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Un testimonio ma’t"_

a favor del hidrofugo

“CERESITA”
Es el que han arrojado recientemente los |

Laboratorios de las '

Obras Sanitarias de la Nacio:

 

  

 

 

Bajo expediente No. 153735 DT 1933,

designa al producto “CERESITA", {
como ¢l mas eficaz para 1la imper-

meabilizacién de trabajos dificiles.

Es asi que ““UERENITAse fabricay seven:

de com las mas valiosas aprohaciones eng

BUENOS AIRES,

MONTEVIDEO,
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Arquitectura en Veinte l.ecciones,

S umario .
A. G. BOTTONELLI Cardtula: Gran edificio de renta Diagonal Norte esq. Lavalle, por el Arg.

Bernardo 1.. Fontan. Iditorial: Enseianza Industrial. Pdg. [43. ~ Iidi-
® Lo . - “

licio de renta Diagonal Norte v lLavalle por el Arq. Bernardo L. Fontan.
APMINISTIADOR Pag. 145. Petit-llotel, Junin 122628, por el Arq. Bernardo l. Fontan.

LUIS A. ROMERO Pag. 150. - Ldificio Comercial, Sarmiento 1150 4. Pdg. 132. Casa de
5 L -

° Renta, Carlos Calvo 1821, por el Arq. Luciano Chersanaz. Pdg. i53. — Una
. ~ «Villa NModerna», por el Sr. R. Leopoldo Martinez. Pdg. [55. Proyecto

"d‘_’“ los ‘_lf'.',"""""' de traduceion de editicio de renta en terreno de seis metros de fondo, por ¢! Arq. Pedro
v reproduceidon  de  los  trabajos .. . - ~ . .publicados en esta Revista.  que- R. Cremona. Pdg. 159. — Pequeia residencia moderna, por el Arvq. lLeo-
dan reservados. Hecho el depésilo poldo Sondy, Pdg. 101. — {asa para pequeiia familia, por el Arq. Abelardo
que ordenan las leyes de propie- -

fin de semana, por el Arq. Marcelo Pruvost.
(Continuacion), por el
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Fnsenanza

El senador Villalafie presentd en una de

las altimas sesiones de la Camara a que

pertencee, un proyecto de ley creando el

Conscejo Nacional de educacion industrial.

Con variantes de [orma esta iniciativa res-

ponde al pensamiento del ministro Magnas-

¢o, tendiente a imprimir nuevos rumbos ¢n

materia educacional.

1901 no

la opinion publica uniformemente apegada

a las

El mensaje los dis-

cursos de C()nsiguicr‘()n conmover

ideas tradicionales, pero quedaron,

con su clocuente claridad, ¢como un antece-

dente digno de consulta. Su eritica a la edu-

acion tedrica v verbalista, asi como las so-

luciones que aportaba vuelven,

casl 35 anos,

después de

a cobrar actualidad.

cntonces

Iin efee-

to, ni ni después se escucho a

Magnasco v por.no haberse seguido sus ins-& o o

pirados planes el pais tuvo una cnsefanza

que estaba lejos de corresponder a la natu-

raleza del medio v sus necesidades. Fallé

una ensefianza practica -la ensefianza prac-

tica que va aconscjaba Alberdi- v sobrd la

otra, la humanistica, altimo recurso para la

Industrial

Jjuventud, que encontraba todos

nos cerrados.

los cami-

Il joven de inteligencia me-

dia, que pudo sobresalir en las “carreras

practicas, no teniendo a donde ir, fué al co-

legio nacional y a las lacultades, convir-

tiendo al primero en Juente d: burocracia

v a las scgundas en fabricas de prolesio-

nales. No conocemos las estadisticas recien-

tes, pero bastaria recurrir a las que enton-

ces se exhibieron para localizar el mal. Nor-

tecamérica tenia 300 alumnos para 20.000.000

de habitantes ¥ nosotros con 12.000.000 te-

niamos, en aquella época, miles. Se podra

agregar que la energia americana orientaba

a sus juventudes hacia el trabajo v no ha-

cia los estudios bajo el signo de la moral

puritana, Ale-

intelec-

pero las cilras alemanas

mania ¢s un pais eminentemente

tual —estan lejos de acercarse a las cilras

Alli ada 12

millones de habitantes cestudian en las [a-

600

abandonado e¢n

universitarias argentinas. por

cultades jovenes. lintretanto el pais

aparecia sus fuentes de ri-

queza v de produccion v los establecimien-
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tos de censefianza, cada vez mas concurri-

dos, no alcanzaban a salisfacer a los soli-

citantes, como este afo, en que mas de

5.000 jovenes han quedado [uera de las au-

las oficiales y han dcbido dispersarse c¢n

los diversos «incorporados» nacidos al cos-

tado de los Ta-

les hechos no signilican que la enscfianza

institutos del Ministerio.

deba limitarse ni en el colegio nacional ni

cn las facultades. I1 libre acceso es una de

las condiciones csenciales de una buena

democracia. .o que se requiere es distri-

buir mcjor, de acuerdo con las aptitudes,

la enscianza que ¢l Estado proporciona y

encauzar a la juventud no en la via de una

orientacion forzada sino cn los rumbos mul-

tiples que reclaman la capacidad y exigen

la vocacion. Con esce criterio han coincidido

la mayor parte de los educacionistas, afli-

gidos por la avalancha cstudiantil quc aspi-

ra a titulos y fracasa, que engrosa cl pro-

letariado intelectual y se convierte en un

clemento discolo, inubicado y disconforme

que ronda las antesalas del empleo y los co-

mités de la politica. l.a vida precaria de

las prolesiones se acenttia, naturalmente,

con ¢l namero. Basta tomar los datos de

la Facultad de Derecho para comprobar que

CACTA _ 144

las promociones no estan de acuerdo con el

crecimiento de la poblacion. Iin 1885 ingre-

saron a esta Facultad—segan datos del doc-

tor Zabalia—29 cstudiantes; dicz anos des-

pucs los ingresados cran 187 y cl aio pa-

sado [uecron 794, lo cual significa que el

<horrible tiempo» anunciado como profccia

por las leyes de Indias, de un puceblo col-

mado de pleiteantes y abogados c¢sta a la
vista. Abransc nuevas carrcras practicas,

vigoricense las que cxisten, dése una orien-

tacion definitiva cn csa materia y ¢s muy

probable que ¢l 30 ¢9 de los que hoy no

ticnen sino tres carrceras para clegir — nos

referimos a las mas concurridas — tomen

otro rumbo, aquel que cstéd mas de acuer-

do con la cxistencia de un pais agricola-

ganadcro. Pais arcadico ¢l nuestro, ncce-

sita de (écnicos inteligentes yv no de legu-

leyos. Tal es el espiritu de este proyecto

que establece un Conscjo Nacional de edu-

‘acion industrial v que el senador Villafa-

ne ha sabido depositar en momentos de de-

bates politicos, viendo Dbien claro que el

porvenir del pais radica en la eficiencia de

un cuerpo directivo que pucda

y realizar la rcalidad del pais.

De La Razon

comprender



 
Edificio de Renta, Diagonal Norte y Lavalle

Arg. BERNARDO L. FONTAN — Dei C.A.C.Y.A.

Propietcuio: Empresa Constructora:

Sr. MANUEL CANDAME POLLEDO HERMANOS Y CIA.
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Del C. A, C. Y. A.

CACTA — 146



 

 

  

 

 

 

   

   
 

     

    

 
 

      
   

  

 

 

 
  

     

 

 

   

 

 
 

 

 
  

Piso tipico N e g‘.: 5&‘ »? L

1o al 8° > S (’1—, ) W/ N\ - 5@". - =m\,;,*‘?
™~ e / / . ¥y «

(o‘ / . S 4 .

™ 2, 9 ¥ 174 Gagranaid|
. J /\3’ ‘\' |

e, "5 ) '—:'

~ 3 <2 2 Jegun
0 -'\l'_'

o - stG
N R
N ~ 009 2, q i

N N e — ’

) : \\u ."0 :
v(o ° ) /}

N <2, .EDIFICIO DE RENTA N \ %, 7/

DIAGONAL NORTE Y LAVALLE P /
N \\ ;

N

moes s S

/ ’ v

,' 407 e eA26F|

," ; Lscarronl
<, ICRITORIO

’ <
i 4/

4 -" .
. o

Entrepiso T

Arquitecto

BERNARDO L. FONTAN

Del C. A. C. Y. A, 
147 — CACTA



 

 
 

 

 

 

    

 

  
 

 

  
         

  
   

 

  

“: Azorea ;
\ |

/—1:: A3 eSS 7~ ! !

. DED* Qj £oe (— 7 h—r i ! :

PN toeu ey7T i
== =4 IJC'. S \‘ S | I/ . |

PasstLo 2 at | :

¥ - : .

& , ¢/ (| tvzyame
S e FS S

Qv 4 L
N S ee / ; / o <.

}’;’ / .1’0 = il . n3 - L Gatersad || |
~ '-'f«% %, Vil = |

. 220 3
kifjo ‘o c'ocg‘/’u“qE |

~2. - ey
o"e 9‘# H
> K4 | i

~w, Da > '
<< i

i % Pdar

EDIFICIO DE RENTA e
g b

DIAGONAL NORTE Y LAVALLE @ //

/

7

Arquitecio

BEANARDO L. FONTAN

Del C. A. C. Y. A

CACZA — 148



|3(47 |QTSN 
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EDIFICIO DE RENTA DIAGONAL NORTE Y LAVALLE

BErquitectoc BERNARDO L. FONTAN

De! C. A. C. Y. A,
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PETIT - HOTEL JUNIN 1226 -28

Empresa Constructora: Propietario: Arq. BERNARDO L. FONTAN

Guidali y Allende Sr. Justo G. Padilla Del C. A. C. Y. A,
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EDIFICIO COMERCIAL, SARMIENTO 1150-54

Propietario: Arq. BERNARDO L. FONTAN

Sres. ]. y LUIS ULLMANN Del C. A.C. Y. A,
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EDIFICIO DE RENTA CARLOS CALVO 1821

Arq. LUCIANO CHERSANAZ — Del C.A.C.Y.A.
Empresct Constructora: Propietario:

ALFIO AMATTO HNOS, Y CIA. JOSE MARCHESE

153 — CACZA
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UNA “VILLA" MODERNA

R. LEOPOLDO MARTINEZ

Maestro Mayer de Obras.

153 — CACTA
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UNA "VILLA” MODERNA

R. LEOPOLDO MARTINEZ

Maestro Mayor de Obras.
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UNA “VILLA” MODERNA

R. LEOPOLDO MARTINEZ

Mitro, Mayor de Obras

Ante el jurado examinador de proyectes finales

constituido en la Escuela Industrial «Otto Krause»,

rindié la prueba final para optar titulo de

Maestro Mayor de Obras, el sefior R. Leopoldo

Martinez Pascual.

al

l.os profesores que integraron el tribunal, Arqui-

J.

premiaron

tecto Esteban Clement e Ingenieros J. Cara-

belli, Marcelo Agote y Rafael Abril,

el esfuerzo y condiciones de clara inteligencia vy

de comprension de los problemas de la técnica

moderna del novel profesional, con la clasificaciéon

de sobresaliente y felicitacion.

El proyecto motivo de tan sefialada distinciin,

se refiere a la Villa Moderna dotada de planta

baja, tres pisos allos y dependencias, que repro-

ducimos en estas paginas.

Su estudio ha tenido por base la aplicacion de

los principios en que se funda la arquitectura

funcional, con las valiosas ensefanzas que com-

portan las directivas seialadas el conocido

arquitecto y urbanista lLe Corbusier.

por

En lo que respecta a la amplitud, orientacion,

distribucién de ambientes y las obras concxas,

calculos del entramado de hormigon armado, de

calefaccion, iluminacion indirecta, con el expreso

estudio de investizacion sobre el namero de «lux»,

por unidad de sugerficie iluminada, instalaciones

auxiliar de materiales mo-canilarias, aplicacion

dernos, como aislantes térmicos y de las acciones

de condensacion de la humedad atmosférica, etc.,

han sido cuidadosamente estudiados y dispuestos

en cada caso.

La Revista C.A.C.Y.A. se congratula en dar a

han me-

(21

trabajos que

tanto mas,

conocer a sus asociados

recido tan justa sancion,

este caso, el padrino del autor en esta tesis final,

ha sido el arquitecto Isaias Ramos Mejia, de tan

merecido prestigio en nussiro ambiente.

cuanto

157 CACTA
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UNA “VILLA” MODERNA

R. LEOPOLDO MARTINEZ

Maestro Mayor de Obras.
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Proyecto de Edificio de Renta en terreno
de seis metros de fondo
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Arq. PEDRO R. CREMONA

Del C. A. C. Y. A.

1539 — CACZA
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PROYECTO DE EDIFICIO DE RENTA

Arquitecto

PEDRO R. CREMONA

Del C. A. C. Y. A,
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El‘ proyecto que reproduce esta pagina, ha sido estudiade

para personas amantes de la pesca v los deportes

nautices; suponese ubicado a la orilla de un rio o de un

lago, del que lo separa un pequeno desembarcadero, v

esta compuesto de subsuelo y un piso principal.

Una escalera exterior da aceeso a la planta habitable,

que consta de hall (1), un vasto living-comedor (S51) de

3.70 por 5 metros, un dormitorio que comunica con ¢l

ambiente antesior pero que puede aislarse del mismo por

medio de una puerta corrediza (U11), un zabinete de toi-

lette (1) con lavabo vy ducha, cocina (C) de 230 por

270 metros, despensa (1)), y un armario () para vajilla

y uliles de cocina.

I'n el living-comedor, se ha previs-

io un cspavioso divan-cama y un ar-

mario (.\) para ropa; ante la venta-

na que sc¢ abre sobre el panorama

acualico, encuéntrase la mesa rodeada

de algunas sillas y en el angulo de la

pieza, una pintoresca chimenea.

[il subsuelo esta constituido, como

se¢ vé en el plano respectivo, de un

amplio espacio destinado a garage de

un auto v un bote ) tres pequeias

piezas, una de las cuales puede ser

utilizada como lavadero o taller.

La superficie construida, se eleva en

total 2 cincuenta v seis metros cua-   
drados.
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LA ARQUITECTURA
EN VEINTE LECCIONES

PPor el Arq. HECTOR VELARDE

Itustraciones del Arq.

- Pel C. A. C. Y A.

P. It. CREMONA - Del C. A. C. ¥, A.  
   
 

(Continuacion).

Cuando  esas  construceiones  son  cubiertas  por
capula como e¢s el caso general, los esfuerzos (ue
tienden a explayar la capula (como en el caso de)
arco}, sc¢ conlrarrestan con cinchos dz hierro o por
la misma estercotomia de las picaras, de manera que
los soportes de la arcada no sufran empujes late-
rales de ningln orden. (Iig. 83).

Cuando la arcada se encuentra en una planta baja
soportando en su esquina pesos ¢ cargas considera-
bles, la pilastra o columna de angulo puade estar
sometida a esluerzos que le permitan conservar la
misma sececion que las demas columnas o pilastras.
Supongamos el siguiente caso:

 

La presion vertical «\V» en la esquina es suficiente
para contrarrestar el empuje lateral «I7».
Algunas veces, cuando se presenta el caso de ar-

cadas superpuestas, las superiores aumentan la esta-
bilidad de las inferiores.

Todas estas deducciones nos hacen ver la impor-
tancia del calculo, del estudio de la construccion
en arquitectura. Cuanto mas vanos le demos a una
construceiéon, la prudeacia debe ser mayor. Aligerar
es mas dificil que cargar.

Estas indicaciones nos preparan para el estudio
de los porticos reclilineos, formados por dinteles
y columnas y que establecen los ordenes arquitec-
tonicos.
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LECCION 5*

LOS ORDENES ARQUITECTONICOS

Ill estudio de los porticos llega a su apogeo y
sintetiza sus principios en los oOrdeunes arquitecto-
nicos.

Ll orden arquitectonico es uno, una sola compo-
sicion que tieme por objeto la construccion del por-
tico rectilineo por medio de dinteles y columnas.
Las divisiones clasicas en Orden Dorico, Jonico y
Corintico no son sino variaciones, casos particulares
de ese mismo programa constructivo.

Veamos lo que es 2l orden arquitectonico en ge-
neral.

A distancias iguales o regulares, delerminadas por
el largo de los dinteles, se disponen los pilares o
justes de columnas. Lstos fustes, por el hecho de
ser circulares, son los que mas convienen a la como-
didad de la circulacion, al paso maximo de la luz
en la parte superior del pértico y los que evitan to-
do choque o quebradura de angulos o esquinas. Esta
forma circular es ademas de gran belleza por la co-
rrespondencia  absoluta de su forma a su objeto
constructivo, representa la unidad arquitectonica por
excelencia. A\ veces se le forman canales o estrias.
Iisto se hace en recuerdo a la transicion del pilar
cuadrado a la columna. Primero fué¢ el oclogono,
luego el poligono de diez y seis lados, que es el

canales o
(Fig. 87).

numero de los esirias de [os mas anti-
guos oOrdenes.
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La columna no es cilindrica, es un tronco de
cono hasta el tercio inferior de su altura y luego
se reduce su seccion por medio de un ligero gali-
bado. Siempre debe ser mas delgada arriba que aba-
jo. Esta forma no es el producto de una fantasia,
sino corresponde a la construcciéon misma. lLa co-



lumna esta mas cargada arriba que abajo; los bio-
ques menos maleables son los mas pesados, los que
«eben ir a proximidad del suelo; la luz en la parte
superior del pértico enira con mayor libertad pues-
to que, en esa parte, las columnas presenltan menos

volumen; en fin, la exigencia constructiva de la for-
ma piramidal queda perfectamente realizada. (Fi-
gura 88).
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El galibado no debe aparecer nunca como una
hinchazéon de la columna. Existen algunas columnas
que ofrecen esa forma y que parecen reventar ante
la carga que soportan. Dichas columnas correspon-
clen a una moda, la cual proviene de un error de in-
terpretacion de la forma antigua.

Sobre las columnas hap que reconstruir la con-
tinuidad del muro donde se ha abierto el portico.

Primeramente viene el arquitrabe o dintel que cu-
bre las columnas. Esle elemento no se coloca direc-
tamente sobre ellas. El arquitrabe es una y hasta
tres piezas rectangulares y de gran solidez; por
consiguientie, de seccion bastante ancha. La columna
es circular y presenta su parle mas delicada para
sostener ese elemento. Es pues necesario un é6rgano
de transiciéon entre la seccién rectangular del arqui-
trabe y la columna. Este érgano debe (rasmitir
¥ concentrar la carga del arquitrabe sobre la colum-
na; esa es la funcién del capitel. (Fig. 89).

 

 

 

Ll arquitrabe es la pieza constructiva principal
después de las columpas; es la pieza de resistencia,
la viga que une un apoyo con otro, y asi debe apa-
recer siempre en toda arquitectura.

Una vez puestos los arquitraves, yva podemos con-
tinuar la construccién horizontal del muro.

Las vigas transversales del techo del portico deben
reposar sobre el arquitrabe. (I'ig. 99).

     uro
paoslerior

   

 

     
)

Figz90.

Entre esas vigas debe existir un relleno y el toao
debe ser cubierto exteriormente como proteccion
y como aspeclo. Las piezas de piedra o marmol ue
cubren exteriormente esta parte de la construccion
del portico, es el jriso. (Fig. 91).
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Il caracter de este elemento es casi decoralivo;
de alli que la pieza sea el lugar donde se desarrolla
la ornamentaciéon del portico. Su funcién construc-
tiva es la de cubrir elementos verticales como los
extremos de las vigas; por consiguiente, su fiso-
nomia decorativa sera igualmente vertical entre los
dos sillares horizontales en que estd comprendida.

(Fig. -92).
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Por ultimo es necesario lechar el pdrtico. El te-

jado va a sobresalir hacia el exterior; es preciso
proteger el paramentio exterior del portico y sos-
tener el voladizo del tejado; viene la cornisa de que
va hemos tratado. (Fig. 93).

El muro se encuentra reconstituido en la parte
superior del pértico dejando ver con franqueza ab-
soluta los tres elementos fundamentales que lo for-
man, y que son los siguientes:

 

1.—Arquitrabe.

2.—Friso.

3.—Cornisa.
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Il conjunto de estos elementos se llama eniabla-
menlo.

Dos elementos extremos son dignos de toda con-
sideracion: las bases de Jas columnas y el cimacio
de la cornisa.

l.as bases en los templos mas antiguos no existen.

lL.as consideraban seguramente incomodas. La base
consistia en una elevacién comun para todas las co-
lumnas y que formaba unas gradas que no deben
confundirse con escalones de acceso. Esla elevacion
se llama estildbato.

El cimacio en su origen no hace parte de la cor-
nisa propiamente dicha. La cornisa era {nicamente
formada por el goteréon y las molduras o consolas
que lo sostenian. Fl cimacio es el canal del tejado
que impide la caida del agua frente al portico y la
transmite a conductos de desagiie. (Fig. 94).
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Estas son las bases del Orden Arquitectonico, estudio
que ocupa la parte capital de la arquitectura y sin el
cual no hay posibilidad de proyvectar nada racional ni
de comprender las diferentes formas y caprichos arqui-
tectonicos.

La logica de la construccion en los templos es tan
perfecta, que existe el caso de supresion del friso por
ser inutil y de aplicar la cornisa directamente sobre el
arquitrabe. ks el caso de la ‘TI'ribuna del Erecteo de
Atenas en que la distancia-del portico al muro posterior
es cubierta por una losa de marmol, sin que haya lugar
a cuartoneria, es decir, al empleo del friso para protejerlo
y cubrirlo. La losa constituye asi el techo y el tejado.
La propia losa lorma la cornisa sobre el arquitrabe.
La composicion no puede ser mas bella.

LECCION 6*

EL ORDEN DORICO

El Orden Dérico es el orden griego por excelencia, el
mas puro de estilo. Su perfeccion lo delermina como la
base misma de la arquitectura clasica.
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Sin embargo, hay un elemento en ese orden que parece
no tener razon de ser — fenémeno antigriego pero expli-
cable. —— Veamos el corte del entablamento del Partenén
modelo perfecto del dérico. (Fig. 95).
La columna y el arquitrabe se justifican en sus formas

rigurosas. El portico queda asi constituido como lo
hemos visto y listo para recibir la cuartoneria interior
que se apoya sobre el arquitrabe, que cubre y protege
el friso y que soporta el arreglo del tejado y de %a
cornisa. Ahora bien, en este caso, el friso es inutil
puesto que esa cuarloneria no se apoya en el arquitrabe.
El friso no cubre ni protege nada, no tiene practicamente
objeto. Tanto la cornisa como el arreglo de la cuarto-
neria, que en esle caso se encuenira a un mismo nivel
y sobre un mismo plano, podrian reposar direclamente
sobre el arquitrabe. La construccién tendria la logica
que hemos visto en el Erecteo donde se ha suprimido el
friso. ¢ A qué viene entonces este friso doérico tan sa-
liente, tan importante y caracteristico al mismo tiempo
que fingido e inatil? Adn mas, para poder intercalar
ese sillar intermediario e imponerlo entre el arquilrabe
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y la cornisa se ha debido toriurar, por asi decirlo, en
¢l espacio reducido que forma la cornisa, todo el arreglo
del cielo raso, de la cuarloneria y del tejado. El sacrificie
de una estructura amplia y franca por un elemento
ficticio y sin razon positiva de ser, es algo incomprensible.
Los griegos no admitian ningun elemento inutlil en sus
estrucluras arquitectonicas; esa es toda la calidad vy
pureza de la arquilectura griega y por eso es elerna.
La explicaciéon del friso doérico lo encontramos, tnica-
mente, en el respelo de los griegos por los antiguos
templos de madera al imitarlos en piedra.
Hecha esta aclaracion que nos quita toda duda sobre

la nobleza constructiva del orden dérico, principiemos
por la columna:
La columna dérica no tiene base. Un ligero galibado

lo hace aparecer casi conica. l'iene veinle estrias o
canales en arista viva y poco profundos. Su construccion
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es hecha de bloques cuyas uniones son imperceptibles
y cuyos sillares son lo mas altos posible. (Fig. 96).

El capitel se compone de algunos filetes delgados,
formando anillos sobre los canales de la columna; de
un «ezjuino» en forma de cono invertido y muy acentuado
y de un «abaco» cuadrado que corona el capitel sin
molduras ni entrantes. (Fig. 97).

l.os canales de la columna subrayan su verticalidad,
su unidad. El capitel por su robusta sencillez traduce
unicamente su funcién de apoyo y de soporte inter-
mediario entre la columna y el arquitrabe.

El arquitrabe es admirable igualmente en su simpli-
cidad. Se necesitaba un dintel de una columna a otra,
nada mas, y esc es el arquitrabe dérico; un blogue de
piedra resistente y liso que deje aparecer toda su
funcion y su fuerza. El arquitrabe se termina en su
parte superior por un pejueio listel que lo separa neta-
mente del [riso. (Fig. 98).
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[fay tal verdad y armonia en este conjunto quz mno

se podria agregar ni suprimir nada. La composiciéon
es una, no hay otra verdadera: ese es el orden dérico.

Llegamos al friso, al segundo cuerpo del entabla-

mento. )l friso es lo mas original y definido del orden
dorico. Se compone de «triglifos» o molives verticales
v estriados con canales como la columna y de «metopas»,
partes intermediarias y de relleno entre los triglifos y
que por lo general se ornamentan con pinluras o es:
culturas. El todo recibe la cornisa. (Fig. 99).
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Aqui explicaremos el origen de esle [riso que hemos
considerado inatil en la construccion del pértico.

L.a primera explicacion la oblenemos en la imitacién en
piedra de un entablamento de madera donde los extremos
de la cuartonerin serian representados por los triglifos.
(Fig. 100).

Pero en los templos doricos de piedra no -existe tal
cuartoneria sobre el arquitrabe. El cielo raso y todo el
arreglo de la cuartoneria del tejado se halla sobre el
friso. Si el entablamento de madera primitivo hubiese
presentado la disposicién que se indica en la figura
anterior, podriamos asegurar que €sa misma disposicion
hubiese sido respelada en los entablamentos de piedra,
no solo por respeto a la tradiciéon, sino porque la
construccion es mucho mas facil y racional a todo punte
de vista.

[.a explicacion de los triglifos y de las metépas es
debida a otra disposicion, restaurada recientemente, y
que traduce esths motivos con franquega a’isoluta.

[Temos dicho que el portico es tormado por una sucesion
de vanos en el muro y» que dicho muro se conlinia por
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encima del pértico posando sus sillares horizontales sobre
el arquitrabe. A la altura del arquitrabe podemos, pues,
hacer abstraccién de las columnas y considerar simple-
mente el muro del templo. En este muro habia la necesidad
de abrir ventanas; ademas, esas ventanas estan descriplas
en una {ragedia de [uripides; son altas y se encueniran
situadas entre los triglifos; esas ventanas son las meldpas.
l.a restauracién del entablamento de madera sobre uno
de esos muros doéricos es la siguiente: las columnas del
portlico, posteriores a es0s muros, conservan el mismo
cntablamento. (Fig. 101).
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Sobre el arquitrake venia a posarse una plancha de
madera A, que formaba base a los pequenos pilares o
pafios de muro C, cuyas fases exleriores eran talladas
verticalmente como ornamentacion. Entre estos pilares
quedaba el vacio; son las veanlanas. Para asegurar la
plancha A al arquitrabe e impedir su resbalamiento, se
clavaron pequefios listones B. Sobre los pilares vino una
viga D cerrando el muro v sirviendo de dintel comun a las
ventanas. Esta viga es la que recibe los cuarlones E del
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tejado y las planchas P del cielo raso. Estos cuartones
que sobresalen en S, llevan un tablado superior H para
las tejas, el cual esta clavado por clavos V. Las cabezas
de esos cuartones son cubiertas v protegidas por una plan-
cha F que forma cornisa y sobre la cual sale el enta-
blado [If.

Con estos datos debidos a largos y dificiles estudios
la explicacion de los triglifos y de las metopas, queda
debidamente confirmada.

Ilemos hablado del arquitrabe y del friso; nos falla
la cornisa.

La cornisa se forma tnicamente por el goterén y por
unas consolas llamadas «mutulos». l.os miutulos corres-
ponden a cada triglifd y a cada metopa. (Fig. 102).
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Completemos ahora todo el orden dorico: (Fig. 103).
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I.a correspondencia con el entablameunto de madera no
puede ser mas visible. El friso dorico queda justificado
como el respelo debido a los templos antiguos de madera,
Fl friso de los ordenes griegos viene a adquirir su papel
positivo con el orden joénico.

El Templo Dérico y templos griegos en general.

Antes de ocuparnos del templo dorico, veamos lo que
es, en principio, el templo griego.

Fl templo griego servia unicamente ds morada a la divi-
nidad cuya imagen se veneraba en ¢l; pero en el templo
no penetraban nunca las muchadumbres de los fieles. Su
planta es rectangular y se alza sobre una terraza o te-
rraplén. Tiene siempre una camara o espacio interior
rectangular, la «cella», en la que se colocaba la imagen,
Delante de la entrada se construia un poértico que se re-
petia generalmente y en forma simétrica en el lado opuesto j
o parte posterior del templo. Entre este 1ultimo pértico
y la «cella» se encuenira a veces olra camara mas pe-’
quefia destinada a guardar los tesoros del templo. En los’
templos de gran importancia las columnas del pértico,
rodean todo el edificio. (Fig. 104).
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Fig? Ay412

Ya hemos visto la analogia del entablamento dérico con
la construccion de madera. Veamos ahora si esa analogia
persiste en todo el edificio; en el Partenon, por ejemplo.

Hay teorias que hacen subsistir la madera en los tije-
rales del tejado y en la cuartoneria del techo, siendo el
resto del templo en piedra. Esas {eorias no estan de
acuerdo con la realidad misma. El propésito era proteger
el templo contra los incendios; hacerlo, para esto, todo
de piedra. Parece, pues, coniradiclorio y dudoso que se
haya dejado la madera precisamente en la parte mas
vasta y expuesta del edificio. Luego, las tejas que cubren
el tejado son enormes placas de marmol que se ensam-
blan matematicamente, sin que se admita el menor
movimiento que pueda dislocarlas y romperlas, cosa que
tendria que suceder si fuesen sostenidas por vigas de
madera cuya elasticidad es inevitable.

Para comprender e! orden dorico, es necesario com-
prender, ante todo, que ha habido el proposito expreso
de suprimir completamente y para siempre el empleo
de ]a madera.

¢Como resolver este problema en que hay que cubrir
grandes luces sin recurrir al arco ni a la béveda? Era
necesario llegar a los limites de los dinteles de piedra y
dejar descubiertos los espacios que excedieran esos li-
mites. Esos espacios constituian, ademas, la iluminacién
del templo. Esta disposicién es natural en los grandes.
templos que, por esta razon, se denominan «hypteros». Los
pequefios templos podian ser cubiertos totalmente y alum-
brarse por las melépas u olros vanos.

La manera de resolver el problema que nos ocupa y
la demostraciéon mas rotunda de que la madera no in-
tervenia para nada en la consiruccion, esta en el mismo
plano del Partendn. (Fig. 105).
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t.a Distancia E es stempre constanle e igual a la

de un arguilrabe.

Aqui observamos en la disposicion de los muros y co-
lumnas y sobre todo en las distancias que los separan,
el propésito y la necesidad de no pasar los limites de
un arquitrabe de piedra. Alli, donde la luz es mayor
y. practicamente imposible de cubrir con un solo bloque
de piedra, ha quedado el templo descubierto. Nada mas
admirable como armonia entre lo constructible y la be-
lleza. Hay un templo arcaico que revela aun mas estos
principios: la Dbasilica de Pesteum. (Fig. 106).

Aqui no hay abertura superior, pero el plano presen-
ta una fila de columnas centrales que no. tienen olro ob-
jeto que el de sostener los arquitrabes imposibles de
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abarcar mayor extension. Nada mas grafico como pros-
cripcion definitiva de la madera.
La inclinacion del tejado no es, pues, debida a los

tijerales de madera, sino a la inclinacion de bloques de
piedra puestos sobre los dinteles. De alli la rigidez ab-
soluta de toda la construccién.

LLa variacion de proporciones es muy grande en el
orden dérico, lo que no cambia es el estilo, la forma
y la perfeccion de la construccién.

Del orden dorico se desprenden como una variacion,
el «orden toscano» y el «orden dorico romano». Estos
ordenes menos nobles y severos, son mas faciles de
emplear por no tener la perfeccion absoluta del doérico
griego. (Fig. 107).

El orden toscano, caracteristico ante todo por la gran
distancia que separa las columnas, adquiere por esta
razén una proporcién mas baja, mas robusta. Es el
orden dérico griego aplicado por los elruscos con todas
sus tendencias a lo so6lido y a lo macizo. La gran dis-
tancia entre las columnas, es debida en su origen, a
que los entablamentos eran de madera. Hoy dia se
llama «orden toscano» a todo orden que presente capi-
teles doricos, que lleve consigo fuertes almohadillados
en su eslructura, dando expresion de robustez y que su
entablamento sea de madera o de piedra, cuyas propor-
ciones parezcan de madera. Este orden fué muy empleado
en el Renacimiento. (Fig. 108).

El orden «dérico romano», mas reciente, fué empleado
en Roma como un refinamiento del dérico griego. Su
columna puede perder las estrias, adquiere una base;
el capitel se hace mas complicado, el friso puede suprimir
los triglifos. el arquitrabe puede subdividirse. En este
orden, el dérico pierde toda su sobriedad y su gran
proporcion. El dérico romano fué uno de los ordenes
mas estudiados en el Renacimiento.

(Continuard en el préximo niimero).
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