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El alza de precio de la arena,
ijuzgada por "La Prensa"

Fiel a su nunca desmentida sensibilidad por todo cuanto afecte el
interés publico, €l prestigioso rotativo «La Prensa» se ha hecho eco de

las protestas del gremio de la construccién, contra el exorbitante e

injustificado aumento en el precio de la arena; en su edicién del 10 de

Enero ultimo, en efecto, publica el comentario que a continuacion

reproducimos, coincidiendo en un todo con los puntos de vista enun-

ciados por el C.A.C.Y A. en nuestro editorial del nimero anterior.

Reviste positivo interés la cuestién plan-
teada por una entidad representativa del
gremio de arquitectos y constructores por
el aumento inmoderado y repentino del
precio de la arena. Desde ahora convendria
que el Ministerio de Agricultura tomara
debida nota de la reclamacion que se le
formula y de la observacién que se su-
giere a proposito de la posible existencia
de un acto comprendido en las disposicio-
nes de la ley 11210; por nuestra parte,
sin aventurarnos a afirmar la existencia
de una maniobra monopolista, hallamos
elementos suficientes como para justificar
‘una investigacion oficial rapida y expe-
ditiva que ponga en claro la causa verda-
dera de un alza de los precios, producida
en condiciones tan particulares.
Se nos informa, en efecto, que varias

empresas areneras han comunicado a sus
respectivas clientelas el aumento del pre-
cio de la arena, de pesos 4.40 el metro cu-
bico a pesos 8.50, en forma casi simulta-
nea. Y no deja de resultar atendible la
presunciéon de un acuerdo que dentro de
un régimen de cierta competencia, como

el que habia conducido a la reduccién de
los precios desde tres afios atras, los eleva
de buenas a primeras hasta un limite uni-
forme, que viene a representar aproxima-

damente una elevacion del ciento por cien-
to sobre los que regian hasta la fecha.

A primera vista aquellos hechos plan-
tean una situacion dificil de explicarse y
que, por lo tanto, puede y debe motivar
un examen de las autoridades que esta-
blezca el verdadero factor de la curiosa
uniformidad con que, de acuerdo con las
denuncias de los arquitectos y construc-
tores, varias firmas importadoras habrian
aumentado los precios y coincidido en el
margen del aumento.

Las razones expuestas por algunas em-
presas areneras, con el objeto de explicar
el alza, no resultan suficientemente per-
suasivas, como que se limitan a estable-
cer la influencia ejercida por la desvalori-
zacion de nuestro signo monetario y la
creacion de gravamenes a la introduccion
de arena para concluir por afirmar que los
nuevos precios constituyen el unico me-
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dio de obtener los beneficios de los afios
1927 a 1930.
En dicho periodo, es cierto, la arena se

vendié a pesos 7 el metro cibico, y es
cierto también que en los afios subsiguien-
tes llegose a gravar la introduccion de
arena con impuestos que representan una
carga de pesos 1.75 por metro cubico. Pero
lo que no puede aceptarse es la pretensién
de obLiener los mismos beneficios.de los
afios 1927 a 1930, vale decir, de los afiosde
mayor prosperidad del pais, en que el auge
de la edificacion permitia establecer di-
chos precios.
Por concepto de nuevos impuestos a los

réditos, aumentos de patentes, desvalori-
zacion de nuestro signo monetario y ma-
yor costo de produccion, las empresas are-
neras caleulan un recargo suplementario
de pesos 1 por metro cubico, que sumado
a lo que representan los derechos de adua-
na redondea la cantidad de pesos 2.75 por
metro cubico, con lo que el precio actual
de pesos 8.50 todavia resultaria insuficien-
te, a juicio de los interesados, para llevar
la industria al grado de prosperidad que
alcanzé en los afios 1927 a 1930. '

Por nuestra parte, creemos que todos

estos calculos deben recibirse con benefi-
cio de inventario; en cuanto a los factores
indicados que son zxactos deben contra-
ponerse otros, tanto o mas importantes,

que en los ultimos afios han favorecido el
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desenvolvimiento de la industria arenera
y compensando, quiza, el gravamen adua-
nero. Nos referimos a la desvalorizacién
del signo monetario uruguayo con que
nuestras empresas pagan al numeroso per-
sonal que emplean en sus explotaciones y
al propio descenso del costo de la mano
de obra, y por lo tanto, del costo de pro-
duccién.
De cualquier modo, aquel recargo de pe-

sos 2.75, calculado con generosidad y ad-
mitido sin examen, pudo elevar los pre-
cios de venta a pesos 6.75 De esta cifra,
a la de pesos 8.50, media, pues, una apre-
ciable diferencia, que aun de acuerdo con
la argumentaciéon con que se explica el
aumento, resulta destituida de justifica-
cién economica.
Todo esto, desde luego, de conformidad

con las manifestaciones formuladas al gre-
mio de arquitectos y constructores por una
de las empresas areneras. Si existen otras,
mas convincentes, s preciso que se conoz-
can y difundan, para disipar asi la mala
impresion producida por un aumento ex-
temporanzo y a primera vista excesivo.
‘En todo caso, es el Ministerio de Agricul-

tura el que debe averiguar sin tardanza
las condiciones en que se desenvuelve la
industria de que se trata y el verdadero
motivo del encarecimiento de un: producto
de indispensable empleo en la edificacion
privada y en las obras publicas.
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Algunos Rasgos Caracteristicos de la
Editicacién en Paris y Berlin

Especial para la Revista C.A.C.Y.A.

El viajero que recorre algunas de las gran-

des capitales del mundo, suele conservar «in.

mente» de cada una de ellas algo tipico, tnico,
que sélo se encuentra en esa ciudad y que es,

por lo general, un gran monumento nacional, tal

cual edificio publico, alguna plaza determi-

nada, cte. El que después de haber recorrido

Paris, Londres, Berlin, quiere recordarlas y com-

pararlas entre si, los «tipos» que le van a servir
para la individualizacién y la comparacién, seran

casi siempre: la Abadia de Westminster, o la

estatua de Nelson; el arco de Triunfo, o la Con-

cordia, o el Louvre; Unter den Linden, o Bran-
derburger Tor, o el Schloss. Todos estos «ti-

pos» son en realidad aislados, sueltos, y si sirven

para representar en la mente toda una ciudad,

carecen en si de toda generalidad e idea de con-

junto. .

El objeto de este articulo es, por el contrario,

procurar desentrafiar los rasgos més comunes,

mas generales de la edificacién civil, y enparti-

‘cular de la edificacion privada, dejando de lado
todos los monumentos y edificios publicos que,
muchas veces, provenientes de una época pasada,

no corresponden al conjunto.que los rodea. Y
dentro de estos rasgos, sélo aquellos que son

exteriores, los visibles al hombre de la calle,

al viajero y al turista que recorre la ciudad.
Hoy todas las grandes ciudades son eminente-

mente cosmopolitas. La interdependencia cada

vez creciente de unos paises con los otros, la

internacionalizacién del capital, la facilidad de

los medios de comunicacién, son todos factores

que tienden a igualar, a uniformar en cierto sen-

tido las grandes ciudades

Por otra parte, es indudable también, que en
ciudades de tres y cuatro millones de habitan-

tes forzosamente se han de encontrar todos, 10s
-estilos y todos los gustos.

No se podra decir por lo tanto, sin riesgo de

grave error, que tal tipo, tal rasgo caractéris-

tico de una ciudad, es exclusivo de ella o que ne

se encuentra nunca en esa ciudad.

Por el Ing. Augusto J. Durelli

El factor’ que tiende a la semejanza de las

grandes ciudades y el que las diferencia dentro
de si mismas, impiden al observador formular

generalizaciones absolutas. Eso no quita, sin em-
bargo, que se tengan hoy todavia un cierto ni-

mero de rasgos comunes bastante bien definidos

que permiten, por el solo hecho de ver una foto-

grafia aparentemente indiferenciada, asegurar a
qué gran ciudad pertenece.

Estos rasgos, para el observador profano, pa-

san quizas un poco desapercibidos dado que,

como son en gran parte independientes de la

época, del estilo y del barrio se necesita cierta

abstracciéon para ponerlos de relieve. Trataré

aqui principalmente de Berlin y de Paris, en

forma comparada.

La mas visible quiza de todas las caracteristi-
cas de Paris es la «uniformidad». Uniformidad

que es el gran encanto de Paris y que también

llega a ser su horrible monotonia:

color uniforme en los frentes: gris de aspecto

sucio. /

altura uniforme sobre la linea de edificacién:

seis o cinco pisos altos.

mansarda infaltable y siempre cubierta de pi-
zarra. La pendiente de estas mansardas es muy

grande y a veces casi vertical. ‘

‘Caracteres también Taciles de observar son:
balcones de gran longitud, que se extienden

sobre todo el frente, de poca profundidad y con
barandas de hierro.

el revestimiento de los frentes constituido por
yeso pintado.

existencia de pocas molduras y no muy sa-
lientes. i

Las fotografias 1 y 2 que corresponden a pun-

tos céntricos (la Opera y el Louvre) yla 3 a

una avenida excéntrica (Avenue d’Orléans) mues-

tran con bastante claridad algunos de estos ras-
g0s.

El viajero que llega a Londres desde Paris

tiene la impresién de que la ciudad hubiese su-
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Fig.l.- Avenida de La Opera,Paris.

 
Fig.2.- Las Tullerf{as,Par{is.
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Fig.3.- Denfert-Rochereau,Par{s.

 

frido una presién vertical uniforme de arriba

hacia abajo y que hubiese ganado en extensién

todo lo que perdia en densidad y altura: ua

Paris achatado y desparramado. Al llegar a

Benrin, la impresion es que con una cuchilla se

“hubiese desembarazado a los edificios del peso

de sus mansardas pizarradas. La edificacién ha

perdido uno o dos pisos de altura y las mansar-
das se han vuelto raras. Pero a este hecho se

agregan otros realmente distintivos respecto a la
construccion parisiense:

colores de los frentes mucho mas claros y va-

riados;

mayor diversidad de estilos;

menor uniformidad en las alturas, y altura me-

dia de cuatro o cinco pisos; .

numerosas molduras y mas salientes; gran

cantidad de aticos sobre las ventanas;

los balcones son del tipo «bow-window», for-
man cuerpo en el edificio o no existen. Las ba-

randas son de material. Muy a menudo estos bal-

cones estan adornados con plantas y flores;

 

Fig.4.- Mittel,Berl{n.

Fig.5.- Auguststrasse,Berlin.

cuando hay mansardas, son de pendiente me-
nor;

los revoques son de mezcla.

La idea de conjunto, la uniformidacd armoniosa,

ha desaparecido en gran parte. L.a arquitectura,
siempre en lineas generales, es menos artistica,

de un gusto inferior, pero mas rica en diferen-

tes tipos y mucho mas alegre.

Las figuras 4y 5 (Auguststrasse) dan una
idea de estos rasgos.

El origen de estas diferencias en la edifica-

cién de las trandes ciudades puede buscarse en

el clima, en los recursos naturales y en cuestio-
nes de temperamento y gusto de las poblacio-

nes.

En la edificacién moderna sc observan otros
rasgos no menos interesantes. En Paris casi todos

los nuevos edificios se construyen sobre el em-

plazamiento de las antiguas fortificaciones mi-

litares, de manera que estan constituyendo una

verdadera cintura alrededor de la vieja edifica-
cién. Por lo general, dan frente a las grandes

avenidas que circundan la ciudad.

Su altura es mayor que la de los viejos edifi-

cios siendo en general de ocho pisos;

El revestimiento exterior es casi siempre de
ladrillos con combinaciones ornamentales de di-

ferentes colores, en particular rojo y amarillo.
Sin embargo, se mantienen siempre algunas

de las fuertes caracteristicas de los viejos edi-

ficios; por cjemplo:

las barandas de los balcones son metalicas;

la mansarda de pizarra con gran pendiente,

existe siempre.

Una nueva caracteristica, bastante comtn, es

que las piezas se ventilan individualmente y en
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Fig.7.~ Sch¥neberg,Berlin.

 

Fig.8.- Fridensu,Berl{n.

forma directa con el exterior, de manera que en
los frentes se observan numerosas bocas de ven-
tilacion. .

Una vista de estas nuevas casas de Paris se

tiene en la fotografia 6 que corresponde a uno
de los blocks proximos a la Porte d’Orléans.

En BenLiN y en casi toda Alemania la nueva

edificacion es de un tipo muy diferente. Sin pre-
tender mayor rigorismo, pueden notarsedos cate-
gorias: los grandes blocks para habitacién, stan-

dardizados, de menor altura que los parisienses,

pero de mayor extension, y las grandes casas

comerciales.

Ademas de contar con un nimero mucho ma-

yor de ejemplares de «moderna arquitectura»

que en Paris, en Alemania se observa en ambas
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Fig.9.- Schmargendorf,Berl{in.

_categorias el hecho ‘de una ruptura completa,
categorica, con los antiguos moldes y las anti-

guas inspiraciones. Mientras en Paris se han

adaptado a cierto plan de conjunto y a ciertas

normas antiguas las exigencias modernas, en

Berlin la nueva arquitectura es realmente algo
“completamente nuevo.

Algunos ejemplos de las numerosas casas ha-
bitacién estan dados por las fotografias 7, 8

y 9. Quedan alli evidentes los rasgos tipicos

que las caracterizan:

. los grandes balcones, con barandas de mate-

rial, siempre llenos de plantas y flores de vives

colores; balcones cerrados como se muestra en

la fot. 7, o abiertos, ya dentro del cuerpo del

edificio, ya salientes, como se ven respectiva-
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hell-Haus, *Kénigin Allgfiéfafii 5 
Fig.1l0.- Shell-Haus,Berlin.

 
Fig.ll.- Hermannplatz y Karstadt-Haus,Berlin.
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mente en las fotos 9 y 3;

desaparicién de toda clase de molduras;
vanos grandes y revestimiento casi siempre

de revoque;

altura media menor que la de los antiguos
edificios: cuatro o tres pisos.

En la edificacion de escritorios, casas de co-

mercio, efc., se han llevado a cabo algunas obras

realmente felices y, tanto por su naimero como

por 'su magnitud, de gran importancia: Schell-

Haus (fot. 10); Karstadt (fot. 11); Columbus-
Haus; Europa-Haus; Berolina-Haus, etc. Cada

una de ellas posee una individualidad propia,
casi todas responden a criterios bastante distin-

tos, teniendo sobre todo de comun el hacer tabla

rasa de los antiguos principios y el hecho de no’

someterse rigurosa, estrictamente, a' las influen-

cias del medio y al plan de conjunto, sin salir,

sin embargo, notablemente de él, lo que las di-

ferencia de ciertos tipos americanos. »
- Para nosotros, en Buenos Aires, hay en la an-
tigua y moderna edificacién parisiense, excelen-

tes ejemplos que deben ser estudiados sobre todo
.desde el punto de vista de la existencia de una
buena idea directriz, de un plan organico que se

respeta y del que nosotros carecemos; pero,

como habitantes de una ciudad nueva y dindmica,

es sin duda enBerlin donde vamos a encontrar

las mejoresfuentes de inspiracion.

"Paris, enero 1935.

UBt
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Residencia Particular en Madrid

 
Arq. LUIS GUTIERREZ SOTO
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Un rincén del hall
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CASITA PARA UNA FAMILIA OBRERA
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PROYECTO DE CASAS PARA OBREKOS
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RESIDENCIA EN CELLE, ALEMANIA
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Proyecto de Casita Sub - urbana
Arq. ESTEBAN F. SANGm

Del C.’A.°C. Y. A. : '|
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Decoracién de Fachadas Coloniales
Versién taquigréfica. especial para la Revista C.A.C.Y.A.

de una conferencia dictada en el Colegio de Arquitectos

dc ]8 Hnbana.

¢

Para muchos, la ciencia y el arte son antagoni-
cos, pero realmente, en cada cientifico se refugia un

artista en estado potencial.

La conferencia que me propongo desarrollar es-
ta noche, es el resumen ligerisimo de observaciones
realizadas por mi, durante tres ‘afios, con intervalos
mas o menos largos, hijos del desaliento o de la ne-

cesidad de abordar otros problemas.

Cuantas veces al detenerme ante nuestros edificios
coloniales o republicanos, se me ha ocurrido la pre-

gunta. ;De dénde vienes? Y las horas han pasado
consultando laminas y hojeando libros, para seguir

la pista de un detalle cualquiera que me indicara

firmemente el camino seguido por la peregrinacién
arquitecténica de Cuba; y si algunas veces el fra-

caso me acompaifiaba cuando la fecha de una refor-
ma destrufa mis castillos, en otras, el hallazgo de
algo importante, aunque siempre dudoso, que me
llevaba a la intencién propuesta, me compensaba los
desengafios anteriores, haciéndome gozar una satis-
faccién intensa.

Todos conocemos, que en los principios del si-
glo XV la Europa civilizada se conmovié ante mani-

festaclones artisticas, que por causas diversas que
no voy a repetir, se alejaron de la -espiritualidad del
gotico, para buscar la reposada plasticldad del mo-
numento clasico, surgiendo un gran estilo: el Re-

“nacimiento.

Tamhién debemos recordar que ese estilo, tuvo
sus tres grandes perfodos, que en Espaila se llama-

ron: Plateresco, Herreriano y Barroco: aunque el

ilustre profesor aleman Wolfflin, separa a este il-
‘timo como un estilo independiente, por seflalar sus
limites, ajustindolo a conceptos generales, admiti-
dos por la mayoria de los autores.

Para estudiar la Arquitectura en Cuba tenemos
que partir de los finales de su siglo XVII, pues sa-

 

 

Castillo de la Fuerza—Dibujo de A. Puentes,

Por el Arg. SILVIO ACOSTA
Del Colegio de Arquitectos de la Habana

Profesor de la Escuela Superior de Artes
y Oficios, de la misma Capital.

bemos, que los conquistadores no ehecontraron nin-
guna arquitectura precolombiana; solamente las vi-.
viendas de los indios consistentes en bohios de
guano.
El castillo de la Fuerza, construido p01 Mateo

Aceituno en 1538 por mandato de Hernando de So-
to y sustituldo mas tarde por el actual en 1577, ter-
minado por Francisco Colona, como las fortalezas del
Morro y de la Punta, comenzadas en 1589 por Juan

Bta. Antonelli, por ser de cardcter militar y carecer
propiamente de fachadas, permanecen mudas a nues-
tras observaciones.

Antes de comenzar el andlisis de algunas de nues-
-tras fachadas de edificlos importantes coloniales de
caracter civil o religioso, de cuyo estudio podamos

sacar consecuencias de origen, que nos sirvan para

la afirmacién de un estilo neo-colonial, tratemos de
repasar, aun ligeramente, la arquitectura colonial

americana de origen espailol, del norte y del sur,
que pudieron influir sobre la nuestra.
Las primeras construcciones de los evangelizado-

res fueron las sencillas misiones o reducciones, que
como en los pequeiios pueblos de hoy, el templo era
el edificio al que se le dedicaba especial atencién.
llegando muchas de ellas a alcanzar verdadero va-

lor arquitectotnico,, no solamente, en la baja Cali-
fornia, sino hasta en la mesopotamia argentina.

Pero la riqueza de México, unida a un fanatismo
religioso extremado, hizo que los templos se mul-
tiplicaran, y si los ricos cercaban con lingotes de
plata el camino de sus casas a las iglesias, bien podfan
permitir que al construirse éstas, la fantasfa de sus
hijos, modelara, ~on esa rebeldfa tipica de la raza
azteca (que los hace grandes), las corrientes .ar-

tisticas que llegaban de la Metrépoli, hasta crear en
su extremado dinamismo un estilo llamado por al-
unos ‘“ultra barroco”, producto de la fusién hispa-
no azteca, que llegé a influir enla propia Espafia,
hasta dar origen a la famosa capilla de la Cartuja
de Granada.

La regién de los Iiucas, de una arquitectura abo-
rigen mas lineal y reposada que la movida arquitec-

tura autéctona del México precolombiano, supo in-

primirle al arte importado, modalidades, haciendo

menos violento el movimiento de sus masas, para

llegar en su profusién decorativa plana, hasta la

creacién al parecer, de un erréneo plateresco his-
pano incaico.

El ilustre arquitecto Angel Guido, profesor de la
Universidad d& Rosario en la Argentina, al analizar
algunas fachadas del Perd y de México mediante
las férmulas psico-fisiolégicas de Wolflin, observa

‘una diversidad barroca en el arte hispano americano
del Norte y del Sur;
guientes:
“Esta diversidad barroca entre el norte y el sur,

en el arte hispano-americano, prueba claramente
que el barroco espafiol prendié mas en México que
en la regiéon de los Incas. Encontré mejor tierra
para su semilla en el arte ‘indigena nortefio que en

llegando a las conclusiones si-
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el del sur. Pero si el Sur atenuo aquel arte barroco
europeo, no lo hizo con caricter de renacentismo
(cuyo centro de gravedad viajéo desde Florencia a
Roma) sino hacia una interpretacién formal nueva,

desconocida en KEuropa y ¢uya rafz estuvo en el arte
autéctono.

De igual manera, al prender exhuberantemente el
barroco en México, tampoco fué absorbido el arte de
fusion por aquel arte espaiiol, sino que, en virtud
de la nueva y vigorosa savia autdéctona, adquirié
aquella originalisima modalidad genuinamente ame-
ricana, en la que junto a la trama hispana juega con
admirable libertad el genio azteca.”

Cuatro potentes focos, fueron por lo tanto los que

pudieron iluminar la senda de nuestra arquitectura

en sus primeros pasos, aprovechiandonos de sus ra-

diaciones para forjar el arte colonial cubano; cuyo

recierdo nos despierta sentimientos diversos tan in-

tensos, hasta quererlos duplicar con otro formado

poy sus despojos: el neo-colonial. Son estos focos:

las Misiones americanas, que influyeron por su 8sen-

cillez; la fusién hispano incaica que podemos ase-

gurar no ejercié ningan influjo, y los otros dos de

verdadera potencia: el hispano-azteca primitivo y

el genuino espafiol.
Si el profesor Guido ha observado diversidad en-

tre las manifestaciones estéticas del norte y del sur
americano, producto del acerbo aportado per la
raza azteca y la raza inca, cuyas tradiciones artfs-
ticas estaban arraigadas, nosotros, carentes de ese

aporte, tuvimos que admitir el estilo imperante di-

rectamente de la nacién colonizadora o filtrado al
través de las capas mexicanas, de las cuales nos
llegaban sedimentos; pudiendo admitirse que las fa-
chadas de nuestra arquitectura colonial monumen-
tal, es fusiéon hispano-azteca o simplemente espa-

fiola, de obligada sencillez por la penuria de esta
isla; dando lugar por esta causa y por modalidades
espirituales a un arte decorativo netamente cubano

que provoca en su conjunto y hasta en sus elementos,
‘Impresiones estéticas distints a la decoracién me-
‘Xlcana y espafiola.

Si anallizamos nuestros edificios coloniales al tra-
vés de sus elementos decorativos, encontramos en la
influencia espafiola, la carencia absoluta de motivos
platerescos y si, una conjuncién armdnica herre-
riana-churrigueresca. Y por la vibracién de sus ma-
sas, si responde a los fundamentos Wolffilianos:
profundidad y forma abierta, no a los otros: Lo pin-

toresco, unidad y no claridad; excepto nuestra Cate-
dral que se ajusta estrictamente a la férmula del
maestro alemdn; por lo cual podriamos decir: que

el unico edificio que tenemos puramente barroco, es

v! antiguo Oratorio de San Ignacio, convertido en

Catedral por el primer Obispo de San Cristébal de
la Habana, Don Francisco José de Trespalacios.
Es tan compleja la ornamentacién de una fachada

para ajustarla al estilo que se escoge, que el arqui-

tecto tiene necesidad de rzcurrir a distintas fuentes
importantes para tomar detalles exactos o modifica-

dos, que al combinarlos puedan formar conjun-
tos armoénicos que produzcan una impresién esté-
tica mds o menos intensa, de lo cual dependé el
valor artistico de la composicién.

Al proponernos primero, analizar algunos de los
elementos decorativos de las fachadas de nuestros
edificios coloniales escogidos al azar, y después,
de los pertenecientes a la era republicana de in-
fluencia espaiiola, para encontrar la semejanza de
ellos con los de Espafia o América, no pretendemos
asegurar que el proyectista haya partido del mismo
motivo aislado o en conjunto, del propio monumen-
to, sino admitir que sobre ese influyé otro, o .que
éldpudo haber influido sobre el verdadero inspi-
rador. .
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CONVENTO DE SAN AGUSTIN

Comencemos por una de’ nuestras construcciones

mas antiguas, el convento de San Agustin (hoy ree-
dificado) del siglo XVII, ocupado después por algu-
nos de los frailes franciscanos que abandonaron el
primitivo convento de San Francisco, hoy casa de
correos, )
Tiene su imafronte todas las caracteristicas de los

modestos templos mexicanos. El violento movimiento
de su pifién barroco es el tipico de los aztecas, pu-
diéndose observar hasta en el propio Sagrario Metro-
politano; los tres huecos: el cuadrifolio central y los
octégonos laterales son tan abundantes en México,
que es dificil encontrar iglesia que no lo posea.
Hace dos afios en el “Diario de la Marina” de esta

Capital, publiqué un articulo, sefialando la importan-

 
—cia de ese cuadrifolio que tanto adorna lascons-

trucciones coloniales de la Habana, y l(_)'curioso que

resultaba que en Espafia no existiera en esa forma

tan definida; y que sin embargo, toda la América

lo poseyera tan profusamente, que le quise llamar

el “Sello colonial americano”. México, Argentina,

Perd, Bolivia, Paraguay, Guatemala y Cuba lo usa-

ron de tal modo, que los arquitectos contempora-

neos no lo olvidan en sus nuevas edificaciones.
Es curioso cbservar como un detalle usado en

Europa con bastante frecuencia como depdsito de

fuente (derivado indudablemente de la rosa goti-
ca) pero no como hueco, haya constituido el simbolo

original de toda la América.
En Jerez de la Frontera es donde lo hemos halla-

do como elemento decorativo de fachada, pero no:
en su forma verdadera. _
Continuemos el analisis de la fachada de San Agus-

tin. La torrelateral con sus esquinas de almohadilla-



dos, las pilastras despiezadas y su coronamiento pi-
‘ramidal interrumpido por penetraciones de venta-

nas a manera debuhardillas, es absolutamente me-
xicana, siendo una de las mas semejantes la torre
de la Iglesia de la Vera Cruz de México.

ANTIGUA IGLESIA DE PAULA Y SAN FRANCISCO

Nos encontramos ante un hecho, que aunque muy
frecuente en arquitectura no deja de causarnos cu-
riosidad: la notable similitud entre las fachadas de
los templos de Paula y de San Francisco. Si el an-
tiguo convento tranciscano cuya fachada se co-

menzé en 1738 y se terminé en 1755 siendo Obispo
Lazo de la Vega, presenta una composicién riqu‘sima,
con detalles tan puros, que aseguran que el arqui-

tecto que la proyectéd, no solamente era un ver-
dadero artista. sino que posefa un profundo cono-

 
Antigua Iglesia de Paula.

cimiento dg la técnica arquitecténicé. ‘La fachada
de la Iglesia de Paula, presenta la misma disposi-
cién; usando los tres cuerpos separados por co-
lumnas déricas con pedestales; de p_roporcién'per-
fecta y de base dérica en San Francisco, no asf enla
de Paula que se acerca a la base atica. Los dos enta-
blameptos son iguales, aunque de mejor proporcién
y refinamiento en la iglesia franciscana. La tenia
que separa el friso del arquitrabe) es bastante sa-
liente en ambos casos. Si las hornacinas presentan
alguna diferencia, descansan sin embargo sobre el
mismo basamento. Los huecos de los étierpos supe-
riorgs presentan planos en resaltos y sus arcos de
mediv puntc descansan sobre impostas molduradas.
Si en Paula observamos los remates piramidales, San
Francisco los barroquisa, haciéndoles enlos vértices
una esfera y descansindolos sobre apoyos curvili-
neos. Si la hermosa fachada de San Franeisco se
corona con su torre de apariencia romsnica con se-
veras lineas que encaja perfectamente enesa fachada
de composicién herreriana-barroca_; la Iglesia de Pau-
la necesitando unaeapadafiase separa del linealismo

de sus cuerpos inferiores pra rematar con un piiién
barroco (andlogo al lateral del templo franciscano)
sin conseguir efectos dinimicos enel plano vertical y
solamente en sus bordes.

Si observamos la ciipula de Paula con sus arcos
formeros descansando sobre un basamento octogonal,
encontraremos en ella el mismo movimiento de los
pequeiios tempos de Puebla (México) siendo de un
parecido bastante grande la “Misericordia de Pue-.
bla” hoy en ruinas por la invasién francesa.

IGLESIA DEL SANTO CRISTO DEL BUEN VIAJE:
La antigua ermita del humilladero, Gltimo jalén de

la procesién del Via Crucls, fué sustituida en los co-
mienzos del siglo XVIII por esta bella iglesia, que
quizds, pretendiendo erigirse en Catedral, levanté
sus torres para que sus campanas como el muezin
mahometano llamara a sus fieles. »
Es tan potente la individualidad de esta fachada,

que al detenernos ante ella para encontrar alguna

pista que nos lleve a su origen, nos asombra el ex-
tremado uso de la linea recta, que también concuerda
con el movimiento poligonal de =su exterior, pu-

diéndose considerar segin opinién atinada de nues-
tro compafiero Pedro Martinez Inclin, como un avan-
ce de ese siglo a las tendencias modernas:
-Se aparta del estilo jesuftico, de la composicion

mexicana, y al recorrer Espafia y detenernos ante
la famora Catedral de CAdiz, podrfamos creer que
esta Iglesia del Cristo es una simplificacién de aque-
la. EI gran capialzado de su fachada, el frontén
triangular «que la corona, las pilastras poco salien-

tes, que en aquella son jénicas, aquf se simpli-
fican para hacerlas déricas. En sus torres notare-
mos, que sus tres cuerpos se corresponden, siendo
los de aquf como siluetas de aquella; los huecos de
sus campanarios en unos y en otros se estrechan

alternativamente, y por tltimo, este templo abandona

el cuadrifolio americano para adoptar el 6culo que
tanto adorna a la Catedral Gaditana. Seria dificil
encontrar mayor semejanza al aplicar la teoria de las

afinidades de Guillman; pero al consultar a Otto

Schubert (El Barroco en Espafia) sobre la ereccion
de la Catedral de Cadiz, hallamos que la primera

piedra de ella se puso en 1722; siendo su primer pro-

vectista el arquitecto Vicente Acero, autor también
del proyecto de la Catedral de Malaga. Sustituyeron
a éste, varios maestros y en 1763 cuando Miguel Oli-
vares, miembro de mérito de la Academia de San
Fernando se hizo cargo de la obra, la fachada no es-

taba todavia terminada, pues él, la llevé hasta la
altura del antepecho del ultimo piso, oponiéndose

a los deseos de la Academia, de suprimir la concha.
La fachada qued6 terminada por Domingo de Tomas,
que murié en 1800.

Si la Iglesia del Cristo segun asegura mi estima-
do profesor de ayer y compafiero de hoy, Dr. Ma-

- nuel Pérez Beato, Historiador Oficial de la Provin-
cia de la Habana, quién me ha facilitado algunos da-

tos histéricos para esta conferencia, pertenece a los
principios del siglo XVIII y su fachada se termin¢
en 1752, hay que suponer, o que el proyectista de

ella fuera discipuio de Acero y se inspirara en los
planos de éste, o que la semejanza es casual.

CONVENTO DE SANTA CLARA Y ESPIRITU
SANTO -

Causara extrafieza que no hable de la fachada del
Convento de Santa Clara, una de las primitivas cons-

trucciones que la especulacion ha. respetado, como

también, de la Iglesia del Espiritu Santo (la Pa-
rroquia mas antigua).
Pero Santa Clara, permanece mudo en su liso ex-

terior, interrumpido solamente en sus portadas por
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grotescas columinas y pilastras de un ddérico griego,
.como caricatura ridfcula del 6rden del famoso Par-
thenén, y el Espiritu Santo de ornamentacnén esca-
sa y lineal, aseguran que dichas’ fachadas no son
de la época. Un detalle bastante rico en el Espiritu
‘Santo se aparta de la pobreza del resto: su torre,
inspirada indudablemente en San Agustin.

LA CATEDRAL

Estamos en presencia de la gran incégnita de nues-

tra arquitectura. No se conoce, ni su autor, ni los

afios en que se han realizado las con°t1ucciones im-

portantes.
“En 1577 poselan los jesuilas su casa de paja”.

En 1717:el presbitero Don Gregorio Diaz Angel des-
tiné de su peculio $40,000 para fundar y sostener el
‘primer colegio de jesuftas, obra que se comenzd
en 1724. Fué convertida en Catedral en 1789 por ha-
berse dividido la Isla en dos Did6cesis; y su primer

Obispo Don Francisco J. de Trespalacios le presté
gran atencion y después de su muerte en 1799 lo sus-

tituy6 el Obispo Dr. Juan J. Diaz de Espada y Lan-
da quien realizé tantas reformas que le llamaron el
iconoclasta, al hacer lo que él decfa ‘“limpieza ar-
tistica”.
Solamente se puede asegurar que Dn. Pedro Me-

dina, ingeniero militar gaditano, auxiliar de Dn. Sil-
vestre Abarca, ingeniero militar jefe de la recons-

 

truccién de la- Habana después de la ““Toma por los
Ingleses”, trabajé en ella, segliin el elogio finebre
hecho en la Sociedad Econémica de Amigos del Pafs,
-por su contemporaneo el Dr. Romay. Otros maestros

aparecen; como Camacho, autor segfm Sdanchez de
Fuentes, de la Portada de ia Capilla de Loreto, pero

sin darles gran importancia como autores del pro-

yecto. )
Si la disposicién de sus cuerpos obedece al tipo

de las iglesias jesufticas que nacié en el templo de

Jesis de Roma, por sus detalles decorativos puede

estimarse como netamente cubana.
Sus torres, contruidas en distintas épocas, pueden:

haber sido inspiradas por su sencillez, en la Iglesia

del Cristo, de la cual, escogié las cornisas y mol-

duras de sus tres cuerpos; el remate, no tan rico

como San Agustin y de menos sentimiento que el

del Cristo, tiene influecias de los dos. '
Si San Agustin posee en su imafronte el caracte-

ristico cuadrifolic con dos octégonos laterales, la’
Catedral busca efecto andlogo .empleando el cua-
drifolio tipico en el centro y hace a los laterales mas

sencillos o burdos.
Las jambas de sus puertas no era necesario hus-

carlas en Espafia, puesto que en la Habana ya exis-

tfan, como hemos visto en la Casa de Calvo de la
Puerta y otras portadas. Las aletas laterales usadas

en la iglesia de Jestis de Roma, podrian haber sido
tomadas del .mt)guo San Francxsco cen el detalle de
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su balaustrada. La propia disposicién de sus colum-
nas situadas en distintos planos, presentando el es-

corzo, fué¢ empleada en la casa de Calvo de la Puer-
ta, como también las columnas con molduras en
su fuste ya conocidas antenormente

6 Que el artista que la proyect6 tuviera la visién

de Europa y de México, no hay duda_ porgque los

frontones que coronan las hornacinas superiores
como el cornisamento de movimiento tan barroco
estin adornados por desproporcionados remates pi-

ramidales muy vulgarcs en México y en cuanto a la

composicion ya hemos indicado que se ajusta a los

templos jesuisticos de origen italiano.

ANTIGUO PALACIO DE LOS CAPITANES
GENERALES 0 CASA DE GOBIERNO

Comenzada su construcciéon en 1776 durante el
gobierno del Marqués de la Torre, ha constituido
siempre motivo de discusion el nombre del arquitec-

to que la proyecltd. Tres son Jos que se disputan

esta gloria: Dn. Silvestre Abarca, natural de Bar-
celona; su auxiliar Du. Pedro de Medina, gaditano,
y José A. Ferniandez de Trebejo, de Cuba.

Abarca, puedo haber hecho Igs planos, pero no in-

tervino en su corstruccion por haher marchado para

Espafia en 1774; Medina, trabajé mucho en Cuba,

en donde murié; y de Trebejo consta, que trabajé

en este Palacio, sin que los historiadores lo sefialen
como autor del proyecto.

L.a sencillez de su fachada, que puede clasificarse

herreriana tiene ornamentaciéon churrigueresca. Los

frontones barrocos que coronan_sus huecos se ase-

mejan a los de la Catedral. Enssu con]unto, pudie-

ra ser silueta de la ornamentada fachada de la Casa

Ayuutamiento de Salamanca. Si en aquella su autor

quiso evitar la monotonia de la repeticiéon de co-

luinnas, intercalando soportes de formas no defi-

nidas, en cl ayuntamiento de esta capital, mucho
mas sencilla, se quiso suprimir también esa monoto-
nfa, eliminando el fuste a las columnas intermedias,

para dejar solo el capitel. Si en Salamanca los ar-

 

Antiguo Palacio de los capitales Generales

cos tiendeu a ser tangentes con los balcones, en ésta
tratan de conseguir el mismo efecto. No hay duda

que las construcciones de la ciudad de Salamanca

influyeron en las nuestras. Muchos patios habane-

ros ostentan todavia los arcos de transicién gético-

renacentista tan frecuentes en ella. )
Otro hecho curioso se puede observar en el pa-

lacio de los Capitanes Generales: el f_l‘_lSO del piso

superior tiene como unico adorno el cuadrifolio

americano. ' '

Los fustes de sus columnas no presentan las mol-
duras de los fustes de las de la catedral y las bases
son toscanas al igual que eniSan Francisco; dife-
rencia notable con la atica dela Catedral, tan fre-
cuente en Espafia para el 6rden dorico, y escogida

para su fachada lateral.
Este edificio pudo haber sido proyectado en Cuba,

pero su autor conocfa la influencia que a mediados
del siglo XVIII ejercié Italia sobre Espaiia, princi-

palmente por la region de Catalufia; pudiéndose ad-
mitir que siendo Abarca de Barcelona, estuviera so-
metido a dichas influencias y fuera él el proyectista,
aunque, dejindose dominar por el ambiente local.

PALACIO DEL SEGUNDO CABO

Si el Palacio de los Capitanes Generales admite

dudas con relaciéon al lugar donde se realizaron sus

planos, no resulta igual con este bello palacio del

Segundo Cabo, cuyo autor logra que una fachada

sencillisima tenga un poder estético formidable.
%

  

 

Palacio del Segundo Cabo,
conocido también como Palacio del Senado.

En vez de 6rdenes, usa pilastras apenas salientes,

los capiteles sin fustes rompen tamb1é11 la monoto-

nfa; el friso con sus cuadrifolios; el movimiento po-

co violento de los huecos del segqr_ldo piso. Un deta-
lle curioso no puede escapar al andlisis del obser-

vador, que demuestra la gran influencia que el ci-
" tado cuadrifolio ha ejercido sobre nuestra arquitec-:

tura: asi como los arabes lobulaban sus arcos, tienel
el Senado, al igual que muchisimas portadas mexXica-

nas y de toda la América, los arcos de sus entra-

das formados por porciones de nuestrocuadrifolio,

con una intencién, imposible de dudar, quizas, ins-

pirado en el vestibulo de la casa de Calvo de la
Puerta. No queriendo olvidar ese bello sello colonial
americano, lo colocan en su patio en lugar prefe-

rente.

Las demas casas coloniales de principios del si-
glo XIX que existen en las calles de San Ignacio,

Empedrado, Mercaderes, etc., tienen importantes por-

tadas nacidas del Ayuntamiento, Catedral, Senado

con decoracién geométrica muy caracteristica.

ARQUITECTURA REPUBLICANA

La Arquitectura republicana de origen espafiol, se.

puede clagificar en cuatro fases: La Neo-colonial;

inspirada solamente en edificios coloniales; la fusién-

Renacentista colonial cubana, producto de la com-

binacién de motivos del renacimiento espafiol, pre-
dominando el plateresco, con detalles de nuestra an-
tigua arquitectura; la fusién renacentista-ultra ba-
rroco mexicano y colonial cubano, ¥y por ultimo la

aristocratizacién de las Misiones., Para =studiar es-
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ta clasiticacién presentaremos ejemplos escogidos al

azar.
Los verdaderos arquitectos, con nocién clara de

la composicién arquitecténica, poseyendo una cul-

tura artistica cimentada en el estudio y la observa-
cién se dirigen para proyectar en un estilo a las fuen-

tes mas puras, para tomar en ellas la inspiracion,

evitando perderse en caminos erréneos. que les res-
tarfa valor a la obra al adulterarla con mixtifica-
ciones hijas de la ignorancia.

EL PABELLON DE CUBA EN LA EXPOSICION DE
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA.

Uno de los primeros intentos del Neo-Colonial cu-
bano, tratado con gran acierto, fué el pabellén de

Cuba en San Francisco de California, proyectado por
el arquitecto Francisco Centurion. Su fachada, nos

recuerda, aunque mucho mas rica, a la Quinta de
Duranona en Marianao. El cuadrifolio americano es
uno de los motivos' mas seflalados. Los capiteles
jénicos con pronunciado collarian, el coronamiento

de los huecos de las puertas, los capiteles sin fustes,

proceden indudablemente del Palacio de los Capita-
nes Generales. Un adorno muy tipico usado en nues-
tras casas del siglo XVIII y XIX: las copas poli-

cromadas con guirnaldas que adornan los pretiles,

procedentes quizas del Cabildo Viejo de Jerez de la
Frontera y que todavia existen en la Habana, (La

Librerfa de Rambla y Bouza). El barroquismo de su

-': .‘.c ‘.
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Residencia de la Condesa de Buena Vista.

CACTA 304

&{eparto Miramar—Morales y Co., Arquitectos.

cornisamento estd influericiado por el de nuestra
Catedral.

RESIDENCIA DE LA CONDESA DE BUENAVISTA

Esta obra, proyectada por los arquitectos Mora-

les y Compaiifa, pertenece al tipo del perfodo neo-co-
lonial inspirado en nuestra arquitectura palacial.
El efecto de sus fachadas, causa sensacién andlo-

ga al del Palacio del Segundo Cabo. La sencilla ma-

jestad del plano vertical se encuentra como en aquél,

interrumpida por las jambas churriguerescas y capi-

teles sin fustes. Su pretil exento de balaustres se
interrumpe con las pilastras barroquisadas del men-

cionado palacio. Sus arcos y pilares presentan el

mismo perfil, y su portada anialoga; y por ultimo

queriendo dar un toque de color que armonizara con

la naturaleza que le rodea, escoje las copnas de ceré-

mica vidriada de la antigua colonia para darles un
lugar preferente.

PABELLON DE CUBA EN LA EXPOSICION DE
SEVILLA

En nuestra arquitectura Neo-colonial podemos no-
tar dos tendencias: la aristocrditica, inspirada en

los antiguos palacios y Catedral, seguida por algunos

compaifieros, como hemos observado en el pabellén

de Cuba en San Francisco y en la residencia de la
seflora Condesa de Buenavista, y la que podemos
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Residencia ‘del sefior Whitehead. . — Arq. César Guerra. Construccién nueva con elementos coloniales
puros, principalmente en la parte funcional: portales, patio y dimensiones.

clasiticar de democréitica influenciada por construc-

clones mas modestas. Esta ultima, es la seguida por
los compafieros Govantes y Cabarrocas en muchas

de sus obras, como el pabell6n de Cuba en Sevilla,

proyectado por ellos y construido por el arquitecto

Comandante Luis Hernindez Savio.
Los sencillos arcos sobre columnas tan caracteris-

ticos de nuestras casonas coloniales; las ventanas de
madera torneadas que todavia se conservan en el
Seminario Conciliar; los balcones de madera sos-
tenidos por ménsulas que alin existen en Oficios 66
y otras casas; el sello americano que tanto hemos

mencionado, encontré su sitio. Los balcones techados
con columnas protoddricas que abundan todavia en
esta capital; el amplio portal, como aquel fabricn-

do por el antecesor del Conde de Jaruco en la Pla-

za Vieja, “cuya licencia fué pedida en el siglo XVII”

(Dr. Beato. Existe actualmente).

Otras dos residencias de los mismos compafieros,

Govantes y Cabarrocas tienen su origen en el Pa-
bellén de Cuba en Sevilla: La de Mr. Dupont en Va-

radero y lau de Mr. Stillman en el Reparto Habana
Biltmore.

RESIDENCIA DE MR. WAITHEAD.

' . Este soberbio palacete proyectado y construido por
el compaifiero César Geurra en Jaimanitas, se puede
gonsiderar: como una fusién entre el palacio colo-

‘nlal y la residencia de nuestros antepasados. Con
gran acierto, ha conseguido una composicién arqui-

tectonica, donde su belleza es derivada de lo funcio-

nal. Analizando esta obra, encontramos en ella, la
razon de ser de cada elemento; que demuestra, que
su autor ha estudiado profundamente la arquitectu-
ra de la colonia para adaptarla a las necesidades

presentes.

LA FUSION RENACENTISTA COLONIAL CUBANA

PALACIO DEL CENTRO GALLEGO.

Este edificio proyectado por el arquitecto Dbelga

Beleau, siendo indudablemente una bella concep-
cién artistica, presenta un tinte de exotismo bas-
tante marcado, que si no fuera por su cornisamento
extermadamente barroco y el movimiento de sus

masas inspirados seguramente en la Catedral, cree-
riamos que el proyecto era importado.

PALACIO DEL CENTRO ASTURIANO

Proyecto realizado en Espafia por el arquitecto
Manuel del Busto. Se separa de la clasificacién es-
tudiada para ser solamente espafiol en su in-
fluencia.

Si observamos la silueta del! Palacio de Correos de
Madrid, sin detenernos en su estilo hibrido, podre-
mos comprobar que el arquitecte hallé su inspiracion
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en cste gran palacio. Sus torres coronadas por cres-

terfas con flamigeros similares, procedentes del Pa-
lacio de Monterrey en Salamanca. La separacién de

toda la fachada en dos cuerpos principales; la seve-
ridad inferior con el movimiento superior; el gran

medio punto que domina su entrada principal y por

tiltimo, la eomposicién de los dos pisos del segundo
cuerpo del Centro Asturiano, a base de un hueco con
columnas y frontén con adornos similares, y sobre

él tres huecos estrechos y sencillos, y hasta el re-
mate curvo de las esquinas, y los cuerpos salientes

en su eje principal.

RESIDENCIA DE LOS MARQUESES DE AVILES.

Esta fachada, poco frecuente en el renacimiento
espafiol en sus lineas generales, podria considerar-

se derivada del templo de San Isndro de Madrid. ‘Su
cresterfa procedente de las Escuelas Menores de Sa-

lamanca con los detalles de sus huecos la clasifican
como plateresca, desvirtuando su pureza por el in-

flujo clasico de sus 6rdenes.

RESIDENCIA DEL SR. ESTEBAN ZORRILLA.

Su cresterfa nacié en la Universidad de Salaman-
ca; las preciosas ménsulas o canes que se admiran
en su exterior recuerdan los del patio de la Salina
en Salamanca. Sus pilastras decoradas son tfpicas
del primer perfodo del renacimiento espaiiol.

 
Residencia del sefior Marcelino
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Cantera, Vedado,

FUSION HISPANO AZTECA-COLONIAL CUBANO
RESIDENCIA DEL SR. CANTERA.

Proyecto del arquitecto Emilio Vasconcelos.
La Catedral Episcopal “La Trinidad” situada en la

calle de Neptuno y la residencia del Sr. Canterael
el Vedado son las mais bellas composiciones que po-
seemos Inspiradas en el ultra-barroco mexicano.
La portada de esta ultima pudo ser arrancada con
pequeiias simplificaciones de la Iglesla ‘de la Santi-
sima Trinidad de México, y 1a portada y torre de la,
primera, genuinamente mexicanas son de un valor
artistico grandioso.
La nueva iglesia del Carmen en la calle de Infan-

ta pertenece a esta clasificacién.

RESIDENCIA DE MR. WALTER HARTMAN.

Cerraremos este sencillfsimo andlisis, en donde
hemos querido presentar diversos ejemplos dela’
arquitectura colonial y republicana, con esta re-

sldencia, en donde los compafieros Conireras y Ca-
yado logran con gran éxito, la fusién entre la senci--

llez de las misiones y elementos ‘de transicién gé-
tico-renacentista, que tanto imperaron en portadas’
de Avila y Salamanca.
Necesitando destacar un sitio que contrastara con

la uniformidad decorativa que predomina eligen con

bastante gusto la portada de la casa en que vivié
la intrépida doila Marfa la Brava, en Salamanca, y
adaptarla con arte, para producir armonfa y gran
efecto con los roménticos matacanes de los balcones,

o AR

Habana. Arq. Emilio Vasconcelos.
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CONCLUSION
Muchos patrioteros, insensibles al arte. han critica-

do que arquitectos cubanos quieran revivir la é&poca
colonial; pero ellos no comprenden, que esta no es
la Espafia que nos persiguiera; no es el pueblo de
los voluntarios, que entre sorbos de vino y carcaja-

das de mujeres libertinas pidieron la cabeza de aque-
llos estudiantes; que es la cuna de un arte, y que

sus hijos artistas tenfan que sentir como nosotros
por nuestra libertad; porque el artista, tiene como

dnica fuerza el sentimiento; y el sentimiento e li-
bre, porque no existe poder en el mundo capaz de

aprisionarlo. Que este es el pueblo que supo legar
a nuestras mujeres, la sangre ardiente de sus gita-

nas, la tfpica gracia-de la regién de Andalucia, el
corazén amante de la noble castellana y la bravura
ind6mita de Murfa de Salamanca. Que es nuestra ar-
quitectura pasada, que supo fundi'y en el crisol del
arte, la rebeldfa de la raza azteca, con la hidalgufa
del alma latina, para que surgiera un arte netamente
cubano. :
Creo haber cumplido los deseos de los organizado-

res de estas conferencias, los compafieros Batista y .
- Varela, de contribuir a la difusién de conocimientos
arquitecténicos para estimular ai desarrollo de un
arte neo-colonial cubano o seguir otros derroteros;
pero permitidme unos segundos para exponer mi
criterio sobre este problema. aunque comprendo que
mejor serfa terminar; pero todo profesional debe
tener por divisa la honradez, y ésta, se manifiesta
por medio de la sinceridad en la opinién; y sincera-
mente, yo no creo en la perdurabilidad de este perfodo
neo-colonial. ;Cudles son las razones? Oigamos a
tres buenos maestros. Dice Ortega Gasset: “Del
hombre del siglo XVIII nos separa, mas que el credo
cultural, el mecanismo psiquico, somos aparatos dis-
tintos.” Pijuan expone: “Un estilo no es un reper-
torio de formas, es un sentido de la vida que no
se puede sentir por segunda vez. Los neo-clasicos, -
creveron resucitar el arte clisico, y cuan lejos es-
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taban de la Grecia, los neo-géticos quisieron revivir
el arte gético y se alejaban de €1"y Kinsley Porter;.
el notable historiador del arte, de la Universidad de.
Harvard, en su libro “Mis alld de la Arquitectura”
encuentra sin expresién el arte romano porque es
copia de los griegos.
Y cuando yo me detengo ante alguno de nuestros

mejores ejemplos del neo-colonial. los encuentros
frios, rorque.les falta el alma; como a la flor de
cera le falta su perfume. Es que esos edificios ne-
cesitarfan del bautismo de los afios: la pdtina que
da la historia, que es.la que crea el sentido trans-
arquitectural.
Son obras realizadas con la demasiada influencia

de] talento, que las lleva hasta un refinamiento gla-
clal; despojindolas de esa Ingenuidad producida por
el medio.
Nosotros que vivimos en un siglo diferente, tene-

mos que modelar la arquitectura en armonfa con los
sel.'imientos modernos, sin querer encerrarnos en

un regionalismo estético erréneo e imposible, no es

humano esclavizar a un hombre decorando una fa-
chada como e! Ayuntamiento de Sevilla para que
sirva de recreo a otros.

El progreso, tiende por la evolucién lenta a que
€l hombre sea libre; pero no con la libertad de las
ficticias democracias donde el oro los separa; tam-
poco destruyento la corona de Zares para crear la
dictadura del proletariado. Es necesario que por la
civilizacién los pueblos se sigan acercando para con-
‘prenderse mejor. Que se acaben las ambiciones de
territorios y comerciales que precipitan las guerras.

Que no exista mds bandera, que la blanca de la paz.
Que la ambicién humana sea la satisfaccién del de-
ber cumplido; sin odios, sin luchas; con la religién
de la conclencia; y entonces, seiioras y sefiores, po-
dremos decir que se ha cumplido la maxima de .aquel'
gran moralista que murié en el Gdlgota: “Amaos,
los unos a los otros”, y nuestra arquitectura uni-
versal sera el reflejo de ese amor.
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Arq. BARTOLOME REPETTO
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Casa Particular, Hidalgo 1020 - 24

Técnicos Constructores

TOMAS MANGIONE y HNO.
Del C. A. C. Y. A.

Propietario: Sr. José Pérez Camesella.
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