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Al reglamentarse la profesién de Arquitecto, se deberéan

respetar las situaciones creadas, como se hizo respecto a

los procuradores, con la ley 10996.

UNA nueva p valiosa opinién ha venido a sumarse a las ante-
riormente publicadas en eslas pdginas, con motivo de la en-

cuesia sobre Reglamentacion Profesional: la del eminente juris-
consullo p publicista Dr. Adolfo S. Carranza, que nos honramos
insertando a continuacion, p cupa importancia cabe destacar por la
altisima autoridad p el acrisolado prestigio de que goza su autor,
considerado como uno de nuestros mds ilustres tratadistas de
derecho.

El Dr. Adolfo S. Carranza se gradué en abogacia en la Uni-
versidad de esta Capital en el afio 1909, p en la misma casa de
estudios diplomése tres afios mds tarde como miembro de la ca-
rrera diplomdtica.

Desempeiic en la provincia de Tucumdn, peldaiio a peldaiio,
todos los cargos de la judicatura, hasta 1930 en que se produjo su
retiro, por jubilacién, cuando desempeiiaba una de las vocalias de
la Corte Suprema local.

Ha sido profesor de derecho comercial, civil p legislacién fiscal
en la Escuela Nacional de Comercio, para cupo alumnado escribio
en 1917, un valioso texto de la iultima de las asignaturas antes
citadas. ’

Et Dr. Carranza, que es un asiduo colaborador de las princi-
pales revistas juridicas argentinas, y de algunos de los mds impor-
tantes rotativos locales, cuenta en su haber de publicista con los si-
guientes trabajos: Régimen Carcelario Argentino, Trabajos Socia-

Dr. Adolfo S. Carranza les, El Gran Americano Juan Bautista Alberdi, Estado de algunas
cdrceles en Europa, El ilustre Monteagudo, Alberdi Economista,

Espaiia en América (estudio presentado al Congreso Hispano-Americano celebrado en Sevilla el afio 1921),
Prevencion del Delito, Legislacion Argentina sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada, p La Nueva Lep
de Quiebras No. 11719, libro este iltimo recién aparecido, que contiene el texto y explicacién del nuevo
régimen legal en vigor sobre la materia, con abundantes notas de doctring p jurisprudencia nacional p extranjera.

En 1924, conjuntamente con los Dres. Gaubeca v Heller, propecté el wpuevo Cddigo de Procedimiento Penal,
para Tucumdn yp, ademds, desde 1926 a 1930, dié a la estampa, con la colaboracién del Dr. Rafael Garcia Za-

valia, ocho voliimenes de «Jurisprudencia de Tacumdn».
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Buenos Aires, 31 de Octubre de 1933.

Seiicr Presidentz del Centro de Arquitectos,

Constructores d2 Obras y- Anzxss, Don Es-

teban F. Sangu:netti.

Capital.

Distinguido sefior: Me es grato responder

a su gentil pedido.dzopinién, respecto de la

reglamentacién legalpara los arquitectos.

l.a doctrina de nuestros tribunales habia

fijado que al arquitecto sin titulo nacional,

en su caracler de director de una obra, le asis-

tia ¢l derecho de cobrar su trabajo de acuerdo

con la regilacién judicial de sus honorarios.

(Jurisprudencia Argentina, tomo IV, pag. 167).

Sélo motivarta una. reducciéon de la suma a
pagarse, en dicha hipoétesis. (Jurisp. Arg., to-

mo X, pag. T70; tomo XIX, pag. 505; tomo

XXIl, pag. 804, y tomo XXXVI, pag. 192).

FEn virtud del principio segin el cual todo

servicio debe remunerarse y considerandose

que la justicia no puede admitir ¢! enrique-

cimiento sin causa, los fallos decidieron acep-

tar las acciones sobre cobro de los honorarios

del agrimensor, arquitecto o conmstructor, no

diplomados en el pais.

Tratandose de profesionales de hecho, a

quienes les fué acordado un trabajo en una

actividad atn no reglamentada por el Con-
greso y que era legitimo remunerar, los jueces

estimaron prudencialmente la justa retribucion,

en cada caso. '

Cuando el trabajo se llevé a término por

un arquitecto con titulo otorgado en una uni-

versidad extranjera, no revalidado, €l importe

de los servicios correspondia establzcerlo a

los Tribunales, segiin sentencia de la Camara

Civil segunda de esta Capital en 1924. (Juris-

prudencia Arg., tomo XII, pag. 359).

Antes se esclarecié que el proyectista po-

dia cobrar honorarios aunque no fuese matri-
culado, ni patentado como arquitecto o maestro

mayor, ni tuviesz titulo profesional valido en

la Republica. (Jurisp. Tribunales Nacionales,

Junio de 1913, pag. 144). »

La orientacion de la magistratura se fundé

cn la interpretacion del espiriiu que informan

los arts. 1627 y 1628 del Coadigo Civil, pero

en 1927, la Camara Civil Segunda de nuestra

Capital, resolvié6 que aun cuando la ley 4416

no contenga disposicion expresa dz la cual

resulte que carezcan del derecho de cobrar ho-

norarios las personas que ejerzan las profe-

siones contempladas por ella y sin el titulo

correspondiente, debe considerarse como impli-

cita tal sancién, por importar ello el ejer-

cicio irregular de la profesién. (Jurisp. Arg.,

tomo XXVI, pag. 1142).

Disiento con esta nusva doctrina, que modi-
fica fundamentalmente las soluciones anterio-

res contrarias del tribunal, sobre el mismo

caso judicial.

La reglamentacién de la profesion do ar-

quitecto, ain a cxamen del Parlamento, no

puede desconocer el legitimo derecho ya ad-

quirido por los idéneos, que acraditaran com-

petencia durante cierto periodo de practica.

El caso es semejante al planteado con el ejer-

cicio de la procuracién y su nuevo régimen

juridico de la ley 10.996. Esta legislacion —

art. 13 — autoriz6 la inscripcion en la ma-

tricula a los procuradores y escribanos con

titulo provincial expedidos - con anterioridad

a la nueva reglamentacion legal y a los que

no teniendo titulo alguno, en las condi-

ciones establecidas, acreditasen dentro de los

seis meses de la promulgacién su practica

judicial durante cinco afios. Debe seguirse para

los arquitectos, analogo procedimiento.

Dejando asi expuesta mi opini6én, saludo al

sefior Presidente con todo respeto.
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URBANISMORACIONAL POR EL ARQUITECTO

ERNESTO E. VAUTIER

RESUMEN DE LA CONFERENCIA PRONUNCIADA EL 5 DE OCTUBRE PPDO. EN

EL AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y PROPALADA POR
L. S. 10 RADIO AMERICA -EN

El fenémeno del nacimiento de una ciudad

es semejante al de la excitacion a la vida

en el proceso de la germinacion. Como los

hechos biolégicos, las ciudades forman un to-

do organico con su complemento natural: el

medio en el cual se desarrollan.

La situacién general, el clima, las caracteris-

ticas del sitio, la topografia, la ubicacion de

las riquezas naturales y tantos otros factores

economicos, geograficos, sociales o politicos

influyen en la ciudad determinando su pro-

gresiéon o su regresion. La presion variable ds

cstos hechos y su influencia relativa, determi-

nan la linea de evoluciéon de la ciudad, ha-

cicndo de ella, no un hecho estatico, sino un

hecho de actividad.

La ciudad es asi en su origen el centro de

intercambio de los productos urbanos y ru-

rales, la residencia del artesano, la agrupacion

defensiva, el lugar de las deliberaciones pu-

blicas, la residencia del gobierno, el centro

de la cultura.

l.a ruta influye intensivamente en ¢l des-

arrollo de la ciudad y su potencia es paralela

a la d2 sus medios d2 transportes: caminos,

ferrocarriles, canales, rios, puertos. Las rutas

movilizan los hombres y los productos ha-

cia las ciudades. Las ciudades crzcen en las

encrucijadas de las rutas d= las materias pri-

mas y las rutas de los combustibles. La geo-

grafia de la circulacién modifica asi la dis-

tribucion de los hombres sobre la tierra, im-

pulsandolos hacia las crecientes concentracio-

nes urbanas.

Este origen funcional de las ciudades y su

adaptaciéon morfolégica a las caracteristicas

locales del terreno, se traduce en géneros de

vida urbana y en formas tipicas de ciuda-

des. El solo nombre de muchas ciudades su-

giere el recuerdo de su individualidad: Oslo,

Amsterdan, Essen, Argel, Marsella, Rio Ja-

neiro, Manchester, Tokyo, Moscu, Constanti-

nopla. ..

“LA HORA DE LA EDIFICACION ARGENTINA"

Pero las ciudades, en sus formas esponta-

neas de crecimiento, tanto en su organizacién

como en su estructura celular, generalmente li-

brada a la iniciativa individual y a las deci-

siones sin normas organicas de la adminis-
traciones publicas, crean un medio biolégico

deficiente para la existencia humana y origi-

nan pérdidas cuantiosas a la economia indivi-

dual y colectiva.

Asi, si consideramos el crecimiento disper-

so de las zonas suburbanas, en esas tierras

que de la utilizaciéon agricola pasan por un

largo periodo improductivo como lotes baldios

para llegar luego a la condensacién tipicamen-

te urbana, vemos que esa dispersion imposi-

bilita tcda urbanizacién organizada de los ser-

vicios publicos de vialidad, aguas corrientes,

servicios cloacales, escuelas, hospitales, etc.

Muchos de estos servicios solo pueden lle-

gar a ser financiados posteriormente al des-

arrollo de esas zonas, anulando entonces mu-

chos servicios individuales ya instalados.

Los terrenos para plazas son expropiados

después de valorizados y los edificios pu-

blicos se ubican en los escasos terrenos dis-

ponibles que les ha dzjado la edificacién pri-

vada, en su crecimiento desordenado.

El crecimiento de las zonas centrales de

la ciudad presenta aun inconvenientes mas

graves, pues este se realiza de acuerdo a nor-

mas toleradas por los timidos reglamentos

de construcciones, cuyas exigencias son ri-
diculas en su pequefiez, si las analizamos en

comparacion con aquellas que en materia cien-

tifica se consideran nccesarias para la habita-

cién humana.

Entre nosotros puede decirse que los propie-

tarios tratan de «madrugarse» los unos a

los otros con las moles de sus construccio-

nes, para obtener transitoriamente la luz, en

forma parasitaria, a costa de los vecinos,
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El queedifica entre dos edificios altos, se

arruina a si mismo y arruina asi a sus veci-

nos cerrandoles los patios. Parece olvidar que
lo que se alquila no son los metros cua-

drados cubiertos por las construcciones, sino

los metros cuadrados iluminados. El resulta-

do es, muchas veces, que las grandes casas de

renta no tienen mas valor que el de su ma-

terial de demolicién, pues ellas han producido

la insalubridad definitiva de la zona urbana

en que se ha desarrollado y provocado su des-

poblacion.

También, espontaneamente, se establece en

la ciudad una diferenciacion funcional en los

distintos barrios: comerciales, industriales, re-

sidenciales, etc. Pero esta diferenciaciéon por

zonas se realiza en forma solo aproximada e

incontrolada, siempre oportunista, creando con-

flictos en el funcionamiento urbano y en el

crecimiento de la ciudad. Se consuma asi la

instalacion de industrias urbanas en zonas re-

sidenciales y se realiza la formacién de zonas

obreras en barrios insalubres.

La misma estructuracion de la vialidad, cris-

taliza en la trama primitiva de la ciudad,
inadaptada a la intensidad de la ciudad mo-

derna, constituye por la falta de visualidad

de sus trazados y la estrechez de sus perfi-

les, una creciente amenaza para la vitalidad

humana y urbana.

Tal es, a grandes rasgos, el resultado del

régimen de liberalismo individualista en que

se desarrolla la ciudad.

Reaccionando contra este caos del desarro-

llo urbano, ha ido formandose la moderna

ciencia del Urbanismo. Esta ciencia, antes

que un fin estético y decorativo, persigue un

fin social y tiene por objeto organizar la adap-

tacion funcional de la anatomia urbana y su

normalizacién, de acuerdo a las neccsidades

biolégicas de la existencia humana.

‘Esta ciencia interviene estableciendo la re-

glamentacion diferencial de las construcciones

en la ciudad, regulando su uso, su volumen

y la extension de sus espacios libres privados.

En la practica, esta reglamentacién no cons-

tituye mas que una forma de transacciéon en-

tre la disposicion ideal, que aconseja un es-

‘paciamiento de las construcciones en funcién
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del asoleamiento minimo exigible, con el ac-

tual régimen legal de la propiedad y el alto

valor de los terrznos urbanos. El resultado

mas positivo que se ha conseguido en otros

paises, con westas reglamentaciones diplomd-

ticas, ha sido el de obtenzr la continuidad y

la agrupacion de los patios de diversas pro-

piedades. En este camino de las restricciones

a la propiedad se ha llegado hasta a quitar a

la iniciativa privada el derecho de incorpo-

rar zonas rurales a la ciudad, transforman-

dolas en lotes urbanos, si los intercses gc-
nerales de la ciudad no lo exigen. La ciudad

se desarrolla asi, no en dispersiones inorgani-

cas, sino en zonas totalmente planeadas y

preparadas, técnica y econémicamente, para su

urbanizacién completa, asegurando asi la dis-

tribucién racional de la poblacién, la eficien-

cia de sus organos funcionales y de sus ser-

vicios publicos locales. Fuera de esas zonas

s6lo se permite la explotacion rural.

Sobre bases asi mas estables, es posible

fijar la distribucion de los espacios libres y

de los servicios publicos, pues el desarrollo

edilicio dirigido normaliza la densidad de la

poblacién en cifras establecidas de antemano.

El mismo tratamiento diferencial debe ap’i-

carse a la vialidad. En una calle para largas

distancias es conveniente asegurar la velo-

cidad, mediante la visualidad de sus trazados

que permitan al conductor el dominio del ve-

hiculo frente a los obstaculos. En las calles

centrales interesa el rendimiento de una cir-

culacién caudalosa mediante su organizacion,

y en las calles ressidenciales solo se exige el

simple acceso a las propiedades. Pero en to-

dos los casos debe adaptarse el trazado a las

caracteristicas del vehiculo que ha de usarlo:

el automévil; a su radio de giro, su velocidad

y su desplazamiento.

En cuanto a los medios de transportes en

comun, en una ciudad desarrollada por zonas

organizadas, tienen aszgurado el rendimiento

econémico dz su explotacion. Mas ain, pue-

den llegar a ser los organos activos del des-

arrollo dirigido de las ciudades y constituir

los elementos de fomento para las zonas de

urbanizacion futura, invirtiéndose las fases del

desarrollo edilicio.

Los primeros técnicos que en este siglo

se preocuparon por las cuestiones urbanas,

reprochaban a los arquitectos el que, al ocu-



parse de la edificaci6on urbana, las casas les

impedian ver la ciudad. Aquellos técnicos se

preocuparon de hacer plazas, edificios publi-

cos y planos generales. Olvidaron la casa

del hombre. A ellos la ciudad les impedia

ver las casas.

El urbanismo racional trata de integrar esos

dos elementos extremos, el humano y el ur-

bano, adaptando una unidad intermedia que

es el barrio y, ahondando en sus exigencias

funcionales, realiza esa integraciéon. En el co-.

nocido proyecto de los Sres. Stock y Olez-

za para el barrio parque de Colegiales y ep

el proyecto del autor de esta conferencia pa-

ra la Avenida Norte-Sud, se plantean los pro-

blemas urbanos, tomando como una unidad en

el primer caso un barrio, y en <l segundo

toda una faja de manzanas. Este enfrenta-

miento total del problema permite resolver
simultaneamente los diversos problemas de

la edificacion, la circulacion y los espacios li-

bres, en forma integral.

El criterio de la unidad urbana formada por

los grupos de habitaciones e integrada por los

servicios publicos, ha sido aplicado riguro-

samente en las nuevas ciudades soviéticas.

Alli se han colectivizado los servicios domés-

ticos de cocina, lavaderos, costura y cuida-

dos a la nifiez, y cada uno de esos servicios

da lugar a la formaciéon de pabellones colec-

tivos, junto a los grupos de habitaciones. Esos

grupos forman el elemento celular de la ciudad

residencial soviética, elementos cuya agrupa-
cion dan lugar a la creacion de otros servicios

publicos generales. En esas ciudades la zona

industrial se separa completamente de las re-

sidencias mediante una cintura boscosa, asegu-

rando asi la eficiencia del trabajo y del re-

poso de los habitdntes.

Ahora, si colocandonos en un punto de vis-

ta superior, consideramos el panorama de

nuestro- pais, vemos que se impone una nue-’

va politica reguladora de los movimientos de-

mograficos de las c¢oncentraciones urbanas,

orientada hacia una racional distribuciéon de

la poblacién en el territorio, en oposiciéon a

la absorbente y peligrosa concentracion pro-

ducida por nuestra capital: Las grandes ciu-

dades encarecen la vida. Las pequefias ciu-

dades hacen peligrar la cultura por el aisla-

miento en que dejan a los hombres. En otros

paises se ha considerado que el justo equili-

brio se realiza en las ciudades de 75.000 ha-

bitantes, asegurando al mismo tiempo los be-

neficios sociales y culturales de la ciudad,

conjuntamente con la economia individual.

Pero cualquiera que sea el camino que se

siga en los planes de urbanizacién, sera ne-
cesario romper con criterios seculares; pro-

vocando la evoluciéon del derecho de propie-

dad y aplicando nuevas restricciones en be-

neficio colectivo.

Sin ello el urbanista no podra hacer nada

para dejar a las ciudades mejor de lo que

las ha encontrado.
El urbanismo asi entendido, constituira una

de las formas mas amplias de Asistencia So-
cial.
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LA ARQUITECTURA EN EL PERU

Por el Arq. HECTOR VELARDE

Del C. AL C. Y A

A Aniropologia indica que
el continente americano
fué poblado por hombres

del extremo oriente nordi-
co, que, por el Estrecho de
Behring, fueron bajando poco
a poco hasta la Patagonia.
También indica la Antropo-
logia que esos hombres cons-
tituyeron la cuarta raza hu-
mana; la raza roja o cobri-
za. Todas estas indicaciones
pueden o no ser fundadas.
La ciencia moderna no hace
mucho caso de ellas. Nos-
olros no lenemos, pues, por

qué considerarlas como absolutas. Lo que debz intere-
sarnos grandementie es que esos hombres, venidos del
Estrecho de Behring o no, han dejado en la tierra de
los aziecas y en la de los incas monumentos efec-
tivos, extraordinarios y misteriosos.

 

De los monumenios mejicanos diremos, a titulo de
comparacion, que revelan una arquilectura exuberante,
que expresan un romanticismo terrible, deseos ardien-
tes, creencias y ritos crueles. La profusion decorativa
de los templos, fortalezas y palacios del antiguo Méjico
nos hace evidente esta impresién. Ese lujo decorativo
se refleja mas tarde en una arquitectura colonial bri-
llante y caracteristica.

De los remoios monumenios peruanos, diremos, para
principiar a titulo de método, que es necesario dividir-
los en tres ¢épocas: la época arcaica, que se estima
comprendida, sin base historica, enire 200 afios antes
de nuesira era y el afio 800. La época pre-incaica,
con bases hisléricas muy escasas, entre los afios 300 y
1150 y la época incaica, que podemos llamar histérica,
enire los afios 1150 y 1530.
De la época incaica sélo quedan ruinas de grandes

muros de tlierra, trazados paralelamente y cuyos in-
tervalos se llenaban de piedras. El significado, la apli-
cacion, la utilidad de esas construcciones se desconocen:
De su valor arquitecténico no podemos decir nada.

Al fin de esta época se observa, gracias a la pro-
fusion de la ceramica que se ha enconirado enterrada,
que existian dos tendencias arlisticas muy marcadas y
que hastla ahora perduran: una, realista, al norie y otra
decorativa, al sur.

 
Palacio de Manco-Capac. — Cuzco
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Templo del Sol. — Cuzco

La época pre-incaica se inicia. pues, enlre estas dos
tendencias que forman centros culturales con sus cos-
tumbres y particularidades.
Los principales centros pueden clasificarse en la for-

ma siguiente: Chavin y Tiawanaco en la sierra y Chi-
cama y Nasca en la cosla.
En la region del Tiawanaco, region del lago Titica-

ca., existen inmensas ruinas que nos expresan en Sus
piedras labradas el recuerdo de una civilizacion fuerte
y secular. Sus proporciones nos hablan un lenguaje
desconocido y pasado, pero en el que adivinamos una
eslética extraordinaria. Estos monumentos que tienen un
minimo de 2000 afios de existencia y que son labrados
en piedra cristalina, parecen, sin embargo, modelados
en arcilla. Nos sorprende que la técnica de construccién
relativa al ladrillo de tierra cruda hubiera pasado, en
un esfuerzo sublime, directamente a la piedra. Tendria-
mos en nuestra arquitectura primitiva el misme feno-
meno que se produjo en el remoto Egziplo, en que las
formas de los monumenlos de arcilla pasaron poco a
poco a ser expresadas por la piedra. Aqui observamos,
con claridad evidente, la homogeneidad del volumen
pesado y espeso de la tierra modelada. A primera
vista, la superficie de esas moles granilicas nos parece
blanda. Los grabados, las hendiduras, los vanos, nos
can la impresién de no haber sido llevados a cabo con
la enorme dificultad del labrado, del pulido con piedras
mas duras. con substancias corrosivas y {rolaciones in-
terminables. Parecen mas bien ejecutadas con las es-
patulas de madera que sirven para hundirse en la
tierra hameda y blanda.



En la region de Chicama y Nasca, sobre la costa,
los monumentos son de ladrillo crudo, expresan con
franqueza absoluta su estructura terrosa y brota de
ellos la decoracion facil, plana, abundante, que los
acenlia mas en su caracter.

Alli vemos la influencia decorativa del sur en forma
definitiva. )
La época incaica, que duré cuatro siglos, nos acerca

mas a la realidad de estos monumentos, nos "aclara
mas el panorama, sorprendiéndonos con su grandiosidad -
y su misterio. .

En ciertas estrucluras murales, como las de la for-
taleza de Sacsahuaman. vemos algo que no se ha visto
nunca en la arquitectura de ninguna otra civilizacion.
Los muros ciclopeos no llegan a tener la importancia
de estos magnilicos bloques; luego esos muros no
son, por lo general, poligonales: aqui la tendencia es
a presentarlos mas bien cuadrados, con la particula-
ridad tdnica de ligarlos, amarrandoloes, no por el proce-
dimiento de las junturas entrelazadas, que pierde su
objeto en este caso excepcional por el peso y volumen
de semejantes moles, sino por penetraciones de angulo
de un bloque a otro, de manera que el conjunto ad-
quiere la unidad de una montafia hecha no por el
hombre, sino por la naturaleza misma. Esas piedras
acentian con mayor violencia su aspecto de belleza
sobrehumana por el bombeado de sus superficies lisas.
Las junturas resultan asi entrantes y los bloques dan
la impresion de que se hubiesen hinchado, curvado por
el peso. Arquitectura de gigantes, solemne e incom-
prensible.

Si ademas de estp pensamos en los medios de
transporie y en la escala humana, nos damos cuenta
de que el misterio no puede ser mas profundo. Si con-
sideramos el aspecto unicamente exterior de esos mu-
ros, haciendo abstraccion de su cuerpo granitico, nos
encontramos frente al mismo fenémeno que {raslada
la técnica de la construccién de arcilla a la piedra.
Tenemos la impresion, ante la fortaleza de Sacsa-

huaman, que sus muros han sido blandos, que una es-
tructura terrosa y humeda ha- cedido bajo el peso y
ha curvado la cara extlerior de sus elementos que lue-
go se han petrificado.. . .
La estructura de verdadera piedra, la construccién

ya lécnica, podriamos decir, aparece después. La te-
nemos, por ejemplo, en las ruinas del «Palacio de Man-
co-Capac» ¢en el Cuzco. En ese monumento tenemos
todas las caracteristicas de una construcciéon razonada:
zocalo perfecltamente definido para repartir la carga,
dinteles en la puerta y ventana, piedra de apoyo en la
ventana, pie-derechos inclinados en la puerta para darle
mayor asiento al dintel en sus apoyos superijores, la re-
gla del cruce dg las uniones verticales en los sillares,
horizontalidad perfecta de esos sillares, etc. La légica
es rigurosa. Luego, algo muy bello y poco comin en
los monumentos de arquitecturas milenarias, el amor a
la estructura, al desnudo de la piedra, al paisaje gra-
nitico, geomeirizado, como hicieron los maestros tos-
canos del Renacimiento.

Otra caracteristica que pone muy en alto a la ar-
quilectura incaica en comparacién con otras arquitec-
turas de civilizaciones arcaicas, es el empleo de muros
curvos para cristalizar distribuciones de caracter cienti-
fico o religioso, como por ejemplo el observatorio de
Intihuatana.
Se pudiera creer que la arquitectura pétrea de los

incas no conocia sino la austeridad, la falta de fantasia,
de capricho. Esto lo desmienten composiciones lineales
y escultéricas colocadas con maestria y gusto. Notas
de luz muy justas y que mueven con libertad el ritmo
de un conjunto.
La arquitectura del Imperio Incaico parece llevarnos

siempre al infinito, porque sus muros estan impregna-
dos de un espiritu grande y profundo. La estética in-
caica tiene sus raices en la religion y en la naturaleza.
Es contemplacion y poder.
Pasemos -ahora al segundo periodo de nuestra arqui-

tectura: la arquitectura colonial peruana. Decimos pe-
ruana. porque la arquitectura espafiola no se reproduce

exactamente. en el suelo de los incas. La arquilectura’
espaiiola se asimila, adquiere matices que son nuestros
y su expresion revela una belleza pintoresca que es
peruana. Esa expresion no siempre es la misma: varia
segin las regiones, unas veces es sonrienle, olras
severa.
Las dos grandes fases de la arquiteclura espafiola

tienen su eco perfectamente definido en lo que fué el
Imperio del Sol. El Plateresco entre los siglos XVI y
XVIL y el Barroco del siglo XVIII.
Del plateresco queda muy poco, mias bien se deja

traslucir por enire el barroco que impera en la mayor
parte de nuestros monumentos coloniales. En cuanto al
mudéjar, a la influencia arabe en estos estilos, la en-
contramos a veces inconfundible por su elegancia, su
lujo y su capricho. A titulo de método y basandonos,
justamente, en los matices que caracterizan esos monu-
mentos segun las regiones, vamos a airevernos a for-
mular la clasificacién siguiente, clasificacién por cierto
muy amplia, algo arbitraria, pero indispensable: Tene-
mos la arquitectura colonial de la regién de Cajamar-
ca. de la regién del Cuzco, de la region de Lima y de
la region de Arequipa.
Veamos cuales son las caracteristicas de la arqui-

tectura de la regién cajamarquina:

Cajamarca es una de las primeras ciudades que reci-
be el precioso don del arte espaiiol. La influencia bar-
roca se percibe tenuemente, su sello es plateresco a
pesar del relieve robusto que adquieren sus magnificos
ejemplos. Las fachadas son sobrias, el almohadillado se
atentia, y la robusiez de los arcos de medio punto:
indicios de respeto por el ambiente pétreo de los incas,
que no admile desbordamientos.
En la regiéon cuzqueiia, el caracler de la arquitectura

se acenlua: alli encontramos mezcla franca y fusion
entre lo espafiol y lo nuesiro.
La Iglesia de Santo Domingo, consiruida sobre rui-

nas incaicas, es todo un simbolo. Alli la base es abori-
gen, es el fundamento de nuestira tierra; luego, viene a
posarse sobre ella la nota apasionada y lujosa del arte
espaifiol. Este ejemplo encierra toda la imposicion de
la conquisla y marca el momento de (ransicion entre
lo que fué incaico, lo que fué espafiol y lo que es
nuestro.
Donde veremos ya la influencia incaica marcando un

sello definitivo, es en la catedral y demas iglesias.
Los templos quieren ser barrocos, asi lo indican sus

cornisas cortadas, €l movimiento superior de sus lorres.
pero no han podido: las grandes moles hieraticas de
la capital del Imperio no los han dejado. Al contrario,
la expresion severa, llana, lisa, enorme delostemplos
incaicos, ha penetrado en la fisonomia de esas izle:ias,
que, por esa causa, adquieren una proporcion amplia,
solemne, llegando hasta presentar en la parte baja de
sus torres superficies pétreas, macizas, que no vie:en
de Espaiia, sino del Tiawanaco.
Hasta en las casas solariegas ienemos este caracler

que hace de la arquitectura colonial cuzquefia algo tran-
quilo y fuerte que viene del medio ambiente que
la rodea. ‘ L

- El- aspecto de nuestra arquitectura colonial cambia
completamente en la regién limefia.
Lima fué centro de la‘ corte espafiola en Ameérica.

Ciudad de virreyes, cortesanos y .prelados. Era una ciu-
dad ‘de lujo. cuya expresién arquilecténica culminé en
el siglo XVIII.. Ese lujo, esa imvortancia, debiin ma-
nifestarse’ en sus monumentos. Esos monumentos de-
bian ser del mas claro caracter espafol; asi lo exigia
el pader politico y religioso. Pero no fué asi precisa-
mentp, factores importanies contribuyeron a variarlo:
el clima benévolo, la falta de lluvia, de hielos, de ca-
lores sofocantes como existen en Espafia, y luego, la
ausencia de piedra reemplazada por la facilidad de
construir en_adobe. La forma la daban los espafioles,
pero la técnica ‘era -criolla y el poco respeto por los
elementos naturales hizo de la arquitectura colonial li-
meiia una arquitectura de salén, de parada, una arqui-
tectura interior que se sale a la calle sin temor alguno.
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Mansién colonial. — Lima

I.a arquitectura de las casas residenciales es la mas
caracleristica.
Primeramente tenemos los balcones de madera talla-

da, sumamenie salientes y presentando el lujo de
un mueble. Solo en la regién limefia puede exponerse
un arte de muebleria a la intemperie. Esos balcones
caracleristicos hacjan y hacen también caracteristica
a la ciudad, alineandose en la parte superior daz al-
gunas calles. El uso es morisco mas que espafiol,
pero la forma dada por nosotros es bien
limefia. Luego, las portadas ya no guar-
dan el recato de las portadas de Caja-
marca o del Cuzco: aqui sigue el des-
enfado interior, la decoracién parece mo-
delada en yeso, aunque exista el sillar,
el barroco ya no guarda contextura cla-
sica, todo sale impunemente a la calle,
con la gracia y la coqueteria de algo
leve y lujoso que nos encanta y que
encanla a todo el mundo.
La influencia arquitecténica de esla

arquilectura fué¢ y sigue siendo enorme.
Desgraciadamente, ese estilo es muy di-
ficil de imitar. Cuando no es verdadero,
hay el peligro de que caiga en la ba-
nalidad o en .lo cursi.
Nuestras iglesias limefias Lienen un se-

llo inconfundible. Las del siglo XVIII,
las Churriguerescas, podriamos decir, y
queé comprenden el mayor nGmero, pre-
sentan el aspecto de San Agustin, la
Merced, etc. Las parles centrales de en-
caje son como altares de madera ta-
llada sacados a la fachada y transfor-
mados en piedra; luego, de cada lado,
como guardando y protegiendo estos le-
soros de arle, aparecen muros, ya no
de piedra, sino de adobe o ladrillo, que
imitan la piedra. Estos muros por tener
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que ser altos y por ser de material poco resislente,
tienen grandes espesores y adquieren un aspecto tan
opuesto con el motivo central, por sus proporciones
y pobreza, que queda aun mas marcada la exuberancia
decorativa de la puerta. Estas iglesias limefias pre-
sentan un’ aspecto de humildad mezclado con riqueza,
que si bien viene de Espafia, aqui adquiere una
ingenuidad absoluta, franca, sin complicaciones, lo que
las hace muy nuestras.
La facilidad de imitar la piedra con ladrillo o ado-

be, da origen a asptctos arquilecltéonicos suntuosos y
que son muy nueslros.
La iglesia de San Francisco es un bello ejemplo.

 

 Catedral de Cajamarca



 

Musz0 Arqueolégico de Lima

Il templo, en si, es espafol, pero observando sus
muros pensamos que si ellos hubieran sido de piedra,
el almohadillado, el labrado de la silleria, hubiera
sido mucho mas tenue. El lujo actual, hecho en piedra,
hubiera sido unico, de una riqueza incomparable. Pues
bien, esa misma riqueza de aspeclo, ese lujo unico,
puede hacerlo el enlucido, pueds mas aun, lo exagera
por el relieve y por el color. El resultado decorative
es enorme, lipico.
Todas estas caracteristicas forman, pues, una ar-

quitectura bien definida y particular, una arquitectura
leve, decorativa, en que las formas espafiolas pierden
su solemnidad y sirven de pretexto para otras formas
que se tornan siempre sonrienies o ingenuas. Es una
arquitectura llena de gracia y poesia, que hace de
nuestra Lima la capital mas interesante de América
para el hombre que sabe ver las cosas del espirilu.
Veamos finalmente la arquitectura colonial en Are-

quipa.
En esta region se producen influencias mas trascen-

dentales. Alli hay piedra y clima que impone: lluvia.
La arquitectura espafiola hubiera podido quedar pura,
libre de matices nuevos, pero no olvidemos que esa
region marca uno de los centros de arte aborigen mas
intenso, del arte decorativo geométrico y policromado
que viene de Nasca. Alli, claramente, vemos la inter-
vencion de esez arle aborigen mezclado no s6lo a la
decoracion, sino a la misma estructura de
los monumentos . renacentistas espafioles.
Alli observamos que si bien las composi-
ciones arquitecténicas son de caricter es-
paiiol, su fisonomia no lo es, hay alge
francamente nuevo, extranjero, fundido en
esas composiciones. Se nota una falta ab-
soluta de’ transicién entre los elementos
arquitectonicos de columnas y cornisas
clasicas y el fondo de los muros que es
todo aborigen, esculpido como en Chan
Chan a manera de una tapiceria oriental.
Nos encontramos frente a verdaderos
ejemplos de arquilectura colonial peruana
de la costa y de belleza incomparable.

En el caso de la mansiéon solariega de
los Olazabal no solamente aparece en
la decoraciéon mural el sello de nuestro
arte decorativo incaico de la costa, la
técnica de la ornamentacion de superficies
de artilla humeda transportada a la pie-
dra, sino que la estructura delicada de
las cornisas curvas de coronacion esta
hecha con una falta absoluta de respeto
por las reglas clasicas. A ellos les gus-
taba, encontraban bellos, de una belleza

altamente decorativa, los molivos espaifioles: eso les
tastaba. El resto podian ellos cambiarlo y asi lo haclian.
No tenian ningun inconveniente para encerrar las colum-
nas en pilastras; el arquitrave desaparecia del enta-
blamento; luego, esas cornisas curvas de coronacion en
lugar de caer en apoyos necesarios, quedaron en el
aire: para eso las hicieron poco salientes, para eso
conlinuaron sus curvas con el movimiento de guir-

naldas laterales que encuadran como entre enreda-
deras la portada. Alli todo es frescura, ingenuidad,
belleza decoratliva, puramenie nuesira.

Hay una infinidad de otros ejemplos para afirmarnos
en la idea de que tenemos una arquitectura. Podemos
decir que el arle hieratico de los incas, fuerte como la
naturaleza, y el arte apasionado de Espaia, orgulloso
como €l hombre, han dejado en el Peru la base de una
estélica latente. Estas dos expresiones de arte han
formado el espiritu de los peruanos durante siglos.
Este espiritu, en su evoluciéon con el progreso, combina
y adapta esas formas particulares de belleza, busca
realizarlas en las exigencias siempre nuevas de la
vida. Podemos decir que en el Peru existe un arte
que viene de una leyenda, expresa una historia y nos
promete un futuro. .

HECTOR VELARDE.
Lima, 1933.

 Fortaleza de Sacsahuamdn — Cuzco
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EDIFICIO DE RENTA, CORDOBA 3512

Propictario: Proyectistas - Constructores:

Sr. Juan Mazzola Moértola N. y F. ROSSANO - Del C. A. C. Y A.
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Progpecto del jrente
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Seccién C.D.

EDIFICIO DE RENTA, CORDOBA 3512

Proyectistas - Constructores:

N. y F. ROSSANO - Del C. A. C. Y A,
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EDIFICIO DE RENTA CORDOBA 3512

Proyectistas - Constructores:
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PROYECTO DE ESTACION SANITARIA
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JoONAs EIBERMAN

MAESTRO MAYOR
DE OBRAS

Perspectiva

El proyecto que publicamos, debido al Sr.

Jonas Eiberman vali6 a su autor la clasi-

ficacion de sobresaliente, en los examenes sus-

tentados para optar al titulo de Maestro Ma-

yor de Obras, ante el Tribunal de profesores

de la Escuela Industrial de la Nacién «Otto

Krause», integrado por los Argts. Oscar Gon-

zalez, Isaias Ramos Mejia y Esteban C. Cle-

ment ¢ Ing. Raul Buida.

Este proyecto, supénese destinado a la lo-

calidad de Sierras Bayas, provincia de Bue-

nos Aires, y ubicado en un terreno de 2400

m2. en el cual sélo se han edificado 910 m2.

o sea ¢l 38 0p.

Como puede apreciarse en las plantas, el

edificio se ha dividido en tres cuerpos. El

primero se destiné a los servicios administra-

tivos, consultorios externos y habitaciones de

los médicos internos; en el segundo, se en-

cuentran las salas generales y demasservicios

internos, tales como sala de operaciones, ba-

fios, cocina y habitaciones del personal su-

balterno. Por ultimo, en el tercer cuerpo, se

han situado, tras una playa de maniobras,

el garage y la cochera.

Fl caracter del edificio, revelado por las fa-

chadas que reproducen las ilustraciones, esta

en concordancia con su destino y observa las

normas de la arquitectura contemporanea.

El decorado interior, sobrio y alegre, se

ajusta estrictamente a las lineas de los elemen-

tos resistentes y a las mas rigurosas exi-

gencias higiénicas.
El escaso valor que en la localidad de ubi-

cacion tienen el cemento y la piedra, hace

que estos materiales se impongan. Por lo tan-

to, la mamposteria ha sido sustituida por blo-

ques huecos de hormigén, los que también se

han utilizado en los tabiques.

Todos los entrepisos, vigas, columnas y es-

caleras, son de hormigén armado. Los pisos

en general, son monoliticos y los umbrales

y escaleras, cubiertos de dolomita.

La carpinteria del edificio sera exclusiva-

mente metalica y del tipo requerido por ca-

da ambiente. e

En todos los locales habitables hay radia-

dores de calefaccién central a vapor, de baja

presién. La provisién de agua se efectia di-

rectamente desde las cafierias urbanas, ha-

biéndose puesto un tanque de reserva en la
azotea. La descarga de inodoros y slop-sinks

se efectia a un tanque séptico de 8m3 de

capacidad.
La instalacién eléctrica se ha dividido en

19 circuitos de 1500 watts aproximadamente

cada uno, conectados a la red urbana, igual-

mente que los de fuerza motriz.
El costo global de la construccién proyec-

tada puedeestimarse en pesos 148.000 mo-
rieda nacional, suma muy razonable, dada la

especial naturaleza del edificio.
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CASA PARTICULAR Y DE RENTA,

BRANDSEN 1468 - 72

Propietario:

Sr. Rémulo Elena

Técnicos - Constructores:
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CASITA FIN DE SEMANA *“ROBINSON"™
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Arquitectos FRAENKEL Y KRETSCHMER — Berlin.

Planta bien estudiada, para responder a

las necesidades de personas un tanto exi-

gentes.

Un pequefio hall permite el acceso di-

recto a todos los ambientes. En el living-

T room se han dispuesto dos camas plegadi-

zas, proyectandose, ademas, una cabina-

dormitorio. La cocina, bastante amplia, tie-

ne un sstano para deposito.
TCHIOA AN saumL
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PROYECTO DE UNA VIVIENDA MINIMA

Arq. C. PUJOLAR, (Espafia)

 
Casita a cuatro vientos, indicadisima

para pequeiios terrenos en pueblos sub-

urbanos. El espacio perdido en pasos, sc

reduce a una cantidad despreciable. Edi-

ficada y entonada en colores claros, ad-

 
 

 
 

 

' s (uiere un aspecto sumamente pintores-COMEDOR , 1 P p
X604 3.60 ‘Coc. &7 co y atrayente, realzado por las notas de

Z ~ .

2ot color de los pequefios motivos en ce-Celoof olo
= ramica.

s.00

FLANTA
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Célculo de un muro de cerco de Hormigén Armado

PARA EL CERRAMIENTO DEL AREA OCUPADA

POR UN ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL.

POR EL

Inc. Civi. ATILIO MONT!

PROFESOR DE DIRECCION DE OBRAS, PRESUPUESTOS,

LEGISLACION Y HORMIGON ARMADO EN LA™ ESCUELA

INDUSTRIAL ' OTTO KRAUSE '

 CL‘I'T%M’ Rinclz

o__i_FfS - CROQUIS DEMOSTRATIVO DEL MURO DE
" HORMIGON ARMADO PROYECTADO

 

     
  

 

ProsLEmaA. — Calcular el es-
pesor y armadura de las plan-
chas y pilares que forman el
cerco en estudio, fijandose res-
pectivamente en 2,20 m y 3,00

   

m, —su altura y distancia de l;‘J;
eje a eje de los pilares, — las V|
planchas vienen perfiladas de
modo de constituir por yuxta-
posici6bn un cierre tipo ma-
chiembrado, siendo de un an- oy
cho de 0,30 m y 2,80 m de {{}
largo.

Sigase el desarrollo del
calculo observando el croquis
adjunto, que ilustra acabada-
mente la cuestiéon planteada.

Prancras, — Para su calculo

  
 

se las supone empotradas en 041 *\§$|= -
ambas extremidades y sopor- E:L!!i 5
tando una carga uniformemen- orls !!”‘I 3
te repartida correspondiente a e lghi'fl 8
una presién de viento d= 200 expeldl i""w‘
Kg 'm®.
La fucrte presion admitida

corresponde al estado de «hu-
racan», siendo para tal caso
la velocidad del viento de unos  

  

 

   

 

40 m/s, — colocandonos asi ) 5
en condiciones de maxima se- G
guridad, — suposicion que re- LN
sulta logica tanto para el calcu- \\}‘ i h
lo del muro como de su ven- R ‘

I §:N K i
tajosa aplicacién, pues se tra- - ’///;
ta de una construccién aislada, _' unW I‘Nil i, 7
que deslinda el area ocupada TR
por un establecimiento indus-
trial, levantado en campo abierto y sometido a los embates directos de los vendavales do-
minantes y cuyas acciones potentisimas pondrian en serio peligro su estabilidad.

a) Equivalencia de carga por centimetro lineal de plancha:

q, = 0,30 mx 200 Kg/m* = 60 Kg/m1 = 0,60 Kg/cm1.

b) Momento maximo de empotramizsnto:

q 2 2
Mmax _ 1.1 _ 0,60 Kg/cm x (280 cm) ~ 3820 Kgem

12 12
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c) Fatigas admitidas: t, = 40 Kg/em? (hormigén) y t = 1000 Kg/em? (armadura).

El hormigon tendra el siguiente dosaje: 1:3:3, — cemento portland, arena grue-
sa y gravilla, — para las planchas, — los pilares como se hormigonaran en el lugar
de su emplazamiento y por su mayor volaumen de material, la gravilla viene reem-
plazada por graduada de dimznsiones de 1 a 3 cm.

d) Espesor de las planchas: d—a = 0,39 I/3920 _ 4,45 cm,— fijandose su real espe-
sor d, en 7 cm. ’

e) Arm:dura de las planchas: s = 0,00293 l/’ 3020 x 30
cuya seccion total es dz 1,13 cm.

{f) Momento méaximo en el centro de la plancha:

= 1 cm? elegimos 4% 6 mm.

2 - : 2
Mox = -1 060x_ o0, Kgem.

24 24
g) Armadara en 2l contro dz las plarchas:

s = 0,00293 } 1960 x 30 = 0,78 cm?; — seccién de hierro que la conseguiremos con
3 ¢ 6 mm = 0,85 cm?, es decir una varilla menos, de las que constituyen la ar-
madura de las planchas en las proximidades de los apoyos.

Noti: Como la accién del viento puede hacerse efectiva en una y otra cara de
las planchas, —la armadura calculada, debz colocarse para cada una de ellas.

PILARES:
-

a) Carga que soporta cada pilar: Szra la resultante de la presion del viento transmitida
sobre una superficiz d> muro equivalente a un ‘ancho dz 3,00 m.— Es de01r —3,00
m x 220 m) x 200 Kg/m? = |

1320 Kg.— Por centimetro linzal de pilar sera: q, = 1320Keg. = 6 Kg/cm.
220 cm.

b) Momento mdximo 2 dzsarrollarsz en capa pilar:

Dado que los pilares sz supondran como vigas empotradas en un extremo y li-
bre en el otro, actuando sobre ellas la carga uniformemente repartida de 6 Kg/cm,,
¢l momento maximo, se originari en la secci6n d> empotramiento y su valor sera:

 

2
.1 6 K 22Mpax = 32 _ 6Keg/emx(220 em)? _ 4000 Kgem.
2 2 :

d—a = 0,39 _1442550 = 24,7 cm ;— tomaremos d == 26 cm.

¢) Armadara para ccda pilar: (accion del viento en uno u otro sentido)

708 ez S = 000293 {7145200 x 45 = 7,18 cm?; elegimos 4 ¢ 15 mm = 7,08 cm?®.
Disposicién dz las armaduras: Para que las varillas que constituyen la armadura cal-

culada para las planchas y pilares, absorban' con eficacia las fatigas previstas, sera nece-
sario mantenerlas en posicién y a distancias que especifica el croquis respectivo, para lo
cual, sera necesario dotar a unas y otros con un zunchado en espiral de 30 cm. de paso
y ¢ 6 mm.

En los pilares se¢ suplementara en el centro de cada esmral una varilla ¢ 6 mm, a
los fines de solidarizar las 4 barras de 15 mm que inteeran la armadura vertical y estan
colocadas en los puntos esquineros de los pilares, — donde la espiral, por los dientes que
hay que dezjar en los mismos, para el calce de las planchas, tendria que ser reemplazada
por .estribos de perfil mas comphcado, gravando asi senmblemfinte el rengléon mano de obra.
(ejecucién y colocacion).

Precio umitario: —El precio de aplicacién del cerco proyectado puede fijarse en 11
$/m? (superficie efectivamente cercada), admitiendo los siguientes precios unitarios de base
para los materiales: Cemento portland: 43 $/ton.— Arena or1°ntal 8,50 $/m? grava 12
$/m? y el hierro de las armaduras: 140 $/ton.
 

Observacidn: El croquis ha sido preparado por el egresado de la Escuela, Sr. MANUEL MESA.
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EL DEDO EN

Comentando los planes del Poder Ejecutivo
Nacional, para tratar de atenuar los efectlos
de la intensa crisis econdmica imperante, ocu-
pabase recientemente «La Prensa» dz los pro-
positos enunciados oficiosamentz por nuestros
hombres de gobierno, de acometer la ejzcu-
cion de una vasta sariz de obras publicas,
cuyo fin primordial seria 2! dz crear trabajo,
para combatir la desocupacidn.
A este respecto, sefialaba el aludido rotativo

la enorme desproporcion que existz entrz los
sueldos y jornales quz abona el erario pu-
blico y los satisfechos por las empresas pri-
vadas, y los perniciosos resultados que -tal
desnivel acarrca a la economia general del
pais.

En cfecto: entre nosotros, y para no citar
otros ejemplos quz los que es facil comprobar
a diario en nuestro gremio, un buen oficial
albaiiil, carpintero, pintor, frentista, yesero,
etc., ganan por término medio un jornal que
no excede dc seis pesos, lo que, calculando
veinte dias de trabajo mensuales, arroja, en
el mejor de los casos, un total de ciento vein-
te pesos; en cuanto al pedn, remunerado a
razén de cuatro pesos diarios, sélo alcanza
a ganar mensualmente ochenta pesos; estos
promedios, calculados para épocas favorables,
de trabajo permanente, no son efectivos sino
en casos aislados, en la actualidad, en que
los jornales ordinarios son, como se sabe,
de cinco pesos para 2l oficial y sé6lo tres
para el pedn.

El obrero competente, especializado, nece-
sita trabajar cinco afios como medio oficial,
para llegar a clasificarse oficial y devengar
cl jornal correspondiente a tal categoria; en
cuando al empleado de comercio o industrias
particulares, devenga sucldos reducidisimos,
que pueden calcularse sin temor a error, en
un cincuenta por ciento dz= los que perciben
los empleados municipales o nacionales quz
desempeifian tareas equiparables a las de aque-
llos. ’ : Do
Y atin hay mas: el obrero o empleado ofi-

cial goza de una segura jubilacion, para la
cual contribuye el Estado o Municipio con
la mitad del aporte; tiene, ademas, trabajo
continuo y seguro; cobra como habiles los dias
feriados, y dispone, anualmente, de un pe-
riodo de licencia con goce de sueldo.
No pretendemos, al establecer este paran-

gon, formular critica alguna, sino sefialar uni-
camente la injustificada diferencia que existe
entre el obrero o empleado particular y los
dependientes de la Administraciéon Puablica. Si
la industria y el comercio privado retribuyen

LA LLAGA...

“insuficientemente a sus factores de todas ca-
tegorias, procede sancionar cuanto antes una
ley de salario minimo, para que no persistan
injusticias irritantes; si se admite, en cam-
bio, que los sueldos y jornales satisfechos por
el capital privado guardan equitativa relacién
con los servicios prestados y con el nivel
actual de los negocios, forzoso szra reco-
nocer que el Erario Publico peca de excesiva
largueza, y que es hora de ponerse a tono
con las circunstancias econémicas que vivimos.

Por otra parte, entre las funciones de tutela
que competen al Estado, hallansé comprendi-
das las de orden moral, gravemente afecta-
das por las desigualdades que enunciamos, y
que justifican el ansia desaforada con quc
persona de toda edad, condicion y aptitudes
persiguen cl puesto publico, en una correria
irrefrenable que estimulan las corrupielas po-
liticas y el proselitismo electoralista. Y c¢s
légico que asi sea, porquc pensando con cri-
terio humano, jcémo un obrero albaiiil, car-
pintero o pintor, que trabajando intensamz=ntc
no logra reunir a fin de mes ciento veinte
pesos escasos, no ha de renegar del oficio
aprendido para desear ser barrendero muni-
cipal o guardian de plaza publica, con un suel-
do seguro de ciento sesenta pesos mensua-
les, trabajo continuo y jubilaciéon a la ve-
jez! :

Es justo y razonable que los scrvidores
del Estado se sientan estimulados en el exacto

cumplimiento de sus deberes por una retri-
bucién proporcionada a la indole de sus ser-
vicios y cualquiera otra ventaja compatible
con las posibilidades del erario publico; pero,
—como muy acertadamente lo hace obser-
var «La Prensa» en el editorial a que hemos
hecho referencia — cuando la situacién real
de la economia del pais no permite tales lar-
guezas, la persistencia de éstas incide grave-
mente en los intereses generales, dando lugar
a un hecho muy digno de tenerse en cuen-
ta: que el aumento de impuestos y gabelas de
toda indole, necesarias para el mantenimiento
de un personal excesivo y prodigamente re-
tribuido por el Estado, obliga al comercio ¢
industria privada a reducir el personal obrero
y burocratico propio, con lo que se produce
la paradoja de que, buscando combatir la des-
ocupacién, se aumenta por el contrario, ya
que el patrono particular prescinde de tres
personas, con cuyos salarios ¢l patron Es-
tado s6lo da trabajo a dos.

Itaro J. RIZZI.
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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, GLOZIER, BOU-
CHARD, DUFRENE Y HOURTICQ. BAJO LA PQRE-
SIDENCIA DEL ULTIMO.

TRADUCCION DE LA VERSION TAQUIGRAFICA ORIGINAL

(Continuacion)

¢Que han hecho, entonces, los modernos?
Todos los modernos, nudistas o> de otros ape-
lativos, han tenido un gran mérito: el de
renovar el excelente principio de la construc-
cion franca y bella por si misma; han denun-
ciado ese prejuicio de los materiales viles
que se debian esconder bajo materiales no-
bles; han afirmado que todos los materia-
les son hermosos o feos segin la forma en
que se utilicen; que con el hierro y el hor-
migon armado pueden hacerse obras maes-
tras, asi como empleando piedra y marmol
pueden realizars> solemnes mamarrachos. Cla-
ro esta, que sin la preocupacion de disfrazar
los elementos constructivos, teniendo, al con-
trario, la coqueteria de exteriorizarlos, los ar-
quitectos modernos tienden a infundir belleza
a sus obras por la armonia de las lineas, del
volumen y de la superficie, por las rzlacio-
nes de vano y macizo que Fischer, muy jus-
tamente, se acaba de complacér en recono-
cerle a la arquitectura renovadora.

Puede decirse que esta evolucion caract:-
riza el gran aporte del modernismo en ma-
teria arquitectdnica: la exteriorizaci¢n since-
ra de la estructura y por ende, la supresién
del postizo, oprobio del siglo XIX.
Hasta ahi, todos los arquitectos modernos

estan de acuerdo; pcro en lo que una fraccion
de ellos —los nudistas — sz aparta de los
otros, es cuando, orgullosos con exceso dz esa
hermosa construcciéon franca y aparente en
su totalidad, experimentan la necesidad de
mostrarla completamente desnuda; esa exa-
geraci6on y sus consecu2ncias, es solamente

lo que yo critico. Los nudistas me hacen pen-
sar en un cocinero tan entusiasmado con el
hallazgo de una magnifica receta para asar
la carne, que nos privasz de los postres pa-
ra no hacernos perdsr el gusto del asado. Y
bien: en arquitectura e! postre se llama deco-
racién, y no queremos privarnos de él por-
que no somos mujiks; en Francia se ha gus-
tado siempre del postre, costumbre que en-
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contramos excelente y que queremos conservar.
Si despojais a Notre Damz de sus ornamen-

tos interiores y exteriores, comprobaréis quo
la nave desollada viva quz qucdara, sera to-
davia perfectamente bella de proporciones, li-
neas y volumenes, precisamente porque estla
bien construida. Sin embargo, por la mente
de los maestros de obras de entonces, no pa-
s6 la idea de presentar esa construccion to-
talmente desnuda, sin6 que la vistieron, de-
corandola, con esa gracia, esplendor y abun-
dancia que caracterizan las bellas épocas ar-
quitectonicas.
Apliquemos, pues, este buen principio: sslo

cuando la arquitectura moderna hapa encon-
trado una decoracién modzrna que vista ade-
cuadamente la construccién moderna, habrd
llegado a su apogeo.
Desde el punto de vista social, Fischer res-

ponde anticipadamente a un reproche que uno
estd obligado a hacer a los nudistas: al su-
primir la decoracion suprimen los decoradores,
critica que €l contesta reconociendo su exac-
titud, pero alegando que, por contrapartida,
hacen vivir a otros trabajadores: fabricantes
de ascensores, de radiadores. ctz. Y yo me pre-
gunto ¢qué relacion existc cntre esta evolu-
ci6on econémica e industrial y 2l nudismo?
Yo veo perfectamente lo que el nudismo qui-
ta a la estética, pero no vzo en absoluto lo
que aporta al confort.
Es absolutamente cierto, que en la actuali-

dad esta fobia de la decoracion priva de tra-
bajo a toda una pléyade de artistas, artesa-
nos, pintores, escultores, decoradores, ebanis-
tas, etc., que durante siglos han asegurado en
el extranjero la supremacia de Francia en to-
das las artes plasticas, y ornando nuestrcs
monumentos, han atraido a nuestro suelo mi-
les y miles de turistas. Habré acabadomidi-
sertacion cuando os hable del regionalismo,
al respecto dzl cual soy de opinion diame-
tralmente opuesta a la de los nudistas.

En arquitectura hay dos elementos: el es-
tatico y el estético. Decir que el arte no



tiene patria, es una verdad a la inversa; el
arte, por el contrario, ha expresado en todos
los tiempos las aspiraciones de una raza, la
evolucion de un pueblo, el espiritu mismo
de una patria. Lo que no tiene patria, son
las matematicas. El coeficiente de ruptura del
cemento armado es, en efecto, €l mismo en
Paris y en Leningrado; por consecuencia, cuan-
do se tiende voluntariamente a la estatica, se
hace arte internacional, arte sin patria, lo que
permite a los nudistas erigir indiferentements
sus células de hormigén armado en cualquier
punto del globo, arrogandose a fortiori el de-
recho de construirlas también a la buena de
Dios, en Francia: en Bretafia o en Alsacia,
en Provenza o en la Picardia. Y eso es la
muerte del regionalismo, el cual permite a
las provincias francesas conservar en el cua-
dro de la evolucion moderna su originalidad
y su encanto y, por endz, mantener el turis-
mo que es, como ustedes saben, una de las
principales industrias francesas.

Es evidente, que cuando un parisién quiz-
re residir en la Bretafia, por ejemplo, no pue-
de hacerse construir una casa idéntica a la de
un paisano bretén: es éste un gran error que
ciertos regionalistas cometen alguna vez; pero
de cualquier manera, al cabo de un cierto
tiempo que ese parisién habite en la Bretafia
se producirda una cierta adaptacién de sus
gustos, sus costumbres y sus necesidades a
las de los autoctonos. Es, pues, absolutamente
logico, reencontrar esta adaptacion en la ar-
quitectura, y para medir hasta qué punto ella
es necesaria, basta comprobar que, hasta an-
tes de ver evolucionar los gustos del pa-
risién, las dos casas vecinas, la del parisién
y la del paisano, sufren las mismas intempe-
ries, y por consecuencia, deben ser construi-
das con los mismos materiales del pais. Este
empleo de los materiales del pais, es siempre
légico; bajo el punto de vista financiero, son
generalmente los menos caros porque no ori-
ginan gastos de transporte; desde el punto
de vista social, son los que la gente del pais
sabe trabajar mejor, lo que permite el des-
arrollo de las industrias locales; en el aspec-
to quimico, puede afirmarse que son los que
mejor resisten naturalmente el clima del pais
v, finalmente, en lo artistico, permiten armo-
nizar la construccién nueva con la edifica-
cion existente y con el suelo en que se alza.
Antes de la guerra, hice mi primer viaje

a Bretafia, y al visitar la isla de Brehat
me senti particularmente encantado por la
manera con que las casas de campesinos y
gente de mar se armonizaban con la natu-
raleza, hasta el punto d= confundirse, vistas
de lejos, con los roquedales. ¢ A qué obedece
ello? Simplemente, a que aquellas gentes ha-
cen sus casas como los pajaros sus nidos: so-
lo para satisfacer imperiosas necesidades. To-
man aquella hermosa piedra exteriormente azu-

lada y' de interior rojizo, que esta al alcance
de sus manos, surgiendo del suelo como pa-
ra ofrecerse a ellos, la rompen al tamafio con-
veniente, y diez metros mas alla levantan los
muros. Resultado: armonia absoluta entre lac
paredes y el suelo. Como techos, emplean las
pizarras, que se armonizan también con di-
cha piedra, construyendo grandes cubiertas
que encapuchonan perfectamentela casa, dan-
do a ésta — de muros bajos, recios, espesos —
la forma impuesta por la frecuencia de los
vientos y de las lluvias. Estas casas se aga-
rran al suelo como el hombre que, sorprendide
por la borrasca, se pone en cuatro patas por-
que se siente asi mas seguro que parado.
Ved aqui, cuan expresiva es esta arqui-

tectura y como en ella el confort interior
se traduce exteriormente por la estética.
Unos afios después de aquel viaje, volvi a

Brehat y vi casas horribles como se ven por
doquiera en nuestras méas hermosas playas,
en los mas bellos lugares. Se han echado a
perder nuestros mas hermosos paisajes, con
esa ridicula arquitectura suburbana de car-
ton piedra, esas casuchas hechas de materiales
heterdclites, tan presuntuosas al exterior co-
mo inconfortables por dentro, lo que, desde
luego, se completa perfectamente. Y ¢creen
ustedes que si en lugar de esas afrentosas ca-
suchas se pusiera un cubo de hormigén ar-
mado se conseguiria lo ideal? Tampoco asi,
porque esa edificaci6on no armonizara en nin-
gin modo con la naturaleza ni con las cons-
trucciones circunvecinas.
La soluci6n es sencilla: es necesario que las

dos casas, la del campesino y la del hombre
de ciudad, sean diferentes en la proporcién
exacta en que difieren las necesidades de los
respectivos ocupantes, pero que ambas ar-
monicen entre si, por el empleo de los mis-
mos materiales.
Voy a resumir en una frase: Nuestra arqui-

tectura moderna ha llegado a un grado inte-
resantisimo de su desarrollo, por la exterio-
rizaciéon de su estructura, pero anda todavia
buscando su vestido y cuando lo encuentre
se le podra predecir el porvenir mas bri-
llante; en la actualidad, es un esqueleto sin
carne, y a ello se debe el que no vibre. Le
falta vestirse, y vestirse a la francesa, para
lo cual estan los decoradores franceses que
s6lo esperan para ponerse a la tarea, la pa-
labra de los arquitectos. Ademas, cuando se
construye en una bella comarca donde flo-
rece un arte regional, es necesario armonizar
la edificaci6on nueva con la ya existente, para
no destruir esa diversidad que existe entre
todas las provincias de Francia, porque de
esta diversidad estan hechos el encanto, la
poesia, la belleza artistica del pais, a la cual
nadie, por ningun concepto, tiene el derecho
de atentar. (Prolongados aplausos).

(Continuard en el préximo niimero).
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Con motivo del vigésimo quinto aniversario
de la -iniciacién de sus negocios en el pais,
el mundialmente famoso Consorcio Siemens,
ha dado a publicidad y obsequiado profusa-
mente, un lujoso folleto de cerca de cien
paginas, nitidamente impreso y con artistica
caratula, en que se resefian las principales ac-
tividades cumplidas desde el 25 de Septiem-
bre de 1908 hasta igual dia del afio en curso,
por las diversas empresas industriales y co-
merciales que constituyen el Consorcio, de
cuya potencialidad actual baste decir que ope-
ra con un capital de cincuenta millones de
pesos, y ocupa a cerca de tres mil qu1n1°n-‘
tas personas.

A manera de introduccién, figura en el fo-
lleto de referencia una nota evocativa de los
primeros tiempos de actuacion entre nosotros
de la entidad de referencia, cuando su sede
social, instalada en un inmueble particular
de la calle Suipacha, al 600, no permitia adi-
vinar la portentosa prosperidad que habria de
conquistar ‘poco después, y se glosan, — en
un estilo muy llano y amable por cierto —,
los mil recursos de que debié echar mano
la organizacién en los dificiles afios de la Gran
Guerra, para triunfar, al fin, con derroches
de ingenio y de tecmca de cuantas dificulta-
des se oponian a su supervivencia, logran-
do salir de la ruda prueba, definitivamente
consolidada y engrandecida.

Sigue a dicha nota una biografia del fun-
dador del Consorcio Mundial, Ingeniero Wer-
ner von Siemens, fallecido en 1892, cuya exis-
tencia, fecunda en geniales iniciativas e in-
venciones, se comenta en forma sucinta, y
consiste el resto del album en una descrip-
cién grafica, muy amplia e interesante, de
los mas principales trabajos e instalaciones
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‘Ing. Segundo I'ernandez Long;

CUMPLIO UNA" FRUCTIFERA ETAPA

EL CONSORCIO " SIEMENS" EN LA
ARGENTINA

ANOS DE ACTUACION

realizados por las varias compaiias afiliadas
a la firma general: Siemens y Halske, Sic-
mens Schuckert, Siemens Bauunién, «Lampa-
ras Osram», Sociedad Electro-Metalirgica Ar-
gentina y Sociedad Argentina de Ceramica
«Fénix».

 

NUEVA DIRECTIVA

El Centro de Ingenieros, Arquitectos y Cons-
tructores de Obras, de Bahia Blanca, entidad
con la que nos ligan inalterables relaciones
de camaraderia, nos ha informado oportuna-
mente del resultado de la distribucién de car-
gos, efectuada de acuerdo a lo que establecen
sus estatutos, entre los profesionales electos
por la ultima Asamblea General, para regir
los destinos de dicha Institucién durante el
préoximo periodo social.

La nueva Comisiéon Directiva ha quedado
constituida asi:

Presidente, Sr. Angel F. Sara;
dente, Ing. Guillermo L. Martin;

vicepresi-
secretario,

asorero, Er-
nesto P. Corti; protesorero, Juan Isoardi; bi-
bliotecario, Ing. Néstor Casanova; vocales ti-
tulares, Sres. Hugo Marcolini, Pascual Arcuri,
Severo Mastrangelo, Vicente Salerno y Santos
Coniglio; vocales suplentes, Sres. Guerino Pal-
ma, Cayetano Santoni, Antonio Alvis y Ma-
riano Tirabasso; fiscal ante la mesa examina-
dora municipal, Ing. Néstor Casanova; revi-
sores de cuentas, Ing. Guillermo Campbell y
Arq. Manuel Méndez Mayer; asesor letrado,
Dr." Telémaco Gregorio Grillo.
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Bajo los mejores auspicios inicié sus actividades la Fébrica

de Papeles Pintados del Sr. Francisco Galvany

Aunque resulte extrafio, aqui donde el espi-

ritu de empresa halla campo fértil a toda ini-

ciativa permitiendo el florecimiento, en. breve

tiempo, de industrias que en otros paises han

necesitado afios y afios para lograr el ne-

cesario arraigo, nadie, hasta ahora, habia te-

nido la decisién bastante para intentar manu-

mitirnos de la servidumbre extranjera, en un

renglén de tanto porvenir como el de los

papeles pintados, cuyo difundido uso y precios

remuneradores, debian haber tentado antes d=

ahora el interés de los hombres de negocios,

que no escasean en nuestro medio.

~ Cabele la satisfaccion de haber sido el pre-

cursor de la nueva industria criolla al sefior

Francisco Galvany, prestigioso comerciante que

cuenta con una experiencia de mas de veinte

afios en la importacién y venta en plaza del

articulo de referencia, quien, dando pruebas

de la seguridad que le inspiran las amplias

posibilidades de nuestro mercado, y la con-

fianza que alienta en la firmeza ccondmica

del pais, atin en momentos como los actuales

de acentuada aunque transitoria depresiéon, ha

tenido el simpatico gesto de desdefiar prejui-

cios y rutinas, rompiendo ese circulo de ti-

midez en que aparece encerrado desde hace

tiempo el capital argentino, para lanzar, con
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la instalacion de su fabrica, una valiente cla-

rinada de optimismo, que ojala halle la debida

repercusiéon en otras esferas de la actividad

nacional. ' _
El seficr Galvany, que regresd recientemen-

te de Europa, en cuyos mas importantes cen-

tros fabriles estudié con la necesaria dedica-

cion los sistemas y procedimientos mas con-
venientes para la fabricacién en gran escala

de papeles pintados, de acuerdo a los gustos

y preferencias de nuestro pais, ha montado un

cstablecimiento modelo que honra a la in-

dustria argentina, y cuya produccién, a juz-

gar por las primeras series de modelos, que

hemos tenido ocasion de apreciar, no ha de

tardar en imponerse al articulo similar de

importacién, tanto por razones de calidad,

como de precio.

Hallase instalada la nueva fabrica en wun

espaciosisimo local de la calle Fraga, nimero

1139, de esta Capital, acondicionado para ga-

rantir el trabajo de los obreros en las mas

perfectas condiciones de salubridad e higiene,

constando su equipo mecéanico de una rotativa

impresora, una secadora acoplada enteramente

automatica, y una enrolladora-recortadora, que

constituyen la ultima palabra de este tipo de

maquinaria industrial, fabricadas por los mun-

dialmente famosos talleres Max Kroenert, de

Altona (Alemania).

Esta modernisima instalacién permite una
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El grabado muestra a la iz-

quierda la rotativa impresora, p

en primer término la secadora

acoplada de funcionamiento total-

mente automdtico, ultimo modelo,

que agarra el papel apenas im-

preso, lo levanta hasta la altura

del techo, p le hace recorrer unos

sesenta melros colgado, tal como

aparece en la pdgina 225, arro-

lléndolo, ya seco, en el punto de

partida, pero al lado opucsto.

produccién horaria de trescientos rollos comu-

nes, impresos hasta en ocho colores, siendo

de algo menos para los modelos de lujo, que

requieren, como es légico, una mayor aten-

ciéon, que se traduce en una velocidad mas

moderada de la rotativa.

A fin de no perjudicar a los mayoristas ¢

importadores que han de constituir su futura

clientela, el sefior Galvany, que podria desde

ya lanzar al mercado mas de quinientos mode-

los, en varias tintas, de diversos tipos, se
viene limitando por el momento a la produc-

ciéon de los de clase corriente, en cantidades

discretas, a fin de dar tiempo a aquéllos para

la colocacion de sus stocks actuales hasta

Junio o Julio préximo, fecha en que la pri-

mera gran fabrica argentina de papeles pin-

tados regularizara su produccién, — ahora

voluntariamente restringida — para poder lle-

nar todas las necesidades del mercado nacio-

nal, e incluso exportar a aquellas de las vecinas

republicas en que las condiciones arancela-

rias permitan la competencia con el articulo

europeo.

Cabe destacar, en elogio del seiior Galvany,

su nobilisimo empefio de utilizar preferente-

mente materias primas y elementos nacionales,

siempre quz ello sea posible sin detrimento

de la calidad; es asi, que el papel, los colo-

rantes y demas ingredientes que entran en la

fabricacion, son’ auténticamente argentinos,



aunque en determinados renglones le hubiese
sido mas conveniente importarlos del Viejo

Mundo; en cuanto al personal, con la tnica y

forzosa excepcion del técnico contratado .en

Alemania para instalar las maquinas y ensefiar

su funcionamiento, ha sido reclutado entre

disciplinados y entusiastas jovenes argentinos,

que en muy breve tiempo se han puesto al

corriente en el oficio, adquiriendo una versa-

cién que los equipara a sus mas habiles colegas

de la industria similar extranjera.

Por lo que respecta al factor econdmico,

He aqui, en su maravillosa sim-

plicidad, la pequefia mdquina en-
rolladora, semi - automadtica, que

puede ser manejada sin peligro
hasta por un nifio. En un extremo
se dispone la bobina de papel
impreso, tal como la entrega la
secadora, y por el otro, sobre un
eje, se forma el rollo. Cuando el
papel tiene la longitud determi-
nada, la mdquina se detiene para
que el operario baje la ligera
cizalla, que lo corta. En poquisi-
mos segundos, el rollo queda listo
pecra la venta.

cuya importancia es decisiva para el éxito
de toda clase de empresas, informaremos que

el iniciador de la nueva industria no ha con-

tado para nada al trazar sus planes con el

estimulo oficial bajo la forma de proteccion

'aduanera ni enninguna otra, fiando los resul-

tados de su esfuerzo, exclusivamente, a la

calidad de su articulo y a los precios del
mismo, que le han de permitir afrontar toda

competencia con los importados, en una lid

franca y abierta, para beneficio del comprador

y orgullo de la industria nacional.

 
 

 

LICITACIONES
DICIEMBRE:

9.—Universidad Nacional de La Plata. — Construccién
" de una casa habitacién para el Director de la

Escuela de Agricultura y Ganaderia «Maria Cruz
y Manuel L. Inchausti» en 25 de Mayo, a las 12.

12.—Direccién Gral. de Irrigacion y O. P. de Tucuman.
— Construcciéon de edificios destinados a estacio-
nes sanitarias en Villa 9 de Julio, Villa Urquiza,
el Bosque, Villa Lujan, la Ciudadela y Villa Ma-
tienzo, de dicha capital. Los planos, pliegos de
condiciones, cémputos métricos, etc. pueden re-
tirarse mediante pago de diez pesos, en la Se-
crelaria del Departamento. Apertura de propuestas,
el dia indicado, a las diez horas.

12.—Obras Sanitarias de la Nacién (Direccién Comer-
cial, Charcas num. 1840). — Provision de materiales
de construccion, a las 15.30.

18.—Obras Sanitarias de la Nacién (Direccién de Pro-
vincias, Charcas N.2 1840). — Construcciéon de edi-
ficios para pozos semisurgentes y un cerco en el
Establecimiento de Aguas Corrientes, en Tandil,
a las 15.30.

20.—Direccién de Saneamiento y Obras Sanitarias (Ca-
Jle 3 N.° 590, La Plata). — Provisién de materiales

ANUNGCIADAS
con destino a las obras de ampliacion del servicic
de aguas corrientes de la ciudad de La Plata y
pueblos suburbanos y la construccion de dos po-
Zos semisurgentes, con sus equipos de electro-
bombas y correspondienties accesorios, a las 15.

27.—Consejo Nacional de Educacién (Direccion General
de Arquitectura, R. Pefia 935). — Construccién y
reparaciones ¢n el edificio fiscal que ocupa la Es4
cuela N.° 55 de Luan Toro, La Pampa, a las 15.

30.—Ministerio de Obras Piublicas de la Provincia de
Cérdoba (Direccién de Obras Publicas, calle 27 de
Abril 177, Cérdoba). — Prosecucion obras Palacio
de Justicia de Cérdoba, cuyo presupuesto oficial
es de $ 3.345.308.12, a las 10.

ENERO:

9—Sociedad de Beneficencia de la Capital (Comisién
de Obras, Reconquista 269). — Concurso de planos
para la construccion de un Pabellén de con-
valescientes en el Hospital Sanatorio de Llanura
«Vicente Lépez y Planes», de General Rodri-
guez, a las 16,

10.—Consejo Municipal de Formosa. — Construccién
de un mercado municipal en aquella Capital.
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