D EN MADRID 

Se trata de un edificio destinado a viviendas en nú
mero de · cuatro por planta. ·El número total de éstas es 
de cinco y un ático, lo cual da un total de 24 viviendas 
y, además, ia planta baja, destinada a tiendas, de las 
que se proyectan cinco, _de diferentes dimensiones, y 
vivienda de portero, y un sótano dedicado a los servi
cios de trasteros (uno por :vivienda), calefacción central, 
carbonera, leñera, sótanos de las tiendas y un garaje 
para uso de los in.quilinos con entrada en rampa por 
el punto de cota más baja en la calle. 

La planta de viviendas viene a formar dos casas do
bles. La primera de ellas (viviendas A y B de los planos) 
tiene para su acceso una escalera principal y otra -de 
servicio, con sus correspondientes ascensores, y un pro
grama de habitaciones como sigue : 

1 -,-

+ r-------- ---~ =----·-----, 

: ¡ f ! ~ 

Eugenio M. de Aguinaga,' A1·quitecto 

Vivienda tipo A. 

Vestíbulo. 
Hall bar. 
Sala de estar. 
Comedor. 
Cinco dormitorios principales. 
Dos baños principales . . 
Cocina. 

· Office. 
Dormitorio de serv1c10. 
Aseo de servicio. 

Esta vivienda tiene tres huecos al exterior formados 
por una :ventana, un mirador y un balcón solana . . 

Planta baja. 

~--J ~- - ---.J l 
--- -¡--
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Vivienda tipo B.~--Jf.1 mismo programa que la v.ivie11:
da tipo A, pero sin vestíbulo, pues se entra directamen~ 
te al hall. 

Esta viviend~ tiene siete huecos_ al exferior, consti
tuídos por tres mirado.res, tres ventanas y un bafoón 
solana. 

La otra casa doble tiene para su acceso una sola es
calera, con un solo ascenrnr, si bien _ del descansillo de 
la escalera se puede entrar a cada vivienda por una en
trada principal y otra de servicio .. El p~·ograma de dis
tribución es así : 

Vivienda tipo C. · 

Vestíbulo. 
Sala de e~tar con chimern;1. 
Comedor. 
Cinco dormitorios principales. 
Un baño principal. 
Cocina. 
Office. 
Dormitorio de serv1c10. 
Aseo "de ~ervicio. 

Esta vivienda tiene cinco huecos al exterior, de los 
cuales dos son miradores y tres halcones solana. 

Vivienda tipo D.~Tíene el mismo prog1'ama que el 
tipo c, pero solamente dos huecos al exterior, de los 
c_uales. µno es mirador y el ot¡:o v.entana. 

La planta de ático~ tiene _una superfiée · construída 
en la que nó se llega a la línea de fachada más que en 

F"'~-F=J"'J---i-. • .f'_.=Pl""""""1-!:=, =:i--!==-~10,.c.& . 

un tercio de la longitud de ésta. en cada calle. La dis
? tribución de estas viviendas _ es igual a la planta general 
:· de pisos en todas las habitaciones del intei:ior del sólar, 

es decir; que no dan a "fachada . En las exteriores se 
desarrolla, como es .natural, . un . programa más reduci~ 
do, ya que no se ha" querido disminuir la superficie <le 
hábitaciones sirio el número de éstas. Así, las viviendas 

¡ que .. en los _pisos generales son .de cuatro o cinco dm:mi- . 
torios, en la planta de_ átiéos son de tres o cuatro, ·res
pectivamente. 

Toda esta distribución que hemos descrito es ilumi
n ada y ventilada interiormente por medío de dos pa
tios, uno de ellos ceatral de 6,85 metros por 10~25 me
tros, y otro lateral de 5,12: metros por 9,38 inetro_s. ·Ade
más se han p~·oyectado para la exclusiva-ventilación de 
cuarto.s de baño siete patiejos, por lo menos de la di-
mensión míllima reglamentaria de 1 x 1. · 

A todas las viviendas descritas y sús correspondientes 
servicios rn entra .desde la calle mediante un wlo ·por
tal situado en el eje de la fachada a la calle Viriato. 
Este portal ~e desarrÓlla con un amplio vestíbulo en for~ 
ma de pasaje, ricamente ah9vedado y con iluminaéión 

. directa desde el patio central, con el que se Ílega a las 
e_scaleras proyectadas paca el_ servicio de las cuatro vi
viendas. Esta soluci"ón es mµy conveniente puesto que _ 
el portal así descrito tiene una dimensión y empaque de 
que hubiera carecido cada- uno de los dos portales que 
hubiera podido . también proyectarse, al mismo tiempo 
que permite aprovechar al ·máximo el desá:rrollo de fa. 
chada en planta baja destinado a tiend~s de alquiler. 

Pla'!ta de pisos. 

¡¡¡ 
-t-1- <> 
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SOLUCIONES ESTUDIADAS Y NO ACEPTADAS 

En cumplimiento de los deseos ~el propietario me 
preocupé fundamentalmente des.de el primer momento 
en trazar una planta con la que, al lograrse el max1mo 
de habitaciones y, por tanto, de viviendas adecua
das al barrio en que está situado el edificio , se obtuvie-

. ra un probable interés al capital invertido que permita 
su construcción con buenc.s materiales, eficientes insta
laciones, esmerada mano de obra y un p erfecto acabado, 
que redundará no sólamente en su buen asp ecto exterior 
y «confort)) interior para el inquilino, sino que proporcio
nará al propi·etario un fácil entretenimiento y conser
vación . 

Hasta aceptar· definitivamente la solm;ión desarrolla
da se tantearon y croquizaron estas otras soluciones _: 

l.• Una casa doble y otra sencilla . Se desechó por 
resultar unos pisos de excesiva categoría para el empla
zamiento del edificio . 

2.• Dos casas dobles, cada una con su patio central. 
Fué una solución algún tiempo t enida en cu enta y eli
minada, finalmente, por obtenerse poco desarrollo de 
fachada a patio y , por tanto , una desproporción entre .. 
la superficie construída y la superficie iluminada. 

4. ª Dos casas dobles con un patio exterior a facha 
da y otro interior . E sta solución producía unas conse
cuencias opuestas a la anterior , ya que toda la superfi
cie construída era prácticamente iluininable y con mu
chas habitaciones en fachada , p ero no resultaban más 
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que tres viviendas de cuatro dormitorios principales y 
una de tres . 

COMPOSICION ARQUITECTONICA DE FACHADAS 

En edificios cuya planta es de tipo estrictamente uti
litario, como el que nos ocupa, la fachada es siempre 
un resultado de la ordenación interior muy dificil y 
casi siempre perjudicial de disfrazar. 

En este caso se ha buscado fundamentalmente disi 
mular los miradores adelantando las antepechos de l a 
solana a su mismo plano para obtener un paramento con
tinuo, con entrantes en lugar de un paramento discon
tinuo con salientes. 

Un carácter de tra¡:iquilidad se ha intentado lograr 
resolviendo la planta con un módulo constante entre ejes 
de huecos y un mismo tipo de éstos para cada caso. E s 
decir, un tipo de ventanas, uno de miradores, uno de so
lanas y uno de balcones. 

Las dimensiones -de cuerpo saliente en la planta de 
áticos son, en un caso de aprovechamiento máximo como 
éste , fijas, según las Ordenanzas municipales. Aceptado 
esto , se han centrado estos elementos con sus respecti
vos ejes de fachada, contribuyendo así a la armonía per
seguida. 

Nada más sino esto h e pretendido, y el r esto estará 
a cargo de los inquilinos con el adecuado adorno de las 
solanas mediante flores y el encanto indudable, en estos 
climas, del empleo de toldos y sombrillas .. 

Planta de áticos. 
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Detcdle de fachada. En las páginas 377, 379 y 380, detalle particular 
ele los puntos A, B, C, D y E. 

1.- DATOS DE LA PLANTA GENERAL DE PISOS 

Superficie del solar ... .. . 

Superficie construída . .. . .. 

Longitud d e fachada exterior 

Lo1:gitud de fa chada a patios 

Lo11gitud total d e fachadas ...... 

Número de viviendas por planta .. 

Número de 'h abitaciones en planta 

Número d e camas en planta (sin contar 
servi cio) ......... ___ .. . 

Promedio de °fachada exterior por vivienda. 

Promedio d e fachada por habitación exte
rior e interior .. 

Indice de iluminación: 

fachada ext. 

sup er. const. 
0.75 m .. .. 

918,47 m/ 2 

841,80 )) = 91 % 
63,44 m. 

59,65 )) 

123,09 )) 

4 u. 
34 )) 

36 )) 

15,86 m. 

3,62 )) 

0,75 m. por m/ 2 

Il.- DATOS DEL TOTAL DE LA EDIFICACION 

Superfi cie total construida desarrollada. 

Número total de viviend as ........ ___ 

Promedio de superficie por vivienda . ... 

Número total de camas (sin contar servicio). 

Promedio de superficie por cama. 

R enta por m2 
_. 
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6.650,94 m/ 2 

24 u. 
203 ,82 m/ :l 

208 u. 
23,51 m/ 2 

9,30 ptas. 
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Cartel anunciador de los Juegos, de 
Paul Colin (Francia). 

EXPOSICION DE . ARrE · EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 

En el Victoria y Albert Museum ·de Londres s.e ha 
celebrado una Exposición de Arte .sobre temas deporti~ , 
rns, con moti:vo de los XIV Juegos Olímpicos, en la que 
han tomado parte veinticinco naciones. 

El Comité Olímpíco Internacional había establecí.do 
que cada nación participante en la Olimpiada debía 
nombra1• un Comité . para seleccionar trab~jos en cada 

uno de los grupos art1st1cos con fo's de otras naciones. 
Todos los trabajos exEuest9.s. han .sido de: a,), artis
tas que no . han fallecido ;· b)' . producidos desde enero 
de 1944 hasta la fecha, esto es, durante esta XIV Olim
piada; e), referentes a Déportes 'y previamente aproba
dos por el Co:inité Olímpico· de la nación a que perte
nece cada artista. 

Stadiwn en T,oronto. Arquitectos Mara
zi y Morris. Canadá (D iploma). 
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Centro ele Atletismo ele Varkaus. Ar
quitecto Yrjo Lindegren. Finlandia (Pri
mer premio). 



" El ciclista. Gys I(ramer (Holanda). 5 Jugadores de fo!o. John Copley (Inglaterra). 

El knock-out. Riccobaldi del Báva (Italia). 7 El cidista. 
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8~-Club de Golf 
en Toronto . Ar· 
quitectos Kaplan 
y Schprachman 

(Canadá). 

9 y 10.- Stadium 
para 100.000 es· 
pectadores. Ar· 
quitecto D ag o· 
b e r to Ortensi. 



11 

12 

Centro de Atletism9 en Kemi. Arqui
tecto llmari Niemelainen (Finlandia). 

·La ·patinadora:· C. Kar (Inglaterra) •. 
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La e<Spinai). Apunte del natural de M. Leroux 
de Comendador. 

LA A VENIDA IJE LA CONCILIACION, EN ROMA 

AMBIENTE 

El hecho de encontrarse la primitiva Basílica cons
tantiniana en un supuesto estado de ruina, y, sobre todo , 
el deseo del Renacimiento de hacer un templo grandioso 
decidieron al Papa Julio 11 a demoler el edificio, encar
gando a Bramante el proyecto de la nueva Basílica, con 
planta de cruz griega y gran cúpula central. 

A la muerte de Julio 11 y de Bramante, estaban cons· 
truídos los cuatro gigantescos pilares, los cuatro arcos 
que debían sostener la cúpula, y comenzado un brazo de 
la cruz. 

Sucede a Bramante Rafael, que ayudado por Giulia
no da San Gallo, modifica la planta de Bramante, dispo
niéndola en cruz latina. Con la muerte prematura de 
Rafael siguen unos proyectos de Antonio da San Gallo, 
Peruzzi y Sansovino. P ero surgen quiebras en la obra 
hecha y toda la actividad de esta época se reáuce a la 
consolidación de la fábrica ejecutada. 

En 1547, el Papa Paulo 111 nombra arquitecto a Mi
guel Angel, con facultad inmu,tandi, reformandi, am
pliandi y restringendi. Miguel Angel vuelve al w 

de Bramante y derriba lo hecho por San Gallo, haciendo 
del proyecto primitivo una obra más simple pero más 
majestuosa . A su muerte, están terminados tres brazos 
de la cruz griega y el tamhoi' de la cúpula. 

Pío IV encarga al Vignola la dirección de las obras, 
con orden de no modificar la hecho por )Miguel Angel. 
A su muerte, Giacomo della Porta, con Domenico Fonta
na terminan la cúpula en 1590. Finalmente, Cario Ma
derna, bajo Paulo V, prolonga la nave central en 60 me
tros y proyecta la fachada. El efecto que buscó Migue] 
Angel con su cúpula está destruído. Y con Alejandro VII 
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El Arquitecto . T erzo Antonio Polazzo , 
autor del libro «Da Castel S. Angelo alla 
Basilica di San Pietroi>, ha escrito, pqra 
la REVISTA ACIONAL DE ÁRQUITECTURA, 

este interesante artículo sobre el apa· 
sionante y discutido tema del acceso a 
la Basílicq de San Pedro. 

y Clemente IX, Bernini hizo la plaza elíptica, que quedó 
incompleta, porque pensó rematarla con el tercer bra
zo para presentar delante del Templo un espacio ce
rrado. 

ESTADO ACTUAL 

Después de la Conciliación del año 1929 entre la Santa 
Sede y el Estado Italiano, se estudió la posibilidad de 
llevar a cabo un acceso desde la . plaza próxima el Cas
tillo de Sant Ang~lo a una gran avenida que condujera 
hasta la Basílica de San Pedro , que se llamó después 
Avenida de la Conciliación . 

Hasta 1936, la zona anterior a la plaza de San Pedro 
conservaba sus antiguas características : estaba formada 
por grandes y artísticos edificios, pero también tenía pe
queñas y miserables casuchas, a las cuales el tiempo, el 
abandono y las vicisitudes las habían hecho indecorosas 
e inadmisibles con las necesidades higiénicas y de convi
vencia social. De hecho, las dos calles que conducían a 
San Pedro (Barrio Nuevo y Barrio Viejo) eran .suma
mente estrechas, y en su final se levantaba aquel conjun
to de casas denominadas «La Spina», por su forma de 
alargadísimo triángulo isósceles, del cual los lados igua
les .constituían los barrios y el lado más corto formaba el 
final de la antigua plaza Rusticucci; aquella pequeña 
plaza, que era como la antesala de la Plaza de Sn Pedro, 
y en la que todo el mundo se detenía antes y después de 
haber visitado la Basílica o los Museos Vaticanos. Esta 
«Spina» ha desaparecido en 1938, por orden de Mussoli· 
ni, y la Basílica de San Pedro no queda ya detrás de los 
palacios, de las casas, de la pequeña plaza intermedia 
con la fuentecita que está delante del Palaclu de Bra-



ruante, sino que la fachada de San Pedro parece entrar 
en la Plaza del Castillo de Sant Angelo, porque falta en 
absoluto la proporción de las distancias. Los edificios que 
hay en la Avenida de la · Conciliación dan acceso a una 
calle, exenta de efecto de perspectiva (los barrios, como 
decimos, eran estrechos e indecorosos) desproporcionada 
y estrecha, como un cauce fluvial, que es lo que constitu
ye ahora la actual Avenida de la Conciliación. 

Antes .de la demolición de la «Spina)) se podía hablar 
de ensanche y de mejora de edificios, de corrección y 
amµliaciones de las aceras laterales (Borgo Santo Spirito 
y Borgo Sant Angelo), pero hoy, por la demolición efec
tuada, no se puede sustituir con la erección de otras 
casas en lugar de las que formaban la «Spinaii, porque 
la construcción de los edificios de la Vía de la Concilia
ción no lo permite, a menos que no se empiece a hablar 
de nuevos derribos. Por otra parte, la efectuada demoli
ción de la «Spinaii consiente ver des.de puntos de vista 
relativa.mente próximos, el conjunto de la hase de la 
Basílica coronada por la cúpula de Miguel Angel, erigi
da sobre su tambor, conjunto que constituye un admira
ble y maravilloso elemento arquitectónico. Desgraciada
mente, los puntos de vista relativamente próximos son 
todavía tan lejanos, que no permiten ver la cúpula más 
que ortogonaime~te respecto a su ' estructura, mientras 
que aproximándose al Templo, la cúpula desaparece de
trás de la fachada Maderna. 

Miguel Angel había pensado en otras posibilidades 
de visión de la cúpula muy distintas, las cuales habían 
aparecido <le ahajo a arriba, sobre la fachada que emer
ge casi sobre la tangente del desarrollo circular del tam
bor, y por eso los escorzos se hubieran presentado al ob
servador de una manera impresionante, con los círculos 
abiertos y las nerv-aduras en fuga, como líneas que ten
dían hacia arriba por una fuerza sobrehumana, con el 
cimborrio esférico como penacho de su estructura, en la 

. gloria del Cielo. Ciertamente, esto era lo que había ima
ginado Miguel Angel. Mas el alargamiento de la nave 
central que proyectó Maderna ha quitado al prodigio ar
quitectónico la posibilidad de aparecer en su función de 
elemento dominante para quien se aproxima al Templo, 
por rrue cuanto más se acerca uno, más desaparece la cú
pula. 

Bien es verdad que ésta se divisa desde otros muchos 
puntos de Roma, pero, de todos modos, aquellos puntos 
son ocasionales, altos y lejanos, y comprenden un entero 
paisaje y no una vista de conjunto, como la que se puede 
gozar desde el plano estrada! para quien se dirige hacia 
el Templo desde las calles de la ciudad. Algunos opinan 
la conveniencia de reconstruir la «Spinaii con verdaderos 
y propios edificios, como estaba antes y aun por r¡izones 
económicas. Sin embargo, debemos considerar que no se 
debe tener en cuenta el lado económico frente a exigen
cias eminentemente _artísticas y espirituales ; mas el pro
blema se debe plante·ar en los siguientes términos : es 
preciso crear m1a decorosa y eficaz premisa de perspec
tiva d.el cuadro. Y el cuadro debe estar limitado por los 
bastidores en su parte central-vertical, mientras las for
mas arquitectónicas que se empleen no deben cerrar el 
paso a la Plaza de San Pedro, la cual al mismo tiempo 
debe aparecer de improviso, como una explosión, cuan
do se está para llegar al conjunto de columnas de ~ 
nini; porque para ver toda la plaza es preciso estar den
tro, y cuando se ha entrado, hace falta volverse a mirar 
de una ,parte a fa otra, no hahieno suficientes puntos de 
vista para la formación de 'un ·cuadro; porq~e, aqemás, 
de cerca, las proporciones de los elementos que consti
tuyen el ambiente de San Pedro asumen no aspectos hu-
manos, sino más bien fabulosos. · 

PROYECTOS V ARIOS 

Se han estudiado, desde los tiempos más lejanos, una 
serie de proyectos, dirigidos a la resolución del proble
ma, de los que ligeramente vamos a examinar al~nos. 

En primer lugar, el proyecto completo de Bernini, 
que excluye la posibilidad de ver la cúpula desde la pla
za Rusticucci. La línea de puntos indica cómo la Basílica 
no podía verse más que después del tercer brazo, y la cú
pula, por tanto, sólo parcialmente. 

En 1694, Cario Fontana propuso la demolición de la 
«Spinaii, y prolonga la columnata de Bernini con un ce
rramiento de columnas y campaniles. De este proyecto 
se conoce la planta. Su efecto no es feliz : en las dos pers
pectivas que se acompañan se observa 'que, alejadc;> el 

Proyecto Bernini. 
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espectador, se superpone la ohm de Fontana a la de Mi
guel Angel. Acercándose a la Basílica queda ésta insigni
ficante al lado del grandioso t emplete. 

En 1776 Cosino Morelli propuso la demolición total de 
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Proyecto Fontana. 

la «Spinall, pero sin pensar en el efecto que con ello iba 
a conseguirse : efecto a todas luces desgraciado, como 
consecuencia· de la forma en embudo _de la avenida r esul
tante. 

Proyecio Morelli. 



En 1850, Capranica presenta un proyectO demoliendo 
la <<Spina>> existente, para construir dos nuevas «Spinas)) 
con una calle en el centro al eje de la Basílica., Induda
blemente, se trata de una concepción original y bastante 
feliz. . 

Proyecto . Capranica. 

Kambo propone la creación de un parque, para con· 
seguir el efecto que el autor señala en la perspectiva. 
Pero está falseada, como se indica el1 el otro apunte, en 
que se ve que el resultado es muy distinto. 

Proyecto Kambo. 

Bertoletti en su proyecto intenta restringir la visión, 
diafragmando con los volúmenes de los edificios en fon
do de embudo. La realidad sería otra; desde lejos, la 
mole de San Pedro aparece desproporcionada, por la 
propia anchura de la . plaza y por el efecto de divergencia 
de sus lados. Al acercarse, la desproporción anterior se 
cambia en falta ·de ¡¡rmonía . 

• 

o o ---ºo 
D 

Proyectó Bertoletti. 

En 19B.6 se h¡iblaba de «interrupción)). Es decir, de 
poner a través de la · calle, después de la destrucción· de 
la ccSpina>), un motivo arquitectónico a la altura del final 
de la antigua plaza de Rusticucci, al fondo, hacia la Pla
za de San Pedro, cuya interrupción no hubiera sido sino 
un obstáculo que se hubiera colocado en la nueva calle 
y detrás de él hubiéramos podido ver la Basílica de San 
Pedro : primero, de lejos, sobre el obstáculo; después, 
detrás de él, y, por último, pasado el obstáculo. 

Superada la propuesta de interrupción, nos hemos 
polarizado sobre la necesidad de reducir la amplitud de 
visión, ·.mediante la propuesta ·de construir dos cuerpos 
que av¡incdl respecto a la línea . de los actuales edificios. 
Pepi;> la inconsistencia de perspectiva de tales propileos, ·· 

389 



pQr lo que se refiere a los efectos de limitar la v1s10n, 
se ha podido advertir inmediatamente después, y en 1944 
se ha propuesto alinear 'en. la línea más sobresaliente de 

PROYECTO 

Sin embargo, el examen de los dibujos presentados 
con tal propósito, confirma que el expediente no podía 
tener eficacia sobre la unión de perspectiva de la vista 
y tomando como problema el estado actual de la gran 
calle sin recurrir a otros derribos, he comenzado el es
tudio de una solución, la cual-teniendo en cuenta las 
exigencias del tráfico y el respeto a los actuales edificios 
que dan a la calle-pudiera lograr los objetivos princi
pales, es decir : regular los grandes desniveles estradales, 
transversales y longitudinales, mejorar el tráfico, la vista 

de la Basílica y atenerse a las exigencias r eligiosas . El 
proyecto comprende la construcción de los edificios al 
comienzo de la gran avenida, en las áreas actualmente 
libres (con construcciones de una altura limitada sobre 
su línea marginal y cuanto más bajo posible respecto a 
la columnata de Bernini) y construcciones en m edio de 
la calle con dobles pórticos- la Portica-, y de este modo 
se construyen una acera central reservada a los peato-

390 

los propileos un orden de elementos verticales esparcidos 
a lo largo de la calle (obeliscos-candelabros) para coor
denar con persp ectiva la visión. 

POLAZZO 

nes : Avenida Sagrada-si esto se desea-, con el pavi· 
mento decorativo, y la impostación arquitectónica podía 
inspirarse en los Misterios, con la <esequencia)) de las pi
lastras, desgranadas como un rosario delante de San 
Pedro. 

E ste doble pórtico se dividiría en cinco elementos de 
limitada altura, con intervalos entre elemento y elemen
to , y éstos colocados a cotas elevadas, con una diferencia 
de tres gradas una respecto a la otra, aumentando hacia 
San Pedro según la inclinación natural de la avenida. 

Estado actual. 

Transversalmente el plano de los pórticos de la acera 
central asumiría la altura horizontal de las vías laterales, 
que conservarían la altura e inclinación actuales. Para los 
efectos prácticos la distancia de los cinco grupos de pór
tic.os consentiría el paso entre las dos calles laterales, que 
se elevarían en las mismas sedes antiguas de Barrio Viejo 
y Barrio Nuevo (Borgo Vecchio y Borgo Nuovo). En 
resumen: la Vía de la Conciliación resultaría formada 



Perspectivas del estado actual. Perspectivas de la reforma Polazzo. 
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por dos avenidas laterales de 10 metros, con pórticos de 
seis metros de ancho cada uno, a ambos lados del paseo 
central. Los pórticos, de 10 metros de altura, comenza
rían en la calle transversal de Pío X-Transpontina-, y 
la terminación, a una distancia de 40 m etros del límite 
extremo de la elipse que describe la columnata de Ber
mm. El tránsito resultaría . completamente libre, como 

El problema, por tanto, no es el de la vista desde le
jos, fuera de la avenida; ni la visión próxima, cuando 
se está en la plaza, sino que debe ser el de guiar y coor
dinar la vista de la Basílica desde la avenida en una lon
gitud de quinientos metros, como consecuencia de la de
molición de la «Spina>l. Desde lejos, en muchos puntos 
de Roma aparece con toda su majestad la cúpula de la 
Basílica, que ·sobresale sobre cualquier otra cosa; de 
cerca, desde la plaza, ninguno puede cambiar el mara
villoso estado de cosas, aun cuando se lamente la falta 
ce visión de toda la cúpula; por el contrario, desde la 
calle es preciso coordinar la · visión, porque las propor
ciones de esas calles no son las que la Basílica hubiera 
pedido, sino simplemente las resultantes del derribo de 
los edificios que constituían la «Spina». 

La construcción de los dos cuérpos que sobresalen al 
fondo indica la intención de querer contener y enfocar la 

3Q2 

en el actual ensanche {le la Vía de la Conciliación, y lo 
mismo se diga respecto a la visión de la Basílica a través 
de las líneas arquitectónicas de los pórticos en su parte 
central. Algo más allá de éstos (coordinados y encerrados 
por edificios relegados, como se ha dicho, hasta abajo de 
la columnata), encima, aparecería de improviso el es
pectáculo {le la plaza de San Pedro. 

Proyecto Pvlazzo. 

vista de la Basílica media~te . un diafragma como para la 
impresión fotográfica. Pero los cuerpos que sobresalen 
en· el fondo no son. otra cosa que un acortamiento . parcial 
porque su eficacia no puede ser efectiva más. que desde 
un punto determinado, mientras que desaparecería desde 
otros puntos de vista colocados delante o detrás. 

Por tanto, conviene-si no se quiere derribar todo y 
reconstruir en modo adecuado-el inscribir en los ele
mentos actuales motivos que formen los bastidores para 
la vista de la Basílica, tanto para el que se encuentra mi· 
rando desde el principio, como para mirar desde cual
quier otro punto de la nueva avenida. 

Los mismos bastidores se deberán presentar por una 
sucesión muy próxima de efectivos apoyos perspectivos, 
que creo haber adivinado en el conjunto de arcos de la 
«Portica>l. 
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LAS ·COft.REAS DE 'TEJADO 

Tejados construídos ' con est~uctµra . de cabios y co
rreas de madera, se ven con relativa frecuencja vencidos, 
apareciendo en ellos al éxterior Ja posición 'de las arma
duras o mur<;>s de apoy(,,) . de correas, · que se re~altan mar- · 
cando c~estas en Ia superficie ondulada que- forman los 
faldones del tejad!> (fig. 1). El que· haya visto unos cuan
tos tejados en estas condiciones,'-haprá notado . que, en .' 
su m~yorja, las línéas gue suelen curvárse son las hori-

. zontales, debido a que las corre11-s hán . tomado una flecha. 
considérable~ mientras que los cabios, por lo común, 
e~tán bien. 

Fig.1 , Tejado -que al .exterior muestra correas 
con flecha excesiva. 

· Los carpinteros de armar d_icen que t;ales tejados se 
· han vencido porque es muy dilic:i;l hoy día poder empfoar 
madera suficientemente seca~ y que la madera verde 
siempre mueve. Estó último. ~s cierto: la_ madera ve:r~e 
hace movimie.pto cuando se seca. Pero, por el contrario; 
-la conclusión que sacan de que en la mayoría de los te
jados vencidos la culpa ·sea de la m~~era, ya .no es siem
pre -cierta. · Múcho más ¡:>ro~abl~ sería enton~es que el 
movimiento hubiera tenido lugar en los cabws · que en 
las correás, pues · 1a escuadría de aquéllos es bastante 
niás pequeña que la- de éstas, y, sin embargo, es raro en
contrar tejados con cabios . que . hayan hecho flecha, y 
por el contrario, se ven bastantes cm;reas arqueadas. · 

La causa debe estar-, por consig~iente, no, en la made· 
ra, sino en. la~ propias correas .. Efec~ivament~, an.aliza- _· 
dos algunO.s casos de ~ejados . construidos de . este modo, .· 
se ve claramente que mientrás en las a~maduras y en los .. 
· cabios l~s tensiones resultantes producidas por la carg~ 
y sobrec~rgas d~ cubierta su~len ser or~in!lriame_nte ha-

Javier . Lahuerta, Arquitecto 

jas., y hasta muy ' baja~, las producidas. en las correas, por 
-lo común, son elevadas, y con .grap.· frecuencia superiore~ 
a la. tensi~n admisible correspondiente a la madera. :de 
que estén con;itituídas. No es .de extrañar, poi tantó, que 
en dichas correas s~ hªyall. producido ·flechas perma
nentes. · 
. Órdindriáment~, fos element;os de tal~s cubiertas no 

hán sido propiamente calculado_s, sino que sus escuadrías 
han sido escogidas directamente . por el 'carpintero de 
,arm·ar s~guiendo uh .rutina. El ojo de tal carpintero que 
ha derrochado sección en lós cabios, Je;ha dejado muy 

. corto en las correas. ·1 
· 

. No es culpa, sin emhargo; solamente de la magnitud 
de la escuadría de las correas ; ·también influye de ·modo 

· notable:-la 'colocación· de ·las · mismas. Lo más' cómodo 
. - para . el carpintero es -apoyar directamente el canto de 

la correa sobre' el pªr de la armadura, de tal modo que 
la cprrea. quede inclinada,, for:mai;ido el ~je mayor de su 
sección ~¿n la _vertical un ángulo igU:al -ál del faldón_ de 
cubierta. · Las · tensiones re~ultantes q~e se producen en 
la correa así cqlocada son-notablemente mayores que fas: 
'que se producen en la misma correa. si se coloca vertical. 

.El hech~ 'de colocar· inclinada la correa reduce, po;r 
tanto, su resiste.ncia' i10tablemente, y, sin embargo, la 
colocaCÍón v~rtical solamente exige·. apoyar la co-rrea 
.sobre_ un egión d~ asiento- y uiontar los. cabios a- pica" 
dero; lo que apenas· a~menta . la mano de obra: 

~ .- .• ' : 

Conviené ha~er p~tente la influencfa que tiene la co-
. locación de la correá en 14!§ . tensiones resultantes que en 
ell~ producen -la~ cargas. Con este objeto se presentan 
los siguientes cuadros, en los que salta ~ la vista , dic~a . 
influencia. Los valores en ·ellos representados se · h¡m 

.calculado pa:i:a _tejados de ángulo comprendido entre O y 
45· grados, con los tres tipos de escua.~ría siguientes : 
ax·a: (cuadrada)~ 2ax a (vigas ordiharias) y 3axa . (ta..:_ 
blones ·ordinarios). que cubr~n la mayoría' de los casos 
que aparecen en la ·prácÍica. 
, Bajo la acción de cargas vertic~les que tien'en lugar en · 
un tejado ppr efecto de su peso· propio y de la sobrecarga 
vertica_l (personas-o nieve), el a;umento de la. tensión re
sultante eµ la correa -por efecto de la colocacióµ rnclina
da, s'e :ha representado en la fig. 2. Dicha· figura .no nece-
sita comentario. -

1 ~ 

La coloca~ión inclinada de las correas pudiera fundar
s.e en que su trabajo parece .más favorable bajo la acción 
de ~ar gas normales af. faldón, que · son las que tienen. lu-. 
gar en . mi tejado por .efecto de sobreca.rga de-. viento, 
per.e- como. el peso propio actúa en todo caso, ' el resulta
do, coÍno se -ve mlis .adelante, ya no es más favorable, .r1,i 
,aún, en el. e.aso de tejados ligeros. · 

,-

· .. · 

( 
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Fig. 2 Tensión bajo carga vertical en correa 
inclinada, en porcentaje de la tensión 
bajo dicha carga en la misma correa 
vertical-: · J . i 

La figura 3 muestra la relación enfre la tensión resul
tante producida en correa vertical por efecto de la carga 
de peso propio y viento,- y la producida por efecto de la 
misma carga de peso propio y la sobre~arga vertical, 
para el caso de una cubierta ·de teja plana, en la que se 
han adoptado los siguientes valores : 

Peso propio (incluso cabios y 
correas). :. .. . ... .. . . . . ... . .. g 80 kg/ m2 • 

Sobrecarga vertical (personas 
. ) . ' o nieve , .. . . . . .. . . . 

Presión del viento . . . . . . . . . . . . . .. 
p = ~o kg/m2 • 

V = 150 kg/m2 . 
calculando la presión sobre la superficie inclinada. del te
jado según los valores indicados .en la fig. 4. 

La fig. 5 muestra la 1mism11. relación en el caso. de una 
cubierta de teja curva, bajo las mismas cargas, . cambian
do solamente : · 

Peso propio (incluso cabios y 
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Tensión bajo cargc¡ de peso propio y 
viento en una correa vertical, en por
centaje de la tensión bajo carga vertical 
total de la misma, tratándose de una cu
bierta de teja plana. 
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TEMAS TECNICUS 

En ambas figuras se ve que en tejados de poca pen
diente, hasta un determinado valor de ésta, siempre ma
yor de 30 grados,_ el efecto del viento en la correa vertica_l 
es menor que el efecto de la sobrecarga vertical, y que, 
por 1!onsiguiente, el efecto del viento solamente ha de 
tene_rse en cuenta con tejados bastante inclinados. 

Si ahora se representa la relació'n entre la mííxima 
tensión resultante que producen las cargas más desfavo
rables de una correa inclinada, · y la máxima tensión re
sultante que también las cargas producen. en una correa 
vertical, nos encontramos con las gráficas de las figuras 6 
y 7, respectiv;amente para el caso de cubierta de teja . 

, (0.02 ~-o.< )v 

Fig. 4 

OIR ECC ION O[l VICN TO 

Presiones y succiones del viento según 
el ángulo de incidencia del mismo con 
la superficie. 

plana y teja curva. Ambas figuras muestran con gran cla
ridad lo ventajoso que es en todo caso la colocación ver
tical de la correa. 

La determinación de la escuadría necesaria de una co
rrea vertical es mi problema muy sencillo. El módulo re
sistente W de la escuadría es función, de la luz l de la co
rrea, de la separación s en faldón entre correas, de la 
carga vertical _q :eo.r meho cuadrado de cubierta, y de la 
tensión admisible a flexión · adin a de la madera, vinien
do dado como ya se sabe por la fórmula de pexión : 

q s' lª 
w 

8 admª 

-Con esta fórmula, a partir de los módulos resistentes 
de las escuadrías, se· ha constituído la presente Tabla, 
adoptando como tensión admisible a flexión el valor 
adma = 90 kg/cm2 • 

Fig. 5 

Tensión bajo cc¡rga de peso propio y 
viento en una correa vertical, en porcen· 
taje de la tensión bajo carga vertical to· 
tal en la misma, tratándose de una cu· 

i~ bierta de teja curva. 
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· '.rensión bajo la cargq. ~ás ·desfavorable 
en una correa inclinada, en porcentaje 
de la tensión bajo la carga más d13sfavo· 
rable en· la misma correa vertical (cu- . 

-. biertll, de t~ja plana). .·'" 

Sea, poi . ~jemplo, determinar 'con la Tabla la escua-
dría necesaria en el caso' siguiente .: '· · 

Luz... ... . . . ... ... ... .. . .. . .. . l ~ 4,50 in 

Separación en faldón ..... , ... : .. . s. = 2,20 m 
Carg,¡i por m 2 ., ...... . · .. . .. . q = 230 •kg/in2 

Se busca en la columna· q la carga · de 230 kg/m • ·En 
su -correspondiente fila s .se hu~ca 2020 m, que está 
comprendida entre los valores 2,09 y 2,26 que :figuran en . ' 
d.icha fila, y del que tomamos el más cercano, 2,26. En 
la columna l correspondiente a este 2,26 bajamo~ hasta 
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Tensión bajo carga más desfavorable ·en 
unq correa inclinada, en porcentaje de 
la tensión bajo la carga más des/avora

. bl·e de la misma correa ver,tfoal ( cubier-
ta de teja curva}. · 

encontrar 4,50 I'n, que está comprendido entre -los valo
res 3,99 y 4,61 que figuran en dicha colµmn~: En el ex
tr~mo izquierdo 'de la .fila cotrespop.diente . al valor ·ma
yor 4,61, ten_emos la escl).adría de ·44 x !6. tm que es la 

· necesaria en nuestro caso. . . . 
Si se desea emplear para lá tensión ad~isible a flexión 

un valor · ciama diferent~ del de 90 kg/ cm , se pu~de fisar 
la tabla entrandó en la - ~olumna q con una carga .ideal 

• 1 9) 
qi = q f . . . 

· admcr ' 1 

TABLA-ÉSCUADRIAS DE CORREAS COLo'CAD~S VERTICÁLMENTE CALCULADAS CON a'dm~ = 90 Kg/cm2 
- ' . ' ' ,.. . 

·-
~ · <¡ .SefZ-dluzdo'J. .ele la...r ccNzea.:r- en. ja:l.don "Sen.. nz 
~ 

.. 
--

2.67 IZO 1,33 1,67 2,00 2.33 3,00 3.33 3.67 4 .. oo 4,33 4,57 5.00 S.33 's,57 6.00 ·5.n 5,67 ?DO 7,33 7.67 8,00 8,33 
~ 140 .f,f4 f,43 1.71 2,00 .2.29_ ,Z.57 2.86 .3;14 3,43, '3,71 ·4,00 4,29 ·4,57 4;86 5,14 5,4~ ·5,71 6,00 6,29 fi,57 6,~6 7,14 

] 160 f,.09 1,25 1,50 1,75 2,00 2.25 2.50 2,75 3,00 3,Z5 3;50 3,15 ,4,00 4,25 4,5_0 4.15 5,oo $,25 5,50 S,75 6,00 6,25, 
' 

... f(fO 0,89 f,f{ f,33 1,56 .f.~(j 2,00 ?.ZZ 2,44 2,6! 2,89 3, 11 3,33 !SfS 3,78 4,00 4,22 4,44 4,67 4,89 5,11 5,33 5,56 - ' 

J 
f .• 

200 ; o,so. 1,tJO 1,20 1,40 1,50 1.80 2,00 ·2,20 2,40 2,60 2,.tJÓ 3,00 3.20 3,40 3,60 3,80 4,iJO 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 . -

230 0,70 0,87 f,04 1,22 1.39 .f.57 1.74 f,91 2,()9 .2,26 2,43 2,61 .Z,18 Z,96 3, l.~ 3,30 3;48 3,65 :f,a3 4,oo 4,17 4,24 

260 0.62 0,17 0.92 f,08 f,23 t38. f.54 1,69 f,85 . 2,0()_ 2,15 2,31 2~46 2;5z 2.71 2,92 3,08 3,23 3,38 3,54 3,59 3,85 

300 0,53 0,67 0.tJO , 0;93 f,07 1,20 f,33 f,47 1,60 .f,73 f,87 2;00 Z,13 ·;;,21 2,40 2,53 í?.67 2,80 Z,93 3.07 3,20 3,3,3 
- . 

f6X6 ,256 3,39 3;,04 2,19. 2,57 2,40 i,27 2,15 ! ,05 1,96 f,88 f,81 f,75 l,70 (,65 1,60 f,56 1,52 1,48 f,'t5 1,42 f,39 1,36 
\ 

1,90 ., (6.X 8 341 ~.92 3,50 3,20 2,96 2,77 2.64 2,43 2,43' ,2,26 2,17 . 2,09 .2,02 (,98 , f,85 f,8'0 · (,1) f,ll f.67 .f.B f,60 f,57 ~ .. -+--- -~ 

~\:, (6X10 427 4,38 '3,92 3,58 3,31 3,10 3,92 2,77 z,64 2,53 2,43 2,Í4 ·2.26 2.(9 2,13 2,07 2,01 1,96 1,9( ' . 1,87 '1,8.3 t,7"9 1,75 

v~ 
., ., 

· 2DX8 533 4,90 4;38 "4,00 3,70 3,47 .. 3,27 3,10 2,95 .2,93 2,7.Z 2.s2 2,55 2,45 2,38 Z,31 2,2, 2,f 9 2,14 2,09 2;04 2,00 1,96 ><~ 
·2.66 ~~ · ZOlffO 667 5,48. 4,90 4,47 4,14 3,87 3,65 3¡46 3,30 3,/6 3,04 3,93 2,83. '2,74· 2;58 2, ;5f . 2,4~ 2,19 z,j4_ 2,29 2,24 2;1g 

~~ · 20XIZ aop ' 6,00 5,37 ·4,90 4,.54 4,25 4!00 -3,79 3;62 3,46 3,33 3,21 3,tO 5,00 ~ 2.91 2,8$ 2,75 2,68 . 2.6Z 2,56 2,.50 ·l!,45 ·Z,40 .'.] .. 

~ 24Xf0 960 6,51' 5,éÍ8 5,37 4,97 4,65· 4,38 4;16 3.96 3,79 3,65 3,51 3,3$ 3,29 3,19 3.IO 3,02 2,94 .3.87, 3,80 3,74 2.sa 2,63 

1~ 
24X42 1152 7,20 6,44 5,88 5,44 5,09 4,80 "f,55 <+,34 4,/6 3,99 3,85 3,72 3,60 3,L.9 3,39 3,30 3,2_2 3.14 3,07 3,00 2,94 2,88 , 

2~Xf6 1536 ·a,31 1;i,i,. 6.79 6,28 5,88 5,54 5,26 5,0f 4,80 4,6f 4,44 4,29 4,16 4,03 3,92 3,81 3,72 3,63 3,55 3,41 3'.39 3.33 
. , 

5,69 4¡5q J0Xf2 1800 900 8,05 7,35 6,80 6,36 6,()0 5,43 5,20 4,99 4,81 4,65 4,:57 4,24 4,13 .4,02 3¡93 3,84 3,75 l,67 "5,60 

\J ~ ' 
30Xt5 240C f040 9,30 8,49 7,86 7.3i. 6,92 6,57 6,27 6,00 ,5;76 s.s~ 5,37 1i.20 5,04 4,90 4,77 4,~5 4,54 4,43, ~.33 4,2.4 4,16 t.J .• 

~ 30X20 3000 1160 1040 9,49 8;78 8,22 7,75 7,35 7,01 6:11 6,44 (5,2'1 6,qrJ s;a1 S.64 's,4e 5;33' 5,20 S,07 4,9> 4,85 4,75. 4,65 

' ~ de la, ~·. l ~e¡z m. hx.b w -, 
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TEMAS TECNICOS 

- B0VEDILLA DE YESO PARA FORJADOS HORIZONTALES 
DE HORMIGON ARMADO 

Hace tres años, en esta región del Sureste de España 
escaseaba mucho la cerámica, y la fabricación de forja
dos de pisos a base de cualquiera de los tipos d~ viguetas 
prefabricadas de ladrillo armado originaba casi siem· 
pre grandes perturbaciones y retrasos en la marcha de 
las obras, pues, aun despreciando el alto precio que al
canzaba la cerámica de formato· especial-que por es
tar p'atentado el modelo sufría aún otro pequeño · au
mento de co~te-, la irregularidad en el suministro de 
la misma haéía que no se pudiese contar con una pro
ducción normal y adecuada al ritmo precisado en la 
obra. 

Estas circustancias-la escasez y el alto preció del ma- . 
t~rial cerámico-:-y la conveniencia técnica y económica 
de no depender, en lo posible', de fabric¡¡¡ciones inter
mediarias, hicieron pensar en la necesidad de estudiar 
un forjarlo que se pudiese construir en obra con elemen
tos abundantes en la región y que fuesen de poco coste. 

Estos elementos eran el yeso moreno y el cañizo par
tido, empleado , en la construcción de cielos rasos. Por 
su esencia-contrari'l a Ja cerámica--. ellos no podrían 
coadyuvar a la resistencia del forjado, de forll!a que 
habrían de comportarse sólo como material de relleno . 

. Había oue fabricar, pues, una bovedilla para emplear
la en un foriado de suelos nervados, descrito en el ca
pÍtnJo 12 ( p~ir. 40) de las «Norm~s para el cálculo y eje
cución de forjados · de ladrillo armadml_ de la Dirección 
Grne,ral de Arquitectura. · 

Después de varios ensayos y rectificaciones, se fabJ.·icó 
un molde de made:i;a y chapa metálica (fig. 1), con el 
que se obtuvo la bovedilla de la fig. ·2. Sobre el molde 
interior se arrolla el cañizo, que ha de dar consistencia 
y_ solidez a la bovedilla, se sujeta con .unos punto~ de 
yeso y . se introduce en_ el .molde exterior, llenando el 

- hüeco, de 20 mm. de espesor, con lechada de yeso. A los 

50 • -t 1 
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doc~ minutos puede desencofrarse y s~car la bovedilla, 
·haciendo con la paleta un ligero raspado en su cara in
ferior-donde se enlucirá de yeso blanco cuando cons
tituya el techo-, y pintándola con una lechada ,de ce
mento para que no absorba posteriormente el agua del 
hormigón al construir el forjado. 

El procedimi.ento ·de cálculo y de construcción es el 
de un suelo nervado, como _se ve ' en las :6.gs. 3 y· 4, que 
representan forjados ya construídos para luces de 3 y 
4 metros. Para prever cualquier emp.otramiento en los 
muros, se dobla el hierro en los extremos, y, además, 
se hace maciza la placa en dichos extremos, con lo cual 
se ayuda tambien. a la absorción de esfuerzos cortantes 
y se evita el corte de la bovedilla, pues, al ser ésta nor
malizad a, de 50 cm. de longitud, queda como espacio · a 
macizar en los extremos · la diferencia entre la luz a cu· 
brir y el múltiplo correspondiente de aquella medida. 

Pero estos forjados menctonados se constituyen con 
algunas pequeñas modificaciones en la bovedilla, pues. 
cuando se habían hecho ya varias con cañizo. y yeso, se 
pensó suprimir el cañizo, pues éste, por tener que eiltar 
colocado lon¡;dtudinalmente, armaba poco a la pieza y, 
además, el tiempo eII).plea.do en su colocadón, y su · 
precio, encarecían el cálculo de coste previsto. 
. Para ello, se pensó construir la bovedilla con un ner

·vio central interior, tal «orno reµresenta la fig. 5, siendo 
la mayor dificultad encontrada la realización del molde, 
cos-a que al fin se consiguió construyendo uno elástico de 
cinc, que, con un sencillo e ingenioso procedimiento, 
permitía el desmoldado de una sola vez y en muy pocó 
tiempo. 

Esta es la forma definitiva de la bovedilla, ya sin ca
ñizo, y con ella se han construído, hasta ahora, con ple
no éxito, los forjados del Cuartel de la Guatdia Civil en 
Aguilas (Murcia), en luces de 3 y 4 metros; del Con-

/ 
+ 
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vento de Adoratrices de Cartagena, con luoos de 5,50 me
tros en placa continua, pero con neryio longitudinal, · se-

. gún disponen las Normas; y de una casa particufar en 
Murcia, con lu1;.es de 3,'60· y 4,20 metros. Actualmente se 
construye también con estas bovedillas mi grupo· de 3'40 
viviendas protegidas en Albacete. 

La bovedilla, de 40: x 50 x JO cm pe~a 12 kilogramos 
aproximadamente. La placa de hormigón superior .puede 
tener 4 cm en la cl11ve, pues, .aunque lás Nornías mar
can ·5 cm ' hay que tener en cuenta la curvatura de la . 
~ara superi~r de la bovedilla. ·Con tres . moldes/ traba
jando en «cadena)).:_..:_aterididos los tres p~r ún ayudante 
y un amasado.r_:_y fijando al yeso el prec~o de ' 0,12 pese
tas el kilogramo, al hierro, 4 pesetas ~ilogramo, y al ce
mento 400 p;esetas la tonelada, el .coste 9el metro cuadra, 
do de este forjado, eri luces de 3 y ~ metros y con_ sobre
carga de 250 kilogramos :por metro _cuadrado; oscila de · 
·52 a . 56 pesetas,. s~gún los estudios ve.rificados en las 

· obras realizadas. ··· · :. ' · 
El precio de la ~adera, para ptmtales ·y tahlon,es de 

sostenimie!lto de las bovedillas, no · es preciso tenerlo. en 

cuenta, nÍ aún como amortizaCión, pues la norma segui
da en los forjados realizados ha sido la de la máxima 
-autarquía y aprovechamiento, empleando ... para: ello ta-' 
bloricillós .de buena calidad que, luego~ sin desp~rdicio 
alguno, han sido utilizados en la carpintería 'de taller de 
1a propia obra. · · 

La ventaja principal del forjado con estas bovedillas 
es la de la áutosufiCiencia, al no tener que depeild'er 
.:_más que en el hierro-de . materiales de fah:dcación 
previa. Su Ínconvenientg puede estribar en que es pi:eci
so J1n pequeño encofrado Pi!ra ·la construcción -del for
jado·, pero teniendo en cuenta· la completa utilización 
posterior de la madera éste defecto desaparece. 

Entre otras ventajas figurari las de todos · los suelos 
nervadós con piezas huecas : cielo-raso formado al ter
minar el pi;so, no necesitando más que la capa 'de yeso 
blanco ; -poca son.oridad ;_ impermeabilidad;, por tener 
una placa; de 4 cm · de hprmigón, y su re_lativo ':poco 
coste. .. . 
. A estas bovedillas s.e les concedió el año 1945 patente 

1 de invención núní. 169.124. ' . . . ,-: 

·' 
·,. 

. UN COMENTARIO SOBRE .LA ESTABILIDAD DE · LA . CUPULA 
1 • . • ' • ' . .. • 

DE ·· sA,N PEDRO. D~ · ROMA ·· 

Puesto de actualidad el tema de la Basílica d~ San 
.Pedro, de Roma, cori el artículo qúe publicamos , en otra 
parte de este número sobre urbaniz~ción de la VÍa d~ la 
Consolación, traemos a estas páginas el estm!-io dá,sico 
que sobre la estab~lidad de su cúpt¡.Ia realízó el p.rofesor 

Fig, 1.-!Jibujo de Bramante para la · 
iglesia de. San .Pedro". 

. '. 

. ~~ 

Javier L~húerta; Árquitecto 

. ' , .. . ' 1 . 

Gottgetreu (1); que hemos tomado transcriptO- por~ el pro~ 
~fesor Milani (~). ' · 

(1) GoTTG~TREIJ: Lehrbuch der _Hobhbau;Koiistr'!:cti.one~_. Ber· 
' lín 1880. · 

(2) MIL'ANI : Vossaturq murale. Tor:Ín-0 1920 . . 

./ ' 
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\ 
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TEMAS J'ECNICOS 

·La cúp~la proyectáda primitivamente por Bramante 

(figul'a 2) era de tipo puramente romano, con intradós 
esférico y estradós que recordaba a la del Panteón. (La 

disposié¡n én planta del edificio puede verse en el inte
r~sante dibujo en perspectiva del propio Bramai;tte, que 

reproducimo~ en la figura 1.). A_fortunada"rnente par;ia 
solución práctica de un problema tan importante, tuvo 

. lugar la ·necesaria maduración, debida al tiempo y al 

estudio continuo de más dé un arquitecto, hasta que Mi
guel Ap.geÍ sintetizó ·en .. forma perí~cta las · diversas ten: 

tativas. 

La ejecución práctica ·de la cúpula la realizó Fonta
na, · quien, por razones · diversas, entre las que es proba
ble entra·ran razones de estabilidad, modificó el perfil 

proyecíado . p_or Miguel Angel; pe~altán.dolo, tal como 
aparece en la figura 3. · 1 

La figura 4 da una idea de la construcción de Ja obra. 
Sobre el tambor de mampostería se elevaron, apoyados 
en una cimbra, dieciséis nervios construídos con fábrica 
de ladrillo de hilad.as en sentido de la curvatura 1fo Ja 
cúpula, apoyando superiormente en el anillo que soporta 
la linterna. Entre estos nervios se coñstruyeron dos hojas 
separadas, ui:J.¡¡ formando el est:radós y _otra el intJ:adós 
de la cúpula, deji,mdo resaltados algo los nervios, tanto 

exterior com~ interiormente. Ambas hojas son también 
de fábrica de ladrillo, pero no ya con llagas horizonta
les, s_ino formando unos 45º, en forma de espina de pez. 
Lá figura 6 . mii.esfra ·en axonométrica el conjunto cons

tructivo de la cúpula con gran claridad. 

En el comportamiento elástico de una cúpula se ad-
· mite la hipótesis de Rankine y Schwedler, según la cual 

bajo carg~s axialsimétricas se producen sola"mente es-

Fig. 3. 

1 1 
-~~-~---,.-,-r ·---- r -- -- -
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fuerzos normales de compresión o tracción en sentido 
de meridianos y paralelos, sin que tengan lugar flexio
nes ni esfuerzos tangenciales. En una cúpula elástica, el 

esfuerzo según el meridiano, a la alt~a de un determi
nado paralelo, vale por unidad lineal de éste : 

Q 
2 TC r sen <p 

siendo Q la carga total :QOr encima del paralelo, r el 
radio del mismo y <p el ángulo de la tangente al meri-

C.VP, 

1 

..,..;--·: 
' 

- · -!-·· -·-~· 
-... ... .. ¡: 



diano con la horizontal en dicho punto ; este esfuerzo; 
como se ve, es siempre de compresión. . , 

El esfuerzo según el paralelo, por-unidad lirn;ial de me
. · ridiano, vale : 

1 
27Cº 

d (Q cot cp) 
d s , 

siendo s la longitud del meridiano. 
Mientras el producto Q cot qi va aumentando al reco~ 

1 \ 

rrer el meridiano bájando, su derivada respecto a s es 
positiva, y, por consiguiente, Sf1 producen esiuerzos de. 
comp,resión según los paralelos. · Pero en las cúpulas dé 
este tipo ocurre que, a-partir de un cierto 'Yalor de tp ' , el 
proffurfo Q cot qi . empieza a- disminuir, producién_dose 
. euium:c::"' esfue1:zos de tracción según los p~ralelos. 

'· 

Fig . .' 4.·- ConstrUC· e 

ción de la cúpula. 

Finalmente, la cúpula transmite a su arr.anque un em

puje que, evaluado en tracción raéfial, vale 

R= P coftpA ' 
2 7C 

siendo tpA el ál).gu.lo de acometida d(l la cúpula . en el 
arra'nque. En el caso, muy frecuente, de acometida ve~-

'lt • • R O tical qi A = · 2 , y, por cons1gmente . 

;, 

TEMAS TEéNICOS 

En las cúpulas de fábrica, el comportamiento es dife
rente si las tensiones de tra~ción que origina N; no son 
capaces de ser resistidas por la fábrica. En · este cáso 
aparecen en ta: mitad. inferior fisuras ver~j_cales según al: 
gu:nos meridia~o.s, y se independizan sectores de cúpnl:a; 
que trabajan en esta mitad inferior coino arcos, modi-

. ficándose algo el sistema, interno de esfuerzos de 'ª mita.d 
superior debido a este movimie~to. Las fisuras que h~
.mos citado $e observan en la cúpula de San Pe.dro. 

'_ El comportamiento estático de la cúpula P.asa a sér 
bastante in.determinado, ·siendo preciso para realjzar el 

cálculo de su estabilidad ~uponer los valore~ de laé c~m
pr,e~iones, según los paralelos, en la mitad superior, ~e 
ya no · son ·las que ha ,dado el cálculo elástico anterior . 

. ·. _;\demás apal'ecen flexiones; e~ decir, la línea meridian;a 

. 1 

., 
1 

i 

. ; 

'· 

de presiones no pasa ya por: el eje de -la secc1on meri-
' . diana de la ··cúpula, -siendo ·que suele acercarse al intra

dós h~cia la:. mitad, y al ~stradós en eI arranque. La cú
pula, aunqu~ arranque verJ:ical~ente, da" ahora· empuje. 
En ta cúpula de .San Pedro 1puede apreciarse este empuje 
por las g;ietas que presentan los c~ntrafuertes, Un ~stu
dio de este tipo es el realizado por eÍ profesor Gottgetreu 
en la cúpula de San Pedro, que reproducimos en la figu· 
ra 5. Con acierto ha sido estudiada, primero por sepá
r,ado la estabilidad de las l)os hojas, .y Ju.ego, la del · 
cpnjunto. 
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Se ha tomado en el ·cálculo de cargas y esfuerzos un 
nervio y las P<!rtes . adyace~tes de las hojas en -un 'sector 
de 1/16 de circunferencia, y este elemento se ha dividi
do po~uperficies norma)es al · meridiano, dando lugar a 
las catorce ·,cuñas que se indican en la figura. 

Los .pesos de c~da parte han sido~evaluados en m 3 de 

fábdca. 
El de la linterna por sector de 1/16 de circunferencia 

. es de 24,5m3 . Los de la propia cúpula s:~n los siguientes: 

Cuña Nervio Hoja interna Hoja externa ·Total 
m' m' . m' m' 

parado, los ·cuales dan lugar a las. correspondientes curvas 
d.e presión en · ia figura 5B. Los , polígon~s G y su conti
nuación If, d~~ los e~fuerzos en la cúpula total y la curva 

. de ,presión . denifitivá de la misma. 

El examen da . ~orno estable la cúpula por sí sola. Sin . 
embargo., para preyenir movimienios · fué zunchada en · 
su ~onstrucción; y luego en el año 1743, tal como apa
rece en la figura 4. Se pone en ent~edicho la eficacia de 
tales zunchos, sobre todo desde que al colocar el se
gundo zunchado se descubrió el pr~ero roto. Es difí
cil .afirmai; ,categóricamente, ~in embargo, que no deban 
Sf'.r empleados en estas obr~S, a pes~r de que SU unión 
con una fá,brica de ladrillo es siempre muy deficiente .. 

1 13,28 3,33 2,69 19,28 .. 
8,66 4,14_. 18,42 El-profesor Gottgetreu te.rmina así ' su estudio : ' 11 5,62 

III 12,42 9,97 5,44 27,83 
IV 11,46 13,91 7,9~ . 33,28 
V 15,88 15,81 . 8,44 . 40,13 

Vi 15,57 19,14 10,69 45,,34 
VII · 15,12 22,31, 12,54 49,97 

VIII · 21,12 24,31 . . 13,40 58;83 . 
IX 20,17 . 27,53' 15,14 62,84 , 
X 19,54 30,05 l~,72 65,31 

: XI 21,55 60,05 31,60 
XII 20,53 1• . 57.,72 / 78,25 ' 

XIIL 19,58 . 54,26 73,84 
XIV 31,36 145,95 - 197,31 

.' -
El volumen total de la cúpula resulta .de 14.000 m 3 

equivalentes a 28.000 toneladas. _ 
· La figura 5D da .el esfuerzo ·oblicuo de la linterna. 

Los polígonos F y 'E de dicha figura SQn los de . esfuerzos 
de la hoja de estradós y de la hoja de intradós por se~ 

,1 

¡ ' 
I 

·- - -~ t 

«Es muy interesante la coufronta_ción de la cúpnla 
construida por DomenicÓ Fontana y el proyecto de Mi
guel Angel : es imposible no reconocer un gra_n pro
Úeso en la primera no sól~ desde el punto de vista és
téfico, sino tambi~n, y sobre todo, del ·estático, La curva 
de presiones lo demuestra a ·causa del arco águdo adop
tado para e'l pedil, porque · podrían nacer dudas de la 
estabilidad, pe seguir el proyecto de Miguel Angel, . es
pecialment~ por el menqr espesor cie las costillas y el 
peso relativamente mayor de la linterna~ Por otra par
te, si se . fuese hoy a c~~stntir ,una cúpula como la · de 
San Pedro, · habría de aconsejarse , hacer un poco más 
peraltado el arco· del petfil y- ha~ér. un P?Cº menor el 

peso de la linterna.)) 

\; / 
,• 

Fig, 6,-Conjunto construciivo de . ta• - ' 
cúpula. 
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DETALLE DE CONSTRUCCION 

P1·ohibicla la reproducción 

r 
" 
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Antonio Cámara, Arquitecto 
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E-STRUCTUR.A DF- LA FLE-GlA DE-LA 
l<;Lf-S IA DE-S"AN JACO!':>Of-N STE-NDAL 
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REPERTORIO 

BIOGRAFICO 

DE LOS 

ARQUITECTOS 

ESPANOLES 

LA FAMILIA DE LOS YARZA 

La familia de los Yarzas (segun la Ejecutotia firmada en 1628 

por el Rey de Armas de don Felipe IV, Jerónimo Villa), es oriun
da de la provincia de Guipuzcoa, Valle de Asteasu, cab_eza de la 
Alcaldía de Ayztóndo; durante las guerras contra los · moros, for 
maron lo~ :Var~as en los ejércitos del Santo Rey. don Fernando III · 
de Castilla, tomando parte en el asedio y conquista de la ciudad 
de Sevilla, que empezó el día 20 de Agosto _de 1247, fiesta de San 
Bernardo, y terminó el 23 de noviembre de 1248, . día en que fué . 
entrega-do su Alcázar. Fué entonces indudablemente cuanto tuvie
ron los Yarzas sus primeros contactos con la ·Arquitectura, a tra

vés de· los Alarifes vencidos. 
Terminadas. las guerras de conquista del Reino y las de «por 

la mar ~ontra los Erejes>J, no volvieron los Yarzas ~ sus tierras · 
natales, e&tableciéndose en tierras de Aragón, que amaron desde 
entonces como éstas se mer.ecen Y a las -que dedicaron ya . para 
siempre toda su :actividad. . 

Desde fines del siglo xv1, empiezan los Yarzas a dar señales 
· le ·vida eh la arquitectura de Aragón, formando una cadena hasta 
nuesttos días, y estableciendo como sagrada obligación de familia 
la de educar a uno, por lo menos, de los descendientes de cada 
genetación e~ .el arte y manejo de la·s leyes etern.as ·de la Arqui

tectura ; 
Varias veces, en e! transcurso de estos cuatro siglos, ha estado 

a punto de romperse definitivamente la cadena, siempre, sin em

bargo, ha seguido adelante. 

Por José Y ilrza y García, Arc1uitecto 

Una ve de ésta~ fué en el año 1718 ; había entonces en Zara
goza tres "herman·os Yarza, todos ellos arquitectos, llamados Do
mingo, Juan y Julián; Julián moría muy joven, dejando un niño 
de seis años de edad, llamado igual que su padre, q~e fué edu
c ado por sus tíos como arquitecto, cumpliendo con él la obliga·
ción de familia y salvando la cadena, pues ninguno de los "hijos 
de Domingo y de Juan tuvieron descendientes arqtiitectos. 

_Otra vez, en el año 1920, vivfa en Zaragoza otro Yarza, arqui

tecto ; Jos·é de Y arza y de Echeµique, al igual que su antecesor 

del año 1718, , aunque más trágicamente, murió muy joven, de

jando dos hijos varones de muy corta edad; ninguno de ellos 

ha·bía tenido· ocasión de apr_ender a querer la profesión de · arqui

tecto, a través de su padre; '·hubiera sido ent~nces facilísimo que 

la c¡¡dena se viera interrumpida definitivamente, pues en esta oca

sión . no había tíos arquitectos como en 1718; sin embargo, la 

cadena sólo se interrumpió temporalmente, pu(!S quedaban en pie 

dos Iimjeres Yarza : una, mi madre, que con un vaior inaudito 

superó las dificultades de una carrera larga y lejana, ·y otra, la 

h ermana mayor de mi padre, la cual, aunque él · no era arquitecto , 

fué . portdora . durante toda · su vida de . tal entusiasmo por la pro 

fesión des u padre y de su hermano, que no cejó hasta que pudo 
transmitirlo a uno de los do_s v.arones disponibles, despert.ando 
en mí el todavía dormido amor por la tradicional profesión fami
liar . . La cadena continuó. 
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RELACION DE LOS YARZAS, ARQUITECTOS 

DOMINGO FERNANDEZ DE YARZA , hijo de Juan de Yarza 
y Juana Camino; nieto de Pedro de Yarza y Catalina Cubitiri. 
(Siglos XVI y XVII. ) \ 

DOMINGO DE YARZA, hijo de Domingo y María Romeo. 
(Siglos XVII y XVIII. ) 

JUAN DE YARZA, hijo de Domingo y María Romeo. (Si· 
glos XVII y XVIII. ) • 

JULIAN DE YARZA, hijo de Domingo y María Romeo. (Si
glos XVII y XVIII .) 

JOSE DE YARZA, hijo de Juan y María Garín. (S. xv111. ) 

LA OBRA DE LOS YARZAS 

En el ca tálogo que sigue, cuyos datos han sido tomados del 
Archivo familiar y de las obras reseñadas en la bibliografía . que 
se incluye al final , se ha seguido el orden cronológico y usado 
para los emplazamientos que se citan , los mismos nombres que 
figuran en. los originales, sin tener en cuenta los innumerables 
cambios que han sufrido en sus denominaciones y numeraciones 
las calles de la ciudaa de Zaragoza. 

DOMINGO FERNANDEZ DE YARZA CAMINO 

(1590). Lo único que sobre él se conoce es el contrato para 
la construcción de una peana para la villa de Mallén ; llevaba 
en su primer cuerpo seis figura s repre entando Virtudes, encua
dradas en columnas dóricas; en el piso superior, doce paneles 
labrados, tenían en su centro unos serafines con sus correspon
dientes pilares. Todo ello presidido por un busto de Santa Bár
bara. 

DOMI ' GO DE YARZA ROMEO 

(1722). Vi sor, en unión de su hermano . Juan, de las obras 
de renovación de la Iglesia de San Gil, con motivo de. las diferen
cias surgidas entre los constructores y el Capítulo y Junta de la 
Pauoquia. 

(1725). Construcción de las medias naranjas del Templo del 
Pilar de Zaragoza. 

(1735). Proyectó y dirigió las obras de a Iglesia Colegiata de 
Alcañiz. 

Este edificio es atribuído en la obra N oticias de los Arquitectos 
y Arquitectura de España, de . Llaguno, a Miguel de Aguas, el 
que, en realidad, sólo fué contratista de las obras, como se des
prende de los documentos originales recopilados del Archivo de h 
Colegiata, por el Dr. don Federico Magdalena Lacambra. 

(1745). El 24 de marzo fal~ecía en su casa de la parroquia de 
San Felipe, cuando sus dos sobrinos, Julián y José, llevaban va
rios año s de eje.rcicio de la profesión. 

JUAN DE YARZA ROMEO 

(1679). Nació. 
(1718). Proyectó el Pantano de · Mezalocha, que utilizó las 

aguas del río Hnerva en el riego de una extensa zona, según cons
ta en la memoria publicada por José de Osset , contratista de la 
obra. 

(1722). Reconstrucción del chapitel de la torre de la Iglesia de 
la Magdalena , de Zaragoza, haciéndose nuevo el «Gallo de Aram
bre», por el forjador Juan de Espés. 

Costó la obra 228 libra s y ciµco sueldos. 
(1727-1730). Renovación total de la Iglesia de la Magdalena, 

en colaboración con su hijo don José de Yarza Garín. 
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JULIAN DE YARZA, hijo de Julián y Teresa Ceballos. (Si
glo XVIII .) 

JOSE DE YARZA, hijo de Julián y Micaela Lafuente (Si

glos XVIII y XIX.) 

JOSE DE YARZA, hijo de José y Antonia Mi11ana. (S . x1x. ) 

FERNANDO DE YARZA, hijo de José y Ursula Fernández 

Treviño. (S. x1x.) 

JOSE DE YARZA, hijo de Fernando y Magdalena Echenique. 
(Siglos x1x y xx. ) 

Se . cambió la situación del altar Mayor, se abrió el portico en 
el ábside, se redondearon lo s a·rcos de las capillas y se sustituyó 
la decoración gótica por la barroca., de orden compuesto. 

Sin poder juzgar sobre el acierto de esta reforma, por desco 
nocer el anterior estado de la iglesia, hay que decir que, . por aquel 
entonces, era muy corriente que la orientai:ión general de esta 
calse de reformas fu ese acordada de antemano por el Capítulo de 
la Parroquia e impuesto después al arquitecto , cuya mi sión con
sistía en procurar suaviza·r , dentro ·de lo posible, los disparates 
acordados por la Junta . 

(1733}. Murió a los cincuenta y cuatro años, el 10 de agosto 
de 1733, y fué enterrado honoríficamente en la Iglesia de la Mag
dalena. 

JOSE DE YARZA GARIN 

(1700}. Nació. 
(1727). Colaboró con su padre Juan en las obras descritas 

para la renovación de la Iglesia de la Magdalena. 

Estuvo ca·sado .con Mariana de Yarza, su prima hermana, hija 
de Domingo. 

No tuvod escendencia y murió en su casa de la calle de San 
Vicente Ferrer, a la edad de cincuenta y cinco años, el 28 de di
ciembre de 1755, siendo enterrado en la Iglesia de la . MagdJic1~a, 
a tres actos. 

Otorgó tes tamento ante Mo sén Antonio Esquerra, siendo w 
cjecutro testamentario don Onofre de Asso. 

JULIAN DE YARZA ROMEO 

(1718). El día 4 de julio, moría, dejando un hijo de seis 
años, llamado también Julián, que fué recogido y educado por 
sus tíos Domingo y Juan. 

Estuvo casado con Teresa Ceballos, también de familia de ar

quitectos. 
Su nombre aparece en unión del de sus hermanos en la cons

trucción y visura de las obras de principios del siglo xvm. 

JULIAN DE YARZA CEBALLOS 

(l 712 ). Nació . 
( 1738). Arquitecto Municipal de Zaragoza hasta 1774. 
(1774). Termina la construcción de hermoso edificio ,>or él 

proyectado para la Iglesia de las Madres de la Enseñanza-, en Za-

ragoza. 
(1752). Proyecto del nuevo Altar Mayor para la Iglesia de la 

Magdalena, cuyo Ca·pítulo había acordado , en medio . de gran en
tusiasmo , cargarse al antiguo, para poder competir con los ,. •ri 5-

truído s en La Seo, San Felipe y San Cayetano . Fué inaugurJdo el 

día 22 de julio de 1755. 



Las esculturas fu eron labradas por el escultor José Ramírez 
Benavides . 

(1756). Plano para la Iglesia de la Almunia de Doña Godina. 
Lámina l. ) . 

(1758) . Proyectó también el nuevo pórtico de orden compues
to , labrado en mármol de Calatorao, obra acordada también por l a 

Junta Parroquial de la ·Magdalena;· y en el cual, luchando "ºn .mu
ch a gracia contra la opinión del os parroquianos, que querían a 
toda costa mandar esculpir una nueva imagen d e l a >&nta, tuvo h 

su erte y el acierto d e conservar l a antigua estatua de piedra , 11b:·a 
de fines del siglo xv, probablemente de los .Mo~lanes .. . 

(1764). R enovación de la capilla de San Mi gu el en la Iglesia 
de La Seo y construcción de la fa chada principal de este templo 
con estatuas esculpidas por Manuel Guiral, siguiendo las- form;1 s 
del barroco italiano. 

(1768). Proyecto en colaboración con Agustín Sanz, para la 

gallarda Iglesia Parroquial de Sant~ Cruz, en Zara·goza. Las obras 
quedaron terminadas en 1780, poco antes de su muerte . 

En esta obra, que puede sin ambages titularse como mae;;trn, 

se revela· la influen cia que la presen cia de don Ve:u"mra Rodríguez 

en aZragoza . (con motivo de los proyectos que e'te arquitecto 
hizo para el T emplo del Pilar), ejerció en el desarrollo arquile<:· 
tónico de Y arza y Sanz, que fueron de su s discípulos predilecto s. 

«Es este un p equeño y gentil modelo de templo neoclásico, con 
su unidad sostenida por la igualdad tiránica y. niveladora, que ;,J. 
mete a plantilla hasta los más pequeños detalles y proscribe cual· 

quier libertad. 
JJSµ fachada de orden compuesto es sencilla e insignifica-nt·J; 

su planta, en forma de eruz griega, con ·decoración de cornisas y 
pilastras del orden corintio y ventanas con forma de concha, como 

las del Pilar y una hermosa cúpula p eraltada en el crucero de !.1s 
dos naves principales .JJ 

(1776). Proyecto en · colaboración con don Joaquín Gracián, 

para la sacristía de la Iglesia de San Gil. 
Otra lujosa obra del depurado estilo neoclásico, triunfante en 

Zaragoza después del golpe de gracia dado por Ventura Rodríguez 

al b arroquismo local. 

Las obras fueron terminadas el año 1779 y costaron 600 )ibras. 
(1785) . El día 21 de agosto falled a en su casa propia de la 

calle de Puerta Quemada, siendo enterrado en l a Igles ia de la 
Magdalena. 

Estuvo casado con doña Micaela Lafuente. 

. En. todas sus obras anteriores a la Iglesia de Santa Cruz, se re
vela el barroquismo en que le educaron sus tíos Domingo y Juan. 

A partir de las enseñanzas de don Ventura Rodríguez, cambia 
totalmente su orientación arquitectónica, sometiéndose desde en· 
torices sin reservas a la disciplina n eoclásica . 

JOSE DE YARZA LAFUENTE 

(1787). Proyecto para .la hermosa fa chada a la Plaza de L a 

Seo y magnífica escalera del Palacio Arzobispal de Zaragoza, en la 
renovación costeada por el Arzobispo don Agustín de Lezo Pa

lomeque. 
Fué albañil de las obras don Ag~stín Gracián . 
( 1788). Proy ecto para la grandiosa escalera del Santuario de 

Leciñent . i 

(S/ f .) . Proyectó el nuevo Teatro Principal de Zaragoza. 

(S/ f.). Proyectó el convento e · Iglesia· de las Trinitarias Des

calzas, de Zaragoza. 
(S/ f. ). Proyecto d e grupo de casas para vivienda , en hilera, 

en la Plaza de la Magdalena, números· 33 y 34. 
(S/ f. ). Proyecto para la reforma de la Sala del Cabildo del 

Templo d el Salvador. 
(S/ f.). Planos para la colocación del r eloj en la torre del Tem· 

plo del Salvador. 
IS/ f. ). R enovación de la capilla de la Parroquia del Templo 

del Pilar. (Ponz.) 
. (1807). Reforma d e l a Iglesia d e la Villa de Niguella, propia 

del Duque de Hijar. 
(1807). Renovación total del chapitel de la Iglesia de la Mag

dalena , 

Iglesia de la Villa de Niguella. Don Jo. 
sé Yarza Lafuente (1807). 
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(1808). Proyecto para la Iglesia del Lugar de Mones. 
( 1809). Proyecto de fac_hada para Ja.s casas números 93 y 94 

de la calle del Pilar, de Zaragoza, propiedad de doña María del 
Carmen Garcés y don Manuel Comín. 

(1813). Arquitecto municipal de Zara·goza. 
(1814). Proyecto de reconstrucción del templo subterráneo . de 

Santa Engracia, destruído durante los Sitios. 

(Ver Memoria sobre el Santuario de los Innumerables Mártires 
de Zaragoaz, por don Viren te del Campo. Páginas 54, 93 y 97 .) 

(1815). f'.royecto para la· fachada del convento de las Capuchi
nas, en la Plazuela de Pontarrón. 

(1815) . R eforma de la facliada de la casa de don Antonio Xi. 

meno, en la calle San Gil, esquina al Coso. 
(1816). Proyecto de torre campanil para la Iglesia de Pedrola. 

(1816). Proyecto para la escalera monumental en el jardín del 
Pahcio del Conde de Fuentes. 

(1816). Proyecto de Hospital para Ja· villa de La Almunia de 
Doña Godina. 

(1816). Proyecto de reconstrucción de la casa de don . Antonio 
Martón, en la call e del Coso, número 128, sobre las ruinas de la 
Pntigua, 

(1817). Proyecto para la Iglesia de San P edro Apóst'!I, para 
la villa de Ayerbe (Huesca). 

11817\. Proyecto de torre campanil para la Iglesia de Geha. 
(1817). Proyecto de casa de oficina·s para el Seminario de San 

Carlos . 
(1817). Proyecto de fachada para una casa en la calle de San 

Cristóbal, número 65 , de Zaragoza , propiedad del Capítulo de 

Sar"Í""º· 
Como signo del extremado rigor con que se consideraban en· 

ton ces las condiciones estéticas de los edificios, es curioso resal 
tar la nota de aprobación del plano por la Academia : 

<eConvendrá dar a las ventanas medio palmo más de altura para 

que tengan _ la proporción del ancho y medio que corresponde, con 
lo que queda a·probado, Alcaide.» 

(1818). Construcción de uno de los arcos del Puente de Piedra 

de Zraragoza, en la parte alta del Arrabal, para la Junta de propios. 
(Lámina 9.) Puente de tablas. 

(1818). Proyecto de macelo de cerdos, para el Excmo. Ayun· 
tamiento de Zaragoza, en la calle Escobar. 

(18.lJ). Proyectos d~ los Catafalcos o Capelaardentes erigidos 
para las exequias de la reina doña María I sabel Francisca de Bra· 
ganza, esposa de Fernando VII. 

28 de enero) . El erigido por la guarnición de Zaragoza en la 
Iglesia de Santo Domingo. 

(30 de enero). El dd Tribunal de la Santa Inquisición , en la 
Iglesia ·de San Pablo . 

(18 de febrero). El del Excmo. Ayuntamiento, en el Templo 
del Pilar. (Este se empleó también para las exequias del r ey Car· 
los IV y de la reina María Luisa de orbón.) 

(S/ f.) . El que se erigió en la Pla.za del Mercado. 
( 1823). Pr?yecto de reforma· de las ~asas propiedad · de doq 

Manuel Margías, en la calle de San Andrés, número 39. 
(1828) . Proyecto de posada en la carretera de Zaragoza a Ma· 

drid, entre La Muela y La Almunia (término de Epila). 
(1833). Falleció el día 11 de diciembre, en su casa de la calle 

Puerta Quemada, cuando su hijo José empezaba a ejercer su misma 
profesión . Durante su vida· fué compañero de don Agustín Sanz, 
don Silvestre Pérez y don Tiburcio del Caso. 

En todas sus obras se distingue claramente que fué desde sus 
comienzos educado en la esencia del neoclásico de don Ventura 
Rodríguez. 

Fué uno de los que más ayudaron a don Ramón de Pignatelli 
en las obras emprendidas por el insigne Canónigo. 

Fué Arquitecto Municipal de Zaragoza y Ac~démico de esta 
Real de San Luis, 

1 

Iglesia y Convento de Trinitarios Des· 
calzos de Zaragoza. Don José de Yarza 
Miñana (1830). 

~· c...-1.. ~:,,,_, .),. /T '""""" R~'f'·~ ~~/(e -'• 

Ja:1,..~, /';:./,.l/t, /'" E:ra11r. ,. t..r:.t. .. -~-~111111i 
. ! 
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JOSE DE YARZA MIRANA 

(1801). Noció el año 1801. Esturió aMtemáticas, bajo la direc
ción. ·del Dr. don Ramón Mteo. 

Desde 1815 hasta 1823 trabajó como delineante de su padre en 
las obras de los Canales Imperial de Aragón y Real de Tauste. 

Se hizo agrimensor en 1.4 de enero de 1821. 
Obtuvo el título de arquitecto de la Real Academia de San 

·Fernando, de Madrid (fundada en 1744 por Felipe V) el 17 'de sep
tiebbre de 1826, firmando en el título concedido el insigne arqui
tecto don Isidro Velázquez. 

(1824) Proyecto para una iglesia de un . pueblo dé 30 vecinos. · 

Ejercicio académiro. 
Id. para una casa Ayuntamiento. (Lámina' 13.) . 
Id. para un arco de entrada a la ciudad. 
(1827). Reconstrucción de la iglesia de Nuestra Señora del 

Portillo , sobre las ruinas del antiguo; en colaboración con su pa

dre, don José. 
(1827). Ca·sas para el Conde de Sástago en la calle del Coso , 

números 159 y 160. 
(1827). Proyecto para la reconstrucción de la iglesia y conven

to de las monjas de Santa Mónica, de Zaragoza, sobre las ruinas 

del antiguo. 
(1829). Proyecto de reconstrucción total del Real Monasterio 

de Santa Engracia, arruinado durante los sitios. 
(1829). Proyecto .de reconstrucción del convento de Capuchi

nas, junto a la puerta del Carmen. 
(1830) . Construcción del convento e iglesia de los Trinitarios 

Descalzos. 
(1830). Es nombrado Académico de Mérito de la Real Acade

mia de San Fernando, de Madrid. 
(1830). Idem íd. de la de . San Luis, de Zaragoza. 

(S/ f.). Proyecto de ornamentación de los testeros del crucero 
correspondiente a la Sacristía Mayor, a la . Sala de Oración y .el · 

!.- -

4--'º ~ --- ~ 
Croquis de la carroza del Marqués de Ayer
be, para el proyecto de reforma de su casa. 
Don José de Yarza Miñana (1857). 

de la Sala del Cabildo, frente a la Virgen de la Esperanza, del 
Templo del Pilar. 

(1850-1853). Arquitecto municipal de Zaragoza, le~antó el pla
no de Zar.agoza en coÍabo;ación con Gironza .y acabado el año 1853. 

Redactó los planos de rectificación de fa.s calles ~e la Ense

ñanza, Armas, d e . la R eglá; Peso, Puerta Cineja, del Príncipe, 

San Carlos, Alta d e San Pedro , Plaza de San Pedro Nolasco. 

Proyectó, en 1860, la nueva calle del Trenque para unir el 
Coso con la Plaz~ del Pilar. , 

(1850). Proyecto de cárcel para Alcañiz. 

(1S50). Proyecto , de T~atro Cómico pa~a la villa de Alcañiz, 
junto al portal y calle del Almudí. 

(1856) : Cása para el Conile de Sobradiel,._ en la Subida de las 
·Cucharas. 

(1857), Reform~ de la casa del Marqués de Ayerbe en la calle 
Est_ébanes, 93. 

Entre los papeles de este proyecto, sin importancia, es curioso 

observar . el . cro~uis de la carroza del ,señor Marqués, con todas 
sus . dimensiones y peso, como 'datli importantísimo en la reforma 
qu~· había . de proyectar.se. 

(1858). Proyecto para la iglesia parroquial de Nuestra Seño
ra de Altabás, en el Arrabal de Zaragoza. 

(1858). Reparación y consolidación de la Torre Nueva, de 

Zaragoza. 

Esta fué, según escribe él mismo en su informe, la principal 
obra de su vida en los treinta . y cuatro años de ejercicio profe
sional, y a la que d edicó todos sus desvelos; como apéndice 
acompaño ·copia textual de tres· documentos; cuyos borradores con
servo .en su .archivo y que, sien.do poco conocidos, ·considera de 

gran interés pará la historia de,. aquel maravilloso edificio. 

Restaurada la Torre Nueva, reinó la alegría entre los vecinos de 
Zaragoza: se publicaron ~rtículos en los principales periódicos de 
Zaragoza y p'rovincias, y romances, uno de los cuales no puedo me-
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nos de reproducir, pues con la ingenuidad y sencillez de aquella 

época, describe la Torre y los incidentes hasta su restauración. 

(1866). Colaborador de don Segundo Díaz Gil, a la sazón Ar· 
quitecto municipal de la ciudad, en el proyecto de apertura de la 
ca.fle de Don Alfonso l. 

(1868). Falleció en su casa de la calle Puerta Quemada, cuan
do uno de sus numerosos hijos . (Fernando ) empezaba a ejercer su 
mi sma profesión. 

FERNANDO DE YARZA Y FERNANDEZ TREVIÑO 

Nació el año 1841. Estudió en Madrid , obteniendo el título 

de Arquitecto de la Real Academia· de San Fernando, con fecha 
16 de diciembre de 1866. Fué Arquitecto diocesano. 

(1868). Proyecto para la ca sa de la Marquesa de Ayerbe, en 

la calle Alfonso 1 (antiguo .pa so de Urriés). 

(1872 ). Proyecto para la casa de don Silverio Albert, en la 

calle Manifestación, números 96 al 108. 

(1875). Proyecto para la casa en la calle Alfonso I, esquina a 
la calle Roda. 

(1884). Proyecto para el Museo Anatómico y Sala de dirección 

de la Facultad de Medicina, en el Hospital Provincial. 

(S/ f. ). Casa en la calle Alfonso I, esquina a Plaza de Sas, para 

don Valero Hindelang. 

(1890). Proyecto para el Hotel Universo, en la calle de San Gil. 

(1891 ). Casa para don Vicente · Gasea, en la Plaza de Aragón, 

número 7. 

(1891). Ampliación del Café París, en la calle Coso, 56. 

(1891). Instalación de la Hermandad del Ref~gio , en el nÚ· 

mero 15 de la Plaza de San Pedro Nolasco. 

(1891). Adaptación del Hotel Europa, ~n la Plaza de la Cons

titución. 

(1891). Proyecto en colaboración con don Ricardo Magdalena 

para la segunda torre del Templo de Nuestra Señora del Pilar. 

( 1893). Casa para don Eusebio Molíns en · 1a calle .Azoque, so

lar del antiguo Teatro Novedades. 

(1893). Reparación general de la iglesia de San Gil Abad. 

(S/ f. ). Escalera monumental para el Palacio del Marqués de 

Camarasa, en Las Casetas. 

(S/ f. ). Casa para doña }aviera Castellano, en la calle 5 de 

Marzo, 4. 

(S/ f. ). Casa en la calle Sitios, en el solar del antiguo Teatro 

Lope de Vega. 

(1894). Anteproyecto de ensanche de Zaragoza por la Huerta 

de Santa Engracia. 

(1897). Casa en la calle' de las Eras, números 35 a 41. 

(1899). Reparación del Convento de Capuchinas, de Zaragoza. 

(1908). Falleció en su casa de la calle de San G_il, cuando 

uno de sus muchos hijos (José) empezaba a ejercer su misma· pro· 

fesión. 

Fué Académico de" In Real de San Fernando, de Madrid, Y de 

la Real de San Luis, de Zaragoza. 

JOSE DE YARZA DE ECHENlQUE 

Nació el año 1876. Cursó su s estudios de Arquiteeto en la Es

cuela Superior de Barcelona., obteniendo el título con fecha 12 de 

noviembre de 1901. Fué en sus primeros años de ejercicio Arqui-

. tecto diocesano, dirigiendo las obras de terminación de la se· 

gunda torre del Templo del Pilar, iniciadas bajo la dirección de 

su padre, don Fernando, ·así como fas de conservación y restaura· 

ción de numerosos edificios religiosos de la diócesis. 

(1903). Reparación de la iglesia de Zuera. 
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(1903). Proyecto de con solidación de los pilares que sostienen 

la cúpula central del Templo del Pilar. (Concurso de proyer.tos.) 

(1905). Casa para don Valero Español, en el número 6 de la 
calle Méndez Núñez. 

(1906). Proyecto de teatro para la villa de Ateca. 

(1907). Proyecto de e dificio para La Caridad , en colabora· 
ción con don Luis de La Figuera y Lezcano. 

(1909). Reparación de la Real Colegiala del Santo Sepulcro , d e 
Caiatayud. 

(1910). Concurso de proyectos para edificio de la Caja de 
Ahorros. 

(1911). Es nombrado Arquitecto municipal de Zaragoza, y su 
labor desde esta fe cha hasta su muerte es exclusivamente muni· 
cipal. 

(1913). Redactó las Nuevas Ordenanzas de Edificación de Za· 
ragoza, para sustituir a las vigentes, ya anticuadas ; ordenanzas· 

que han h echo servicio nada menos que hasta el año 1939 . • 

(1913). Construcción del evacuatorio subterráneo del Paseo de 
la Independencia. 

(1914). Proyecto de edificio para la Asociación «Casa de Ga· 
naderos», en colaboración con don Teodoro Ríos Balaguer. 

(1914). Proyecto de reforma interior de la ciudad de Zaragoza . 

En la época en que redactó ese proyecto, l~ Ciencia del Ur· 
banismo estaba como quien dice en mantillas ; sin embargo , su 

vi sión sobre los problemas que plantea la reforma de una ciudad 

es tan totalmente <mrbanística>> en el moderno sentido de la pa· 

labra que no tiene que envidiar nada absolutamente a los actua· 
les urbanistas. 

(gl4). Restauración del Palacio de La Lonja, de Zaragoza . 

A la terminación de esta obra, que con el tiempo los hombres 

·han juzagdo com-0 acertadísima, hqbo una campaña en la Prensa 

de nuestra ciuda·d, so stenida por alguno s señores arqueólogo s que 

creían un sacrilegio las obras de consolidación efectuadas y de la 

cual se defendió con verdadera paciencia por medio de una serie 

de artículos publicados en los mi smos periódicos, rebatiendo a· los 

arqueólogos con una gracia tan clara y elegante que, al r eleerlos 

hoy, después de tantos años, nos convencemos de que su visión 

sobre lo s problemas de la restauración de edificios era tan a·cer· 

t ~ d1 romo la que hemos visto respecto al Urbanismo. 

(1915). Proyecto para el Grupo Escolar de Gascón y Marín. 

(Lámina 25.) 

Es otra muestra todavía viviente y que nos enseña toda la gra· 

cía y vitalidad que tiene la arquitectura aragonesa, cuando se pro· 

yecta dando a los materiales típico s disponibles su empleo ade· 

cuado y se busca· inspiración en los edificios más perfectos de nues· 

tra tierra; en este caso el desaparecido patio de la Casa de la 

Infanta o de Zaporta. 

(1916). Reparac!ón de las cubi ertas del Teatro Principal, de 

Zaragoza , sin interrumpir su funcionamiento. 

Es una de las obras más valientes que se puede imaginar. Con· 

sistió en la su stitución de las viejas armaduras de madera en estado 

de ruina, por otra s metálicas, sin tocar ni el tejado ni el cielo 

raso de la sala y permitiendo además las representaciones teatrales . 

(1917). Pavimentación general de la ciudad. 

(1918-. Proyecto de ensanchamiento del puente sobre el Huer· 

va. 

Cambió totalmente y de modo definitivo la fi sonomía d e Za· 

ragoza, y fué el punto de partida para la creación de los ensanch es 

actuales del Sur del Ebro, con la continuación del cubrimiento 

general del río Huerva, ejecutada más tarde por su sucesor en el 

cargo, don Miguel Angel Navarro. 

(1920). El día 23 de ago sto, a las doce de la mañana, y con· 

tando cuarenta y cuatro años, era asesinado en compañía de don 

César Boente, ingeniero municipal, y don Joaquín Alvarez de To· 

. ledo, ayudante municipal, al intentar reparar personalmente los 

desperfectos del alumbrado público. 
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CONSTRUCCIONES 
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Ofici~as: Cáb~ Noval; 7 • Tel.. 25873 
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Pós~es _ - 'i'~berias eón 
y si~ presión - Bloques 
para · techos - Farolas . 

Vigas de · hormigón arman o· rentrifuga~·o -. -
PHares· - Jacenas y .es-·. . ,. 
!ructuras compleías .de 

0 hormigón centr~fogado . 

- ; . . 1 
fábrica: SAN VICENTE. DEtS HQ RTS 1 

. - - - ' 
(Cuatro Caminos) 

. Teléfono 112 de Molins de Rey 
. ·" . ', . 

. Despacho: pl~ÜTACION, 67, - Tel, 342S9 
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, , . , CIERRES M.ET.AL/Cos- ·· 

. :p.JjRSIANAS D5,RIE"RRO. 
CARPINTERIA MhTÁLICA 

Construccipnes y colocación de tuberías · 
· de cemento a pié d~ ob1'a en Madrid y su- · -· 

- : - · - : : . proví·ncia ·.. . - : ~ - .' ., '· 
\ ) ,,.. 

C/. María Cristina, 53· - Teléfono 24·0:3 57 · , · Tal~eres: Blasco ~~ Gafay, 51, nave 5 . '.'· . Tel~f. 23 43 16 

. ·c H A M _A R-T I N ( M ad_ r id) . ·. M' ·A ·o R 1 . ·º . 
1~.....-.~~~~...-...-...-----------.;.;._..--~------------·-· • -! ' ~ 

-José Cafia.me·rás·, .S . . A.-. M·anu-factura Cerrajera_, s~. A~ .. 
FABRICA o{ FUMISTERIA y fUN.DlélO~ , . ('~ A C E ~A) , -.. 
A R T .1 C U L O S D E t E R R AJ E R ¡ ~ . Construccione.s metálica~ s?ldada;¡ ~ Carpintería 

.. metá·hcq - _C-.,rrafena - Ca.ldei'ería . . 
Diput~ci9°n; 415'- 423 . Y Sicilia, 226- 232 . Mecánica en gener~I 

Ttille:res -y Ofidnos : Alons·ó· Ca·n;o,,91 -- teléf. 24· ~lÍ7;J• 
MADRl .D Teléft;)no 50723 · . . 
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[A~A UlTRAMOOIRHA 

Eft OKlAHOMA 

En Norman, ciudad 
de Oklahoma, de 
20.000 habitantes, ha 
habido un suceso de 
c i e r t a imporlahcia~ 
que ha traído revuel
tos a sus pacíficos ha
bitantes. Y todo ha si
do porque a un rico 
propietario de petró
leo se le ha ocurrido 
construir una casa ul
tramoderna, que ha 
encargado a Bruce 
Goff, uno de los ar· 
quitectos norteameri
canos de mayor ima
ginación. Goff, que es
tima que la arquitec
tura actual está un po
co atrasada, ha puesto 
en esta vivienda cosas 
como una piscina, en 
la que el agua sale de 
unos orificios en las 
paredes; una rampá 
de madera en lugar · 
de la escalera, miste

riosas discos de aluminio, tabiques que no 
llegan al techo y otras de este orden. 

Naturalmente, el presupuesto ha ido por 
donde le ha dado . fa gana. Originalmente 
se dió la cifra de 15.000 dólares. El propie
tario se enteró con sorpresa, momentos an
tes de empezar la construcción, que aque
llo le iba a costar 33.000 dólares._ Ahora 
que se ha terminado andAn por los 60.000 . 

. En vista ·de ello, .el rico propietario ha 
abandonado la idea de vivir en esa casa, 
y la ha puesto a la venta. La gran curio
sidad que este edificio ha despertado en 
la ciudad ha hecho que todos sus habitan
tes desfilen por él. La consternación y el 
asombro se ha reflejado en la cara de , los 
visitantes, como se ve en la «foto» adjun
ta . Una señora mayor, durante la visita, se 
acercó al arquitecto para preguntarle : 

· ((Señor Goff: ¿a usted le gustaría real
mente viyir en esta casa?», a lo que éste, 
contestó : ((¡Oh, no! Es demasiado con
vencional para mÍ.>r 

(De Life.j 

/ 

• 



RECOMC"IDAM'OS, 
MARMOLES 

BLANCO NIPE 
AZU _L NIP. E 

. PIEDRAS 

. ÁZUL MURZYA 
AMARILLENTA NIPE 
COLMENAR·· 

l'ARA CAriA tfl1tl?AC!ON UN M>.
lal!Al INSUPERABLE 

CANTERAS, SERRBl:IA. TAllERES Y 
TRANSPORTES PROPIOS 

UN4 ORGANIZACION AMPLIA· 
MBfü AUTQNOMA AL SERV1-

' CIO Qli CUENTE 
. - . 

Pruisióu absoluta ea pre-
dos, p~aos y ca.lid.idea 

, S. A .• . N.ICASIO PEREZ 
Coso c .... trol1 MADRID • lucio del Valle {fina\ de Vollehermoso) _. Apartado 3.098 • TelMonOs 49850 y' 36897 , 
Suc:ursol~s1 ZARAGC;>ZA; Aotenldocde Terve.I, 37 • BARCELONAt Avenido del Generattsimo, 593, 595 y 597_: 

HUARTE Y 
·. 1 

'· .:. s . . L. 

. . 
Caj)ital: 8.000.000 Pesetas 

Casa Central: PAMPLONA · 
Plaza del Castillo, 21-Tel. 1os4 

Qficinas en MADRID: 

. \ 

Av. dej'osé Antonio, 76-Tel.228301 

rn Hl~HnD ·H~fttllnl, · i l. 
• 

PAVIMENTACIÓNES Y CHAPADOS 

FABRICA DE MOSAICOS 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

• -' . . 

Fábrica: Pilarica, 76 - Teléfot;10 270541 - VILLA VERD~ 
Oficina: Hermenegildo Bielsa, 35, Pu:nte de la Princesa 

A o R ' . 
- t?túta!tJtía~ ·zfl/<llt'!, g_· .j!º 

OJEMBARRENA, VILASECA .y ECH€VARRL~ .. - ·-

. Vidrio; planos. impresos. lurios: crista l inos, ;és

- peios, bold~~os . re¡?s, estr iados. vid riero.s or

t1sr1cos. etc . 

i N s l A LA ·e 1 o N E 5 e o M. E R e 1 A l E 5 . 

PRESUPUESTOS · PARA OBt<A::i 

_Almacenes genefales Y oficinas: 

o 

-:- Tels. 27 34 40 y 27 04 O~ 

Exposición: Montera, 10, 1.0 dcha. 

MAQRIO ' 

E C L l. P S E , S.A. 
Especiafidades paro la ~diffrccién 

AV. CAÚQ SÓTELO, 37. MADRÍD •. T. 24651~ y 249685 _ 

· · CAI~ PINTE RI.::\ i\1ELL\ LICA con perfil es 
especiale.s e n puertas y ven ta, nas 

PI$0S BOVE b AS d_é baldos~ ? de cri stal 
y hqf migó·n a rw adp : pate nte ·ECU PSE> 

C IJ BI ERf AS DE. CR TST .'\ L sobre ba rra de acero 
·' emplomada: j)a te ~ t e •EC LIP:::iE > ···· 

ESTUDIOS Y . Pl\OYECT GS GR.'\ 1 U1TOS , · 

F "E 
) ·; ~ 

', .,, . 
V A- L .. . . 

CALEf ACCIOMES 
SAHUMIEMTOS 
CAlDERERIA 

\ 
PRESUPUESTOS GRATIS · 

TALLERES. ALMACEHES 
. · Y OFICIHAS: 

Benigno Soto. 13 
Teléfono 26 05 68 
M~ D R l.D 

Goicoechea/ $.t. 
e o r'l s t r u e e i o n e s d .e o p r a s e n g e n e r a 1 

HOMIGON -· ARMADO _. 

• 
Alcalá, 45 Teléfono 21 35 60 

M A b R D 
. . , 

'. 

ARQUITECTOS aPA 'ltEJrDORES COHTRATISTAS 
BLO~UEs:-suPERHUECOS DE HORMIGON VIBRADO 

RESISTLNCIA 

ECONQMÍA 

A 1 S ~A tv1 1 EN TO 

(PATENTAD.OS) ' 

, Para Muros y Pisos - V~nta ·Madrid y su p'rovi.ncia. lnf9rmes 

y pedidos: Fe.rnan'do el Santo, 25; Tel. 24 - 23 · 32 · 

' 

<, 



SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS 

Centro cívico del mundo 

El proyecto comprende dos secciones importantes : 
La Zona de las Conferencias, que incluye grandes sa

las de reunión para la Asamblea General, los t1·es Con
sejos, cinco salas de Conferencias, diecinueve salas para 
Comisiones y locales accesorios, incluyendo la Secreta
ría de esta Sección deliberativa. 

El edificio de la Secretaría, donde se alojarán fas 
oficinas de Ja Secretaría General y anexos, con los ·oclio 

--asistentes del secretario general, todas las cuales serán 
orupadas por 3.000 empleados, que en un futuro au
mentarán a 5.000. 

El Msto rle Jos e<!ificios principales se ha estimado 
en 84.831.450 dólares. . 

A rJeJ11ii• ,.:J,. PSas pot1·11cturas, Pl <'"n_i11nto :oir,...uitPctó
nico contendrá una piblioteca, salas de exposición, loca
les para el personal, restaurantes y playas de estaciona-
miento. 

Toilavía 1'10 se ha. definido la narte que corresponde
, . .; " las oficinas especiales v ile]egaciol'leS aunque te
niendo en cuenta que ·estas últimas son. 70, puede calcu· 
l"r•e eme mantendrán u~os 2.4.00 empleados, casi tan
ros romo la Secretaría General : por su parte, las ofi-
ri" "• emeei!lles requerirán 2.500 · empleai!os. , 

""Rl provecto tiene guft resÚltar Jo más fü~~ible posi
hle par.<1 a<'omodarse a los re11uerimientos de esos dis
tintos tipos de oficinas v su futura expansión. 

La construcción se r"alizará en tres etapas. En la nri
mera. sP b:.irán los edificios nara aloiar todas las ofici
Pas de la Secretaría ot{e hov fun!'ion~n en Lake Succee• 
v en un sinnúmero de focales aluuilados en el barrin 
dP Manhattan. En la se~un<la etapa se levantarán la 
sala de la Asamblea-oue ahora funciona en Flushing 
Meadows-, un pequeño teatro y salas de exposición 
pública. 

La tercera etapa comprende las oficinas· especiales, 
restaurantes, locales de depósito, etc. 

Los edificios estarán dotados de instalaciones moder
nísimas con redes telefónicas especiales, teleautógrafos·, 
teletipos, máquinas de escribir eléctricas, televisión, pro
yectores cinematográficos, microfilmadoras, señales· eléc-

, tricas, noticiarios luminosos, cintas transportadoras .de 
documentos, tubos neumáticos, etc. 

Teniendo en cuenta la congestión de Manhattan, la 
zona de U. N. será abierta, con predominio de espa

- ríos verdes, frente al río· Este, con lo que se asegurará 

la iluminación y las perspectivas amplias: los edificios 
están orientados . ae modo que sus sombras perturben 
lo menos posible el lugar. 

Los trabajos comp1·enden no sólo las edificaciones 
dentro del área - donada por Rockefeller, como se 
sabe -, sino también obras municipales, entre ellas la 
adaptación de la avenida F. D. Roosevelt y los accesos 
desde las calles adyacentes. La demolición, realoja
miento de los ex habitantes de la zona y estudios pre
limÍnares suponen 1.825.000 dólares. 

La construcción comenzara por el esqueleto de ace- · 
ro, mientras se terminan" los planos de detalles ajustán
dolos a las necesidades de la sede, que se irán concre
tando a medida que avance el estudio arquitectónico. 
El equipo de arquitectos a cargo de éste es el siguien
te : director de planeamiento, W allace. K. Harrison 
(norteamerica~o); consultores: G. A. Soileux (austra
liano), Gaston Brunfaut (belga)~ Osear Niemeyér (bra
sile~io), Ernest Cormier (canadiense), Su-Cheng-Liang 
(chmo), Le Corbusier (francés), Sven Markelius (sue
co), N. D. Bassov (ruso), Howard Robertson (británi
co) y .Julio Vilamajó (uruguayo) . . 

CIRCULARES 
UFICIAL DE 

DEL COLEGIO 
ARQUITECTOS 

18 de septiembre de 1948 

CONCURSO A ·TRES AUXILIARLAS TEMPORALES VACANTES 
EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ARQUlTECTOS m; MADRID 

En el Boletín Oficial clel Estaclo del 13 d; octubre, la Dirección 
General de Enseñanza Profesional 'y Técnica, saca a concurso las. 
Auxiliarías siguientes: 

Primera. «Geometría descriptiva>>, «Perspectiva y sQmbras>J 
«Topografía y Geodesia CQn nociones de Astronomía» y la a igna'. 
luxa acumulada de «Hidráulica». 

Segunda. <<Resistencia de materiales», Estabilidad de las cons-
trucciones» y «Máquinas industriales». · -

Terc~ra. «Salubridad . e higiene de edificios y poblai:iones», 
«Urbanología» Y las acumuladas de «Materiales de construcción y 
su laboratorio». · · 

Para la- presei:itación de instancias se da un plazo de veinte dfa.s 
naturales, a partir del siguiente de la publicación de dicho anun
cio en el Boletín Oficial. 

I HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS 

. El Consejo de Administración de la Hermandad Na-cional de 
Arquitectos, con fecha 8 del corriente, comunicó al Consejo Supe· · 
rior de los Colegios de Arquitectos, y éste a· su vez nos transmite 
para el debido c.onocimiento de los señores colegiados, el texto 
que a continuación se reproduce : . 

<<El Consejo de Administración de esta Hermandad Nacional de 
Arquitectos, en su reunión celebra-da en La Coruña los días 12 y 
13 " del mes de agosto próximo pasado, estudió la forma de hacer 
efectivas las cantidades que por razón del descuento sobre sueldos 
y gratificaciones corresponde abonar a los señores arquitectos al 
servicio de algunas enti<!ades públicas o privadas, y las cuales to, 
davía no han sido ingresadas en esta Hermandad. a pesar del tiem
po transcurrido desde la fundación de la misma y de los medios 
empleados para ello. 

»En su consecuencia·, dicho Consejo adoptó, por unanimidad, el 
acuerdo de dirigirse a este Consejo Superior de Colegios de Ar
quitectos para que, si lo estima proceqente, ordene a los Colegios 
que los descuen~os debidos desde su fundación a la Hermandad, 
Re hagan e(ectivos 1 dentro del año en curso, autorizando a sus 
Delegaciones pa·ra que retengan el importe de los honorarios de 
los arquitectos que en aquel caso se encuentren, las cantidades 
adeudadas a la Hermandad, y advirtíendo a los colegiales que si no 
se han puesto al corriente de sus aportaciones en dicho plazo, de
vengarán a partir de esa fecha y sufrirán, además, el recargo del 
10 por 100 réglamentario como a·plicación del artículo 16. 

»Ruego, por tanto, a V. l., en representación del Consejo de 
Administración de la Hermandad., tengan a bien acceder a la sú
plica que en el acuerdo citado se contiene y ordenar a los Cole· 
gios efectúen ests cobros y hagan los a-bonos debidos a la Her
mandad, medida que redundará en beneficio de esta entidad y de 
toda la profesión a quien la Hermandad tutela.>> 
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París, 127 
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:Míinar y G-uitatt, . S. en C. 
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Ascen•o~es, Montacargas, Calrfacci~nes, Refrigeración,· 
A'cond.icionamiento de aire, Cbnservación .de ascerrsore& 

de todos los sistemas • ' . 

· Casa Central: 'MA:DRID, .Diegó de León, 4 - Tel. ·25 01 04 
Sucursale•: VALENCI.1.,- L;i¡is Santa ngel, ·8 - B.ARCELONA Dip~\a. 
ción, 35J - V . .\.LLADQUD, 'Duque ae la Victoria, 19 - CARTAGEN A 
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· Don Felipe1 11 M A O R I O Tel. 21 l 2 86 
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CONSTRUCTOR DE OBRAS EN GENERAL 

-:"· + Proyectos y presupuestos gratuitos -:- ;,_ , 

Verónica, 28 · · JUMILLA (Murcia) 

. CONSTRUCTOR '-DE OB.RAS -· 
Proyectos y pr-eulpuestos gr.atuitos 

' . . ~- . . 

'-

. ·Roque Martínez. 12 . .. ' . .' .; . . )U MILLA (Murcia) 

·ANTO.NIO -CR·UZ ·OLIV·A·RES . . 
. . 

CONTRATISTA DE OBRAS ~ p·R~SUPUESTOS Y PROYECTOS GRAT41TOS 

AlMACEN DE MA.TERIALES. DE CONSTRU-CCION • FABRICA DE MOSAICOS y ' PIED,RA ARTIFICIAL 
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Regionés naturales de España, tomo r, por JUAN DANTIN CERECEDA. 
Madrid, 1942. 

El Instituto Juan Sebastián Elcano, del Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, ha publicado la segunda edición del libro . 
que apareció en el año 1922 con el título Ensayos acerca de las re

giones naturales de España, 
que se agotó ' rápidamente. Es
ta edición, no sólo ampliada y 
revisada, contiene nuevos as· 
pectos y modificaciones que la 
diferencian mucho de su ante
cesora . El libro se compone de 
390· páginas, con ~3 figuras en 
el texto, siete mapas y dieci
siete láminas. Se divide en dos . 
partes : Concepto de Ja. región ' 
natural y Estudio de las regio· 
nes naturales de la Esp.aña llu
viosa. 

El insigne autor, reciente
mente desaparecido, basa el 
estudio de la Geografía física 
en la Geología, en el empeño 
de alcanzar las más hondas 

. realidades. La naturaleza y Va· 
ria coherencia de Ios materia
les componentes de los ' terre
nos, su espesor y ·especialmen
te su· tectónica o disposiciór> 
interna con Ja. historia de sus 
movimientos, explican, en 
gran parte, las formas actuales 
del relieve, hid'rografía y bio· 
geografía regionales. El clima 
mismo, ·que p<1rece impuesto 

desde la atI;¡ósfera, no queda extraño al influjo del propio relieve. 
En presencia de tales consideraciones a la Geología tectónica y 

geo~orfología regionalei¡,, se ha concedido gran atención. En el 
clima se ha conseguido hallat· un nuevo aspecto geográfico de lar· 
gas consecuencias. Así, es ya en el autor claro el .concepto y dis
tinción entre las zonas altas, lluviosas, del Guadarrama, muy seme· 

· jantes a las de las montañas cantábricas, y las zonas guadarrame
ñas bajas, áridas y de marcado carácter mediterráneo. 

En la orientación que están siguiendo actua.hnente los estudios 
urbanísticos, es de la mayor importancia el conocimiento de la 
geografía moderna al modo emprendido por Dantín Cereceda y 
su libro de una absoluta necesidad para todos aquellos técnicos 
que se interesan p_or estas disciplinas. El éxito de los planes ur
bapísticos regionales y comarcales se basará, en primer lugar, en 
la correcta definición y delimitación de la uni4ad terrestre .so· 
bre la que se va a actuar, concreción del resultado final, en que 
terminan la simultaneidad y reciprocidad deº los· fenóm en<.o ,; 
gráficos. ' 

Notas Bibliográficas del Instituto 
Nacional del Libro Español 

l. 743., 746.3 
BORDADO Antiguo Mallorquín. [Punto de Cruz, Ganchilló de 

Irlanda, Tapetes de punto y Ultimos modelos de punto para se
ñoras]. .. -[Madrid], Ediciqnes C. Y. S., [Distribuidor: Para
ninfo], (S. a., 1948).- 5 cuadernos de 17 pág. con grab. + 1 lám. 
plegable, 27,5 cm. 14,00; l_l,00; 14,00; 12,00; 12,00 

l. 744. 
[LóPEZ 

Pintor 
Calpe, 

75 · (Salaverría) 
JIMÉNEZ, José]. Berna1·dino de Pantorba [seud.]. El 
Salaverría. E~oayo biográfico y crítico ... -Madrid, Espasa 
1948.-83 pág. con 48 lám., 28 cm. 

l. 745. 76.026 . 
ESTEVE BOTEY, Francisco. El Grabado en la ilustración del li· 

bro. Las Gráficas artística·s y las fotomecánicas.: .- Madrid, 
[C. S. l. C., Instituto «Nicolás Antonio», Imp. Blass], 1948.-
2 vols. ,de 379 pág +. 1 hoj. = 35 pág. + lám. 1-CCLXXXIX 
+ 1 hoj., 16,5 cm. (Colección Bibliográfica, VIII). 65,00 

l. 746. 769 : 91 ( 46.41 Madrid) 
VICENTE, [Eduardo]. Diez Estampas de Madrid --.-Madrid, 

[Autor, Imp. Arte, 1946]. Cubierta + 1 hoj. + 10 lám., 26 cm. 
apais.-Tela. 300,00 

Y our home. Escrito e ilustrado por Sir FRANCIS RosE 
BART, con un.pr.ólogo de The Rt. Ron. Lord Strabolgh 

Es un ·pequeño libro, que tiende, sopre todo, a hacer 
ver la sinrazón 'de que las· manifestaciones artísticas se 
aparten de las edificaciones en serie, y aborda concre
tamente las construcciones pre.fabricadas como tema en 
el cual un consta"nte · cuidado de su aspecto estétíco pu
diera procurar belleza a sus conjuntos y a todos los ele
mentos que lo integran. 

En siete capítulos desarrolla esta teoría, y la ilustra 
con una serie de planos y figuras, en que se recorre todo 
el campo abierto por la prefabricacióp de casas, consi
derando éstas dividídas ~n tres grupos : primero, las de 
carácter temporal o · provisional, donde coloca como tipo 
répresentativo el Portal house; segundo, un grupo de 
semipermanentes, que inicia con la casa de aluminio, y 
tercero, un grupo permanente, donde con preferencia 
agrupa los tipos derivados del pourer concrete. 

Examina luego el mobiliario, y seguidamente la indi
vidualidad que da el empleo del color en los diversos 
elementós que constituyen la casa, y con un examen de 
los elementos principales de ella pasa a describir la im
portancia que ha de tener la aplicación de elementos 
prácticos en el aspe.cto de la vivienca. 
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