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SIEMBRA FECUNDA

y la alta autoridad d= las perso-
oComo no podia menos;de suceder, dado el prestigio

nalidades que las suscriben, las opiniones de ingenieros, arquitectos y jurisconsultosksoére

las normas generales a que debe ajustarse la proyectada I}eglamentacién Profesional, que

hemos venido publicando en estas columnas durante nueve ediciones consccutivas, y lan-

zado no hacc mucho a la circulacién en un voluminoso folleto, han hallado eco propicio

en la opiniéon sensata del pais, trascendiendo hasta mas allda de las patrias fronteras.

La forma clara, légica y humana cn que los distingujflgs participantes de nucstra cn-

cuesta han situado los términos del viejo problema en debate, coincidiendo en la necesidad (Le

reconocer mediante una férmula digna y viable, el derecho al trabajo dec los arquitectos libres

o diplomados cn institutos extiranjeros, cuya antigiiedad en el ejercicio profesional en el

pais, y el elevado concepto en quc publicamentc se les tiene, constituye, sin duda, la mas elo-

cuente prucba de su capacidad y correccion, ha contribuido, en forma eficaz, a despejar

equivocos, posibilitando la solucién del trascendental asunto, mediante un entendimiento fran-

co y sin rescervas de los diversos sectores interesados en la sancion dz la ley que se propicia.

Conficmos en que los escasos profesionales aun refractarios a una solucién honorable y

cquitativa, depongan, ante el ejemplo de los mas, las pequefias diferencias de criterio en

quc basan su oposicion, evitando que un exceso de mal entendido espiritu de clasc o un

exagerado sentido formulista hagan fracasar, como acaecié6 e¢n otras oportunidades, una re-

glamentacién quc todos consideramos conveniente, a condicion de que no atropelle derechos

legitimamente adquiridos y respetables bajo todos conceplos.

~ Este criterio, inobjctable desde cualquier punto de vista que se le examine, es el mis-

mo quc orienta las gestiones pro-reglamentacion de nuestros colegas chilenos, quienes c¢n

cstos momentos sc hallan cmpefiados en una campafia idéntica a la que aqui venimos rca-

lizando, y cuyas aspiraciones interpreta el importante rotativo de Santiago «El Mercurio»,

en el nimero ultimamente llegado a Buenos Aires, reproduciendo, con elogiosos comenta-

rios que honran a esta Revista, algunas de las opiniones vertidas en nuestra cncuesta.
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CINE-TEATRO

MONUMENTAL

Lavalle 780

       
Propecto del frente.

Empresa Constructora Arq. CLAUDIO J. CAVERI Propietarios:

“GEOPE”’ Del C. A. C. Y A. Sres. Coll y Di Fiore
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Hall.

CINE-TEATRO MONUMENTAL

Arg. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A.
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CINE - TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A.
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Detalle del frerie. (Frogecto).

 
Variante del subsuelo. (Progeclo).

CINE - TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A.
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CINE-TEATRO MONUMENTAL

Arg. CLAUDIO J. CAVERI .

Del C. A. C. Y A,
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Proyecto del hall

TEATRO MONUMENTALCINE

CLAUDIO J. CAVERI

Del C YA

Arq
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 PLANTA DEL ' PILC ALIC i

CINE - TEATRO MONUMENTAL
Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A.C. Y A,
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Escalera de acceso a la platea alla.

CINE - TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A, C. Y A.
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CINE - TEATRO MONUMENTAL

Arg. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A.
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Proypecto de la sala

TEATRO MONUMENTALCINE

CLAUDIO J. CAVERI

Del C YA

Arq

. C.A
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Vista de la Sala, desde el escenario.

CINE - TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A
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Victa de la Sala, dezde la platca clia,

CINE-TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A

 

Detalle de la Sala.
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Otro detalle de la Sala.

CINE-TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A.
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Hall de la platea Pullman.

CINE -TEATRO MONUMENTAL

Arg. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A
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Hall del tercer piso alto.

CINE - TEATRO M

Arq. CLAUDIO 3J.

Del C. A. C.

Entrada al Dancing. (Subsuelo).
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Entrada por la calle Esmeralda.

CINE-TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A.

133 — BevistaCACTA



 
Seccidn longitudinal.

CINE - TEATRO MONUMENTAL

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A

Wevista (‘v.A.‘}.YA — 134



 

 
Propecto.

ENTRADA AL DANCING - RESTAURANT NOVELTY
(Subsuelo del Cine- Teatro Monumental)

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A,
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Propecto dz la

gran Sala.

Detalle del Bar.

(Propecto). 
DANCING - RESTAURANT “NOVELTY”

Arq. CLAUDIO J. CAVERI
Del C. A. C. Y A,
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Detalle de la Sala. (Propecto).

DANCING - RESTAURANT “NOVELTY”

- Ar¢. CLAUDIO J. CAVERI
D C. A. C. Y A
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Una vista de la Sala.

DANCING - RESTAURANT “NOVELTY”

Arq. CLAUDIO J. CAVERI

Del C. A. C. Y A,

 

. Otra vista de la Sala.
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El Primer Salén de Arquitectura Argentina

 

WLADIMIRO ACOSTA

sa de Departamentos, en Berlin

 

por csie primer saléon, que marca un iantercsante punto de par-
tida para otras iniciativas de Ja misma indole, y abre una bre-
cha de  saludable renovacion, en el velusto muro de nuestra
secular  rutina ¢ indilerencia  ante ¢l fenémeno  innegable de
la nueva arquilectura de raigambre y significacién social.

" Frente a la apatin y al vuelo corto de la mayor parte
de mnucstros arquiteclos, viejos y jévenes, cncastillados cn las de-
crépitas  Iormulas  del Vignola o absorbides por las preocupa-
ciones subalternas  de hallar en una ley la milagrosa panacea
salvadora de su diario problema econémico, este gesto de los
organizadores del Primer Salén de  Arquitectura Argentina Con-
temporiancn, doblemente jovenes por sus afios y por ¢l impeta
remozador que¢ trasuntan en sus obras, tienc tado el valor de
un grito a la vez enérgico y generoso con ¢l que pretenden
sacudir la mediocridad ambiente y sefialar rumbos mias logicos,
mas delinidos y mas humanos, a los arquitectos argentinos
del presente.

Ll tiempo [orzosamente limitado de que dispongo para esta
breve charla, no mc permite un examen tan detenido como se
merecen, de  los trabajos sometidos al juicio publico por ese
animoso grupo de profesionales, en la Exposiciéon que motiva
m1  comentario; intentaré, sin cmbargo, una somera enunciaciéon
de aquellos, destacando  las  caracteristicas, a mi juicio, e¢sen-
ciales, de los proycclos mas importantes. .

Empezaré mencionando una casa de departamentios, en DBerlin,
original de Wladimiro Acosta, cuyos materiales predominantes
son ¢ acero y el cristal opacglas, utilizado este altimo con
un ‘criterio estélico y utilitario n la vez, ya que a la armonia
de la extensa [achada, tratada a Dbase de grandes macizos y
vanos verticales, alternudos, se aina su valor como superlicie
relractora de los rayos ultravioleta del sol, que la especiai
calidad del cristal empleado permite proyectar sobre los edili-
cios de cnfrente, los cuales, por su situacién y la escasa an-
chura de la calle, no hubicran tenido, de otro modo, mas
que una iluminacién natural precaria.

Josclevich  y  Doulliet, autores del edificio Comega, recién
construido en Leandro N. Alem y Corrientes, exhiben una
maquette del primer gran rascacielos portciio, cuya silueta incon-
fundible ha sido tan difundida en nuestros magazincs y diarios,
que me releva de toda descripeidn.

Tres casas de renta expone Nicolds B. Lastra, y aun cuando

  

 

Contemporénea

Interesantisimo  por muchoes conceplos ha re-

sultado el Primer Salon de Arquitectura Argentina

Conlemporinea, abierlo al piblico en «<Amigos del

Arte» durante la primera decena del ppdo. mes

de Scptiembre, p con el cual ha dado promi-

soria fé de existencia la nueva agrupacién de

simpalizantes do, la Arquitectura Funcional, creada

por iniciativa de los jovenes profesionales repre-

sentados en lal exposicion.

La impresién que la misma nos ha sugerido,

eslé felizmente concretada en el comentario que

nuestro compaiiero de tareas Sr. Luis A. Ro-

mero ‘propalé con tal molive, en las noches del

22 p 23 del mes que acaba de lerminar, por

intermedio de la estacién radiotelefénica L. S. 6,

Radio del Pueblo, p que reproducimos, junla-

menie con algunos de los {rabajos ecxpuesios, eon

la scguridad de que elio ha de inleresar a nuecs-

tros leclores.

Con dcferencia que me honra y que acre-
dita 1la amplitud de criterio que informa ecstas
audiciones, la dircecién de  «Arquitectura  Moder-
na» se ha dignado invitarme para que dé a
conocer @a los habituales oyentes "de esta hora.
min impresiones sobre el primer Salon de  Ar-
quitectura Argentina  Contemporanea, que ha cons-
tituido, dicho sea sin el mcnor asomo de hipér-
bole, mna nota culminante cn la actualidad ar-
quitecténica macional.

Los comentarios que la mas calificada prensa
hn dedicado a dicha muestra, y la cnorme can-
tidad de publico que ha desfilado por la misma,
constituyen un alto testimonio del éxito obtenido

 
NICOLAS B. LASTRA

Casa de renta, Tacuari 372. (Ea ejecucién).
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ISAAC B. STOK y LUIS OLEZZA

Casa Colectiva
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M. MANSILLA MORENO y J. E. TIVOLI

Anicproyceto  de

todas cllas revelan la mano habilisima de su autor en el trazado
de este tipo de  edificaciéon que requiere, acaso mas que nin-
gin oiro, un perfectisimo conocimiento de la técnica construc-
tiva, junto con un absoluto dominio de los factores ecconémi-
cos, considero  especialmente  atractivo el edificio de la  calle
Tacuari 372, aclualmente en  ejecucién, que se exhibe en ma-
quctte, por acusar una mayor rotundidad en las lincas y una
mayor {ranqueza en el cmpleo de sus elementos constructivos.

Interesantisimo  por su exterior, que sugierc de inmediato la
cliciencia de su  distribucién interna, y concebida &sta con un
meélodo  revelador del  anilisis meticuloso hecho de cada wuna
de las partes, antes de su incorporacién al conjunto definitivo,
¢l anteproyeccto  del  club  deportivo para una ciudad Universi-
taria, en ¢l Tigre, que presentan M. Mansilla Moreno y J. E.
Tivoli, es uno de los trabajos mis originales que conocemos de
sus aulores.

La arquilcctura religiosa, que c¢n todos los tiempos y la-
titudes conslituye el exponente mas definido dei espiritu de los
pucblos, hallase representada cn la Muestra objeto de esta charla,
por dos proyectos de iglesia que firman los jovenes maestros
Alberto Prebisch y Ocampo y Rodriguez Remy, respectivamente,
y quc implican un rotundo desmentido a la imputacién de fria v

Club Deportivo para una Ciudad Universitaria

materialista, formulada o la arquitectura moderna por cierlos es-
piritus  superfluos.

Ambos proyectos, traducen wuna hondisima cmocién arlistica,
que fluye cspontanea de los volimenes sabiamentc ponderados, de
la espiritualidad dc las lineas que limitan superlicics ecscuctas,
desnudas, no mancilladas por la chabacaneria dec ningan inatil
aditamento.

Pese a la homogeneidad de los materiales, y a la identidad
de tendencias que los inspira, uno y otro templo ofrccen, sin em-
bargo, un matiz diferencial que permite adivinar el tempera-
mento ideoldgico de los distintos autores; la iglesia de Prebisch
es la concrecién austera, rigida, del cspiritu franciscano, todo hu-
mildad y renunciamiento, que con su torre dcscarnada, tendida
al cielo como una mano en actitud de plegaria, rechaza toda
vana pompa en una arpiracion extrahumana de «mas alla», Fl
templo de Ocampo y Rodriguez Remy, por el contrario, es una
maravilla de gracia y de oplimismo; su nave lateral 4agil,
armoniosa, su torre inica, dc perliles sobrios pero clegantes, su
frente, en fin, dotado de una vitalidad impetuosa y arrogante,
dan al conjunto  un cachef de buen tono, que encanta por su
simplicidad vistosa. Para expresarlo mas gréificamente: la iglesia
de Prebisch, peréceme la oracién de un alma encendida por el
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JOSE LUIS OCAMPO Y RICARDO RODRIGUEZ REMY

Iglesia Parroquial Santa Teresita del Nidio Jesis
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ALBERTO PREBISCIH

Iglesia   
 

   

 

 

ERNESTO VAUTIER

Casa Lconémica

misticismo, que nada  cifra en  las  materialidades
del mundo; la de Ocampo y Rodriguez Ramy ecs,
en cambio, la accidn de gracias de un  corazon
a quien Jla  divina Dbondad hubiese colmado de
venturas.

. Si hemos de admilir como exacta la alirmaciéon
del  prestigiosv arquiteccto framcés René Clozier, de
que en materia de casas particulares la  dnica
critica acertada es la de las amas de casa, co-
rresponde  felicitar  efusivamente a los arquiteclos
Alejo Martinez, Iduardo Sacriste y Félix  Sluzki,
autores de sendos proyectos de casas-habitacion para
pequefias familias, que han concitado la especial
atencion  del pablico femenino, cuyos comentarios
anic dichos trabajos, de los que puedo dar fé¢ per-
sonalmente, no pueden ser mas halagadores.

Félix Sluzki expone, también, diversos gralicos
de dos interesantes edificios de renta, que revelan
su originalidad y la ductilidad de su espiritu
constantementc renovador.

Prolesional muy de su tiempo, que acredita su
vocacién con un estudio ininterrumpido de los pro-
blemas de Ia hora, cntre los cuales ¢l de la
casa higiénica y confortable a bajo previo ocupa
un primer plano, Ernesto L. Vautier presenta (res
modclos de residencias econémicas- cuyo precio os-
cila alrededor dc¢ quince mil pesos, y que cons-
titnyen positivos aciertos, por la claridad con (ue
ha sido intcrpretado cl programa de¢ cada una de
cllas y las originales soluciones aporladas para la
mas feliz  distribucién de los distintos ambicnles.

Luis Olezza, que es, si son exactas mis rele-
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ALEJO MARTINEZ, (1),

Proyecto de una casa habitacion

   
FELIX SLUZXI

Casa  particular  en  las  barrancas d:  Viceate Lopez.

 

L Lid

 

Subsuclo. Piso bajo a la calle, piso allo «l Primer piso a la calle p segundo ¢l
jardin. jardin,
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EDUARDO SACRISTE

Casu habitacién para dos [familias, en Belgrano

rencias, el mas joven y uno de los mas laboriosos de nuestros
arquitectos — nos olrcce una pruchba acabada de su privilegiado
talento con un edificio para Correos y Telégrafos, -en el que las
multiples nccesidades de un organismo tan complicado, han sido
cstudiadas y resueltas punto por punto, en sus menores detalles,
con precisién y método que podriamos llamar de relojero. Todos los
ambientes, ain los mas sccundarios, de una oficina de esa naturaleza,
han sido proyectados con arreglo a un plan cientifico de conexién
general que asegura al publico las mayores comodidades, garantizando
la maxima eflicacia de los distintos servicios.

De intento, he reservado para mencién final los trabajos de
Isaac DB. Stok, que no vacilo en calificar de excepcionalmente
meritorios y que colocan. a su autor en lugar prominente, en la
esforzada y desinteresada falange de los contados arquitectos,
concientes dc  su responsabilidead y valer, que desdeiiando las

discusiones bizantinas dec la masa gregaria y las pecqueias difc-
rencias gremiales en cuya entraiia no hay siné minuasculos inte-
rcses egoistas, trabajan entusiastamente, alentados por nobles afa-
nes de superacién, para infundir a nuestra arquitcctura atrabi-

. liaria v &nérquica, ese soplo vivificador dc¢ cosa humana, conce-
bida por humenos, para servir necesidades
frase consagrada de Le Corbusier,

humanas, secgin la

S1 ‘en anteriores trabajos, ya juzgados por la critica, no hu-
biese ‘reve!ado Stok la solidez de su técnica y los inagotables re-
cursos que el dominio de la misma le permite emplear, para
resolver con sencillez asombrosa los mas arduos problemas de
edificacién, bastarian los dos completisimos estudios de ca-
sas colectivas que
Argentina Cont

expone en el Primer Salén de Arquitectura
anea, para ci tar viblemente su per-
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Piso principal

 

 
LUIS OLEZZA

 

 Fdificio de Corrcos y Telégrafos 
Subsuelo
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STOK Y STOK

«Boarding-House» en Mur del Plata

 

 

 

sonalidad y granjcarle el ca-
lificativo de pioneer, de que
con juslicia disfruta cn este
género de actividades.

Sus dos casas colcclivas,
una de las cuales obtuvo un
premio cn el concurso de
la Comisién Nacional de Ca-
sas DBaratas, de 1930, son dec
lo mas completo y articu-
lade que se haya proyecta-
do cn csc scentido en el
pais, y cn nada inferiores
a los esludios similares que
nos han llegado del extran-
jero como modeclos de tal
tipo de construccicncs.

Agradezco .a mis amables
oyentes la atcneién dispensa-
da a estos mal hilvanados
comentarios, y rucgo a la
direccién de Arquitectura Mo-
derna, sc sirva cxcusarme si
la epunciaciéon de mis mo-
destos puntos dc vista no
ha respondido, como hubic-
sc sido mi desco, a la al-
ta distincion de que me ha
hecho objeto al brindarme c.
uso dec cste eutorizado mi-
créfono.

 

 
 

I. B. STOK Y L. OLEZZA

Un DBarrio Parque
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Puente sobre el Arroyo Romero
Empres_:a Constructora: CATTANEO E IGLESIAS - AZCUE

Las fologralias que ilustran  esta  pagina, muestran  diversos

detalles del puente de hormigén armado construido por nuestros

consocios seiores I¢lix M., Catlinco y J. Iglesias Azcué, sobre

¢l Arroyo Romero, en ¢l camino de los Cardales a Capilla del

Scitor, (Provincin de Buenos Aires), del que se ha hecho cargo

recientemente  la Direceién  Nacional de  Vialidad, después  de

realizadas con ¢l mas completo éxito las prucbas oliciales de

carga,

Consta csla obra de tres tramos, con otras (antas vigas prin-

cipales continuas y dos viguelas en cada tramo, solidarius con

las principales, con allura de 0.53 1. aumentada a 0.68 cn los

apoyos y 020 m. de espesor. Fl ancho del tablero superior

para la  calzada ¢s de 600 m. y su luz total. de 21, alean-

zando 450 m. la altura dc pilas y estribos,

 

EEN

Armadura  de  acera de los mamparos v alus de los eslribos.
Hormigon: 1 : 1,5 ¢ 3.

 

~nadura de acers d: la losa. Hormigon: [ : 15 @ 3.

 
 

Vista del cimiento de los estribos. Fundacién direcla sobre

 

fosca. -- DBase de hormigén, 1 : 2 ; 4.— ancho 1,50 melros; allo
0,00  metros.— Zicalo, ancho 1.00 metro; alto con chaflin
1,40 metros; la armadura  de acero de los mamparos p alas

fué empolrada 0,30 m. en el zécalo, Detalle de la armadura de acero de las vigas p de la losa.
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Conjunto de Casas para Obreros

 

 

 

Proyecto del Sr.

Fl proyecto de casas para obreros, que in-
sertamos, trabajo final presentado por el se-
for José Ernesto Garibaldi a la Escuela In-
dustrial de la Nacion «Otto Krause», para op-
tar al titulo de Maestro Mayor de Obras, ha
merecido una especial atencion al tribunal exa-
minador formado por los Arquitectos Gonza-
lez, Clement e Ing. Buich.
Como puede observarse, se trata de vivien-

das independientes agrupadas en conjuntos de
a dos, adosadas en una de sus paredes maes-
tras, dandoles con respecto a la misma, una
distribucion simétrica.
Cada casa consta de dos plantas, cuyo de-

talle es el siguiente:

Planta baja: esta formada por un porch dec
3> 1.50 m.; hall de 3x3.50 m.; sala comuan
de 4.50<6.00 m.; dormitorio 3 X3 m.; cocina
de 2.50x3.00 m.; W.C. 1X2 m.; lavadero
de 2X 4 m.

Planta alta: constituida por un dormitorio
4.5 4.5 m.; dormitorio de 4X 4.5 m.; hall
de 3325 m.; terraza de 2.5X3 m.; baifo
de 1.5 3 m.; y dos «placards» de 1.5X 1 m.

Tal distribucién llena los requisitos esen-
ciales de comodidad, comunicacién y vincu-

 

   

 

 

  

José F. Ganbaldi

lacion que deben tener cada una de las habita-
ciones y dependencias, de acuerdo a los fines a
que estan destinadas.

El concepto de iluminacién y ventilacion
ha sido ampliamente satisfecho buscando quc
ambas fuesen directas, orientando los ventana-
les y demas aberturas en forma de asegurar
estas condiciones,
En cuanto a los detalles de terminacién in-

terna, fachada, revoques exteriores, artefac-
tos, etc.,, se ha tratado de satisfacer esen-
cialmente el principio de una realizaciéon prac-
tica y eficiente dentro de la economia, evitan-
dose decoraciones y demas terminaciones que
pudiesen encarecerlas.

El sistema seguido para la ejecucion de las
obras sanitarias es el denominado argentino,
cuya caracteristica esencial es la de tener di-
rectainente ventilada la camara, sin llevar ven-
tilaciones en su fachada principal y realizarse
mediante la ejecucion de una sola camara, sien-
do asi mas econémico. Las instalaciones sa-
nitarias son absolutamente independicntes en
cada casa con respecto a su lindera imnediata.

El presupuesto de cada una de las viviendas
puede establecerse a razén de 90 $/m?. planta
baja y 75 $/m?. planta alta.
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CONJUNTODE CASAS PARA OBREROS
.- “ Pn;oyet?lo del Sr. JOSE E. .GAR]BALD[’
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EN PRO Y EN CONTRA

DE LA

ARQUITECTURA MODERNA
CONFERENCIA CONTRADICTORIA, SOSTENIDA EN
EL CIRCULO IENA, DE PARIS, EL 22 DE FEBRERO
DE 1933, POR LOS ARQTS. FISCHER, GLOZ!ER, BOU-
CHARD, DUFRENE Y HOURTICQ, BAJO LA PRE-
SIDENCIA DEL ULTIMO.

TRADUCCION DE LA VERSION TAQUIGRAFICA ORIGINAL

(Continuacién)

En materia de decoracion sucede algo pare-
cido. jLa decoracién! ... Los nudistas la re-
chazan no sélo porque consideran que la cons-
truccién se basta a si misma, sino porque ali-
mentan una especie de desdén hacia aquella,
hasta el punto de afirmar que la decoracién
es un atractivo propio de salvajes.
Mi colega Fischer os ha expuesto su tesis,

aunque un poco endulzada, olvidando hablar
de ese detalle tan pintoresco que ha hecho
su fortuna de conferencista y que es la his-
toria de las casas tatuadas. Pretende Fischer,
que los salvajes aman de tal modo la decora-
ci6on que la aplican en todo: en sus armas, en
sus chozas, en su piel; los salvajes se tatuan
y Fischer saca en conclusion que una casa
decorada es en cierto modo una casa tatua-
da. A esto podriamos responder que si Notre
Dame, es una casa tatuada, procede dar un
viva al tatuaje porque nos permite el placer
de contemplarla.

Segun los nudistas, el amor de la decoracion
no es mas que un resabio ancestral de bar-
barie, de salvajismo, de espiritu primitivo, im-
propio del actual estado de nuestra civilizacién,
habiendo pasado definitivamente la época
de decorar los monumentos. Yo me per-
mito hacerles observar que al hablar asi, sin
demostrar su afirmacién, ellos hacen encua-
drar, como por azar, sus teorias filosoficas,
con su interés de arquitectos; no temo ser
desmentido al sostener esta verdad digna de
l.a Palice: que es infinitamente mas facil ha-
cer un monumento, bien construido quizas pero
cnteramente desnudo, que hacer el mismo mo-
numento, tan bien construido desde luego, y
ademas bien decorado. Admitamos que mno
haya en eso mas que una simple coincidencia
afortunada para los nudistas, porque disminuye
su trabajo sin disminuir sus honorarios, y
veamos lo que vale la teoria.

El hecho de que los salvajes amen la de-
coracion, lo que es exacto, no quiere decir que
todos los que aman la decoracién hayan de

ser salvajes. En todas las épocas, en todos los
estilos y en todos los climas, se encuentra
un elemento decorativo que complementa la
construccion; la sola excepcion a esta regla
que yo conozco, es la de las piramides de
Egipto, y ello se explica perfectamente, por-
que al destacarse sobre un fondo absolutamen-
te desnudo, el desierto, no habia mas que un
volumen que por su simplicidad integral pu-
diera destacar sobre el paisaje desolado: esc
volumen es la piramide. Salvada esta excep-
cion, hallamos la decoracion por doquier: en
las artes griegas o romanicas, romanas o go-
ticas, del Renacimiento o dal siglo XVIII, y
también en todas las artes orientales. No se
concibe por qué, bruscamente, sin motivo, la
humanidad deba desdefiar cuanto esté decorado.
En realidad, si el nudismo ha podido surgir

después de la guerra, ha sido a causa de una
reaccién normal, saludable, pero exagerada
como todas las reacciones, contra la pésima
decoracion del siglo XIX| el cual con sus guir-
naldas y sus escudos, con toda su pacotilla
de motivos pesados y jactanciosos, desperto
en nosotros un justificado disgusto. De ahi a
suprimir radicalmente la decoraciéon, no habia
en verdad mas que un paso, que muchos se
decidieron a dar como la solucion mas ex-
peditiva.
Para resolver, sin embargo, el problema real

de la decoracion moderna, es necesario empe-
zar por examinar por qué nos disgustan los or-
namentos del siglo XIX y nos encantan, por el
contrario, los de otras épocas. Algunos lo han
atribuido al exceso abrumador de los primeros,
pero ello es falso. Hay mas decoracion en No-
tre Dame o en el Castillo de Blois que en el
Grand Palais y, sin embargo, en opinion de
todo el mundo, los dos primeros monumentos
son positivas obras maestras, que no pueden
equipararse al altimo; y todavia hay monu-
mentos mucho mas recargados de ornamenta-
cion, como la Cartuja de Pavia, o el Templo
de Kor, cdificios deliciosos pese al exceso de
sus elementos decorativos.
Dejo asi probado, que es posible utilizar
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tanta decoracién como se quiera, que la abun-
dancia .de lo. bueno. nunca -perjudica, y que. la
riqueza no ha.de ser obligadamente sinénimo
de mal gusto. Entonces, me diréis, ¢si no es
la superabundancia de decoracién lo que nos
fastidia del siglo XIX,¢es su e]ecucmn imper-
fecta? Tampoco eso. En tal época como en
las. anteriores y hasta cuando esa decoracion
estaba bien ejecutada, hacia mal a la vista.
l.o que ocurre, es otra cosa: es que en ‘el
siglo XIX se false6 el principio esencial de la
decoracion. Los arquitectos, rompieron violen-
tamente con la tradicién que vemos observada
en todas las bellas épocas, de considerar la
decoracion tan solo como el acabado lggico y
armonioso de la construccién, el medio de em-
bellecerla, de vestirla, como una tinica bien
cefiida hace resaltar laslineas y las propor-
ciones de un hermoso cuerpo. En el siglp XIX,
al contrario, no hay relaciéon alguna entre la
construccion y la decoracién; esta ultima, no
se emplea sino para disfrazar la primera, aver-
gonzada de si misma. Tomemos un ejemplo,
un piso.
En el siglo XIX, un piso es un conjunto

de vigas de madera o hierro, disimuladas in-
feriormente por un plafond al que se ha ado-
sado un elemento decorativo, quizas bien he-
cho, pero que no guarda relaciéon alguna con
la estructura misma del piso. En las bellas
épocas, por el contrario, este piso se dejaba
a la vista, y las 'vigas. constituian por si
sblas valores decorativos gracias a la ma-
nera con que se las tallaba, se las disponia
y se las ornaba. Al proceder asi, tornandolas
decorativas. por sus, lineas,apropiadas al hi-
lo de la madera y a su dureza, no solo se
halagaba la - vista del ocupante de la casa
sino también del paseante, lo que determi-
naba que las calles de entonces resultasen
tan pintorescas, ya que los extremos de las
vigas, que sobresalian de los muros recibien-
do la luz en lugares perfectamente vijsibles,
ostentaban atrayentes decoraciones; todas es-
tas decoraciones diferentes, desde luego, las
unas de las otras, consistian en figuritas ale-
gres o sonrientes, guirnaldas de hojas o de
frutas, retratos o quimeras, ornamentos to-
dos que, bien colocados sobre esas vigas bien
construidas, eran como el sello del artista
sobre la concepcién del légico; porque aquellos
colegas de entonces, eran a la vez artistas y
légicos, y por ello, solamente por ello, fue-
ron arquitectos; poseian una poderosa emoti-
vidad y una riqueza de imaginacién casi in-
agotable; experimentaban placer en ornar sus
monumentos, que nosotroscontemplamos hoy
con satisfaccion. El arte no es sino un cam-
bio de placer entre el artista y el publico.
Pero al mismo tiempo eran constructores

excelentes, es decir, hombres légicos, en tan
alto grado, cuando menos, como los nudistas
actuales que se preclan de ser exclusivamente
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constructores porque califican sus casas, de
«maquinas de habitar».
Es odioso, que existiendo en la lenguafran-

cesa palabras tan lindas como «casa» osim-
p]emente «habitacion», se haya de decir mi
mdquina de habitar. Los arqultectos de la edad
media no eran fabricantes en series de maqui-
nas de habitar, sino buenos constructores y
buenos decoradores, a un tlempo es decir,
arquitectos; cuando no se es sino artista, se
puede ser pmtor poeta, 0. masico; ‘cuando
no se es mas que logico, se puede ser in-
geniero o geometra; pero para ser arquitec-
to, es preciso poseer ambos temperamentos,
el del logico y el del artista, perfectamente
equilibrados. Esto es lo que caracteriza las
grandes épocas del apogeo arquitecténico, en
las cuales la construccion y ‘la decoracion se
completaban, se interpenetraban perfectamen-
te; ya he dicho y repito, que la decoracion
viste la construccién, -exteriorizandola since-
ramente.

Y bien: lo que es verdad como detalle,
lo.es igualmente para un conjunto y voy a
tomar como6 ejemplo uno de los monumen-
tos mas conocidos del siglo XIX, el" Grand
Palais.
¢Qué es el Grand Palais? Un monumento

de hierro, cuyo interior ofrece un aspecto
imponente; una grande y bella nave lumi-
nosa, atrevida, que hubiese quizas regultado
igualmente‘majestuosa, si se hublese ex&rnom-
zado elhierro. -

Pero en aquellos momentos,, dommaba un
prejuicio: ‘se pretendia que ciertos materia-
les llamados de construccion, como el hormi-
gonarmado o ¢l acero, eran cémodos. pero
inestéticos por definiciéon y que debian disi-
mularse por medio"de otros materiales lla-
mados decorativos, como la piedra o el mar-
mol; de suerte, que se envolvi6 ese monu-
mento de hierro con otro monumento de - pie-
dra, al solo fin de esconder el primero. Asi,
cuandio mirais en el Grand Palais esas co-
lumnas mas o menos corintias que se ofre-
cen a vuestros ojos, esos capiteles mas o
menos compuestos, esos frontones, esas guir-
naldas, esos requilorios, encontrais que no
guardan relacién - ninguna con la estructura
férrea del edificio, y qus producen un conjunto
cadtico.
Cuando examinais Notre Dame, las facha-

das que . se presentan suce51vament° a vues-
tra vista, no son sino la exteriorizacion sin-

cera y ‘armoniosa de la construceién; cuan-
do mirais el Grand Palais, veis solamente una
sucesion de mascaras, de decorados de teatro,
que se han adherido sobre la construccion
real para ocultarla. En las buenas épocas, la
decoracion viste a la construcciéon, pero cn
las malas la disfraza.

(Continuardé en el préximo niimero).


