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Un testimonio mas

a favor del hidroéfugo

“CERESITA”
Es el que han arrojado reciente-

mente los laboratorios de las

0BRAS SANITARIAS DE LA NACION
Bajo expediente N. 153755 D T 1933,

designa al producto “Ceresita’”, como

el mas eficaz para la impermeabili-

zacion de trabajos dificiles.

Es asi que “ CERESITA "'se fabrica

y se vende con las mds valiosas

aprobaciones en:

BUENOS AIRES

MONTEVIDEO
SANTIAGO

RIO y demas
Capitales del mundo

Azopardo 920 - Bs. As.
U. T. 35 Avda. 5303

 

 

COMPANIAITALO-ARGENTINADE SEGURUS GENERALES

VIDA - ACCIDENTES

INCENDIO - AUTOMOVILES

Siniestros pagados al 30 de Junio de 1935

$ 19.178.501.55

Edificio propio: BARTOLOME MITRE 459 - Buenos Aires
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GABELA INJUSTIFICADA
El ingenio fiscal, entre nosotros, fué siempre fértil en idear

arbitrios para prccurarse recursos con que subvenir a las exigen-

cias de un presupuesto en continua progresién ascendente, la mayor

" parte de cuyos ingresos se destina a satisfacer los emolumentos de

una burocracia cuya frondosidad no reconoce paralelo en ningitin
otro pais del mundo.

En todos los 6rdenes de la Administracién Piblica —nacional,

provincial y municipal— la voracidad presupuestivora es insaciable,

y para alimentarla se hace precisa la creacién de impuestos y mais

impuestos, justificados en unos casos, y positivamente absurdos en

otros; por lo que respecta a estos lltimos, forzoso es reconocerle

la supremacia a la Municipalidad de nuestra Capital, cuya inicia-

tiva para explotar la cantera tributaria es, por desgracia, inagota-

que las mayorias del Concejo Deliberante respondan a tendencias

politicas de los mas diversos matices; que los contribuyentes recla-

men en todos los tonos un poco siquizra de comprensidén y de res-

peto para sus intereses legitimos.... Todo iniitil; las quejas y las

protestas caen fatalmente en el vacio.

ble. Vano es que el gobierno comunal pase de unas manos a otras;

Uno de los ejemplos que pueden citarse como testimornio in-

controvertible de esa verdadera fiebre impositiva, lo constituye el

1lamado derecho de catastro o de nomanclatura parcelaria, que ha

venido a agregarse desde hace algunos meses, a la interminable se-

rie de gravimenes que pesan sobre la edificacién, Su monto fijo de

diez pesos responde, segiin pretende la Municipalidad, a satisfacer

los gastos originados para comprobar la exactitud de dimensiones

de los terrenos en que debe llevarse a efecto cualquier obra nucva,

ampliacién o simples refecciones, controlando al efecto las medi-

das marcadas en los planos con las que figuran en los archivos d=

la Oficina de Catastro. Ahora bien: atn admitiendo —y ya es bas-

tante admitir— que esa s2ncilla operacién de contralor represente

a la Comuna un gasto de diez pesos, salta a la vista que tal desem-

bolso, por modesto que parezca, no debe ser exigible sino una sola

vez, es decir, en oportunidad de la primera obra que se realice, ya

que acreditada en debida forma el irea efectiva de un terreno, y

quedando constancia oficial de aquella, toda nueva compulsa resulta

incficiosa, so pena de aceptar que un terreno sea suscept.ble de

centracciones o dilataciones, cosa que, hasta ahora, no ha sido

demostrada.

La necesidad que tenga el erario comunal de procurarse recur-

sos, no puede justificar que un sélo trémite deba ser satisfecho

tantas veces como €l propietario de una casa tenga necesidad de

efectuar en ella cualquier insignificantz trabajo de albaiiileria; todos

sabemos que las leyes naciorales no autorizan a las municipalida-

des a percibir otros impuestos que los que responden de manera

efectiva a retribuir rervicios publicos prestados por aquellas, cir-
cunstancia que no concurre, ni remotamente, en el caso que co-

mentamos.

La reiteracién en el cobro de ese pretendido “derzcho” resul-

ta, pues, un abuso iradmisible, contra el que los propietarios y
constructores deberan reaccionar, planteando las oportunas accio-

nes judiciales, si la Comuna no procede, como es su deber, a redu-

cirlo a sus justos limites, exigiendo el pago del mismo tnicamente

en la primera operacién de contralor de planos.
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OBELISCO EN LA PLAZA

DE LA REPUBLICA

Arqguitecto

ALBERTO PREBISCH

CACZA - 324

 



EDIFICIO MUNICIPAL

 

 
  

   
  

 

 
Frente principal

Arquitectos

ARMANDO D' ANS

JORGE W. GOMEZ

325 - GACTA



EDIFICIO MUNICIPAL

DE

PRES. R. SAENZ PENA

(Checo)
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GRAN EDIFICIO FABRIL

  
(Situado en las calles Castro Barros y Tarija, de ésta Capital)

Arq. ROSENDO R. MARTINEZ

Constructores:

PEDRO S. NADAL y Cfa.

De! C. A C. Y. A.

Propietario:

Sr. Cayetano Gerli

327 - CASTZA
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Tercer piso
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Segundo piso

MARTINEZArq. ROSENDO R.

 

 
Primer piso

  
 

 
Planta baja

EDIFICIO FABRIL, CASTRO BARROS y TARIJA

CACTA - 328



 
EDIFICIO FABRIL, CASTRO BARROS y TARIJA

(Observese que la ejecucion de las obras, merced a las acer-

tadas previsiones de la Empresa Constructora, no interrumpio

en ningin momento las tareas propias del establecimiento.

o

Constructores

PEDRO’S. NADAL y Cla. Arquitecto

Del C. A.C. Y A ROSENDO R. MARTINEZ

329 - CACTA



 
Detalle de la Seccion Hilados
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Una fase de la construccion

EDIFICIO FABRIL, CASTRO BARROS y TARIJA

Arquitecto :  ROSENDO R. MARTINEZ

Constructores

PEDRO S. NADAL y Cia.

Del C.A.C. Y A.



CLUB DE REGATAS “LIMA”
A erigirse en el Balneario de Chorrillos, (Perd)

 

e R
o |LIS §BRIB 3e resiemng b 

Fachada Norte

Empresa Constructors: A rq. HECTOR VELARDE

Ingenieros Gramonvel Del C.A.C.Y A.

331 - CACYA
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Pilotaje y envigados

CLUB DE REGATAS “LIMA”"

Arq. HECTOR VELARDE
CACYA-332 Del C.AC.YA.
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Fachada Sur

 
 
 
 

  
Frente v Seccion transversal

CLUB DE REGATAS “"LIMA"

Arq. HECTOR VELARDE
Del C. A. C. Y. A,

333 - CACTA



- ’

3.5«3/5

PEQUENA

RESIDENCIA

PARTICULAR

fo
.

A
JE

RI
OT

AM
EN

TO
S

(omrpoz
.5.54‘,/0

Proyectistas:

DEMATTEI & BARBIERI

Del C. AC.V. A 
CACTA - 334
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Conceptos sobre Arquitectura Moderna

Por el Arq. SILVIO ACOSTA -

El “Imperio Romano™, heredero inmediato de la
cultura griega, fusiona ésta, con los elementos etrus-

cos, para dar origen a modalidades arquitectdnicas

  

Casa Particular, cerca de Berlin

 
Barriada obrera. Kassel, (Alemania)

p.ACZA - 336

Especial para la Revista CACY. A

que, destruyendo la espiritualidad refinada del sen-

timiento griego, consigue impresiones ficticias por

medio de una monumentalidad exagerada.

Si el poder artistico de Grecia radicaba en la se-

renidad de sus lineas, procurando sensaciones de re-

poso, el dinamismo romano provocaba el rapidc
cansancio por emplear una decoracién excesiva, cuyo

factor dominante era la curva.

Pasé por tanto la “Arquitectura Clasica™ por dos

grandes periodos que podemos seguir llamando: lo

lineal y lo pintoresco, y que bien pudiera separarse

por limites mis amplios: lo griego y lo romano.

La poderosa Roma pased su arte por todo el oc-

cidente, imponiéndolo con su fuerte influencia. El
mundo civilizado sblo conocié una forma de expre-

" 5i6n ectética: lo romano. Grecia, arrinconada, era des-

conocida u olvidada.

Las civilizaciones su sucediercn, pero fué Roma

siempre el guia de ese Occidente. No era posible que

el influjo de un dominio tan extenso, cuyo sedimento

databa dz tantos afios y estaba tan arraigado en los

agregados sociales que ella misma habia calorizado,

pudiera sustraerse espiritualmente al comuUn origen

por simples discordias politicas o por el advenimiento

de otro aporte artistico que, aunque diferente, era

demasiado débil para anular una fuerza cuyos' efec-
tos eran hondos en los hombres y en el medio en que
vivian.

Los historiadores dividen la Historia de la Ar-
quitectura en varias partes, pero ocupindose sola-

mente del “Viejo continente” debemos admitir
Unicamente tres grandes espacios (con incrementos

a intervalos) : Clasico, Gético y Moderno.

La estructura medioeval, tan distinta a la Clasica,

quiso ser rebelde. El primitivismo 'coqstructivo sufrié

una gran modificacién: la osamenta gética.

Las presiones verticales fueron desviadas para ser

captadas lateralmente. La bdveda tuvo su apoteosis

y, hasta la decoracién rompi6é parte de sus moldes
antiguos para provocar una emocién estética nue-

va, pero el atavismo decorativo dominaba; el influjo

romano lo hacia pintoresco.

El dormido medioevo sufri6 el golpe definitivo de
la gran reaccién: la vuelta del romano. (Renaci-

miento) .

Los renacentistas continuaban desconociendo la

calma griega para inspirarse en las violencias del

derruido imperio; y artistas notables, de un poder

creador intenso, sufrieron el yugo decorativo de la

antigua Roma.



Herculano y Pompeya divulgaron al mundo el

sentimiento griego, pero, el Neo--clasico, carente de

vigor propio, se convirtié en copista, porque no su-

po aprovechar la esencia para un nuevo medio, sino
descubrir un cementerio para transportar sus restos

a un siglo que necesitaba un golpe rudo en sus de-

coradas formas arquitecténicas.

La osamenta de piedra que los gédticos vistieron
con ropaje escultdrico, horrorizados en dejarla des-

nuda, hza sido sustituida por las estructuras de acero

y de concretode los tiempos modernos. Las presiones
vuelven a su verticalidad, pero descansan sobre apo-
yos aislados sin necesitar de los muros corridos pri-
mitivos.

Es la “Arquitectura Moderna™, nueva por sus

sistemas constructivos; nueva por su intencién deco-

rativa nacida de la funcién. Hay en ella una espi-
ritualidad helénica (mas bien doérica); pero los ar-
quitectos modernos r:o son copistas como los del

neo-clasicismo y, responcen a las exigencias del me-

dio materialista dondc ei kcmbre tiende a su libera-
cién, odiando todo signo Je esclavitud; no siendo

necesario condenar inutilmente a un obrero a la
decoracién de una fachada con la repeticién de mo-
tivos que, anulando sus facultades creadoras, lo con-

vierte en maquina escultérica y destruye por la

monotonia del trabajo su aficién a éste.

La estética moderna no necesita ficcidn; es la

rebeldia del presente contra las influencias milena-

rias del poderoso imperio; es la ruptura completa

con el pasado; es el producto de sentimientos nue-

vos nacidos de necesidades nuevas. La creacién de
una expresién artistica a tono con este siglo XX

donde la ciencia pura y aplicada han superado todo
esfuerzo ulterior y donde la humanidad se propone

humanizarse.

La “Arquitectura Moderna™ responde a los dos

fines: utilidad y belleza; y esta ultima la consigue

por sus propios medios, sin necesidad de la escul-
tura ni pintura como en los otros estilos. La belleza

de las nuevas tendencias nace del movimiento de
sus masas y de la razén de ser de sus elementos.

Son los efectos de la sinceridad, que impresionan co-
mo toda verdad dicha sencillamente y sin adjetivos.
nes asirias, mayas, etc., y con las cuales tapizan las

que Jos hombres y hasta las cosas se muestren co-

mo son; sin envolturas doradas que al choque con
el aire se ennegrecen.

Esta es la causa por lo cual nunca he admitido

como “Arquitectura Moderna™ a la que se aparta

de su verdadera intencién. '

Las construcciones que siguen determinada escue-

la, queriendo aparecer de las nuevas tendencias por-

que usan elementos decorativos que toman como

nuevos, pero que, en realidad sélo son mistificacio-

nés asirias, mayas, elc., y con las cuales tapizan las

paredes, se apartan timidamente de la funcién pri-

mordial de este estilo: la sinceridad. Procuran con-

seguir efectos por medios sofisticos, demostrando te-
mor de luchar contra un sincronismo estético arrai-

gado en espiritus acomodados a medios que han

pasado.

SILVIO ACOSTA.Habana, Abril 1936
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Casa Particular, cerca de Berlin

 
Casa de Deparfamentos en Amberes

337 - CACTA



RESIDENCIAS PARTICULARES EN NECOCHEA

 

Tle Ings. MORET y MENDEZ CALZADA Construcior : PASCUAL  YELPO
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Construztor : TOMAS R. ANASTASIO

 
CACTA -338
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INTERIOR MODERNO

;' Comedor de una Residencia Particu|ar en Bruse|as

®

Arq. M. GENEVRIER

 339 - CACYZ

 



 
INTERIOR MODERNO

Escritorio-Biblioteca en una Casa Particular de Paris

®

Arq. EUGENIO PRINTZ

CACZA - 340

 



Casa Particular en Témperley, F. C. S.

 

 
 

 
 

         
  

Proy. ROBERTO B. LORENZINI

Del C.A.C.YA

341 - CACTA
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CASA PARTICULAR EN TEMPERLEY F. C. S

CACZA - 312

Propiedad del Sr. Horacio T. Fischer

Proy. ROBERTO B. LORENZINI

Del C. A.C.YA.



 

Proyecto de

PEQUEN A

RESIDENCIA

SUB-URBANA
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Seccion A. B.

Arquitecto :

ORESTE C. LUISI

Del C.ACYA

343 - CAGZA
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Arquitecto :

ORESTE C LUISI

Del C. A.C. YA.

CACTA - 314

Proyecto de

PEQUEN A

RESIDENCIA

SUB-URBANA
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en Veinte Lecciones
Por el Arq. HECTOR VELARDE - Del C. A. C. Y A.

llustraciones del Arq. P. R. CREMONA - Del C. A. C. Y A,

(Continuacion)
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Supongamos ahora una béveda de cafién de gran
didmetro que encuentra una pequefia. La pequefia pe-
netra en la grande. La interseccién es curva, la arista
no aparece, pero los empujes se localizan igualmente.

Las combinaciones de penetracién son infinitas;
pongamos un ejemplo: Fig. 215.

Una sala cubierta en arco de claustro y penetrada
por bdvedas pequeiias y cilindricas. Esta combinacién
permite localizar los empujes en las cuatro esquinas
de la sala y de iluminarla por medio de estas pene-
traciones que se llaman “timpanos”.

  

  

Arco L7
/OrInero s
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No nos entenderemos en la enorme variedad de
penetraciones, sélo diremos que existen en formas
elipticas, parabdlicas, cénicas, etc.

Tres formas de bdveda son clisicas en estas pene-
traciones.

1. — La béveda formada por generatrices colnicas
y de directriz circular, eliptica, etc. “Béveda en forma
de mitra”. Fig. 216.

2. — La bo6veda tedrica formada por la superficie
de revolucién llamada toro y de empleo poco comiin.
Fig. 217.

3. — La béveda suspendida o de pendiente. Es la
boveda esférica que cubre un plano cuadrado. La bo-
veda suspendida pura debe tener el didmetro de la
esfera igual a la diagonal del cuadrado de! plano.
Fig. 218.

345 - CACTA
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La esfera puede iguamente tener el didmetro igual

al lado del cuadrado. En este caso aparecen cuairo
triangulos curvos de transiciéon entre los pilares o
apoyos y la cupula esférica. Estos tridngulos curvos
se llaman “pechinas”, o pendientes. Fig. 219.

 



De la variacion del didmetro de la clipula con re-
lacién al cuadrado que debe cubrir surge toda la va-
riedad de formas en este sistema de boévedas.

Por ultimo, tenemos en esta resumida clasificacion
de boévedas, las constituidas por simiples nervaturas.
Estas no son otras que las bovedas de aristas, gene-
ralmente ojivales, en que la arista es el elemento
resistente formado por arcos independientes sobre
los cuales reposa el relleno de la béveda. Fig. 220.

Son las hovedas de la Edad Media, en general, de
las que va nos hemos ocupado.

La enorme variedad de disposiciones en las nerva-
turas de estas bévedas determinan una clasificacién
interminable. Daremos algunos ejemplos: Fig. 221

Aqui los nervios o aristas deben, mas que nunca,
caer sobre pilares que las reciban y contintien, lo que
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da, en algunos casos, formas sumamente complejas
a esos pilares.

Algunas veces las diferentes nervaturas de estas
bévedas que concurren siempre a puntos determina-
dos de la construccién se apoyan finicamente sobre

consolas o ménsulas dispuestas en el paramento del
muro. Esta disposicién, mas artificiosa que real, im-
plica disposiciones dificultosas para contrarrestar los
empujes. Por lo general los pilares o contrafuertes
se encuentran empotrados en el muro en que aparece
la consola adosada. Fig. 222.

14,

ESCALERAS

Leccién

Hemos estudiado los elementos verticales y hori-
zontales de una construccion al punto de vista arqui-
tectonico, veamos ahora el medio de union entre esos
elementos: las escaleras. .
Dejemos por el momento la parte puramente cons-

tructiva; todos sabemos que una escalera se compone

de escalones formados con pasos y contrapasos, des-
cansos, balaustradas, etc.,, y que todo ello puede rca-
lizarse en piedra, en madera, en acero o ccmento ar-
mado.
Lo que nos interesa ahora es estud:iar la escalera

en relacién con el conjunto arquitecténico.
Antiguamente la escalera era constituida por hlo-

ques de piedra que formaban escaléon y que se apoya-
ban en los muros o scportes laterales a manera de
pequeiios dinteles se apoyaban ademas en un muro
central intermediario. Este principio persiste hasta
en las escaleras monumentales de los grandes pala-
cios italianos y franceses del Renacimiento.
Luego se imagind la escalera suspendida. Sus es-

calones se empotran tnicamente en un lado del muro
o apovo quedando el otro lado en suspenso. Los
extremos de los pasos que dan al vacio son cubiertos

se apoyanpor una ‘“guardera” o bhien unos sobre
otros. (Fig. 223).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Guardere./

fig? 223.

La escalera debe ser facil de subir: se admite por lo
general que el paso debe ser el doble del contrapaso.
Este es un minimo para las escaleras monumentales
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que tienen proporciones de 0,13 a 0,15 de contrapaso
v 0,40 a 0,45 de paso. Las proporciones normales pa-
ra habitacion son de 0,15 a 0.17 de contrapaso y de
0.25 a 0,35 de paso. Estas dimensiones pueden for-
mularse ¢n la expresion siguiente:

p + 2¢ = 0.64
0.64 cs el paso normal de un hombre al caminar.

Supongamos que el contrapaso ¢ sea igual a (,15, te-
nemos la expresidén siguiente:

p + 2X0,15 = 0,64
p = 0.04 — 0,30
p = 0,34.

Cuando la escale-a es curva, las dimensiones de pa-
so y contrapaso deben seguir la “linea de huella” que
se traza por lo general al medio del ancho de la esca-
lera; algunas veces a 0,50 o 0,60 de la balaustrada
cuando la escalera es muy amplia o forzada. (Fig.
224).

 

  

 

 

  
flgfi 224

1In las escaleras compuestas de partes rectas y cur-
vas es necesario evitar la transiccion brusca de un es-
calén a otro. Para evitar este inconveniente y des-
pués de haber trazado en la “linea de huella” un an-
cho igual para todos los escalones e indicarlos segiin
A-1, B-2, C-3, etc. (Fig. 225).

Se hace un nuevo trazado que modifique y corrija
las distancias sorpresivas y reducidas x y. Este tra-
zado se llama el “"balance” de la escalera. Se hace
por lo general con procedimientos especiales que se
veran en el curso de construcciéon y que presenta la
forma indicada.

Los descansos se dividen en dos grupos; los de des-
canso propiamente dichos y los de arranque o lle-
gada. DPor lo general no se debe subir mas de 3 a
4 metros sin intercalar un descanso. El descanso de-
be ser siempre amplio para permitir dar algunos pa-
s0s sin ascender. En el cambio de movimiento esta
el reposo al subir. Un descanso pequeiio, lejos de ser
confortable, resulta un obstaculo desagradable. Los
descansos deben tener por lo menos un ancho igual
al de la escalera.

Teda escalera debe presentar a su llegada y arran-
que un lugar de concurrencia en la distribucién ge-
neral que sea facil y amplia la circulacién.

I.a iluminacién en las escaleras es siempre dificul-
tosa. Nada es mas desagradable e incémodo que las
ventanas cruzadas oblicuamente por la escalera y que
por lo tanto no se pueden abrir. Es preferible desnive-
lar francamente las ventanas y hacerlas oblicuas co-
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fig‘i 225
mo existen en muchos edificios. Esto tiene ¢l incon-
veniente de alterar la sclidez de los muros, interrum-
piendo a veces ammarres necesarios con muros vecinos
o pisos. La mejor manera de iluminar es la que se
cfectia en el descanso final o llegada por medio de
ventanas amplias y formales. Desgraciadamente esta
disposicion resulta casi siemipre imposible practicarla
en el interior de los edificios En cuanto a la ilumina-
cién horizcntal por medio de farola, s6lo es conve-
niente para una sola planta pues la luz no llegaria
a los pisos bajos en una escalera de dos o tres pisos.
Todas estas consideraciones son necearias para pre-
ver la mejor manera de iluminar la escalera en un
proyecto.

Siempre que se pueda, en una construccién, la es-
calera debe desarrollarse en un espacio especial y am--
plio llamado ‘“caja de la escalera” de manera a inde-
pendizarla y da-le al mismo tiempo todo su valor ¥
comodidad. (Fig. 226).

 

Qq’a escalera

flg 226



La ubicaciéon de la caja de la escalera o de la esca-
lera propiamente dicha, en una.distribucidén, es siem-
pre delicada y debe tenerse muy presente.
Las escaleras de piedra constituyen trazados ante

todo estereotomicos. Muchas escaleras antiguas pre-
sentan la siguiente disposicion . de
(Fig. 227).

 

Esta disposicién tiene el inconveniente que cuando
el paso se usa hay un gran peligro y dificultad en
reemplazarlo, pues cada elemento hace parte integral
del todo. Este inconveniente se evita colocando fal-
sos pasos de piedra resistente y faciles de emplazar.
(Fig. 228).

 

 

 

 

(Fig.
229).

 

I.a escalera cuando presenta un vacio central queda
suspendida y alineada por el trazado de la “guardera’.
Sobre la “guardera” se apoya generalmente la balaus-
trada que lleva todas las caracteristicas de las ba-
laustradas de balcén que ya conocemos.

El principio constructivo de las escaleras de madera
se hace por medio de guarderas en que se empotran
los pasos y contrapasos: ‘‘escalera a la francesa”.
(Fig. .230).
O bhien en que se apoyan simplemente: “escalera a

la inglesa”. (Fig. 231).

ensambladura.    ARSI

Bajo estas escaleras se constituve un cielo raso
de yeso, por lo general.

Cuando la escalera es de acero los principios son
(Fig: 232).los mismos.

  

  

  

 

En cuanto a los descansos, su construccion tienen
dos aspectos.

1.—El descanso completo de piso o medio piso.
(Fig. 233).
Aqui el problema se soluciona colocando una viga

AA y formando un piso completo de donde arranca
y llega la escalera.

2.—El descanso es intercalado en un solo tramo y
queda suspendido. (Fig. 234).

En este caso se coloca una viga oblicua BB sobre
la cual viene a posarse, formando cruz, otra viga CC
que trabajard a la torsion y que soportari en voladi-
zo la escalera. (Fig. 235).
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Leccién 15°,

NOCIONES ELEMENTALES SOBRE
COMPOSICION ARQUITECTONICA

Arte y construccién

La inspiracién artistica al cristalizarse en una cons-
trucciéon contempla simultineaménte tres factores cu-
yo estudio presentia caracteres simultancamente aisia-
dos, pero que, conjuntamente, forman ¢l todo arquitec-
tonico, la unidad de l!a obra:

1.—La disposicion.
2.—La proporcion.
3.—La construccion.

La disposicién cs ¢l estudio que comprende:
A)—La naturaleza del terreno, su forma.
B)—E!l medio que rodea la construccién, el am-

hiente.
C)—EIl clima y la orientacidn.
D)—Las superficies necesarias o impuestas para cl

edificio que se requiere.
a)—La naturaleza y forma del terreno es la base

misma de la composicion y distribucion en general.
Un terreno deleznable, himedn, implica dificultades
construclivas muchas veces insalvables al punto de
vista econdémico sobre todo. Un terreno irregular o
caprichoso implica distribuciones interiores y aspec-
tos exteriores irregulares e igualmente caprichoscs.

b)—El medio que rodea la construccion, el am-
biente, es el estudio que tiene en consideracion el
campo, la ciudad, el berde del mar, ete. para pro-
vectar en armonia una distribucion v un estilo.

c¢)—El clima y la orientacién es el estudio por el
cual se proteje o se expone la construccién al viento,
al sol, a la sombra.

d)—Las superficies nccesarias ue tmpone el edi-
ficio que se proyecta son las areas fijas de circulacion,
de aereacién, ciertas salas de superiicie determinada
de antemano, servicios especiales, ctc.

Estos cuatro aspectos del estudio de la Disposicion
estan subordinados a los factores generales:
1.—El destino.
2.—El aspecto.
El primer factor define el objeto (lu la construccion;

casa, escuela, museo, iglesia, tcatro, ctc., etc. y pre-
senta ante todo el estudio de -las superficies fitiles
(locales) y de circulacion. La prevision de circula-
ciones amplias, cajas de escaleras, patios de luz, ser-
vicios especiales, etc. luego el estudio de los tejados,
de la evacuacion de las aguas cn general.
En cuanto al aspecto es el factor artistico por ex-

celencia. Este factor encierra el cstudio del caracter,
de la expresion, de la fisonomia del edificio. Luego
la disposicion simétrica o irregular que debe darse
segun el caso. La estabilidad v cauilibrio que no zcio
debe ser real sino aparente. En csta parte de la com-
posicién interviene el sentimiento artistico en abso-
luto, el gusto, que sélo puede revelarse en arquitec-
tura con una sélida cultura y experiencia.
La Proposicidon. — La proposicion es la calidad

de la forma. Una forma debe ser por si sola. No
hay que contar con la ornamentacién para salvar la
imperfeccion de forma. Una sala demasiado baja o
alta sera siempre desagradable. Ornamentada sera
peor. La ornamentaciéon acenttia la calidad o el error.

El estudio de las proporciones de un edificio se hace
del todo al detalle:

12— Se consideran las grandes masas,
voliimenes, la silueta.
20— Deepues se pasa a las superilue?)%fgxchddaq

los grandes

divisiones de pisos, vanos, {risos.
3*— Luego a los elementoszunealee perfiles, Wcl-

duras. -
La ornamentacién viene comfio una consecucncif a

acentuar el todo y darle al conjunto marvor realce,
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