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... para resolver segura y

rapidamente sus problemas

relacionados con la ilumi-

nacion y demis aplicacio-

nes de la electricidad en las

obras confiadas a su pericia,

Sr. Profesional, es consul-

tar a los especialistas.

7

Nuestra Oficina de Aseso-

ramiento le brinda la co-

operacién de su personal

técnico especializado. Desde

la primera oportunidad que

Ud. nos presente, compro-

bard la conveniencia de

utilizar ese servicio gratuito.

=

&asG

 

COMPANIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S. A
Av, Pte. R, Saenz Pefla 812

Oficina N° 112
U. T. 34, Dcfensa 6601

Internos 5y 20



 

e — —

& LA REVISTA DEL CENTRO DE ARQUITECTOS, CONSTRUCTORES D
S B—— 

s

700~

Editorial
EL PROBLEMA DE LOS MATERIALES .

Arq. Luciano Chersanaz:
EDIFICIO DE RENTA, CONSTITUCION 1941

Arq. Esteban F. Sanguinetti:
EDIFICIO DE RENTA, CASTRO 851-53 .
EDIFICIO DE RENTA, CEVALLOS 1478 .

Francisco F. Bayon:
NUESTRA PRIMERA ESCUELA DE ARQUITECTURA

Arq. Alfredo Bianco:
EDIFICIO DE RENTA, SAN EDUARDO 4824-30

Ing. A. N. Carter:
TENDENCIAS EN IA CONSTRUCCION NORTEAMERI-

CANA DE 1942 .-

Judiciales:
DERECHO DE RETENCION DE OBRA

Informacién General

NRRACQC YOBRAS

345

346

349
351

353

358

360

367

I

ANO XVI BUENOS AIRES, MAYO DE 1943

. Director: Arq. OSCAR S. GRECCO
— Editor: LUIS A. ROMERO

de la Concesionarios para la venta en el Interior y Exie-
' rior: “El Distribuidor Americano”, Reconquista 972.

Propiedad Intelectual : En la Capital, Felipe Terén.

— .2- PRECIO DB SUSCRIPCION ANUAL
N* 108372 10-2-42 Capital Federal y Provincias. $ 5.—
— - EXtranjero . .« . . « .« « o »w 6.—

Ndmero suelto . . . . . . . . » 0.60
Atrasado . . . . . . . . . » 0.60

NUM. 192

 

REGISTRO NACIONAL | Oficinas: Cangallo 521 — U: T: 33, Avenida 8864 TARIFA REDUCIDA

CONCESION N' 104

 

C
O
R
R
E
O

A
R
G
E
N
T
I
N
O

FRANQUEO PAGADO

 



Empleando un cemento porttand de alta

 
\

ALTA CALIDAD UNIFORME

Preferentemente empleados en

toda clase de construcciones,

tanto el cemento portland

“SAN MARTIN”, como el cemento

periland “INCOR” de endureci-

miento rapido. representan la mas

fiime garantia para realizar obras

solidas, sequras y permanentes.

CALIDAD—SERVICIO_COOPERACION

“MLRT\
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COMPANIA ARGENTINA
DE CEMENTO PORT AND

RECONQUISTA 46 - BUENOS AIRES ¢ SARMIENTO 91 - ROSARIO

calidad se obtiene mejor

 



[L PROBLEMA DE
Sin que pueda considerarse resuelto, ni

mucho menos, el gravisimo problema creado

a la industria de la edificacién por las censu-

rables actividades de los especuladores, se
han observado en las iltimas semanas algu-

nos signos de mejora en la adquisicién de
ciertos materiales, como consecuencia de me-

didas adoptadas por el Poder Ejecutivo na-

cional.
A mediados del préximo pasado mes, en

efecto, promulgése un decreto refrendado por

los Ministerios de Agricultura y de Hacienda,

disponiendo la incautacién de una considera-

ble cantidad de hierro redondo, en perfiles y

en chapas, que se hallaban en poder de dis-

tintas firmas de esta Capital, la mayoria de
las cuales se negaban a aceptar pedidos ale-
gando carecer de existencias; destinarise

ese material a la prosecucién de diversas

obras publicas que se hallaban paralizadas

por aquel motivo, y a la iniciacién de otras
de urgencia, facturandose a las reparticiones

respectivas a los precios satisfechos a los

comerciantes expropiados, que incluyen un

diez por ciento de utilidad para éstos, sobre
el costo y demas gastos de adquisicién,

La adopcién de esta medida ejercié un sa-
ludable efecto, traducido por la concurrencia

de doce proponentes, con precios razonables,

2 la licitacién efectuada el 10 del actual porel

Ministerio de Obras Piiblicas, para la adqui-
sicibn de cinco mil toneladas de hierro en

barras; en el mismo acto, se licité la com-

pra de doce mil toneladas de cemento port-

land, formulando ofertas todas las fabricas

de dicho material establecidas en el pais.
En la misna fecha dictése un decreto por

¢l Ministerio de Agricultura, disponiendo que,

en lo sucesivo, las firmas poseedoras de hierro

en desuso estarin obligadas a declarar tri-

mestralmente sus existencias, al objeto de

permitir una mas efectiva fiscalizaciéon de
las mismas, y el 12 del mismo mes la Direc-

cibn de Abastecimiento, Industria y Comer-

cio, procedi6 a incautarse de ochenta tonela-

das de aquel material que no habian sido opor-

tunamente declaradas por su poseedor, como

gstablece la ley. )

Como complemento de tales providencias,

e viene ejerciendo un minucioso contralor

. .

para establecer el destino de los wagones de

cemento que llegan a esta Capital, procedentes

de distintas fibricas del interior, habiéndose
comprobado que algunos de los consignatarios
no eran constructores ni vendedores habitua-
les; vale decir, que se trataba de elementos
de la “bolsa negra”, que cotizaban el material
hasta a nueve pesos la bolsa, en infraccién
al precio miximo de $ 8.40 fijado por el
Poder Ejecutivo. Tan enorme diferencia no
tiene la menor justificacién por cuanto la
causa invocada para el aumento, la escasez
de combustible, ha desaparecido, en virtud
de que, desde primeros del mes en curso, Ya-
cimientos Petroliferos Fiscales ha puesto a
disposicién de las plantas productoras la can-
tidad necesaria de aceite de lino para suplir
el déficit de “fuel-oil” que aquellas experi-
mentaban.

A modo de corolario de esta nota, inserta-
mos a continuacién un cuadro comparativo
que permite apreciar la fantastica suba su-
frida por algunos de los materiales de cons-

truccién mis comunes, desde 1939 a la fecha,

CUADRO COMPARATIVO DEL COSTO DE LOS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

2,

ANO 1939 A 1943

Costo Costo

$ m/n, $ m/n. Aumento

Afio 1939 Afio 1943 %

Hierro red., kegr. . . . . . 0.18 2.80 1.455

Cales en piedra, Tn. . . 58.— 65.— 12

Cal Hidr. Tn. . . . . . . 38.— 51.— 34

Cemento portland, bolsa . 2.40 (1) 3.40 42

Ladrillos huecos, mil . . 37.— 85.— 130

Ladrillos comunes, mil . . 25.— 35.— 40

Arena Vizeaina, m3. . . . 2.50 5.— (2) 100

Pinotea macho, m2. . . . 4.09 12,— 198

Cafio galvanizado, ml. . . 1.05 8.80 737

Material Vit. del pafs, ml. 1.70 2.30 35

Cafio h|f. pesado, yarda 7.— 16.20 131

Cafio hif. liviano, yarda . 2.70 4.85 79

Cafio h|f. aprob. yarda . 3.— 5.90 90
Inodoros pedestal, uno . 17.— 37.— 133

Bidets, uno . . . . . . . 28.— 59 .— 110

Plleta cocina blanca, una 23.— 70.— 201

Pileta lavar azul, una . . 19.— 23.30 22

Lavatorios- del pafs, uno . 17.— 38.50 127

Cafio plomo agua, kg. . . 0.60 0.85 41

Soldadura Dutch Boy, kg. 2.20 6.80 200

(1) Oficial; (2) Bn JeCapitel. -
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EDIFICIO DE RENTA, CONSTITUCION 1491

(Esq. a Pte. Luis Sdenz Peia)

 
  

Propiedad de los Sres. Domingo'Loprete e Hijos

Constructores @ Arquitecto

"LUCTENO CHERSANAZS. CERMESONI y HNO.
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EDIFICIO DE RENTA, CASTRO 851-53
Propietario Arquitecto

Sr. José Maria Torregrosa ESTEBAN F. SANGUINETTI
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CASTRO 851-53

Piso alto

Arquitecto

ESTEBAN F. SANGUINETTI

CASA DE RENTA,

Plania baja '
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ASA DE RENTA, CEVALLOS 1478
Propiedad del Sr. Bernardo Goifii

Ings.-Consts.

GALLO y CIA., S. de R. Lida. 
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NUESTRA PRIMERA ESCUELA

DE ARQUITECTURA
I

En el desenvolvimiento cultural de nuestro pafs,

desde los dfas de la colonia hasta el afio 1828, fecha

de luto para la Nacién de Mayo, cinco nombres ilus-

tres cuya memoria es vencrable para los argentinos,

lenan las péginas de nuestra historia: Juan José de

Vértiz y Salcedo, Manuel Belgrano, Bernardino Ri-

vadavia, Manuel José Garcfa y Martin Rodriguez.

No pueden historiarse nuestras Instituciones de

cultura en general, sin mencionar estos nombres ilus-

tres de considerada personalidad y a qulenes les de-

bemos las iniciativas mas felices y los trabajos més

fecundos en el campo de la instruccién, de la ha-

cienda, de la politica, de 1la beneficenciapiblica. etc.

Y cosa curiosa: Martin Rodriguez y sus ministros

Rivadavia y Garcia, parece que hubieran recogido la

herencia ‘de Vértiz y Belgrano para derramar a ma-

nos llenas los beneficlos de Da civilizacion y del

progreso, Vértiz ha dejado una pégina luminosa en

la Memoria de 12 de marzo de 1784, elevada a su

sucesor ¢l marqués de Loreto y en la que detalla

todas las iniciativas realizadas durante su gobierno,
asi como también las mejoras introducidas en la ad-
-ministracién, tales la creacién de la Audiencia del

Rio de la Plata; Seminario Conciliar; Casa de Nifios

Expésitos; Imprenta del Estado; reformareligiosa,
estableciendo el nimero de los que podian profesar

en los conventos y acordando autorizaciones para

fundarlos; Protomedicato; Colegio de San Carlos o

Carolino; Universidad; limpieza y cuidado de las

calles; alumbrado publico; caminos; régimen de la

mendicidad piblica; hospitalizacién de los pobres;

hacienda publica; puertos, etc. Todo fué contempla-

do por este gobernante genial que tuvo el tino de

10dearse de colaboradores tanto de lo alto como de

lo humilde de la sociedad.

El historiador, cuando estudia el gobierno de Mar-

tin Rodriguez, sospecha que don Bernardino Riva-

davia, tenia constantemente delante de su vista la

memoria del virrey Vértiz, verdadera cartilla de go-

bernante,

Belgrano, sin tener los impulsos de Vértiz ni los

impetus de Rivadavia, poseia un espiritu empren-

dedor aunque lento. No le faltaba iniclativa ni ta-

lento para crear; pero carecfa de los arranques ne-

cesarios para imponerse a sus adversarios o a los

indiferentes, Sin embargo, ha ligado su nombre a la

posteridad como el promotor de los estudlos profe-

sionales en el pais, sobre todo de los que se relacio-

nan con las ensefianzas del dibujo, de las matemé-

ticas y de la arquitectura. Seria de justicia desig-

nar con su nombre una de las aulas de dibujo de la

Escuela de Arquitectura,

I

En 30 de enero de 1794, por real cédula firmada

en Madrid, instituydse el Consulado del Rio de la

Plata. Don Manuel Belgrano que en ese entonces se

Lallaba en la capital de la Metrépoli, fué nombrado

Secretario perpétuo de esta nueva rama adminis-
trativa,

Inmediatamente de instalado el Consulado empe-

z6 a hacer sentir su influencia benéfica para la co-
lonia.

En sesién de 15 de marzo de 17998, previo el in-

forme de su Secretario, resuelve crear la Escuela de

“Geometria, Arquitectura, Perspectiva y toda espe-

cie de dibujo”, cuya propuesta habia sido hecha por

Juan Antonio Herndndez a instancias de Belgrano.

En sesién de 30 de .marzo de 1799, previo informe

del gedgrafo don Félix de Azara, el Consulado re-

suelvecrear la “Escuela de Nfutica”, proyectada por

don Agustin Garcia. )

Fueron nombrados directores de estas escuelas las
personas siguientes: Juan Antonio Herndndez de la

de geometria, arquitectura, perspectiva y toda otra

especie de dibujo; Pedro Antonlo Cervifio y Juan

Ailsina, de la de n#utica.

La real cédula de 4 de abril de 1800, importaba

la clausura de la primera de las citadas escuelas,

pues se le retiraban sus recursos. Ante este hecho

renuncié su director.

En el afio 1803, estaban clausuradas ambas es-

cuelas.

En 12 de septiembre de 1810, cre6se la “Escuela

de MatemAticas”, cuya direccién ocupd el teniente

coronel Felipe Sentenach, catalin de origen. Esta

escuela, se clausuré en ‘1812, después del fusilamien-

to de Sentenach, comprometido en la conspiracion

de don Martin de Alzaga.

En marzo de 1816 abriése una “Academia Néu-

tica” siendo su director don Manuel Herrera.

En 1813 habiase intentado, sin resultado, reabrir

la Escuela de Néutica de Cervifio,

En 1816, el Directorio creaba la “Academia de

Mateméticas”. El Consulado, que costeaba la Acade.

mia ndutica diriglése al Directorio para convenir la

refundicién de ambas escuelas.

En 10 de agosto de 1815, se inauguraba solemne-
mente en los salones del Consulado, la Academia

de dibujo dirigida por el fralle don Francisco Cas-

tafieda. Al ano sigulente fué trasladada al local de

los Recoletos, convento que existi6 en el lugar en

que hoy estd ublcado el cementerio del Norte., Esta

Academia existié hasta el afio 1821, mds o menos.

E]l sefior don Felipe Senillosa, fué designado di-

rector de la Academia de matemAtisas, siendo reem-
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plazado poco después por el fisico argentino don 1881) y la de ciencms fisiconaturales a donnguel'

José Lan%’El sefick Sehillosa qued6 en ca‘hdaflx de, rPulegarl.. Cote e
segundo director. E S ,

' En "8 afio 1819,don Matfin de Pueyrredon qdb
desempefiaba, el cargo de Director Supremo, inicié

las gestiones para erigir la Universidag de.Bupnos

Aires; recogiendo la herencia de Vér%lz e Q de
agosto de 1821, siendo Gobernador dé-'la Provincia

de Buenos Aires el general Martin Rodriguez y’ Mi-

nistro de gobierno don Bernardino Rivadavia, se dic-

ta el decreto de creacién de la Unjversidad.

IIL

La organizacionde los departamentods de la Uni-

versidad, no tuvo al principio el optimismo  de 'sus

fundadores. Con excepcién de los de derecho 'y me-

dicina, los otros quedaron. en suspenso.

El 16 de junio de 1865, el Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires, don Mariano Saavedra, a

iniciativa del Rector de la Universidad don Juan

Marfa Gutiérrez, dicta un decreto creando “el De-
partamento de Ciencias Exactas”. Este decreto es

el origen inmediato de la Facultad de Ciencias Exa;c-

tas, Fisicas y N‘aturales

Para formar el plantel del profesorado del fla-

mante departamento, se contrataron en Italia, por

intermedio del profesor de la Universidad de Payia

don Pablo Mantegazza, a los profesores Emilio Ro-

setti, Peregrino Strobel, Bernardino Speluzzi y Juan

Ramorino. Bstos cuatro nombres son los maestros

mayores de la Facultad. '
En 26 de marzo de 1874, el gobierno de la Provin-

cia de- Buenos Aires dicta un decreto sobre reorga-

nizacién de los estudios en 1la Universidad. Por este

decreto créanse las facultades de Mateméticas y de

Ciencias Pisiconaturales, ambas independlentesuna

de .otra.

El cuerpo de profesores de la Facultad de mate-

méticas lo constitufan en esa.fechalos sefores Emi-

lio Rosettl, {Rodo'fo Moreno, Bernardino Speluzzi,
Carlos Uhl, Carlos Encina, Francisco Lavalle y Luis

Silveyra. Con excepcién de Rosetti- y Speluzzi, - los

demds. profesores eran egresados del Departamento

de Ciencias Exactas.

Los titulos que expedfa esta -Facultad.ersn: -inge-

niero civil, doctor en meatematicas, ingenlero::geéd-

grafo y arquitectn. .Los planes de .estudio.fueron

aprobados en sesion. de 12 de septiembre de 1878.

Estos planes fueron los primeros que se formularon

armoénicamente,

La. Pacultad de Ciencias Fisiconaturales se insta-

16 en 22 de marzo de 1874. El primer plan de estu-

dios se aprobd en sesién de 18 de febrero de 1875.

El cuerpo de profesores lo constituian los sefores

Miguel Puiggari, Toméas Perén, Pedro N. Arata, Ber-

nardino Speluzzi, Emilio Rossetti, Juan Ramorino,
Otto Schneider y Carlos Berg.

En 7 de febrero de 1881 las facultades de matemé-

ticas y de ciencias fisiconaturales se refundieron en

una sola con el nombre de Facultad de Ciencias Fi-

sicomatemaéticas.

La Facultad de matemé,twas tuvo de Decanos, a

los senores Juan M. Gutiérrez y Carlos Encina (18'74-
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El merpoacadéq‘nco de esta F‘aculfsa/dsgin,aé-
‘creto‘del P.'E. de H3 Pfovino'ia de 31° de‘marzo de

1874, estaba formado asi:

dinp Speluzzi, Ju

Mariano Moreno, Bernar-

Marm Gut1errez Francisco la-

‘ valle, Lujs A’ Huergo Ernesto Bunge, Guillermo Whi~
| te,JAugusto nguelet y Santiago Brian.

El cuerpo académico de la Facultad de Ciencias

Fisiconaturales, lo formaban German Burmeister, To-

méis Peréon, Juan Ramorino, BEduardo Olivera, Mi-

guel Puiggari, Marcos Sastre, Manuel Eguia, Rafael

Rafael Ruiz de los Llanos y Guillermo White. '

La Facultad de Ciencias fisicomatemaéticas se cons-

tituy6 'en 22 de febrero de- 1881 con el siguiente

cuerpo académico: Pedro N. Arata, Santiago Brian,

Germén Burmeister, Juan Coquet, Juan J. J. Kyle,

Frangcisco 'Lavalle, Tomés Perén, Miguel Puiggari,
Rafael Rpiz de 16s Llanos, Guillermo White.

En la primera sesién celebrada en la fecha ante-

dicha, fué elegido Decano el doctor Miguel Puiggarl,
Vicedecano el doctor Francisco Lavalle y Secretario

el ingeniero Pélix Amore.ti.

En 1° de julio de 1891el P. E. aprueba los nuevos

estatutos de la Universidad de Buenos Aires. Segiun

éstos la Facultad ‘de mateméticas pasaba a denomi-

narse Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na-

turales, es decu' tal como se la designa en la ac-

tualidad.

v

El primer plan de estudios para la carrera de ar-
quitectura fué aprobado por la Facultad de mate-

méticas en seswn de 12de septiembre de 1878.

Helo aqui

Primer aiio

1 Intraduccion ‘al algebra superior y trigondnietrja

esférica.

2 Quimica analitica.

3 Mineralogia aplicada.

4 Dibujo lineal, topografico y arquitectura.

Segundo aiio

5 Algebra superior y geometria analitica.

6 - Geometria descriptiva.

7. Curso oral sobre los diferentes 6rdenes y estilos

arquitecténicos.

8 Dibujo elemental de ornamentacxon

Tercer afio

9 Calculo diferencial e integral.

0 Geometria, descriptiva. '

Elementos de topografia.

Curso de arquitectura practica.

13 Dibujo de arquitectura y berspectiva.

, Cuarto afio

Mecénica aplicada (resistencia-de materiales).

Construceién de ' edificios. . '
Hidr&ulica préctica.

17 Curso oral sobre higiene de los edificios.
-



18 Preparacion de proyectos en general y presu-

puestos.

19 .Dibujo de ornamentacién, techos, bévedas, ete.

El cuerpo de profesores estaba formado po: las

personas siguientes: .Carlos Uld, de dibujo; Juan Ra-

morino, de Mineralogfa aplicada; Emilio Rosetti, geo-

meiria descriptiva y cursos de arquitectura: Miguel
Pulggari, de quimica analitica; Carlos Encina, topo

grafia; Luis Silveyra, construcciones e hidraulica

aplicada.

Este plan ne pudo cumplirse por falta de alumnc.é.

En sesiones de 7 y 8 de mayo de’ i881. el Cuerpo

Académico de la Facultad de Ciencias fisicomatemé-

ticas resolvio aprobar el siguiente plan de htudms

parg la carrera de arquitecto:

Prlmer afio

Introduccion al "élgebra superior.

Trigonometria esférica.

Geometria, descriptiva, 19 afio.

Quimica inorgénica.

Dibujo lineal, topografico y de arquitectura.

Segundo afio

Algebra superior.

_ Geometria analitica.
Dibujo de ornamentacién.

Geometria descriptiva, 2° afio.
Curso oral de arquitectura, teénco

Quimica orgémca )

Tercer afo .

Célculo diferencial e integral.

‘Construcciones, 1¢ curso.

Hidraulica. 1° afo,

Curso oral de arquitectura prgctica .

Dibujo de perspectiva.

Higiene.

Quimica analitica, 1° aio.

‘ Cuarto afno

Mecénica aplicada. -

Construcciones, 2° curso.
Hidraulica, 2° curso.

Higiene.

Preparaciéon de proyectos, »n ge-

neral, célculos y presupuestcs.

Dibujo de ornamentacion, bévedas. techos.

En sesion de 11 de octubre de 1883, modificose el

anterior plan de estudios, en la siguiente forma:

Primer afio :

Introduccién al algebra superior y trlgcnometna rec

tilinea y esférica. '
Geomeirfa proyectiva y descriptiva, 12 curso.

Dibujo lineal y de ornato.

Quimica inorgénica.

Segundo afio

Algebra superior y geometria ana-
Iitica.

’ Mmeralogia y geologia
Geometria descriptlva., 2¢ curso

DibuJo de perspectiva.

Estatica: gréfica.

Tercer 2io i

Cilculo . diferencial e. integral.

Construccione} eiviles.
Arquitectura, 1¢ curso.

Dibujo: arquitecténico y de som-

bras.

. Fisica.

s

Cuarto afio-

Resistencia de materiales.

Arquitectura, '2° curso.
Prepqracién de firoyectos.

Higiem_a.

En 30 de marzo de 1896, después de un labor‘osb

estudio, se modificaron los planes de Pstud.lo de la.

Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales.

E! de arquitectura quedd sancionado en la siguiente

forma:.

Primer aiio

Complementos de aritmética’ y 4lgebra.

Complementos de geometria y tngonometria

Complementos de fisica y manipulaciones.

Complementos de quimica (inorgénica y orgénica).
s

Dibujo lineal ¥y a mano levantada. ‘e

’ Segundo afo

Algebra surerior.
Geometria analitica.

Geometria descriptiva.

;r‘troducclon al calculo y a la mecam(a rac1onal

leujo de lavado de plancs. R T

Arquitectura, 1° curso (ler. semestre H.Lstona (20

semestre: Teoria).

Tercer afio

Quimica aplicada y analitica, 1° curso.

Estatica grafica.

Construcciones; 2° curso (2° semestre, materlales de

construccidn).

Dibujo natural.

Arquitectura, 2: curso (ler.

mestre, Composicion),

cemestre, Teoria; 2? se-

Cuarto aiio

Resistencia de materiales.

Topografia. .

Fisica industrial (calefapcion, ventilacién),
Construcciones, 4°. curso (armaduras de techos).

Arquitectuma, 3° cunso, (Teorfa 3 .horas; Composi-

cién 2 horas). '

Estos planes eran mas o menos los de ingenieria
civii con muyligeras variantes. No hnabia profeso-

res especiales para la carrera. Y se explica. El ti-

tulo: de ingeniero civil habilita para el ejercicio de
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las profeslones de arquitecto y agrimensor. In abar-

cat odo. La eleccién no es dudosa, sobre todo cuan-

do el ambiente no estaba preparado para el culto

del arte constructivo.

v

En el afo 1899, los profesores Joaquin M. Bel-

grano, Alejandro Christophersen y Horacio Pereyra,

propusieron al Cuerpo Académico de la Facultad, un

proyecto de nuevo plan de estudios para la carrera

de .arquitecto, muy bien estudiado y que se dife-

renciaba fundamentalmente del vigente en esa fe-

cha. Este plan fué aprobado sin, modificaciones, pre-

vio informe del doctor Manuel B, Bahia, en sesién

de 1% de marzo de 1901.

Puede decirse en verdad que la Escuela de Arqui-

tectura de la Facultad _de Ciencias Exactas, Fisicas

y Naturales de Buenos Aires, tiene su acta de fun-

dacién en la sesién antes referida. De esta fecha

arranca su carrera siempre ascendente hasta llegar

8 nuestros dias en que sélidamente usentada esth

dando fructiferos resultados.

El plan sancionado fué el sigulente:

Primer afio /

Profesores

Arquitectura, 1 curso . . . . . . . . . .. 1nm

H. Pereyra

Complementos de aritmética y dlgebra . . . . . 5

M. R. Candloti

Complementos de geometria y trigonometria.... .5
J. S. Carhy *

Geometrfa descriptiva . . . . . . . . . . ... 4

M. Cardoso

Dibujo deormato . . . . .. ... ... ... . 6

J. Carmignani

36
Segundo afo

Arquitectura, 2 curso . . . . . . . . . . . . 20

P, Hary

Construcciones, 22 curso . . . . . . . . . . . 6

' D. Selva
Modelado . . . & ¢ . + « « 4 ¢ e e 0 o0 .. 4

T. Tasso

Composicién decorativa . . . . . . .. . .. . 3

J. Carmignani
Estatica grifica y resistencia de materiales . . 3

M. Cardoso

36

Tercer aiio

Arquitectura, 3% curso , . . . . . . . . . -3

A. Chnstophersen

Construcciones, 22 cursé . . . . . . « + . . - 8

D. Selva

Higene . . . . . . . . . . . .1

H Pere.yra

:H.Bm de la arquitectura, 12 eurso . . . . . 3

P. Hary

Diibujo de figura . . . . . . . . . . . .. 6

H. de la Céaroova

36

356

Cuartoe aifio

Arquitectura, 49 curso . . . . . . . B0

A. Chrlstophersen

Jurisprudencia . . . . . . . . . .. oL ol 1

A, Ohristophersen

Historla de la arquitectura, 2° curso . . . . . 3

P. Harry

Construcciones, 3% curso . . . . . . . . . . .. &

D. Selva

Composicién decorativa . . . . . . . . . . . .. 6

E. de la Céarcova

36

Este plan fué modificado en 27 de agosto de 1902,

en la forma siguiente:

Primer aiio

Dibujo de arquitectura , . . . 15

Complementos de mateméticas . 6

Complementos de fisica . 3

Dibujo de ornato . . . . 6

Modelado, 1° curso . 6

r 36
Segundo afio

Arquitectura, 1° curso . . .12

Geometria descriptiva . . 6

Construcciones, 1° curso . 6

Composicién decorativa, 12 . . . 6

Modelado, 2° curso . . 6

' 36
Tercer ailo

Arquitectura, 22 curso . . . . . 12

Célculo de construcciones . . . 6

Construcciones, 2° curso . . . . 6

Perspectiva y trazado de sombras 6

Dibujo de figura, 1 curso . . . 6

36

Cuarto aieo

Arquitectura 3°, 1¢ semestre . . 21

Arquitectura 3° 2° semestre . . 15

-Proyectos y direccion de obras,

Legislacion . . . . . .., .. 3

Historia de la arquitectura, 12 . 6

Dibujo de figura, 20 . . . , . . 6

Materiales de construccién . . 6

' 26

Quinto afo

Arquitectura, 4° curso . . . . . 24

Historia de la arquitectura, 2° 6

Composicion decorativa, 2° . . . 6

36

El elenco de profesores que podriamos llamar la

“guardia vieja de arquitectura” lo constituian: Ale-

jandro Christophersen, Ernesto de la Carcova, Ma-

riano Cardoso, Domingo Selva, Pablo Hary, José Car-



,

magnani, Torcuato Tasso y Horacio.Pereyra. De es-

tos maestros solamente continua al frente de su cé-

tedra el escultor Tasse. "

Varias de las cAtedras del.plan de 1901 _fueron dic-

tadas ad-honorem por .los profesores arriba mencio-

nados. Ernesto de la Cércova dictaba dibujo de figu-

ra y composicién decorativa; Pablo Hary, historia’ de

la arquitectura; José Carmignani, otro de los cursos

de composicion decorativa; Eduardo M. Laniis, -ofre--

cidse a dictar otro de los cursos de arquitectura ayu-

dando en sus tareas a don Alejandro Christophersen:

Al sancionarse el plan uUnicamente solicitAronse a

la Universidad la creacion de las céitedras de Cons-

trucciones y de geometria descriptiva y el-puesto de

modelador. Para la primera fué propuesto el inge-

niero Domingo Selva; para la segunda el ingenier>

Mariano Cardoso y para el tercero don Torcuato Ta-

§S0. )

En la nota elevada al rectorado por el Decano in-

genlero Luis A. Huergo, decfase que la aplicaciéon del

nuevo plan de estudios requeria tan sélo un gasto

mensual de $ 710 m|n, el gue quedaba reducido a

$ 260 min. con la supresién de tres puestos de jefes

de trabajos practicos, vacantes en ese momento.

Los primeros diplomas expedidos por el Departa-

mento de Ciencias Exactas fueron:

 

Ingeniero cwll Lu.is A. Huergo, en 6 de junio de 1870,
“Adolfo Bhtnner en 16’ de septlembre ’
. de’1370 o '

Valentm Balbmen 19 deseptlembte_

de 1870.

Luis Silveyra; en 5 de octubre de 1870.

‘Guillermo White,en 6.de_,octubre\ de

_1870. L . . :
Guillermo : Vfllanueva, en’ 20 de oct,u—.‘

bre de 1870. o

Carlos O}lvera en:31de octubre de 1870.

ooy ”»

kad ”

_ El primer diploma ‘de Arqultectoque registra la

Facultad fué expedido a don Ernesto Bunge, por re-

solucién de la misma en 29 de agosto. de 1878.

La primer revalida de dlploma de a.rqum;cto fue‘

acordada a don Juan M. Burgos, en 8 de nov1embre

de 1878, quien presenf;o d1ploma de la Aca,demla. de

San Lucas, Roma

El primer egresado de la escuela de arquiteotura .

fué el sefior José M. Inurrigaro, cuye diploma lleva

fecha de 12 de junio de 1896.

FRANCISCO FELIX BAYON.

’

 

 

IMPORTANTE
Recordamos a los sefiores profesionales que actuan como Directores de

Obras en esta Capital con anterioridad de cinco afios a la vigencia del Regla-
mento General de Construcciones de 1928, que pueden solicitar su inscrip-
cién oficial en tal caracter, de acuerdo a lo establecido en su articulo 2.2.2.3.
por el nuevo Cédigo de la Edificacién, ,a propuesta de este Centro.

Los constructores de obras actualmente de segunda categoria, que esta-
ban inseritos hasta el 31 de diciembre de 1910, en la categoria tnica - exis-
tente en aquel .entonces, tienen derecho a matricularse ahora en la primera.

Las personas no comprendidas en los casos enunciados, no deben solicitar
su reinscripcién hasta que sean ofieialmente notificados.

En nuestras oficinas, Cangallo 521, 29 piso, de 9 a 11 y de 15 a 18 horas,
nos sera grato asesorar al rdspecto a los
provistos de un papel sellado municipal de tres pesos.

interesados, que deben concurrir  
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Tendencias en la construccién
norteamericana en 1942

Por el Ing. A. N. CARTER
- Los proyectistas de edificios in-
dustriales americanos estdn con.
frontados con el problema de se-
guir sus trabajos sin muchos ds
los materiales acostumbrados, o
por lo menos en cantidades muy
reducidas. El problema surgié por-
que en los Estados Unidos nunca
habfa habido escasez de materia.
les, y la crisis vino justamente
cuando era necesario fabricar los
edificios més grandes de su his.

toria,
Los ingenieros y contratistas han

podido resolver €l problema, y mu-
thas de las féabricas que hoy dia
estdn trabajando para el esfuerzo
bélico, o pronto lo estardn, repre-
sentan el éxito de la industria. Los
-oficiales de goblerno, civiles y mi-
litares, han alterado los' requisi.
tos y -especificaciones, a base de
rapidez para la emergencia. 'Los
ingenieros y los arquitectos tam-
bién han demostrado gran habili-
dad para adaptar los -nuevos dise-
nos a los requisitos de la construc.
cion.. Los fabricantes de- materia-
les' v equipos han perfeccionado
nuevos métodos y productos que fa-
cilitan el trabajo del proyectista.
Y los contratistas han construido
i0s nuevos edificios con la misma

rapidez que lo hacfan cuando fra-
bajaban corny los bien conoecidos di.
sefosantiguos. ™ -

Pero lo més significativo no es
los halaggs que algunos individuos
han recibido, sino €1 hecho de que
la 1ndustria en general ha podido
mantener el programa de construc-
¢ién no okstante los cambios y di-
ficultades provenientes de la emer-
gencia; actual. Debido a que el pro.
grama de construccién necesita
proseguir, y que los problemas de

ev

materiales se dificultan més cada

dia, es importante conocer los que
ya se han resuelto, y de la mane-
raq ue se logré. Es decir, ¢cémo se
construyeron los edificios durante

19427
En primer iugar se noté el uso

de madera estructural en muchos
edificios que normalmente se ha-
brian . construido de acero. Este
cambio ha resuitado en muchas in-
novaciones y estructuras notables.
Debe notarse que debido a la gran
demanda por edificlos nuevos, la
madera también tuvo que manejar.
se con cuidado. Como resultado, los
disefios actuales son muy esmera-
dos, hdciéndose los célculos con el
mismo cuidado gue para el acero.
La préctica antigua- para trabajo
en madera se seguia mediante
aproximaciones en el disefio, e in-

corporando mucho més material
del necesario para estar entera-
mente seguro de la resistencia.

Otra tendencia que se nota, es
el empleo de hormigén, o combi.
nacién de hormigén y madera pa-
ra construir muchos de los nue-
vos edificios industriales. Hasta
ahora no ha habido escasez de
cemento, y siempre se ha conta-
do con alta produccién de grava y
agregados. Debidoa las dificulta.
des para obtener el hormigén ar-
mado, estd disefidndose més pesa-

do que anteriormente, con el ob-
jeto de que requiera menos ace.
ro de armadura, La construccién
de cimientos de hormigén senci-
llo,.es el resultado de dicha ten-
dencia de ahorrar acero. Anterigr-

mente los cimientos se hubieran
construido con armadura de ace.
re. También en. el piso, la losa
mpderna es més gruesa, para Do-

der construirla sin armadura.
Pero estas tendencias y otros

desarrollos, tales como el uso de
marcos de madera para las ven-
tanas de los edificios industriales,
pueden describirse mejor, citando
y describiendo en detalle algunas
de las construcciones nuevas. Con
este objeto, en las péaginas si-
guientes se describen tres tipos de

construciones de madera, o de
combinaciéon de madera y hormi.
gén. Debe advertirse que no to-
dos los tipos de edificios indus-
triales pueden construirse con es-
tos materiales, solos 0 en combi.
nacién. Algunas fdbricas tienen
que ser de acero debido a la na-
turaleza de los procedimientos de
manufactura para los cuales se
usan. Con ese motivo también se
incluye la descripcién de un edi-
ficio construido de acero en mar-

cos rigidos, y enteramente solda.
do. Al estudiar los detalles de es-
te edificio deberd notarse que to-
do el disefio, aunque de acero, tie-
‘ne por objeto la mayor economia

posible en materiales.

Armazones de madera

Como ejemplo notable del uso
de armazones de madera prefa.
bricadas para la construccién de
fabricas, puede tomarse una de
las inmensas fdbricas de aeropla-
nos reclentemente , terminada en
los Estados Unidos. La sala cen-
tral de produccién tlene ocho na-

ves de 33 metros de anchura con
las columnas cada 10 metros en
la otra direccién. El techo de pi.
co de’ slerra, descansa sobre las
armaduras y admite abundante

‘1yz natural en toda la fébrica.

Las armadures principales, de

 

El edificlo terminado presenta un aspecto nftido ¥ en teramente de acuerdo’con las normas modernas gcep-
tadas para edificlos de fabrica, los que anterior mente se construfan de acero casi por completo.
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I.as armazones de 30 metros se construyeron de cordones de ma-
dera y diagonales de barra de acero. La combinaci6én de madera
Y acero provee la resistencla estructural necesaria, sin obstruir

el paso de la luz natural.

tramo de 30 metros, tienen cor-

dén superior e inferior, de 6 x 14
pulgadas (152 x 355 cms), con
verticales sencillos de 6 x 10 pul-
gadas (16,2 x 255 cms) entre los
cordones. Los diagonales son pa-
res de varillas de seccién cuadra-
de, las que se sueldan a las pla-
cas de conexién provistas de lé-
mina adecuada para hacer la jun-

ta con el cordéon de madera. To.
das las conexiones se hacen con
anillos partidos comipiente usa-
dos para esta clase de construc-

cién,
Los diagonales son de acero pa-

ra permitir el paso libre de la
mayor “cantidad de luz posible a
través de las armazones, las que
en este caso quedan verticales con
-respecto al techo de pico de sie-
rra. La madera para los marcos
de las paredes se sostiene de un
lado de las armazones, como se
indica en la figura.-En las arma-
zones del techo, las cuales estdn
ensambladas en éngulo recto con
las armazones principa'es, se
construyé una cubierta de abeto

sobre la cual se colocaron las te-
jas de cemento de asbesto blanco,
que refleja méas luz hacia el inte-

rior de la fabrica. !
Las columnas consisten de dos

maderos de 1522 x 40 cm. coloca-
dos a los lados de un madero cen.
tral de 1,8 x 40 cm. Los tres ma-
deros estdn unidos por medio de
perncs y arandelas que 10s sujeta
firmemente en forma de columna

laminada. La mayoria de estas co-
lumnas no tienen soporte alguno

hasta €l punto donde conectan con
el corddn inferior de las armazo-
nes, o sea 6,7 metros de altura so.
bre el nivel del piso. Pero hay al-
gunas que conectan con el cordén
superior y éstas son de 106 me.
tros de altura sin soporte lateral
La conexién entre la columna y el
cordén superior se hace con una
placa de conexién sencilia.
La magnitud de la obra puede

comprenderse si se toma en cuen-
ta que las armazones estructura-
les requieren 1 millén de ples de
maderg, de pino Douglas, y més de

100.000 anillos para las conexiones.
Toda la estructura se corté y ar-
mé de antemano en los talleres
del aserradero, y luego de nume.
rarlos se desarmaron y embarca-
ron para entregarlos en remolca-
dor al sitio de la fabrica, a mu-
chos kilémetros de distancia.

Armazones de hormigém y madera

Otro interesante ejemplo de lo

que se ha logrado en la construc.
cién de edificlos sin el uso de ace-
ro estructural, es la reclente cons-
truccién de un taller en el cual
las columnas y las vigas que so~"
portan las.-grias puente son de
hormigén, .pero las vigas del te.

cho son ‘de madera laminada.
"El edificio no tiene forma simé-

trica, peérd -s dimensiones prin--
cipales son de 62,5 x 126 metros,

  
Las armazones se juntan sobre las
columnas por medio de placas de
conexi6bn en el cordén superior y
el inferior. En este grabado se ve
claramente el detalle de los ani-

llos de acero.

 

El techo de pico de sierra se armé
- sobre largueros que apoyan .direc-
tamente sobre las armazones prin-
cépales. Los otros dutalles esencia-
1€s son los normales para este tipo

de techo.
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En esta fabrica se usaron columnas de hormigén-ar mado y vigas de
perior de cada columna es suficientemente amplio

" estando dividido en cuatro seccio-
nés principales: La nave princi.
pal, de 13,7 metros de anchura y
3,6 metros de altura; la nave pa-
ra la gria de 10 toneladas tiene
12 metros de anchura y 10 metros
de altura; para la graa.de 20 to-
neladas la nave midq 19 metros de
anchura por 13 metros de altura,
y finalmente la seccién de 18 me-
tros de anchura que conecta las
vias de las grias con los talleres
en la parte norte del edificio. To.
das las columnas tienen -separa-
‘cién longitudinal de 6 metros en-
tre si.

Diseiio especial de las columnas

E disefio especial de las ‘navVes
incluyé ldas columnas de- hormigon

armado para los elementos verti-
cales con vigdS continuas de hor.
migén para las vias longitudina-
les de las grias. Las columnas tie-
nen extremos superiores extendi-
dos para proveer espacio de apo.

yo a las vias de las graas y a las
vigas del techo., Algunas columnas
estin huecas para proveer espacio
necesario para los conductos de
los servicios de electricidad, agua,
vapor, aire comprimido, etc.
Las paredes exteriores se cons-

truyeron de ladrillo hasta el nivel

de los marcos, y éstos son de ma-
dera hasta el nivel del techo. Las
columnas quedan al ras de la pa-

red, de modo que el ladrillo y
marcos de madera son parejos a
todo al rededor del edificio.

 

E] bastidor que forma el techo de la nave alta, listo para cubrir, En
este grabado se ven las vigas de hormig6n para las vias de las
graias puente. Los diagonales en las vigas del techo también son

de madera.
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maderg laminada. El extremo su-
para sostener la columna y el larguero longitudinal,

La construccién de]l techo

El techo es completamente de
madera. Las vigas transversales y
las carreras longitudinales son de
madera laminada, y toda la' cu.
bierta es de tabla de madera. Las
vigas de la nave mas alta tienen
tramo de 18,75 metros; tienen 38

cm. de ancho, y el espesor varfa

de 90 cm. en el centro a 66 cm. en
los extremos. Para poder construir:

una viga de 38 cm. de ancho se
usaron dos vigas de 19 cm. de an-

cho pegados con cola. Las lami-
naciones son horizontales y se
cortaron cuidadosamente para. po.
der obtener una junta exacta en-

tre tablas, y la seccién especifica-~
da de la viga, )

Las vigas de la nave mis baja-
tienen 24 cm. de anchura y se for-
maron- de tablas de dicha anchu.
ra. Estas vigas tienen espesor que
varfa 81 cm, en el centro a Tl en
las extremidades. El tramo en es-

ta nave es de 13,7 metros. En la
nave del centro las vigas lamina-

das también son de 24 cm. de an-
cho pero tienen espesor de 74 cm.
en todo el tramo de 11,6 metros.

Las vigas que forman las carre.
ras longitudinales se fabricaron de
tablas de 5 cm. cepilladas a 3,8
cm, El espesor de la viga es de 30
cm. y Jla -anchura de la mayoria
15 em. Se colocaron cada 2,4 o 2,7
metros de .distancia entre sf, y
sostienen la cubierta que forma. el
techo y que consiste de tablas de

5 cm. con unién machiembrada,
sobre las cuales se construyé la
superficie de alquitrén y grava y
aislamiento. Para proveer rigidez
lateral, se usaron diagonales entre
las vigas transversales y las co-
lumnas. Los diagonales tamblién

son de madera laminada, Para
compensar la diferencia del espe-

sor entre la columna y las vigas,
fué necesario cortar entradas en



 
El cord6n superior de las armadu-
ras de 487 metros se forman de
madera laminada que se sujeta con
clavos y pegamento de caseina.

las columnas. Las diagonales em.
bonan dentro de la ranura y se
sujetan con las conexjones meta-
licas.
Las columnas se construyeron

de cemento répido, y las vigas y
soportes para las vias de las gruias,
de cemento de portland ordinario.
Los pisos, los cimientos y los es-
tribos también se construyeron de
cemento ordinario.

" Las columnas

Las columnas de la nave mas
alta, que tienen 13 metros de al.

tura desde el nivel del pisohasta
la base de las vigas longitudina'es
del techo, se construyeron para es-
tabilidad libre sin diagonales, con
limites dentro de % pulgada del
nivel exacto. Esta exactitud de
construccién permitié colocar las
vigas de madera con mucha fa-
cilidad, requiriendo el minimo de
trabajo de nivelacion final.
Terminada la estructura se

comprobaron los datos de los ma.
teriales que se usaron, y éstos in-
dican que se usaron 175 toneladas
de acero, en totalidad, en compa-
racion con 600 toneladas que se
hubieran requerido si la construc-
ceién hubiera sido del estilo nor.
mal antes de- la guerra.

Un detalle interesante de esta
combinacién de hormigén y ma-
dera, es la adaptabilidad del di-
sefio a los equipos disponibles. Al

 

 

Las oficinas se construyen sobre las proyecciones de cantilever, al
otro lado de las cuales pueden verse las columnas de contrafuerte.

trazar los primeros disefios se ha-
bia calculado cierta distancia
transversal para las grias puente
de 10 y 20 toneladas, pero antes

de comenzar la construccién se
encontré que el fabricante de
grias no las podia suministrar en
los tamafios normales. El cambio
para acomodar las graas disponi-
bles se hizo con mucha facilidad.
Un cambio de esa naturaleza, en
las estructuras de acero, es pro.
blema dificil y costoso.

Armazones de acero

Otro ejemplo notable de la cons-
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truccién de madera, son las ar-
mazones en arco recientemente
construidas para sostener el techo
de hangares militares. Las arma-
zones tienen tramo de 48,7 metros
y se colocan aproximadamente a
cada 6 metros entre centros, so.
bre columnas de contrafuerte de
hormigén armado que tiene 105

metros de espacio libre entre el
piso y el cordén inferior, conside-
rdndose dicho espacio adecuado
para la mayoria de aviones mili-

tares. En uno de los costados del
hangar se construyen los talleres
que también tienen el teche de
armazones en arco de 28,8 metros

 

     

 

£sta liea indicn e/
Buniogg1colummia
solrebzcudlo
Capoympgia..

   
 

 

Exiremo
tipicode
cojumna

 

 

 

  

    

 

     
 

4" . .
| .

~FP T |1
e#"—'/'5 R
gyfi_r:al__4'i’ K

' FL L7b d

Detalle de la construccién de las columnas de contrafuerte,

 

boo-6BrA 2k68" g

en las
cuales se usa muy poca armadura.

363

          

   

 



de tramo. El piso para las oficinas

se construyé abajo de las arma-

zones pequefias, y forman el se.

gundo piso en esa parte del taller.

Las armazones para ambas seccio-

nes del hangar son de construc-

cién semejante, y se usaron pie-
zas cortadas de antemano.

Las vigas que forman las ca.
rreras longitudinales entre las ar-
mazones se colocaron a cada 61

cm. y consisten de dos tablas de
5 cm. de espesor Yy 3 metros de
largo. La cubierta es de madera

de 2,5 cm. de espesor, sobre la cual
se construyé el techo de 4isla-

miento y material de techado ga-

rantizado para 10 afios,
Las paredes exteriores del han-

gar, en donde no hay ventanas, se
cubrieron con madera de 2,5 cm.

de espesor colocada diagonalmen-

te, y sobre la madera se usan la-

minas de cemento de asbesto, de

3/16” de espesor.
Detalles de las armazones

Las armazones en arco se cal-

cularon para carga vertical de
157 kg/cm2. y junto con la carga
debida al viento, la carga total se
calcula en 2,66 kg/cm2. La made.

1ra que se usdé tuvo que satisfacer

ciertas especificaciones minimas

en cuanto a la resistencia por pul-

gada cuadrada:

Compresién para-
lela al grano . 1.000

Fibras de los ex-
tremos en flexién 1.200

Moédulo de elastici.
dad . . ... .. 1.600.000

Las dimensiones de los miem-
bros en compresion estén limita-
das ain mAs de modo que la re-
lacién del tramo libre al radio mi.
nimo no exceda de 50.
Fl cordén superior de las arma-

zones grandes tiene radio de 51,7
metroy ¢y arco de 50,7 metros, Pa-
ra armar el arco se arma la ma-
dera en una plantilla adecuada.
mente construida y la cual tiene
plataforme para los carpinteros.
Las tablas que forman el cordén ,
superior tlenen 5 cm. de espesor

¥ 2 metros de largo; éstas se co-
locan y sujetan con claves y pe-

gamento de caseina que forman
la junta. Las tablas se .agregan de
modo que queden adecuadamente
ensambladas. Bl cordén inferior se
forma de madera cortada de an-
temano, y se taladra y prepara

para. los conectores de anillo par.
tido.
Las armazones se arman _hori-

zontalmente sobre caballetes en
frente del punte de la  construc-

cién. Terminada la construcei6n se
conducenh con carretillas especiales
hacia dentro del hangar, donde
las grias con botalén largo levan-
tan la armazén completay la caq:
locan sobre las placas de meta,] en
las columnas Las armazohes’ pe-

quefias se»~colocancon una 'sola.
graa,
Una vez colocadas se sujetan
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Edificio construfdo completamente de acero soldado, menos el techo
que tiene largueros de ma.dera, 12 cubierta y el materlal de techado.

entre si por medio de largueros
de 7,5 x 15 cm., colocados sobre el
cordén inferior, y ensamb lados
para formar una viga continua
del largo de todo el hangar. Los
refuerzos diagonales se colocan
entre armazones alternadas, y
también consisten de madera de
7,5 x 15:cm. que se sujetan al par
de refuerzos longitudinales. La co.
nexién en el cordén superior se
hace con placas de conexién de
madera de 7,5 cm. de espesor.

Lag columnag de contrafuerte

Las armazones estdn sostenidas
por columnas de contrafuerte con
muy poca armadura. El grabado
da buena idea de la construccién
de la columna que tiene 10,5 me-
tros de altura. Se usa una viga a
media altura y otra en el extremo
superior para darles rigidez. Las
formas que se usan para veciar el
hormigén son tablas de 2,5 x 15
cm. y se colocan verticalmente, y
luego se revisten con tabla de ma-
dera comprimida. Las formas _se
construyen en dos secciones, una

para la parte inferior y la otra
para la superior. Las formas para
‘la parte superior se arman en una
plataforma y luego se colocan por
medio de una gria. La platafor-
ma es lo suficientemente grande
para permitir trabajar en cuyro
formas al mismo tiempo, y es
transportab'e para poder colocarla
en ¢l sitio donde se ha de vaclar

1a columna. El hormigén se sumi.
nistré por mezcladoras montadas

en camién, las que descargaron en
. cubos que la gria mapejaba se-
‘gun se requerfa,

Las puertas son secclones de 10
metros de altura .y 6 metros de
.ancho queé se deslizan horizontal-
mente para. deScubrir el tramo
completo debajo de las armazones
48 metPos.Son debastidor de ace-

A,:'ro“eon: superflcie de vidrio. -

Muqtll.l'as de‘Beero |8ldadn

Con objeto de ahorrar todo el
acero posible en la coenstruccién

de clertos tipos de edificios indus.
triales que tienen que ser de ace-
ro, se ha perfeccionado altamente
el sitema de soldadura al arco
voltaico, asf como el disefio para
bastidor rigido. Una comparacién

del acero necesario para las es-
tructuras de armacura, y de bas-
tidores rigidos del tipo ilustrade

daré una buena idea del ahorro
efectuado en acero.

Las estructuras convencionales
de un solo piso, con largueros de
acero, requieren aproximadamente

8,4 libras de acero por pie cuadra.
do (norma americana equivalente
a 41 kg /m2.) de la superficie del
edificlo, pero cambiando los laT-
gueros de aeero por largueros de
madera, podran ahorrarse 2 libras
de acero por ple cuadrado (9,77
kg/m2.), que reducirén a 64 l-
bras de acero por pie cuadrado
(31,2 kg/m2.) el requisito de ace-
ro por unidad de superticie. Otro
ahorro en acero, que puede ser
hasta de 20 por ciento, se efectia
cambiando el disefio de la arma.
dura a una de disefio rigido com-
pletamente soldado, pues la es-

tructura de ese estilo puedecons-
truirse con-5 libras de acero por

pie cuadrado de superficie (244
kg /m2.). Ademés de las importan.

tes economfas en el acero, se ob-
tienen otras economfas por el mu-
cho trabajo de fabricacién de an-

temano “que puede hacerse en los
talleres; ¥ los costos de armar en’
el punto de la obra son tamblén’
mucho. menos para esta clasede’
edificio. '

El edificio industrial de un solo-
piso que figura en los grabados,:
tiene 61 x 75 metros, y el pisoHe.
ne més de 4500 metros cuadrados’
de superficle, Los bastidores rigl-
dos se construyen.enteramente por:
soldadura al arco, y estdn. colopd-:

. dos a.cada.6 metros..Qada bastl«-
dor. consiste de: seis framos deIQ

C ;metfos¥ tntramo de 11,8 .m
medidos de centro’ a centro ‘de la.s
cqlunmas Los tramos pequeiios se



 

Detalle de la armazén soldado ya terminada, y lista para la cons-
truccion del techo y de las parecdes.

formaron con perfiles de 14 pul.
gadas; 30 libras de ala ancha se
usaron para las vigas y para las

columnas; para el tramo mas lar-
go se usaron perfiles de 16 pul-
gadas, 36 libras con ala ancha.
Los apoyos paralelos largueros son

laminas del mismo espesor que el
alma y ala de los perfiles.
El suelo en el punto del traba-

jo es de arcilla dura y esquisto, y
se construyeron apoyos suficiente.
mente grandes para carga de 4.000
libras por pie cuadrado (1,96 kg.

cm2.). Las bases de las columinas
se empotraron en la losa de hor-
migén armado que forma el piso
y la cual tiene 12,5 cm. de esne-
sor, asegurando apoyo ¢nteramen-

te firme para la armazén. Las pa.
redes exteriores son de ladrillo de
33 cm. de espesor, y el techo se
construy6 sobre largueros de 15 x

80 cm. colocados a cada 2,1 me-
iros, y los cuales soportan.la cu-
bierta de madera de 5 ¢cm. de es-
pesor. La cubierta impermeable es
de cuatro capas de material as.
Ialtico para techos.

El acero estructural para el edi-
ficio completo pesé 110 toneladas,
o sea 4,5 libras por pie cuadrado

(19,5 kg,/m2). La preparaciéon de
los detalles de ingenieria para el
edificio s6lo requirié 6 horas, y los
dibujos quedaron listos en 32 ho-
ras de trabajo por varios dibujen-
tes.
Los costos de fabricacién y de

construccién fueron mucho maés
bajos en este edificio que en los
edificios "de acero de disefio con.
vencional, En los:talleres del fa-
bricante se usaron equipos de sol-

dar de 300 amperios de capacidad,

y se prepararon las secciones de
las cotumnas, Estas Incluyeron las
bases, las uniones para los trave-
safios y las secciones de la parte
superior de las columnas. Cada
columna se fabricé por completo
en 7 horas. Las vigas transversales
eran vigas sencillas perforadas, y
el costo en el taller comparaba
favorablemente con los costos de
taller para armaduras livianas,

El trabajo de soldadura en el
punto de la obra se otorgd a otro

contratista, y el costo por tonela.

da fué aproximadamente de solo

el 50 por ciento de lo que huble-

ra costado en una construccién

con remaches.

Las uniones en las columnas se

hicieron en el taller, usando dos

placas de 15 x 15,1 cm. soldadas

en ambos lados del alma del per-

fil. Una vez que se hacia la unién

usando seis pernos, se aplicaba la

soldadura de filete alrededor de la

placa, se quitaban 10s pernos y se
rellenaban las perforaciones con

metal de soldadura. Luego se sol-

daba el resto de la unién entre el
alma de las dos piezas que forman

la columna. Este procedimiento

elimin6 todas las deformaciones.

Para armar el edificio se empled

el mismo procedimiento, primero

sujetando con pernos las piezas

para unir, luego soldando la unioén,

y finalmente quitando los rema-

ches y rellenando las perforaciones.

El uso de largueros de madera

no sélo redujo la cantidad de

acero necesario, sino que ademéas

permiti6 efectuar ahorros adicio-

nales en la mano de obra que se
hubiera requerido para juntar la
cubierta del techo sobre largueros

de acero: Este ahorro no sélo re-

dujo los costos de construccion,

sino que ademés aceleré el tiempo

requerido para terminarlo.

Ademés de los ahorros impor-

tantes que se efectuaron en ace-

1o y en los costos del trabajo, el
uso de bastidores rigidos soldados

eliminé clertqs otros detalles tales

como los refuerzos laterales y las
diagonales que frecuentemente és.
torban al colocar las tuberfas y
la maquinaria en los talleres. Los

bastidores rigidos y soldados tam-
bién son sumamente faciles de
limpiar y conservar contra la co-
rrosién por medio de pintura, y el
aspecto general de toda la estruc-
tura es una de fuerza, resistencia

y muy buena apariencia desde el
punto de vista de la estética.

Los edificios industriales en 1943
{Qué se espera en construccion

de edificlos industriales para el
afio 1943? La pregunta es natural,

 

El costo por unidad de superficie, incluyendo el trabdajo de construccién y el sistema de rocladores de
agug fué sumamente bajo. E] ladrillo en la fachada que queda en la calle es gris, con adornos negros.
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y muy interesante, pues no cabe
duda de que se perfeccionaran’
muchos nuevos disefos, y se cons.
truirdn estructuras extraordina-
rias. Los tipos generales han de
determinarse por tres factores, es
decir: el curso de la guerra; las
posibi’idades de obtener los mate-
riales de construccién; y las faci.
lidades de obtener la mano de

obra, Consideremos lo que estos
tres factores pueden significar.

Primero, los edificios industria-
les se construirdn casi el 100 por
clento para algin servicio bélico,
de modo que todos los nuevos edi-
ficios han de tener ciertos rasgos
exigidos por dichas condiciones.
Por ejemplo, si en vez de fébricas
de goma sintética se piden fabri_
cas de aeroplanos, el cambio en la
construccién tiene que ser igual-
mente diferente, y lo mismo si se
requieren méas fdbricas para tan-
ques, 0 para méquinas herramien.
ta, cada tipo que predomine esta-
plecersy ciertas normas para su es-
tilo. De modo que sélo segin se
estudie el progreso de la guerra y

de las tendencias en manufactura,
podra formularse un estudio de

lo que se pueda l'amar “la tenden-
cia de construcciéon de 1943".
El progrgso Ge la guerra también

determinard- el punto de las cons.

trucciones para las fdbricas, pues
al hacer 1ds planos para las fabri-
cas, lo probable es que se cons-
truyan lo mas cerca posible a las

fuentes de abasto de-  materiales.
La construcciéon del edificio tam-
bién se determinara a su vez, por
las reglas y normas de la locali.
dad, asi como por los materiales
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més convenlentes en el punto de
la obra. Estas consideraciones son
esenciales bajo el punto de vista
de la economia de la construccién,
y con el objeto de aliviar las de-
mandas que tengan que imponerse
sobre los medios de transporte.

Los materiales

La segunda influencla en los ti-

pos de construcciones industriales
pars el afio de 1943, se debe a los
materiales de construccién obteni-
bles. Puesto que seguird siendo di.
ficil conseguir el acero estructural,
el,acero para armaduras, el cobre
y otros materlales criticos, su uso
se limitard al minimo en la cons-
truceién de los edificios industria-

les. Puede decirse que este afio se
proyectaran pocos edificios con es-
tructura de acero. Lo mds proba.

ble es que las tendencias de 1942
se sigan en 1943, y por eso es im-
portante estudiar lo que se 'ha lo-
grado en 1942,
Pero hasta el uso de madera pa-

ra estos fines ha de tener sus li.
mitaciones durante el nuevo afio.

Esto se debe a tres razones prin-
cipales; Primero, a la reducciéon de
las existencias de madera curada;
Segundo, a la falta de mano de
obra para la producciéon de made-
ra; y tercero, a las demandas so-
bre los medios de transportacién,
que seguramente seguirédn siendo
muy fuertes durante la guerra, y
se han de hacer todos los esfuer.
z0s posibles para reducir dicha de-
manda. Todo esto significa que es
importantisimo tener todo el es-
mero posible, y efectuar las econo-

 

mfas que se puedan, sun en las
estructuras de madera o de hormi.
gén y madera.~Como resultado se
construirén algunos edificios de
madera que a la simple vista se
vean déblles en comparacién con
las antiguas construcciones de ma-
dera, pero los cuales serin ente-

ramente Seguros.

Nuevosproductos

El cambio en los materiales de
construccién se espera principal.

mente por el aumento en el uso
de los productos plasticos y sinté-
ticos. Muchos de los nuevos pro-
ductos se usarén sencillamente
porque no podré conseguirse el

material de uso normal, y se es-
pera que como resultado de estos

experimentos se obtengan datos
para determinar cdefinitivamente
los materiales que realmente me.
recen permanecer eh el mercado.

La mano de obra

Anteriormente se ha hecho men-
cion del efecto de la. falta de ma-
no de obra, en el uso de la made-
ra para construcciones. El factor
de la posibilidad de obtener obre.
ros también determinara la cons-

truccion de los edificios ‘industria-
les. Ante todo, las fuerzas armadas
requieren mucha mano de obra de

peritos, asf como las fabricas de
pertrechos que ya estin estableci-
das. Los nuevos edificios tendran

que disefiarse y construirse en el
menor tiempo posible. La tenden.

cia serd, por lo tanto, hacia los

edificios que requieran el minimo
de materiales.



 

(t JunpicilalFs>5d
RETENCION DE OBRA POR EL

CONSTRUCTOR

SENTENCIA DE 1* INSTANCIA

“Y Vistos: 19 — Sebastian Munia invocando su
caracter de empresario de obras, da cuenta al juz-
gado en su escrito de fs., 1, que retiene y ocupa el in-
mueble a subastarse en el juicio hipotecario seguido
por don Gumersindo Pardo Caldelas contra Esteban
Munua, calle White N° 43 al 45 ¥y que esa retencién
obedece a la circunstancia de que se le adeuda el
saldo de la construccion de la obra, que alcanza a
la suma de pesos 14.600 siendo acreedor preferente al
hipotecario puesto que su derecho de preferencia se

anhtepone aun sobre hipotecas constituidas con pos-
terioridad al nacimiento 1y existencia de su privilegio.

Funda su derecho en los arts. 3931, 3939 al 41, 2428,
3240,3245 y 3254 del Coéligo Civil.

Agrega que si de conformidad con lo dispuesto en
el art. 3842 el juzgado estimare que el ejercicio del
derecho de retencién no impide la venta del bien, la
cuestion de privilegio ,que plantea, la deriva hacia
el precio que se obtenga en la subasta judicial, hasta

cubrirse su crédito.

2° — Formado incidente por separado, se presenta

nuevamente el referido, ampliando su demanda y
acompanando numerosos recibos, impugnando de si-
mulada la escritura piblica del contrato de mutuo
celebrado entre Gumersindo Pardo Caldelas y Esteban
Muniia, su hermano, en cuanto se declara que el
recibo del préstamo lo fué “para la terminacioén de
la construccion que ejecuta el deudor” y en cuanto

don Rafael Caputti en su caracter de constructor de
la obra, cede y transfiere al acreedor hipotecario el
derecho de preferencia. Acompafna recibos que acre-
ditan, a su juicio, que era él el unico constructor

v en su petitorio solicita se declare fundado el derecho
de retencion y se haga lugar a la cuestién planteada
de privilefio y mejor derecho sobre el precio del in-
bueble.

39 — Corrido traslado, el acreedor hipotecario lo
contesta negando el caracter de constructor que pre-
tende el tercerista Sebastian Munua, agregando que
aun de admitirse, no tendria ningin derecho de re-

.tencion ni privilegio alguno para ser pagado con

preferencia al acreedor hipotecario, pues el art. 3916
del Codigo Civil, es el que debe regir y determina
que cesa la preferencia del constructor cuando se
tratare de anteponer su crédito al del hipotecario.

4° — El demandado ejecutado contesta el traslado

a fs. 37, por intermedio de apoderado y reconoce lo
exacto de las aseveraciones del tercerista en cuanto
que el verdadero y tUnico empresario constructor de
la obra era aquél; niega la existencia de contrato
sobre el precio de la construccién, la que deberd ser
fijada por arbitros si no se llegare a un acuerdo pri-

vado, y reconociendo la existencia de un saldo a fa-
vor del tercerista, Agrega que su mandante, propietario

de la- finca, entré en el negocio de su adquisicion a
instancia de su hermano —el tercerista— que le hizo
creer se trataba de unnegocio de seguro rendimiento.

Como entiende existe posibilidad de llegar a un
acuerdo entre las partes, solicita que el juez convoque

a juicio verbal, haciendo uso de la facultad privativa
que le confiere el art. 64 del C6d. de Prosds.
El acreedor hipotecario hizo presente a fs. 40 que

no existia posibilidad de llegar a un acuerdo, por lo

 

Asesoria Legal del

Centro de Arquitectos

Constructores de Obras y Anexos

DOCTORES TEDIN
ABOGADOS

PEDRO CARAZO
PROCURADOR

@

- Consultas gratis a los socios

Todos los dias de 16 a 19 horas

®

Corrientes 369
U. T. 31- 6065    

que solicité se dejara sin efecto tal comparendo.
Por auto de fs. 41 vta. se declar6 la cuestion de

puro derecho y consentido que fué mejor proveer, a
fs. 43 se corri6 un nuevo traslado por su orden lla-
méndose autos para sentencia a fs. 60.

Y considerando:

Sebastidn Munua prefende ejercer derecho de re-
tenciéon sobre un inmueble que afirma haber sido
construido por él y derecho de preferencia del cré-
dito resultante de esa construccién, para ser pagado
antes que el hipotecario que promovié juicio por cobro

del préstamo garantido con derecho real de hipoteca,

En primer lugar, cabe expresar ¢ue es improce-
dente incluir en esta accién de terceria la cuestion
planteada sobre simulacién de la escritura hipotecaria
a que se hace referencia en el escrito de ampliacién
de la demanda, pues el art. 529 del Cédigo de Pro-

cedimientos autoriza los juicios de terceria, fundados
en el dominio de los bienes embargados o en el de-
recho que el tercero tenga de ser pagado con prefe-
rencia. al ejecutante, y admitir la inclusién de otras
cuestiones por més conexas que pudieran ser las
acciones, importaria alterar el caricter de excepcién

del juicio de terceria.

A peticién del acreedor hipotecario, el juzgado de-
claré la cuestion de privilegio planteada de puro dere-

cho, siendo expresamente aceptada por el tercerista,
quien a fs. 43 formulé diversas consideraciones acerca
del alcance que correspondia dar a dicharesolucion;
consideraciones, salvedades o aclaraciones que en de-

recho procesal, carecen de todo valor, puesto que no

estan autorizadas por la ley, desde el momento que
las providencias, o bien se consienten por el venci-
miento del término fijado para ello (art. 236) o bien
son recurridas, pudiendo ademés pedirse se aclaren
sin alterar lo substancial del pronunciamiento, recurso

que no utilizé el tercerista.
SebastiAn Munua no ha probado la existencia de

su crédito, puesto que el reconocimiento que hace su
hermano al respecto a fs. 37 no puede tener el alcance
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de considerarlo como tal en presencia de la negativa

que formula el ejecutante.
Dicho reconocimiento de deuda podri servir para

que el actor ejerza las acciones a que se crea con
derecho contra su hemano y eventual deudor, pero

no puede hacerlo valer para el ejercicio de las acclones

de retencién y preferencia que invoca en su demanda.

Tampoco puede hacer mérito de los recibos que

acompafia, puesto que no han sido reconocidos en

autos; y aun cuando el deudor los reconociera como

auténticos, existiendo cuestién de privilegio no pueden

valer contra el jeecutante, si su autenticidad no resul-

ta probada por instrumento publico o por sentencia,

pasada en autoridad de cosa Juzgada, o por el ex-

preso reconocimiento que aquél hiciera, cosa que no

ocurre en el caso sub examen.

En estas condiciones, admitidas por el tercerista

al consentir los procedimientos y debiendo por im-

perio de la ley pronunciarse el juzgado conforme a

lo alegado y probado, arts. 216 y 217 del Céd. de

Procds., s6lo corresponde el rechazo de la accién en

todas sus partes, por falta absoluta de pruebas que

justifiquen no sélo el carécter de constructor que

invoca aquél, sino también la existencia del ‘crédito

liquido y exigible que pueda anteponerse al ejecutante.

Aun admitiendo el cardcter de constructor de la finca

hipotecada que invoca el tercerista, su derecho carece

de toda preferencia frente al crédito del hipotecario;

asi lo prescribe en forma clara y precisa el art. 3916

del Cdédigo Civil que quiere hacer primar el derecho

del acreedor hipotecario sobre el de los constructores,

ya se trate de construcciones efectuadas antes o des-

pués de constituida la hipoteca.
La interpretacién jurisprudencial tiene establecido

igual principio (conf. J. A., t. 2. pdg. 226 (1) y nota

Cam. Civil 12; y t. 63, pag. 168, Cam. Civil 2%).
A mayor abundamiento, cabe expresar que se hace

ain més improcedente la pretensién del tercerista en

presencia de los-claros términos de la escritura hipo-

tecaria, donde Rafael Caputti, como constructor de

la obra de que se trata cedi6é y transfirié a favor del

hipotecario don Gumersindo Pardo Caldelas cualquier

preferencia gue pudiera corresponderle como acreedor

privilegiado sobre el inmueble descripto i lo a edi-

ficarse, “colocdndose en tal virtud en el orden de

las preferencias después del mutuante”. Y es evidente

que tratdndose de un instrumento puablico (art.979,

jine. 1°) su contenido hace plena fe hasta que sea

argiiido de falso (art. 993) y por las razones dadas

al respecto en este pronunciamiento, no cuadra la

contemplacién de lo simulado de la escritura que ha

pretendido esbozarse.
Finalmente, como lo ensefia la nota del art. 3913,

a que lleva la del art. 3946, el derecho de retencién

puede oponerse al deudor, pues es una excepcion

contra éste, a fin de ponerse a cubierto de su mala

fe, pero no existe causa para asi suponerlo, de los

acreedores privilegiados. Ademés, la solucién negati-

va referente al privilegio, a que se llega en este

fallo, hace improcedente también la pretensién del

tercerista al respecto, lo que asi se declara.

Por estos fundamentos y los concordantes de fs.
" 44, fallo, Techazando en todas sus partes la demanda

de terceria de mejor derecho promovida por Sebas-

tidn Munia en autos seguidos por Gumersindo Par-

do Caldelas contra Esteban Munida por cobro hipo-

tecario; con costas, por no existir mérito para no

imponerlas. Regulo el honorario del doctor Ortiz

Grognet en la suma de 750 pesos min. y el derecho

procuratorio de Davide en la de 250 pesos de igual

moneda. — Arturo G. Gonzélez. Ante mi: M. A.

Torrd”.

SENTENCIA DE LA CAMARA CIVIL SEGUNDA

La Cémara Civil Segunda dicté al respecto la si-

. guiente resolucién:
en el terreno doctrinario.
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“:Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
E]l sefior vocal doctor Lagos, dijo:
I. Alega el constructor en el “sub disceptatio” que

su derecho es superior al del acreedor hipotecario;
que, por ende, goza de preferencia sobre el precio de

la cosa vendida.
Este punto ha sido muy debatido en el terreno

doctrinario. :
Entre nosotros no es posible reanudar esa discu-

sién, porque la ley argentina la resuelve expresa-

mente.
El art. 3916 del Caddigo Civil no-diferencia las hi-

potecas anteriores de las posteriores al suministrar
los materiales. Y mal pudo hacerlo después de es-}
tablecer por el art. 3110 que la hipoteca se extiende..
a todas las mejoras sobrevinientes al inmueble, ma-..
teriales, accidentales o artificiales, aunque sean el
hecho de un tercero. Si el privilegio hipotecario com-
prende esas mejoras, ¢como podria pretender el
constructor un preferente derecho? ¢No es acaso un
tercero el que puso los materiales para la edifi-

cacién? ’
“El privilegio —reza el art. 3876— no puede resul-

tar sino de una disposicion expresa de la ley”. Los
estatutos que lo reconocen son de estricta interpre-
tacién de acuerdo con la méxima ‘exceptio est ex-

trictisime interpretationis’.
No caben en estas materias interpretaciones ana-

l6gicas. Un privilegio establecido para un caso pre-
visto no se extiende a otro no previsto —Persil, sur
l'article 2102; Troplong, No. 173; Baudry, Ne¢ 306.
Conforme al art. 3916 el privilegio del constructor

cede al del acreedor hipojgcario.
El ilustre doctor Vélez que conocio las diversas

resoluciones preconizadas dentro de la doctrina fran-
cesa, no hizo distingos —pudiendo hacerlo— para el
supuesto que el hipotecario hubiera tenido conoci-
miento de la existencia de un ‘“jus retentionis”.

El texto de la ley es contundente. “Si se trata de
una cosa que estd afectada al privilegio de los indi--
viduos que han suministrado los materiales, serdn
estos pagados con preferencia a los otros acreedores
privilegiados con excepciéon de los acreedores hipote-
carios en el inmueble que serdn pagados primero”.

Si el acreedor hipotecario no goza en este caso de
preferencia habré4 que convenir que el adjetivo “pri-
mero” no significa la persona o cosa que precede
a las deméas de su especie en orden, tiempo, lugar,
situacién, clase o jerarquia. 9

El articulo mencionado no tiene otra interpreta-
cién que la reconocide en primera instancia.

El no distingue entre hipotecas anteriores o pos-
teriores a la construccién. “Ubi le non distinguit neo
nos distinguere debemus”. .

II. Como en el caso que se considera, los materia-
les empleados por el demandante han perdido su
individualidad, conveniente es —para mejor ilustra-
cién del “sub judice”— trasladar aqui lo que tiene
dicho el maestro Baudry sobre la aplicacién del pri-

vilegio del vendedor de muebles, cuando se enfrenta
con los acreedores quirografarios del comprador.
Su exposicién es necesaria para percibir mejor las

conclusiones a que él llega, al tratar al conflicto
de los primeros con los acreedores hipotecarios.

¢El privilegio del vendedor de una cosa mueble
se pierde si esta cosa fué inmovilizada por el com-
prador?. Es necesario distinguir. S1 la inmovilided
es el resultado de la incorporacién, si la cosa se
ha vuelto un inmueble por su naturaleza: verbigra-
cia, si los materiales vendidos se emplearon en la
construccién de un edificio, el privilegio del vendedor
queda definitivamente extinguido. En este caso la
inmovilidad es absoluta. Fuera de que. la cosa a
menudo no podrd reconocerse, ella cambidé su caréc-
ter; perdié su individualidad, su propia naturalez,
la que no es posible restituir por la fécil ruptura de
un vinculo material o simplemente intelectual. El
privilegio del vendedor de materiales es un privile-
gio mobiliario “il n'ya plus tie meubles”, no hay mas



que un inmueble por su naturaleza.

El privilegio no puede ejercerse. Hay aqui una
realidad que se opone de una manera invencible,
Es la transformaci¢n definitiva de la “cosa” en un
inmuetle, del que forma parte integrante. La inmo-
vilidad existe “erga omnes” porque es la resultante
dela realidad y no del producto de una ficcién.
Si al contrario, no hubo incorporacién, si los mue-

bles vendidos han sido transformados en inmuebles
por su destino, el privilegio del vendedor no se ex-
tingue. "

III. En cambio es vivamente disputado en el caso
que el vendedor se encuentra en conflicto con un
acreedor' hipotecario del comprador que pretende

ejercer su derecho hipotecario sobre la cosa vendida
en su calidad de accesoria del inmueble.
La jurisprudencia decide, que el privilegio del ven-

dedor no es oponible a los acreedores hipotecarios.
Para justificar esta solucién argumenta —la Cour

de Casation— que el ejercicio del privilegio del ven-
dedor de efectos muebles seria contrario al art. 524
y a todo sistema hipotecario.
El primero de estos argumentos no nos parece de-

cisivo. En todos los casos se trate de un conflicto
con acreedores quirografarios o de un conflicto con
acreedores hipotecarios, el ejercicio de un privilegio
mobiliario sobre un inmueble por su destino, es con-
trario al caracter inmobiliario de ese bien.
Sin embargo la ley autoriza con respecto a los

acreedores quirografarios. ¢Por qué no es asi con
respecto a los acreedores hipotecarios?
Para explicar esta distincién es preciso que exista

entre ambas situaciones una diferencia y esta resulta
de la existencia de la hipoteca. E] segundo argu-

mento tiene a nuestro juicio un valor capital. EI
acreedor hipotecario goza de un derecho real sobre
el inmueble hipotecado —art. 2114— y sobre todos sus
accesorios —art. 2133.
Inmovilizando por su destino los muebles que él

comproé, el propietario los afecta a la hipoteca. Esta
afectacién no permite que ellos puedan ser desin-
corporados del fondo del cual son accesorios. Hay
una imposibilidad legal para que el comprador ejer-
za su privilegio.
Se objeta que la inmovilizacién por su destino

es el resultado de una ficcién, que segin los arts.
592 inc. 1¢y 593 del Céddigo Civil, esta ficcién no
es oponible al vendedor de muebles inmovilizados.
La disposicién del art. 593 tiene s6lo un efecto

relativo: puede oponerse a los acreedores quirogra-
farios, pero no a los acreedores hiptecarios. '
Se objeto que el vendedor conservé sobre la cosa

un privlego; que este privilegio constituye un dere-
cho real; que este derecho real puede ejercitarse en
tanto la cosa permanezca en posesion del deudor;
que la inmovilizaciéon por su destino no quita al
comprador la posesion de la cosa; que la hipoteca
no transfiere la posesién al acreedor hipotecario;
que éste no puede invocar el art. 2279 —“posesion
vaut titre”—; que por consiguiente el privilegio sub-
siste y confiere al acreedor privilegiado el derecho
de ser pagado con preferencia a los acreedores hipo-
tecarios (art. 2095).
Nos parece que esta interpretacion da al art.

2085 un alcance demasiado atsoluto, y no tiene en
cuenta. suficientemente el efecto de la afectacion
hipotecaria. En virtud del art. 2133 —similar ‘al
art 3110 del Céd. Civil argentino— el acreedor ad-
quiere sobre los inmuebles por su destino accesorios
del inmueble hipotecado, el mismo derecho de pre-
ferencia que sobre el inmueble en si mismo.

Es cierto que el art. 2095 del Codigo Civil decide
que los acreedores privilegiados se pagaran con pre-
ferencia a los acreedores hipotecarios. Pero él supone
necesariamente que el privilegio y la hipotecaafectan
no s6lo la misma cosa, mfs también el mismo in-
mueble, porque la hipoteca no puede establecerse sino
so*re inmuebles. Pero es asi que, el privilegio del ven-
dedor es un privilegio mobiliario y la hipoteca afecta

a un inmueble. No nos encontramos entonces en pre-
sencia de un conflicto de derechos que el legislador
quiso zanjar con el art. 2095. Para que el vendedor
pueda invocar su privilegio es necesario que la cosa
hubiera conservado su caricter mueble. Creemos ha-
ber demostrado que ella lo perdié con respecto a
los acreedores hipotecarios. El privilegio del vende-
dor por lo tanto, no puede ejercitarse en perjuicio
de ellos.
En este terreno de ideas, expone Planiol y Ripert:

“El privilegio del vendedor de efectos mobiliarios se
pierde en el caso de inmovilizarse el mueble vendido.

cuando €l mismo es incorporado materialmente al
suelo o a un edificio; meteriales en construccion
empleados en la edificacion de una casa, vegetales
ufilizados para efectuar plantaciones; el privilegio se
extingve porque tales materiales y vegetales han per-
dido su individualidad; por haber formado parte in-
tegrane del edificio o el fundo, ellos constituyen en
adelante inmuebles por su naturaleza”.
¢Serd lo mismo cuando el comprador de muebles

no pagados, les confirio el caracter de “inmuebles”
por su destino vniéndolos a un inmueble para servir

a su explotacién o comodidad?
En principio no: sin duda el inmueble inmovilizado

por su destino cambia de calidad juridica; més en
hecho conserva su individualidad, se le puede recono-
cer materialmente; el vendedor impago conserva su
privilegio frente a los acreedores quirografarios del

comprador.
Pero si el inmueble, al cual el mueble vendido fué

agregado, es gravado con privilegio o hipotecas, el
derecho de los acreedores privilegiados o hipoteca~
rios prevalece sobre el del vendedor impago. Esta
solucién surge del art. 2133 del Cédigo Civil en vir-
tud del cual la hipoteca y por consiguiente el privi-
legio inmobiliario que no es méAs que una hipoteca
privilegiada se extiende a todas las mejoras sobre-
venidas en el inmueble gravado —conf. Guillouard
Nros. 405 y 1524; Colin, pag. 820.

IV. El apelante se ha entregado en su escrito de
agravios a una serie de consideraciones que ain en
el supuesto de ser pertinentes no modificarfan la so-
lucién.
¢Qué valdria en el “sub judice” que fueran exactos

los hechos expuestos en la. demanda, si la ley no re-
conoce la preferencia alegada?

Igvales apreciaciones corresponden hacerse con
respecto a la simulacién que el sefior juez de la
causa ha declarado improcedente dada la naturaleza.
de la cuestiéon debatida y la forma cémo quedd tra-
bada la “litis”.
Aqui no se ventila el embozamiento de ciertas clau-

sulas de la escritura hipotecaria., No existe contra-
demanda; por ende no corresponde pronunciamiento
alguno al respecto.
La sentencia debe contener decisién expresa con

arreglo a las acciones deducidas en el juicio; tal
precepto se ha cumplido, porque lo unico disputado
es el vrivilegio que pretende ejercer el actor.
.- No' se pronuncian sentencias sobre imaginarias de-
mandas. .

Se adujo también que ‘“no se est4 en presencia de
una simple hipoteca, sino de un préstamo que se
efectué para la terminacion de la construccién que
ejecuta el deudor en la finca”.

Pero aqui no se ventila la aplicacién que se hizo
del dinero sino el mejor derecho del actor. vale decir,
quién tiene preferencia, si el acreedor hipotecario
o el que goza de un derecho de retencién.
El privilegio del acreedor hipotecario —se lee en

el encomialle tratado sobre derechos reales del doctor
Salvat— a diferencia de los demas no tiene en cventa
la calidad ni el origen del crédito, sino que reposa

en la constitucion de la hipoteca; las partes ham
querido dar al acreedor una garantia preferente so-
bre los demés acreedores, iy este propésito debe
ser respetado porque la hipoteca como todas las ga-
rantfas reales responden a fines de interés ecanémico,
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individual y colectivo.
Por estas razones, las que fundamentan la deci-

sion recurrida, lo resuelto por este Tribunal en la
cavsa Rovere v.! Moranchel, J. A, tomo 63, pag. 169,
estimo que corresponde su confirmacién con costas
a cargo del demandador.

El sefior vocal doctor Miguens, dijo:
Entre el privilegio del constructor consagrado por

el art. 3931 del Codigo Civil y el del acreedor hipo-

tecario del art. 3934, la jurisprudencia, por aplicacion
del art. 3916, ha juzgado siempre preferente el se-
gundo, ya se tratede hipotecas anteriores o poste-
riores a la construcciéon (J. A, t. 2, pag. 226 (1) y
los fallos citados en la nota respectiva: 1, 4, pag. 117

(2); t. 50, pag. 78 (3) y t. 63, pag. 168). Son de la
misma opinién, entre otros, Machado, t. 10, pag. 645
y Salvat, “Derechos reales”, t. 2, pag. 3070.

No es tan clara la solucién cvando el constructor
ejerce el .derecho de retencion. Para Salvat éste se
ejerce y prevalece respecto a los -privilegios especiales
sobre inmuebles constituidos con posterioridad a su
existencia, por ejemplo, los hipotecarios, pero no con-
tra los de fecha anterior (op. cit. N¢ 3109). Alberto
Spota, que ha estudiado a fondo la cuestién y An-
‘tonio Cammarota, llegan a la misma conclusién (“Lo-
cacién de obra’, Nros. 275 a 286 “Derecho hipoteca-
rio argentino”, N¢ 250, respectivamente)., Raymundo
Fernindez, por su parte, considera que el privilegio
de los arquitectos, constructores y otreros de la cons-
trucciéon prima sobre el del hipotecario posterior si
posee la debida publicidad por la retencién del in-
mueble en el momento de constituirse la hipoteca.
Por el contrario, si con anterioridad al nacimiento
de su crédito el inmueble se encontraba hipotecado,
la hipoteca tendra primacia (“Hipoteca, prenda y
demas privilegios”, t. II, N¢ 1556). Esta es més o
‘menos la solucion a que llega Bibiloni en el art.
1272 de su anteproyecto.

La tesis de Salvat y quienes lo siguen., es la tra-
dicional en la doctrina francesa (véase, a via de
ejemplo, Aubry et Rau, 4% ed,, t. 3, pag. 119 y Baudry
Lacantinerie et de Lovnes, “Du nantissement” ¢t.
1°, pag. 236). La contraria ha sido rillantemente sos-
‘tenida entre nosotros por el malogrado juez doctor
Basavilbaso en la sentencia publicado en Gaceta del
Foro, t. 11, pag. 73.
No me explayo mas sobre el tema, ni fundo mi pa-

recer concordante con esos autores, por cuanto en

el “sub judice” median circunstancias que hacen
inaplicables los principios sentados. Segun la escri-
tura pablica corriente a fs. 2 del expediente agrega-
do, Esteban Munua, propietario del inmueble White
43|5 reciti6 de Gumersindo Pardo Caldelas un prés-
‘tamo de 18.000 pesos con garantia hipotecaria des-
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tinado a la terminacién de la construccién que reali-
za el deudor en esa finca. Ejecutada la hipoteca por
falta de pago y ya vendido el bien, Sebastidn Munia
inicia la presente terceria sosteniendo que fué €l el
constructor de la obra y que ejercita el derecho de
retencién hasta tanto se solvente su crédito.

No existen antecedentes que permitan suponer la
exactitud de estas afirmaciones. Los recibos agrega-
dos de fs. 8 a 15, aparte de no haber sido reconoci-
dos por sus firmanteés, no demuestran el caracter de
empresario de la obra, invocado por el tercerista,
que puede haber. efectuado los pagos como manda-

tario de su hermano, o por cualquier otro titvlo. Las
diligencias de tomade posesién de fs. 121 v. y 124 v,

de la ejecucién. no prueban tampoco los requisitos
que para el derecho de retencién exige el art. 3939
del Cédigo Civil. En la primera, doiia Benita Ramos
de Munuamanifesté6 “que se oponia a entregar la
posesion de la casa por cuanto a su esposo don Este-
tan Munua se le adeuda el dinero por la construec-
cién del edificio”. Y en la segunda, al darse la pose-

sién, se hace constar que en los altos vive don Este-
ban Munta y la casa baja la ocupa una hija del
mismo, todo lo cual es suficiente al fin perseguido.

Mientras no se demuestre lo contrario, el construec-
tor de la obra parece ser Rafael Caputti que con-
currié al acto de la escritura, invocando esa calidad,
en presencia del propietario Esteban Munua que na-
da observé al respecto y que cedié y transfirié a
favor del acreedor hipotecario cualquiera preferen-

cia que pudiera corresponderle. Llama la atencién
que en ningun momento de la ejecucién el deudor
haga referencia al caracter de constructor de su her-
mano, al crédito o al derecho de retencién.

Por estas razones y las concordantes de la senten-’
cia y del voto precedente, voto por la afirmativa,
con costas.

El sefior vocal doctor Maschwitz, dijo:

Adhiero al voto del sefior vocal doctor Miguens,
tanto mas cuanto que siendo hermanos el demandado
y el tercerista, ha de partirse de la presuncién de
la verdad de lo que aceptdé el primero al constituirse
la hipoteca, de que Caputti era el constructor, puesto
que es de creer que en ese momento no ha de haber
querido perjudicar a un hermano, con quien después
ha marchado tan de acuerdo.

Por el mérito que ofrece la votacién ‘de que ins-

truye el acuerdo que precede, se confirma en todas
sus partes la sentencia de fs. 61; las costas de la
alzada a cargo del demandador a cuyo efecto se re-

- gula en 150 pesos el honorario del doctor Ortiz Grog-
net y en 50 pesos el derecho del procurador Dav.de
por sus trabajos en esta instancia’.

‘@ CEMENTO PORTLAND “LOMA NEGRA"

e CEMENTO.BLANCO "ACONCAGUA"
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—Deben construirse carceles ade-

cuadas — El presidente de la Céa-
mara del Crimen, elevd al minisiro

de Justicia e Instruccién Piblica,

la’ memoria anual correspondiente

al afio 1942; expresa en ella, entre
otras cosag, que se impone la cons-

truccién de un editicio con desti

no a los encausados, pues la ac-

tual alcaldia de policia de Villa De-
voto, ademés de hallarse muy le-

jos de los tribunaies, no tiene la
cantidad suficiente de celdas para

un solo hombre. Expone que el ré-

gimen de vida en comun de 900 a
1.000 encausados no conviene a su

situacién legal. Tanibién debe dis

ponerse de institutos para la re-

adaptacion social del delincuente,
cuyo delito responde a tareas psi-

quicas.
Manifesta luego la memoria la

necesidad de construir un edificio

para tribunales del crimen segin

lo dispone el articulo 16 de la ley

i1.833. Los presos, por tal causa,

deben permanecer esposados en los
pasillos, a la vista de todo el pu-

blico vy junto a testigos que esperan

para declarar. Adeinés, es preciso

<contar con un edificlo para alojar

a los m:znores delincuentes, pues la
vieja alcaidia policial de la calle

Tacuari carece de espacio como el

destinado a la detencién provisoria

de nifas.

Construiran un edificio para la-
tinoamericanos en Miami — E! al-
calde dz Miami, EU, Mr, C. H.

Reed:zr, enuncié ante los funciona~
rios consulares latincamericanos un

plan para la construccion de un
ceniro panamericanc, con un edifi-

cio para cada una de las republi-

cas latinoamericanas. Se donard el

tzrreno necesario a cada gobierna
que desee estar rerresentado y so-

bre él podrian construir el tipo de

edificio que mejor les parezca. Los

b

cénsules latinoamericanos pidieron

al alcalde que prepare un memo-

randum sqbre el particular, a fi:
de transmitirlo a sus respectivos go-

biernos.

Las fabricas de cemento recibi-

ran aceite de lino —El Ministerio
de "Agricultura autorizé ya la en-
trega a la fabricas de cemento, de
9.000 toneladas mensuales de acei-

te de lino de la actual existencia
de ese producto que alcanza a to-

neladas 31.000 en la Capital Fede-

ral y 1.500 en el Chaco.
Se propone ese departamento in-

tensificar aun més la elaboracién
jé semilla de lino para la fabrical
cién de aceite, que llega actualmer.-
te a 16.000 toneladas por mes, es-

perdndose que para fines del mes
en curso las fabricas del pafs oro-

duzcan ya 25.000 :oneladas men-

suales de aceite.

EL BANCO HIPOTECARIO NiA-
CIONAL DIO A CONOCER SU

MEMORIA DE 1342

El Banco - Hipotecario Nacional

publicé su memoria correspondien-
te al ejercicio del afo ultimo, en la

cual se informa sobre la gestion

cumplida durante tal periodo.
El total de préstamos solicitados

durante el afio fué de 4.581, por
un importe de 105.823.300 pesos,

ascendiendo los acordados a 4.232,
ror 76.360.400 pesos, y los escr:-

turados a 4.373)\ con un valor de
T70.191.300 pesos. De esta manera,

el total de préstamos en vigor su-

ma 100.182 operacicnes, cuyo im-

porte asciende a 1.575.159.400 pe-

SOS.

Inférmase luego que hubo un ex-

traordinario aumento en las can-

celaciones y anticipos, de los cua-

les se registraron 9.340, por pe-

sos 92.909.000, siendo esta tltima
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cifra casi el doble de la del afno
precedente.

Refiérese més adelante a la
transferencia de préstamos, que ha

sefinlado cantidades elevadas, co-
rrespondiendo su mayor nimero a

las operaciones privadas, que su-

peran a las efectuadas por remate

publico. Agrega al respecto que las

ejecuciones por mora tuvieron un

evidente descenso, asi como tam-

bién los saldos perszonales.

La utilidad del ejercicio se ele-
vé6 a 11.679,40 pesos, de los cua-
les se destinaron 4.545.633,02 pe-

sos a cubrir parte del saldo produ-

cido por la conversiébn de cédulas

y de préstamos, cuyo total, hasta

totalizar 23.927.165,03 pesos, fué
cubierto con fondos de reserva.

Con respecto a la situacién de

las cédulas hipotecarias, cuyo mcn-
to asciende a 1.462.835.700 pesos,
expresa la memoria que el mercado
sefialé una evidente preferencia por

€s0s papeles, cuya Dposiciéon es de
solidez,

Construccion de viviendas econé-
micas — La comisién especial en-
cargada de los asuntos relativos a
las viviendas econémicas, a ejecu-
tarse en distintos barrios de esta

Capital,consideré los planos com-
pletos y demés detalles de las cons-
trucciones a efectuarse en terrenos

de la chacra Saavedra. Asimismo

se traté el proyecto de reglamen-
tacién de las viviendas y el ofreci-

miento del Patronato de la Infan-

cia para construir en aquel barrio

una escuela externa con jardin de

infancia. Resolvi6, ademés, auspi-
ciar ante la Comisién de Vecins

Interventora en el Concejo Delibe-

rante la ejecucién del primer gru-

po de casas en los terrenos com-
prendidos por las calles Galvén,

Miller, Republiquetas y la avenida
del Tejar. A tal objeto se solicita-
T4 a la comisién de vecinos que se

vote un crédito de 2.000.000 de pe-
S0s para construir cerca de 200 vi-
viendas de dos tipos, uno de tres y

otro de cuatro habitaciones.

Se otorgarin préstamos para edi-
ficar a los empleados municipales

de Cérdoba — El intendente de

Cérdoba remitié al Concejo Delibe-
rante un proyecto de ordenanza.

por el cual se crea en la Caja Mu-
nicipal de Jubilaciones y Pensio-

nes una seccion especial gue se de-
nominarg Préstamos para la Cons-

trucciéon de la Vivienda Econémi-

ca del Empleado y Obrero Munici-

pal, a cuyo efecto aquella depen-
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dencia dispondra de 500.000 pescs,
que tomard de su fondo de reser-
va:

Los préstamos autorizados por

.esa ordenanza no excederdn de
12.000 pesos, fijdndose como inte-
Tés méximo el 5 %, una amortiza-
cién acumulativa anual no menor
del 3 %, y su monto no podra ex-
ceder del equivalente de 30 meses
de sueldo del solicitante.
Se afiade que la Municipalidad

facilitard4 para las construcciones
los terrenos de su propiedad ubica-
dos en el barrio Central Argentino,
los que seran enajenados en frac-
ciones no mayores de 300 metros
cuadrados y a un precio reducidao
en un 50 por ciento de la valuacion
de la Oficina de Padrones y Catas-
tro Municipales. Estas construccio-
nes quedaréan liberadas, por el tér-
mino de cinco aios, de las tasas por

servicios a la propiedad.

También la cal! — El ministro

de Gobierno de Santiago del Este-
ro, dirigi6 una nota al adminis-

trador general de los Ferrocarriles
del Estado para solicitar su in-
mediata intervencién con objeto

de que se provea delos vagones ne-
cesarios para el transporte a aque-

lla capital de la cal que produce

el departamento Choya, elemento

que se agoto en dicha ciudad, y nov

cuya causa quedaron. paralizadas
numerosas obras.

La nota obedece a un pedido for-
mulado al ministro por un grupo

numeroso de consiructores y co-

merciantes locales, que planteé al

ministro la critica situacion creada

al gremio y al comercio en gene-
ral por la decision de los ferro-

carriles de no proveer los vagoues

necesarios para el transporte del

material indispensable para el con-

sumo. El transporte de la poca cal
que entra en la provincia proviene
de Catamarca y es conducida en

camiones, en muy reducidas pro-

porciones.

Fué creada en el Ministerio de

Agricultura la seccion de construc-
ciones rurales — La Direccién Na-

cional de Ganaderia, dentro del
plan racional que se ha trazado

para combatir entre otras enfer-
medades, la sarna y la garrapata,

y de conformidad con los propo.
sitos enunciados por el ministro de
Agricultura, ha resuelto crear una
Nt

SRS
Ventiladores Eléctricos

de baja, media .y altapresi6n,
fabricades « por G. MEIDIN-
GER 'y Cfia., de Basilea, Sui-
za. BEspecialmente corstruidos
para la inyeccién de aire aslos
quemadores de petréleo désti-

nados a ca.lefaccién.

LUIS BORELLI
AV. MONTES DE OCA 1219
U. T. 21 . 2572 — Bs," Alres:

RISTRNS
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seccién técnica denominada Cons-
irucciones Rurales, a fin de aseso-

rar gratuitamente a los ganaderos
del pais desde la construccion del
bafio sencillo para ovejas o vacu-
nos hasta la de galpones y obras
rurales de mayoer importancia. Ha
sido designado jefe de este servi.

cio el arquitecto Alfredo Julio Hor-
ta, con quien cooperarin los sefio-
res Ricardo Benjamin Segura y
Guillermo Manuel Gémez Cadret.
El objeto perseguido por esta ini-

ciativa es no sélo ayudar al gana.
dero con explicaciones, planos, ete,
sino también brindarle datos ufi-
les sobre el mayor aprovechamien-
to de materiales en desuso, de
acuerdo con una mejor economia
en las distintas y variadas cons-
trucclones de caracter rural, y en

especial sobre la utilizacion de los’
elementos del lugar, como ser pie.
dra, arboles, etc.

Eligense terrenos en el interior
para construir hospitales. — A fin

de aplicar lo establecido por la ley
12,294, que dispone la construccién
de treinta hospitales para tuber-
culosos en distintas zonas del pais,
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y de acuerdo con el plan prepara-
do, la Comisién Nacional de !a Tu-

berculosm a cuyo cargo se encuen.

tra la tarea de ubicar esos esta-

blecimientos, ha dado comienzo al

estudio de terrenos que, a pedido

de la expresada dependencia, le

fueron ofrecidos por los gobiernds

provinciales. El vocal de la comi-

si6n, Dr. Antonio A. Cetrango o,

realizé recientemente un viaje por

las provincias de Catamarca, Tu-

cumén y Santiago del Estero, don.

de inspeccion6é los terrenos men-

cionados, seleccionando los que con-

sider6 mfs convenientes para el

objeto a.que seran destinados. De

. ' acuerdo con su informe, la Comi-

g sién Nacional de la Tuberculosis ha

LulS PedrOIz resuelto la construccion de hospi.

tales para tuberculosos en Andal-

gala (Catamarca) y en la parte
SINCLAIR 3155 - ‘U, T. 71-1783 suburbana de Santiago del Es;'ero,

‘habiéndose iniciado ya los trami-

B_u.enos Alres. tes para la transferencia de los
terrenos. )
A fin de proseguir la inspeccion

se trasladaron a Salta y Jujuy el
secretario general y vocal de la
mencionada comisién, doctor Ro-
dolfc A. Vaccarezza y Ricardo

Hansen, respectivamente, quienes

.no sélo estudiaran la condicién de
los terrenos ofrecidos, sino cuan.

to concierne a la lucha antituber-

culosa en esas provincias. Inmedia-

tamente de ser seleccionados los
terrenos en Salta y Jujuy se pro-

cederda a su escrituracion a favor

del gobierno nacional y al estudio

de los proyectos para la construc.

cién de los hospitales.

La Comisiéon Nacional de la Tu-
berculosis, mediante tramites: que

ha realizado, obtuvo la rehabilita-

cién para el afio actual del cré-

dito de 200.000 pesos, que fuera

acordado por la ley N¢ 12.742, para

ampljaciones y habilitacion del hos.
pital Rawson, en San Luis, recien-

temente nacionalizaco y cestinado

a enfermos tuberculosos. En breve

seran construidos dos pabelicnes de
tipo econdinico en ese estableci-

miento, detandoselos de todos los
elementos necesarios para su fun-

cionamiento.

También ha iniciado la comisién

la instalacién de centros de catas.

I-' , . tro radiologicos en San Luis y en
I re"a nlversal Formosa, simultaneamente con la

creacion de dispensarios antituber-

. . culosos en Alien (Rio Negroj, San-
F. Glmenez Codes ‘ta Rosa (La Pampa), Concordia

(Entre Rios), Resistencia (Chaco)

® y Posadas (Misiones), qie wronto

seran librados al servicio publico.
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