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UNA LAMPARA EXCEPCIONAL 

DOBLE ARROLLAMIEN· 
TO= 15 % +LUZ CON 

IGUAL CONSUMd 
IMPOSIBLE 

ADHERENCIAS QUE 
OIFICUL TAN . RENDI· 
MIENTO LUMINOSO. 

FINO MATEADO IN-
Tt:RIOR=AUSENCIA \ 
DESLUMBRAMIENTO 



INSTALACIONES C. E. S. S. A. 
Estudios técnicos, suministro de materiales y ejecuci6n de instalaciones de 

CALEFACCION ELECTRICIDAD SANEAMIENTO 
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE - ASCENSORES 

MADRID TANGE R. TETUAN 
C. Zugasti, 13 
Teléfono 1001 

Av. José Antonio, 55, 7.0 D Velázque z, 7 
T e 1 é f o n o 3 1 2 2 3 5 Teléfono 5 9 7 7 

CALIZA BLANCA MONTREV 
LA MEJOR PIEDRA DE CONSTRUCCION 

PARA 

ESCULTURA - DECORACION DE INTERIORES - REVESTIMIENTO DE FACHADAS - PAVIMENTOS 

Distribuidoresa 

FRANCISCO PEREZ CRESPO 
Apartado de Correos 3.050 - MADRID 

.MARMOLERA MADRILEÑA, S. A. 
Alcalá, 160 • Teléfs. 26 41 90 y 26 26 34 - MADRID 

S. A. NICASIO PEREZ 
lucio del Valle, s/n (final de Vallehermoso) T eléfs. 33 28 06 y 33 28 07 - MADRID 

• 
~ARCELONA: ZARAGOZA 

Avenida del Generalísimo, 593 al 597 Avenida de Teruel, núm. 37 · Tel·. 28-8-34 

SA.. COMSTR~CCIOM E tnDUSTRIAS AUXILIARES 

Proyedos y Consfrucciones de todas clases 

OfHlftAS CEnTRn LEt 
General Goded, 21 
Teléfono 24 86 05 

M A O R 1 O 

Departamento de obras en: 
SAN SEBASTIAN 
AVILA - ARANJUEZ 

SEVILLA 
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VENTAJAS DEL FORJADO DE PISOS CON 
VIC7UETAS - P. H. A. V. 

ID ECONOIAIA 
0

DE HIERRO. 

@ SUPRESION DE ENCOFRADOS . 

@ C.ARANTIA DE PERFECTA EJECUCION 

.SON MAS LIGERAS. 

BARCELONA: 
Rambla de Cataluña, 35 
Teléfono 21 64 42 

MADRID: 
Infantas, 42 

Teléfono 21 20 26 

@PERMITE UTILIZAR EL SISTEMA DE 80VEDll.LAS TRA'DICIO· 

~~-·- NAL EN NUESTRA EOIFICACION. (ECONOMIA EN LA MUO IE OIU . } 

@LAS VIGAS P. H.A.V TRABAJAN CON UN COEFI

CIENTE OE SEGURIDAD IGUAL .. CINCO 1 MEDIO. 

@El CATALOGO DE VIGAS p H.A.V ES UNO 

124 TIPOS DE VIGAS f !ACENAS.I 

VALENCIA: 
Camino Viejo del Grao, 126 
Teléfono 30 8 11 

PILOTES RODIO-

Rufino M artinicorena 

Pamplona y 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL 
Fábrica de mosaicos hidráulicos en 

Miranda de Ebro (Burgos) 
Oficinas en OVIEDO: Santa Susana, 3 - Teléf. 1905 
Oficinas en PAMPLONA: Leire, 12 - Teléf. 1198 

I • 



r---------------------, 
1 MERCIER -LA MONT 1 

VIGUETAS MADRID 
A-RMADAS Y PRETENSADAS 

BOVEDILLAS CEJUMICAS ESPECIALES 
PARA FORJADO DE PISOS 

--· 
JAVIER SILVELA 

JNGINIElO INDUSTRIAL 

Oficinas: SAGASTA, 13 -TELEFONO 24-98-62 

l 
MIGÚEL YUSTE (~anillejas) 

TELEFONO 35-58·90 
Fábricas: 

' CAMINO ·DE PERALES,.2 
TELEFONO 27·31·15 

BANGO 
HISPANO AMERICANO 

MADRID 
Capital (Desembolsado) 425.000.000 
Reservas . . . . . . . . . . . 575.000.000 

TOTAL .... 1.000.000.000 Ptas. 

CASA CENTRAL: 
Plaza de Canalejas, núm. 1 

SUCURSALES URBANAS: 1 
Alcalá, núm. 68 Serrano, núm. 64 1 
Atocha, núm. 55 Fuencarral, núm. 76 1 
Avenida Albufera 20 J. García Morato, 158 y 160 1 

CAlDEHAS DE 
ACfJA CALIENTE 
NORMAi. J SOBREtr4l.ENTADA 

CALDERAS 
~VAPOR 

HOGARES 
AUTOMATICOS 
~ CARBON PULVERIZADO 
ESPECIALES • 

.. !' -~~,,-~· •, .......... -
IJr,tJl'fí~:,=..r--

LA CALDERA PARA 

eAtlFACf!IONES 
INDUSTRIALES !f. DE GRAN CAPACIDAD 

(Puente de Vallecasi . Lag asca' núm . 4 o 1 

A
Avdda. JJosé AAnton~o, 5100 Mantuano, núm. 4 L ___ _: ________ ..:_ __ _ 

v a. osé ntomo, M a Y 0 r , n ú m . 3 0 
Bravo Murillo, núm. !-300 
Conde de Peñalver, 49 
Duque de Alba, núm. 15 
Eloy Gonzalo, núm. 19 

P.za Emperador Carlos V, 5 
Rodríguez San Pedro, 66 
Sagasta, núm. 30 
San Bernardo, núm. 35 

Aprobado por la Dtrecctdn General de Banca y Bolea con el nllm . 1.468 

PROGRAMA DE FABRICACION 
Calderas de vapor. -Calderas de agua caliente. -Parri
llas automáticas.-Hogares de carbón pulverizado.
Oesescoriadores. -Reductores de velocidad.-Centrífu
gas extractoras. -Filtros.-Elevadores. - Transportado
res:- Máquinas para industrias, Azucareras, Papel, 
Viscosa, Cementos, Químicas, Fundiciones y Calderería. 

w 
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1NDICE DE ARTICULÓS Y PROYECTOS t>tJBLICADOS EN LA 

REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA 

Año 1951 

Núm. 109 

Portada: Edificio de la O. N. U. 
Viviendas en cadena. 

Arquitecto: Mignel Fi.~ac. 
Viviendas combinables. 

Arquitecto: Mario Ridolfi. 
Problemas de la vivienda. 

Arquitecto: Miguel García Monsalve 
Edificio Inmobiliaria E. M. P. S. A., construído por 

Obras, S. A. 
Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto. 

Casa de vecindad. 
Arquitectos: Miguel Artiña110, Luis Villa· 

• nueva. 
Estudio sobre el edificio de la O. N. U. 

Arquitecto: Luis Moya. 

Año 1951 

Núms. 110-111 

La profesión de arquitecto en Francia. 
Arquitecto: Petlro M. Trisarri. 

Urbanismo y reconstrucción. 
M. Laveclan. 

Contribución a una teoría de arquitectura. 
Augusto Perret. 

La Escuela actual. 
E. Pontremoli. 

La "Grand Mase". 
Pierre Dufrm. 

Arquitectura industrial. 
Arquitecto: M. f,aprade. 

Base de aviones de Deols-Chateauroux. 
Arquitecto: Georges Hennequin. 

Fábrica de harinas de Beaumontel. 
Arquitectos: Corot y Desaux. 

Estadio velódromo. 
Arquitecto: S. Morisseau. 

Centro de natación en Poissy. 
R. L. Poulain, P. Tlurm y J. Bertrcmrl. 

Estadio Municipal de Poissy. 
R. L. Poulain y P. Hua11. 

Piscina Municipal en Ja isla de Puteaux. 
Arquitectos: J. y E. Niermans. 

Estadio de Beauvais. 
Arquitecto: G. Noel. 

Edificio de oficinas para O. E. C. E. J. 
Arquitecto: Demaret. 

Ciudad de Amiéns. 
Arquitecto: Augusto Perret. 

Chalets de montaña. 
Arquitecto: H. J. Le Meme. 

Unidad de vivienda. Marsella. 
Arquitecto: Le Corbmier. 

Sedán. 
Arquitect.o: lean Mailly. 

Tolón. 
Arquitecto: Mikelian . 

Edificio Liberté, en Casablanca. 

Lyón. 

El Havre. 

Arquitecto: 1,, Morandi. 

Arquitectos: R. Gagé.~, F. Grimal, Turret. 

Arquitectos: A. Perret, Bra1ache, Lambert, 
L. Donné, Poirier, Hermant, Lagnea11, 
Tougard y Tournat. 

Los edificios pans1enses. 
Arquitectos: J. Ginsbert, G. Massé. 

Arquitectura de tela pintada. 
José Zamora. 

Escaparates franceses. 
Propaganda de turismo. 
Belenes modernos. 

Año 1951 

Núm. 112 

Portada: Fachada oeste del Ministerio del Aire. 
Alumno de Arquitectura: Joaquín Vaquero 

Turcios. 
Exposición de la ciudad ele Burgos. 
Concurso de la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. 

Primer premio: Arquitectos: Carlos de Mi
guel, Mariano Roclríguez Avial. 

Venecia en t1·es croquis. 
Arquitecto: Roclolfo García Pablos . 

01·denación del puente de San Pablo, en Burgos. 
Arquitecto: Fernando Chueca. 

Sesiones de Crítica de .Arquitectura.-Ministerio del 
Aire en Madrid. 

Por el Arquitecto: Femando Chueca. 
otas té1·nicas: Calefacción. 

Arquitectos: Dnmián Galmés, Enrit¡ue Lan· 
tero. 

Año 1951 

Núm. 113 

Portada: Pueblo de Pescadorrs. 
Federico Ribas. 

Aeródromo ele Sondica. Edificio terminal. 
Arquitecto: Manuel l. Galíndez. 

Parque Móvil de Ministerios. 
Arquitecto: Ambrosio Arroyo. 

Estadio ' de Zaragoza. 
Arquitectos: Regino y José Borobio, Ma

nuel Romer:o Aguirre. 
Caja de Ahorros en Stuttgart. 

Arquitecto: Ernesto Dobler. 
Crítica de Arquitectura. 

Arquitecto: Rflfael Aburto. 
La Arquitectura monumental. 

Arc¡uitecto: José María Sostres. 
La última piedra. 

Arquitecto: Mariano Garrigues. 
otas sobre calefacción. 

Arquitectos: Dflmián Galmés, Enrique Lan
tero. 

Año 1951 

Núm. 114 

Portada: Boceto de cerámica para iglesia de suburbios. 
Pintor: Carlos Lara. 

Exposición Misional de Arte Sacro. 
Arquitecto: Ra.fael A.burlo. 

Iglesia de San Antonio en Zaragoza. 
Arquitecto: Víctor E usa. 

Iglesia de suburbio en Madrid. 
Arquitecto: Luis Laorga. 

Iglesia parroquial en Roma. 
Arquitecto: Luclovico Quaroni. 

Sesiones de Crítica de Arquitectura. 
Arquitecto: Francisco A. Cabrero. 

I¡desia ele San Marcos en Madrid. 
Alumnos ele Arquitectura. 

Notas sobre calefacción. 
Arquitectos: Damián Galmés, Enrique Lcm· 

tero. 



DIMENSIONES: 
200 X 200 X 60 

PESO: 
2,500 kgs. 

8·76 

es la baldosa que Vd. necesita / 
para construir sus tabiques de vidrio, 
aislantes del calor, frío y sonido 

PRI ALI 

---

la perfecta soldadura de las dos mitades 
evita penetre en su cámara interior de 
aire seco, polvo, humedad, etc., no siendo 
posible la formación de condensaciones, 

empañamientos, etc . 
• 

De venta en los principales almacenes 
de Cristal plano 

• 

• 

V 
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~ 

triplique su luz -- .. 
con igual consumo 

instale luz fluorescente con lámparas 

EL.IBE 
FABRICADAS EN EStAAA CON LICEHCIAS Y PROCEDIMIENTOS 

WESTINGHOUSE 
MAS LUZ atrae al consumidor. 
MAS LUZ aumenta la producción. 
MAS LUZ da mayor seguridad personal. 
MAS LUZ significa progreso. 

PERO FUESE EN LA MARCA: LA LAMPARA ELIBE LE GA

RANTIZA PLENO RENDIMIENTO Y LA MAS ALTA CALIDAD 

ELIBE ES GARANTIA 
• 

PIDA DETALLES Y ESTUDIOS LUMINOTECNICOS A 

ELECTRONICA .IBERICA, s. A. «ELIBE» MADRID 

v SUS DISTRIBUIDORES OFICIALES 



B~talla de Brunet 25 , e - M~D~I D 

• ltlBltlll IBftDltftlll um ft ltll'\ Bt U\lltllB 
• 11\ll\ll\lft mmu Ut lftll 6 R ' . L l ' E 

Paro HOTELES, COLEG\OS, 
FABRICAS, HOSP\TALES, etc . 

. • uuunu um1u1tn 
• nuu n u1n1u mtrnmlm 
• umnin n n m m nmt1u n 1mnn munm m muu 

DEPARTAMENTO DE RELOJERIA INDUSTRIAl 

UNION RELOJERA SUIZA 
..---.~_:.....~ Av. José Antonio, 1-Tel. 321007-MADRID 

Ance mo 

VII 





El solo forjado Su extensa red 
cerámico que 

de fabricación no necesita pla-
ca de compre- en toda España 

sión · garantiza el su-
El de menor IEJ~ls.A.I 
empleo de ce-

Aprobado por la Dirección General de Arquitectura el 17 de Abril de 1941 
ministro inme-

mento y hierro CONSULTEN CON NUESTRA OFICINA TECNICA 
1 AYenidi!Jo¡é Anto~io, 65 l 
13eléfonojE11510 '-1 diato 

Borda y Compañía 
~rnorio 'DiUHI ~ertrán 

TALLERES DE . CARPINTERIA MECANICA 

ESPECIALIDAD EN CARPI NTERIA FINA 

1 
Agente colegiado de la propiedad inmobiliario 

CASA CENTRAL: 

PAMPLONA: Barrio de Saa Juan . Teléfono 1605 Mallorca, 250, l.º - Teléfono 28 99 54 

SUCURSAL: BARCELONA 
MADRID: Mfndez Alnro, 35 . Telffono Z7 74 91 

e AR P 1 N r E R 1 A ME r A L 1 e A PAuL1No LORENzo aALLo 

CERRAJERIA DE LA CONSTRUCCION 

E s T R u e T u R A s ME TA L 1 e As Milicias Nacionales, 17 - SALAMANCA 

AISIMIENTD Y /'\ATtRJAL lliDU ITUAL S.L. . 

IMPERMEABILIZACIONES 
de Cubiertas, Terrazas, Sótanos, etc. - Aislamientos de frío, 
calor, sonido ·Pavimentos de corcho, de goma, de linoleum, 
etc. · Correas, Mangueras, Empaquetaduras, Amiantos · 

J\ISLAMIENTOS Y MATERIAL INDUSTRIAL S. l. 

Murcia, núm. 1 Teléfono 39 21 63 MADRID 

MANUFACTURA CERRAJERA, S. A. 
(M. A. C. E. S. A.) 

Construcciones metAlicas soldadas • Carpinterfa metAlica 
Cerrajerfa • Caldererfa • Mecánica en general 

TALLERES V OPICINAS: 

Calle Albasanz, s/n, (Carretera de Aragón, Km. 7) -Teléf. 351951 

MADRID 

11 V A L L 1 NA 11 

PAVIMENTOS DE TERRAZZO 

Entre las mós importantes obras realizadas por 
esta Empresa, figuran Edificios «Roxi>, Universal 

Cinema y el Corte· inglés 

Oficinas: Radio, 1 Teléfono 27 154 92 

MADRID 

REFRIGERJ\CJON SERVICIO, S. L. - Dirección: TORRES y ALBAR 
Construcciones Frigoríficas y Acondicionamiento de aire 

Oficina Técnica y Talleres: Toledo, 11 y Burgos, 24 Teléfono 2924 7 ZARAGOZA 

IX 
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Año 1951 
Núm. 115 

Portada. 
Joaquín Vaquero 1'urcios. 

Cátedra de Proyectos. 
Arquitectos: Ramón Aníbal Alvarez, Fran· 

cisco A. Cnbrero, Carlos López Romero. 
Villa de verano. 

Arquitecto: Enrique R. Bustelo. 
Trienal de Milán. 

Arquitecto: Luis Martínez Feduchi. 
Desarrollo de Tetuán. 

Ingeniero de Caminos: Vicente Martorell. 
Balneario de Premia de Mar. 

Arquitecto: Enrique Girnlt. 
Portada de Eslonza. 

Arquitecto: Juan Torbado. 
Pedralbes, zona residencia. 

Arquitecto: Damián Ribas. 
Museo Taurino. 

Arquitecto : Vicente Temes. 
Banco en Stuttgart. 

Arquitecto: Ernest Dobler. 
Cent.ro de Pescadores. 

Arquitectos: José Duis Picardo, Carlos de 
Miguel. 

Festival Britania. 
Temas técnicos. 

Arqrtitectos : Damián Galmés, Enrique Lan· 
tero. 

Año 1951 
Núm. 116 

Residencia infantil. 
Arquitectos: Echenique, Calvo, Miralle11. 

Ciento cincuenta año s de enseñanza de la Arquitectura. 
Arquitecto: López Otero. 

Inmueble en Barcelona. 
Arquitecto: Mitjams Miró. 

Local comercial en Madrid. 
Arquitectos: Blanco Soler, Gómez González. 

Viviendas en Hospitalet. · 
Arquitectos: Coderch, Valls. 

Iglesia en Zaragoza. 
Arquitecto: E usa. 

Edificios de la B. B. C. · 
Arquitectos: Dewbarn, Tedsbury. 

La Avenida del Generalísimo, en Madrid. 
Arquitecto : Pedro Bidagor. 

Año 1951 
Móm. 117 

Cine Consulado. 
Arquitecto : Secundino Zuazo. 

Cine Pompeya. 
Arquitecto: Juan Panda Torre. 

Cine Coso. 
Arquitecto: José de Y ar:a. 

Cine Zaragoza. 
Arquitectos: Manuel M. Ulago, José de 

Yarza. 
Cine Fraga. 

Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto. 
Cine O limpia. 

Arquitecto: Luis de Gana. 
Cine Rex. 

Arquitecto: Luis Gutiérrez Soto. 
Escenotecnia y Cine. 

Arquitecto: Luis M. Feduchi. 
Cine Niza. 

Arquitect.os : José M. Afa:elá, Miguel A. Tá
rrega. 

Cine Postas. 
Arquitecto: Juan del Corro . 

Cine en un monte. 
Arquitecto: Eugenio de Aguinaga. 

Tres cines en Alemania. 
Tf.cnicas de cine. 

Año 1951 
Núm. 118 

Concurso de la plaza de la Reina, en Valencia. 
Primer premio: Arquitecto: Vicente Fi. 

guerola. 
Segundo premio: Arquitectos: Julio Bellot, 

Enrique Pecourt, Luis Costa. 
Tercer premio: Arquitectos: Manuel Ro· 

mero, Emilio Larrodera. 
Accésit: Arquitectos: Fernando Hueso, lo· 

sé María lturriaga, Manuel Manzano Mo· 
nis, ]osé L. Escario, Federico G. Villar, 
Antonio Cruz, Roberto Soler, Manuel He· 
rrero Palacios, Julio Cano Lasso, Juan 
Crespo. 

Viviendas protegidas en Quintanar de la Orden. 
Arquitecto : Rafael Aburto. 

Clinica en Barcelona. 
Arquitecto: Francisco Mitjans. 

Hotel en Milán. 
Arquitecto: Giorgio Ramponi. 

Exposición en Italia. 
Arquitecto: Frank Lloyd Wringht. 

Local de ventanas. 
Arquitecto: ]. Zuazo Bengoa. 

Humor en la Arquitectura. 
Arquitecto: Osbert Lancaster. 

Casa de vivienda en Madrid. 
Arquitecto: Miguel Fisac. 

Año 1951 
Núm. 119 

Portada: Dibujo del arquitecto Le Corhusier. 
Joaquín Vaquero Turcios. 

Campo de fútbol de San Mamés. Concurso de proyectos. 
Primer premio: Arquitectos: Ricardo Mag· 

dalena, losé A. Domínguez Salazar, Car
los de Miguel. 

Ingeniero: Carlos F. Casado. 
Segundo premio: Arquitectos: Celestino 

Martínez, Emiliano Amann. 
Tercer premio: Arquitecto: Pedro lspicua. 
Cuarto premio: Arquitectos: Manuel Tho· 

ma!I, Ramón Escudero. 
Cuarto premio (exaequo): Arquitecto: José 

Descartin. 
Fábrica de penicilina. 

Arquitecto: Luis Blanco Soler. 
Hotel Caribe Hilton. 

Arquitectos: Ferrer y Toro. 
Casas de campo. 

Arquitecto: Carlos_ Arniches. 
Congreso en Milán. 

Arquitecto: Joaquín Vaquero. 
Café Puerto Rico. 

Arquitecto: Manuel Jaén. 
Festival Britania. 

Arquitecto: Rafael Aburto. 
Sesiones de Crítica de Arquitectura. 

Arquitecto: Luis F. Vivanco. 
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·coNSTRUC.CIONES 

••• nuestras 
obras son 

! 
la meior 
garantía 
de nuestra 
firma 

NINGUN TIPO DE 
OBRAS ESCAPA A 
LA ACTIVIDAD DE 
NUESTRA EMPRESA 

O!LEG.t.CIONESt 
MADllD 
llVILLA 
VALLADOLID 
•AICILONA 

COLOMINA G. SERRANO, S. A. 
U'l&furu 
SAN Sl•ASTIAN 
LION 
MALAGA. 
HU.ELV4 

CENTRAL: Conde Xiquena, 6 • Tel. 22-10-15 • M A D R 1 D 

m 



Manufacturas 
TONALUMIN 
ALUMINIO ANODIZADO 

1 nstalaciones Decoraciones 
comerciales en general 

Nicolás Sánchez, 29 (Usera) - Teléf. 27 86 32 

M A o· R D 

Barquillo, 10 - MADRID • Teléf. 211817 

•• M ll S .,. 
Pintura - Construcción - Talleres mecánicos 

de carpintería 

Tenderina Baia, 1, 3, 5 y 7 :- Teléfono 3756 

OVIEDO 

z 

' 

Lo• bloques V 1 E R M A . decoran una de 
los accesos del HOTEL RESIDENCIA 

Conmodore, 

Ui0.tma' 
VIDRIO MOLDEADO 

PARA 

HORMIGON TRANSLUCIDO 

LOS BLOQUES HUECOS le proporcionarán: 
ILUMINACION CIENTIFICA • AISLAMIENTO 
TERMICO Y ACUSTICO • GRAN SOLIDEZ 
FACIL LIMPIEZA, EVITANDO CONDEN
SACIONES DE HUMEDAD Y GASTOS 

DE MANTENIMIENTO 

LOS PISABLES 
Y BALDOSAS ESPECIALES 

~ 
SON: 
ECONOMICAS 
lUMINOSAS 
LIMPIAS Y 
RESISTENTES 

PARA MAS DETALLADA 
INFORMACION, ESCRIBANOS 7 

' FERRAZ, 35 - MADRID - TELEFS. 23 87 24 y 23 59 53 
DELEGACION BARCELONA-BALMES. 258-TEL. 28 97 95 

XIII 



.P.-1\ O Y. E G T O s 

y 

Pl\ESUPLIESTUS 

para 

Arquitectos 

Contratistas 

y particulares 

UTEVEl 
6~MEft O JOU RRUTIA 

TALLERES 
Df 

fOftTIHERll 

Construcciones en 

plancha metálica 

y madera 

U ni ca casa 

especializada 

ECLIPSE. S. A. 
Especialidades paro lo edificación 

AY. Calvo Sotelo, 37 • M AD R 1 D - Tellfono 31 85 00 

CARPINTERIA MET AUCA con perfiles 
t!Speciales e11 puertas y ventanas 

PISUS BOVEDAS de baldosas de cristal 
y hun111¡;011 arn1adu patente •ECLIPSE• 

C U B I E R T' A S D E C R 1 S T A L sobre barras de acero 
e111plo111adas pate11te ·ECLIPSE• 

ESTUDIOS Y PROYECTOS GRATUITOS Colón de Larreategui, 19 - Teléf. 13 3 27 - B I L B A_ O 
Serrano, 88 - Teléf. 35 80 18 · M A D R I D 

~~~.¡--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

C©[NJ~T~l\.JJ«:T©~A 

DU AR IN 
(S. A-) 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

Excmo. Sr. D. Jesús Velázquez Duro y Fernánd&z Duro 
Marqués de lo Felguera . 

D. Antonio Vallejo Alvarez, Arquitecto . 

D. Manuel Perales García, Abogado. 

CASA CENTRAL: 

MADRID: Los Madraza, 16 · Teléfs. 2109 56 y 22 39 38 

~uerta~ en ~erie "MONO BLOC" 
Patente 177.604 indeformables 

Zorrozourre, 1 O - Teléf. 11270 

B L B A O 

XIV 

HUARTE ·y Cf A. 
S. L. 

Capital: 8.000.000 Pesetas 

Casa Central: PAMPLONA 
Plaza del Castillo, 21 - Tel. 1084 

Oficinas en MADRID: 
Av. dejosé Antonio, 76 -Te1 228301 



~4 

[ONSTRVttió 

~4, 

INGENIERIA 

e---- • EMBAJADORES 24.0 a.l 248 Tczl4f.! 284689 - M AD R 1 D •----. 

XV 



CAPITAL: 5.000.000 DE PESETAS 

MADRID 
Talleres, exposición y oficinas: Avenida Dr. Esquerdo, 180 • Teléfs. 271411 y 271412 

Mármoles, piedras y granitos naturales en todas sus variedades 
Trabajos en mosaicos romanes y venecianos por especialistas italianos 

Jfuñu~urilelranc.lipo/in. S.A. 
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VisUL de conjunto. 

EDIFICIO DEL INSTITUTO NACIONAL 
AGRONOMICAS DE INVESTIGACIONES 

El In titulo acional de Investigaciones Agronómicas 
tiene una mi ión bien definida, que desarrolla en sus 
diversos centros enclavados en todas las regiones de 
España, que están dirigidos desde su s ervicios centra· 
les. Por ello, la función que se realiza en el edificio 
proyectado es de dos naturalezas diferentes: una, de 
tipo científico: la investigación; y otra, la administra
ción y conexión con lo s órganos extranjeros. 

Poi· el primer examen de las planta s se ve, como así 
ha sido, que el edificio está compuesto de dos acopla· 
11os, unidos por su s servicios comunes: sala de confe· 
rencias, biblioteca y bar. Estos dos edificios se proyec· 
taron y se empezaron a realizar e calonadamente. El 
primern fué el que da su frente a la Avenida; en él 
van los servicios de Cerealicultura y Fhopatología, di
vidiéndose el edificio por mitad por un plano vertical, 
y di stribuido en sus cuatro plantas de la siguiente ÍOr· 
ma : Semisótanos (enrasado con el nivel del terreno en 
la fachada posterior) . Almacenes, depósitos y laborato· 
rios especiales. Plantas 2.ª y 3.ª Direcciones y despa· 
chos a la fa chada anterior y laboratorios privados a la 
posterior. Planta 4.ª Laboratorios generales. 

}osé de Azpiroz , Arquitecto. 

El egu ndo cuerpo de edificios, proyectado po terior· 
m ente, ti ene su eje normal al anterior, en el que van 
en su planta noble, la Presidencia, con todo sus servi· 

cios centrales. En parte de las plantas entresuelo y baja, 

la vivienda del Presidente, con acceso especial, y en 

las plantas generales, todos los demás servicios del lns· 

titulo Nacional de Investigaciones Agronómicas, guar· 

dando en su orden ación de laboratorio s y despachos el 

mi mo criterio que en el primer cuerpo de edificio. 

En el Centro de Cereali cultura hay una planta piloto 

experimental para panificación, pasta para sopas y ga

ll etería; estos servicios tienen acce o a un patio acotado, 

para e tancia de posibles cursillista . 

Todo el conjunto del edificio se ha ci rcundado de 

jardines, en tramos horizontales y a diversos niveles 

para resolver las caídas naturale del terreno, que era 

una vaguada con caída al río. Como nivel general del 

jardín se ha tomado el de la planta de semisótanos, ya 

c¡ue en ésta están situados los laboratorios pesados y 

depósitos y almacenes de maquinaria, que deben tener 

acceso directo del exterior. 
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Pormenor del edificio de Investigaciones Agronómicas, 
en Madrid. Arquitecto, José de Azpiroz. (Foto Kindel.) 



Planta l.ª 

CUERPO l.º Servicios Generales: Garaje 
y Depósitos. Cerealicultura: ,Almacenes 
y Laboratorios de tierras. Fitopatología: 
Almacén de aparatos y Depósitos de in
secticidas.-CUERPQ CENTRAL. Bibliote· 
ca: Depósitos de libros, revistas y pu
blicaciones. CuERPQ 2.° Fitoquímica in· 
dustrial: Dirección y Laboratorios. 
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Planta 2.ª 
CUERPO 1.° Cerealicultura: Panadería 
Experimental, Maíces. Fitopatología: 
Estadística de Plagas y Criptogamia.
CuERPO CENTRAL. Servicios Generales: 
Sala de Lectura, Bar y Sala de Con/e· 
rencias.-CUERPO 2.0 Bioquímica: Plan
tas Pilotos y Laboratorios. Hidráulica: 
Servicios Generales. 
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Planta 3.ª 
CUERPO l.º Cerealicultura: Dirección, 
Biometría, Análisis. Fitopatología: Cla
ves, Colecciones y Evolucionarios.
CuERPO 2.0 Servicios Centrales: Presi
dencia, Secretarías, Intervención, Admi
nistración, Sección de Obras, Estadísti
ca y Sala de ]untas. 
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Planta 4.ª 
CUERPO 1.° Cerealicultura: Siembras y 
Virosis. Fitopatología: Laboratorios y 
Micogra/ia.-CUERPO 2.0 Ampelografía y 
Viticultura: Dirección y Laboratorios. 
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Foto Kindel. 

MIGUEL FISAC 

1'engo que dar lct enhorabuena y felicitar a Azpiroz 
porque este edificio está muy bie11 hecho. 1'odo está muy 
lógicamente pensado, y como su autor es un estupendo 
arquitecto, el resultado tenía que ser bueno. Sería in· 
justo decir nada contra su labor, que está, seguramen· 
te, muy ajustada al programa que se le haya podido dar. 

Pero, después de estas primeras palabras, tengo que 
decir que a este edificio le encuentro un defecto capi· 
tal. Y en ese sentido casi se podría decir que es un 
desastre. Si suponemos que los mismos técnicos que van 
a realizar investigaciones en este edificio tuvieran que 
construir particularmente otro para el mismo fin, ¿creéis 
que el nuevo edificio sería como éste? Y o creo que 
no; no es solamente problema ele más o menos lujo; 
es. sobre todo, problema ele causa a efecto. Lo que aquí 
falla es el criterio del programa. 

Aquí sobran cosas y faltan otras, porque lo que oczt· 
rre es que el programa está desencajado de nuestro 
tiempo, y sin ese programa, consecuente con nuestra 

Costado sur del claustro. 

Se ha celebrado una esión ele Crítica 
ele A,rquitectura, que tllvo lttgar en el 
propio edificio ele Investigaciones Agro
nómicas. Los asistentes intervinieron en 
los términos que a continuación se ex· 
presan. 

época, los resultados no ¡meden ser distintos de los que 
estamos viendo. Como. repito, Azpiroz es wi buen ar
quitecto, cumpliendo con su obligución resuelve este 
problema fulso de un modo perfecto, haciendo una obra 
r¡ue es, paradójicamente, mag11íficci e inadecuada. 

f-lay que reconocer que haría falta tener una dispo
sición heroica para rechazar el hacer una obra como 
ésta porque veamos que tiene wi vicio ele origen; pero 
mientras exista ese ·vicio ele origen, no podremos hacer 
lct arquitectura auténticamente actual que desearíamos 
hacer. 

MARIANO R. A VIAL 

Me gusta mucho lo que hemos visto y muy especial
mente las fachadas que dan a la carretera y las dos con
tiguas; pero precisamente en lo que respecta a estas fa· 
chadas quisiera preguntar a Azpiroz por qué les ha dado 
este carácter de épocas pasadas. Al ver este edificio que, 
repito, me parece estupendo, me hace la impresión de 
que nos hemos retirado a otros tiempos, y no precisa-
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Fotos Kimlel. 

mente con éste, sino con otros que están apareciendo 
ahora por Madrid me dan la sensación de que contem
poráneos nuestros salen vesti<los para ir a la oficina o 
al fútbol con trajes de época; y esto me produce, por lo 
menos, extrwieza. 

JOSE AZPIROZ 

En este lugar existía la primitiva Pmwdería donde se 
establecieron los primeros Servicios del trigo. Se trata
ba de un edificio de tipo dieciochesco, y como este 
cen/ro es una continZtación de aquello me pareció oportu
no mantener el recuerdo de la viejct Pcmadería. Por otro 
lodo, esuí el sitio de la M oncloa con toda la estupenda 
historia que tiene, con los paisajes de V elázquez, el Pa
lacete de la Moncloo, etc. lnfluído por todo esto y ha
bido cuento de que este proyecto se redactó hoce seis 
oños, he hPrho las fachadas que aq1tí veis. Ha sido, por 
tanto, una preocupación en la q1te reconozco me he ido 
un poco de la mano. 

Lo que dice Fisoc, al establecer una comparación en· 
tre zm edificio particZtlar y u.n edificio del Estado, es 
indudable que con el mismo progranw tienen que ob
tenerse resu.ltodos distintos , porque el Estado tiene que 
imponer en todas ~us manifestaciones ltlt tipo represen
tativo, resultado de cosas definitivas y mad1trns y aun al 
margen de las puras necesidades económicas. Como lo 

tendencia estett~a mrís avanzada está en un progreso 
evolutivo, es natural que el Estado sienta un poco recelo 
lwcia ella. 

JOSE A. DOMlNGUEZ SALAZAR 

Ya veo que fo opinión general, y que comparto, es 
que este edificio es ¡1recioso; ahoru ·bien: en lo q1te res
pecta a Slt funcionamiento, encltentro que, en una pri
mera visión y naturalmente sin poder entrar en detalles , 
es complicado de planta y, además, que no responde a 
la función de investigación. Es difíci.l cOJ"prender que 
en este prtlacete lo que se desarrolla es zma tarea pu:-a
mente científica. 

FERNANDO CHUECA 

el edificio, con la premisa de que nos ha lrnblrulo 
Az¡1iroz, está muy bien re.mello, y es admirable como 
príginc1 de arquitect1tra tradicional. Se aprecia, como 
dice su <11tl0r, 1tna. preocupación por el emplazamiento. 

Abundo, lwst¡t cierto. punto, en lo que dice Fisac. F:l 
problema de este edificio trasciende de la pum misión 
del arquitecto: es un [Jroblema social, o un problema 
de las clases directoras que encargan una labor al pro
fesional. Somos hijos de las circunstancias y no pode
mos salirnos de ellas. Este edificio es tanto de Azpiroz 
como rl.el medio socia1político que lo hizo posible. 

Se trata de wi laboratorio y parece un palacio. ¿Esto 



es del to<lo im¡JLLtable a Azpiroz o es el resultudo de 
ciertas circullstancias que <L ello le han empujado? 

Y o disculpo en parte al arquitecto, por una rozón bien 
sencilla: el afán de no desperdiciar la ocasió1.i. Un ar· 
quitecto- ésta es nuestra grave condición-no puede, 
sino en muy contadas ocasiones, hacer lo que ansía. Si 
tiene en sn mente ww obra soriada, no se basta a sí solo 
11ara realizarla, como lo pnede hacer el músico, el poeta 
o el pintor. Nece.~ita que se le encargue. A Azpiroz le 
encarg<Lron un laboratorio, pero un laboratorio en la 
Moncloa, y el sitio le sugirió otrn cosa, la que él lleva· 
ba dentro. /-:Sto, al fin y al cabo , es humano. Si, ade· 
más, sopla un viento favorable en el medio ambiente, 
lo que ha sucedido puede suceder. Este es el peligro, 
el grave peligro de nuestm conclición. Si esto humana· 
mente es disculpable, desde un p1mto de vista más ele· 
vado no puede sino ser censurable. 

Estas Sesiones de Crítica, que tienden c1 formarno s 
culturalmente, tienen también una misión de otro tipo: 
la de servirnos a todos de control recíproco para actuar 
con re.<ponsabilidad. l ,os arquitectos debemos aprender 
también a renunciar, y para ello debemos ayudarnos 
unos a otros en estas sesiones de accesis colectiva, ver· 
daderos ejercicios espirituales, de los que debemos sa· 
/ir lo más purificados posible. 

El sitio de la Moncloa bien merece algo importante; 
pero la ocasión no era ésUI, aunque para el arquitecto 

Juera la oca8ión. Duro es el renunciar, pero debemos 
ejerciwmos. 

LUIS MOY.'\ 

Me parece. como edificio. definiti vo . Demue.<trn clara
mente la sabiduría ¡irofesional de rn arquitecto. Es w1 
anténtico monumento al sentido comrín , al sentido prác· 
tico. que tanto escasea ahora. A su autor le hubiero 
sido /úcil obtener la calificación pop1ilar ele arquitecto 
moderno copiando cualquier revista y haciendo terrn
za.•, grandes ventanales, rampas, etc. Pero ha desafiado 
valientemente la impopularidad haciendo tejados, mrís 
barntos y qu e n o producen goteras; muros co11 uentana · 
de dime11sione.~ justas ¡1ara iluminar bien. sin .•er c11r11s 
11i li11cer difícil la calefa cción, de acuertlo con las contli· 
ciun.es de 1111estro clima. Es un ptfificio barato de co11· 
sPrvar y rlP .sostener. 

A::piro:: '111 separudo lo esencirrl de lo decorativo, aíía· 
die11do 11 llllfl estructura racial 11/gunos temas, conexióti 
al vaisaje de Velrízqnez ¡irolmblemente, .mpervuestos del 
mismo morfo u.~ado por los romrmos co1t las columnas 
" por nuestros antepasados co11 fo .~ vortodas barrocas. 

En los Pdi/icios modernos rta O. N. U._ por ejempfo ). 
<·omo lo decorativo es la propia esencia del edificio. si 
é.~lll no br1Ma para lograr wi efecto agrculable, se de/or
m r1 aquélla en beneficio ele éste, arriesgando incluso el 
/1111cionamiento del edificio y .m fácil conservació1t. Aquí 
se ha seguido el antiguo proceelimiento, más verdade· 
ramente funciorwl que el usual actmrlmente. 

Foto Tribalclo.~ . 



Salón de actos. En el frente, ¡1intura mural 
de C. Saenz de Tejada. (Fotos Tribaldos. ) 

En cuanto a la composición, es pintoresca y algo ex
trmí.a por la sucesión de efectos ele simetría dentro de 
zm conjunto que no es simétrico. Tampoco es ajeno a la 
tradición este modo de componer, como lo demuestra 
el Palacio de V alsaín, en la obra de Francisco 1 ñiguez 
Casas reales y jardines de Felipe JI, publicada eri 1952, 
cuando este edificio estaba casi tern¡.inculo. Supongo que 
Azpiroz lldgaría et esta composición por su propia ini
ciativa, ya que es anterior al trabajo ele iñiguez, y de
bemos felicitarle por el éxito ele ambiente logrado 
con ella. 
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RAFAEL ARURTO 

Creo que Azviroz es responsable también de lo que 
tenemos delante y que voy a criticar. Por otra parte, 
es una teoría que el amigo Azpiroz puede no compar· 
tir. Sus razones tendrá. 

Pues bien, creo que en este edificio no se ha tenido 
en cuenta un fenómeno físico que rige hoy todos los ac
tos de nuestra vida: la velocidad. 

La velocidad nos atrae, pues no sabemos hasta elón
de nos va a llevar, yc1 que en vista ele grandes expe· 



riencias por los espacios siderales, verdadera obsesión 
de los países más avanzados, la velociclad impone su 
tónica sobre todos los utensilios, i11c1uíd11 la Arquitectura. 

Y como la excesiva preocupación esrétirn es un lujo 
rlel espíritu c1wndo éste no es solicitado por otros estímu· 
los más urgentes, este edificio, cargado de recursos, re
galo para la ·vista, podría indicarnos w1 ínclice de nues
tra despreocupació11 act.ual. 

Pero que creo que esto no es exacto, sino mtÍs bien 
que este edificio está fuera del carácter que le corres· 
pande y <lel tiem:w. 

La velociclad tiene su estética y su f1111ci.ó11. Es como 
w1 viento cu.vo soplo despoja de todo aditamento Slt

perfluo. 

¿Cómo obra la arquitectura? 
Primermnente la arquitectura, teniendo en cuenlll las 

complicaciones de los programas por ww mayor inten· 
si<lacl ele la vida actual, trata de facilitar y hacer más bre
ve la jonuula diari<L del hombre, con plantas sencilla· 
mente claras, tenienclo en cuenta lct parte que tenemos de 
vehículo. 

T,o primero con que choqué al llegar a este edificio 
f11é con el hecho de que para alcanzar el vestíbulo, cles
de fuera, hay que atravesar dos puertas de aspecto pe· 
sado y ve11cer la resistencia que nos oponen dos trumos 
de escalera. 

Es posible que yo sea muy impresionable, pero no pue· 
do soportar esos parapetos que nos invitan a un esfuerzo 
inútil. 

Las escaleras, que hoy no se prodigan como no sea bus· 
cando un efecto estético. son sustituíclas, siempre que se 
puede, por rampas y elevctdores. 

Después del vestíbulo, los pasillas nos llevan por una 
planta baja, complicada y de cambios constantes de ni· 
11el, solucionado.~. siempre también, por escaleras. La ur· 
ba11izació11. no entra en este edificio, y así se puede decir 
r¡1le es como 1mn forwleza , separarulo excesivnmente el 

Distiritas vistas de los laboratorios y por· 
menor de la biblioteca. (Fotos Tribaldos. ) 
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dentro y el afuera, al cual mira con cara hosca, a pesar 
de las sonrisas de su múltiple ornamentación exterior. 

En esta peregrinación por fo planta baja nos hemos en· 
contraclo con grandes pinturas murales del género de re· 
presentación realista, que con su anécdota nos invitan in· 
teresadamente a participar en ella y, por tanto, a dis· 
traernos y entretenernos. No ocurriría así con la pin· 
tura abstracta actual, que se comprende de un solo golpe 
de vista y, por tanto .• con la misma calidad estética nos 
saluda rápida y certera a nuestro paso ininterrumpido. 

En fin, en el exterior vemos estatuas ;r bajorrelieves 
que suponen el colmo del estatismo (¡ la muerte en pie
dra!), y multitud de disposiciones de otra época que se 
tarda en apreciar, cuando la arquitectura actual, en su 
esencia, sólo juego de volúmenes, hace posible también . 
la velocidad. 

Y o creo que lo estático es disculpable. en contadísi· 
mos programas, pero donde únicamente adquiere su ver
dadera significación es en los edificios de carácter reli
gioso, donde la vida carnal ces<t para mejor vuelo del 

espíritu. 

PEDRO BIDAGOR 

He encontrado dos críticas sinceras-la de Luis Moy<t 
y la de Rafael Aburto- que han mantenido sus posicio· 
nes extremistas: el sentido tradicional, defendido por 
Moya, y la postura clara en defensa de la arquitectura 

moderna, de Rafael Aburto. 
Este edificio justifica, por todo lo que ha dicho al 

empezar, las normas tradicionales, aunque quizá le en· 
tre a uno el temor de que el paisaje, V elázquez, la 
Moncloa , sea pura lírica. Es una arquitectura realmente 
grata de ver; pero al mismo tiempo choca que esto sea 
un laboratorio, porque si en principio parece que un 
edificio debía ponerse de ucuerdo con las normas mo· 
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denrns éste era un laboratorio. Este centro más bien 
tie11e el aspecto de una im¡Jortante residencia para visi
tantes extranjeros con una gracia muy madrileña en este 
em¡Jlazamiento velazqueño. Pero pnm laboratorio es in· 
d1tdC1ble que hay un contrasentido entre el continente 
y el contenido. 

Si Azviroz tuviera en estos momentos que rehacerlo, 
¿lo haría distinto? Otra ¡Jregunta: ¿Vamos nosotros a 
considerar que todo esto que se expresa en este edificio 
está caduco y totalmente fuera de tiemvo? Otra pre
gzmta: Si lo que se hubiera encargado hubiera sido ww 
residencia, ¿tampoco se hubiera debido hacer así? 

A mí me entra miedo de estas posiciones tan extre
mistas, porque me parece que son perniciosas. Luis 
Moya dice que todo está bien aquí; Rafael Aburto, que 
tocio está mal, y como son dos buenos arquitectos que 
están juzgamlo la labor ele otro compañero asimismo 
muy bueno, y como los tres, aunque con alguna di/e· 
rencia. de edad, son contemporáneos, tienen las mismas 

· inquietucles, son espmíoles, ¿cómo es posible que ten· 
gan mws opiniones tan dispares? 

Esta arquitectura, que es indudablemente grata, que 
tJstá vinculada al pasado y nos gusta, ¿debemos reclw· 
zarla, a pesar ele todo esto? 

El problema fundamental está en saber si esta arquitec
tura, usada correctamente, como ocurre en este caso, es 
legítima o si, por el contrario, no se puede volver a to· 
mar en consideración. 

Aquí se ha planteado wi problema estético, pero con 
una base, <t mi juicio, falsa: el edificio, funcional y es· 
téticamente, no requería eso, y aunque el resultado sea 
estéticamente bueno existe wi fallo que h(l.y que consi· 
derar. 

Pero repito que, para mí, esto no es lo f undament(l.l. 
l,o fundamental es c¡ue sabiendo que con el empleo de 
estas formas del pasado va a resultar un edificio que 
esté bie1i, se debe hacer así o, por el contrario, si hay 
que eliminar lo tradicional de raíz y plantearse el pro
blemc1 con unas características nuevas. 

AL~JANDRO DE LA SOTA 

Y o me quedo extrañadísimo por qué, cuando se habla 
ele belleza, hay que volver .1iempre a la arquitectura pa
sada. Es natural que los arquitectos estemos preocupados 
de que las obras nuestras, además de funcionar bien 
y de ~star bien construidas, sean bellas. Parece ser que 
para hacerlas funcionar bien hay que emplear las ideas 
rict1wles; que para construirlas bien empleemos el hor· 
migón armado, aire acondicionado, insonorización, en 
fin, procedimientos actuales; en cambio, cuando tene
mos que buscar la belleza, debemos ir a las cosas pasa· 
das, con una postura tan tremendamente pernicios<t, tan 
negativa, tan absurda, que parece se hubiera perdido el 
don de la arquitectura. Tenemos educcida la sensibilidad 
para admirar las bellezas pasadas; nadct nos obliga a 
repetirlas, por haberlas admirado. La magnífica arqui
tectura de todos los tiempos anteriores, con esta norma, 
sería totalme11te desconocida, no hubiera llegado a nos· 
otros, [JOr<Jlte nadie se lm~iera atrevido a hacer una 
innovación que surgió con tanteos. 

Otro tema: algo sobre la "apariencia" de la investí· 
gación. Tal vez equivocaelo, siempre ligo la investigación 
científica-deja11do a un lado las grandes investigaciones 
industriales- a una modestia y austeridad que aquí no 



encuentro. No es que hayn que empobrecer la investi· 
gctción; pero, que sé yo, se cree más en ellct. 

Ultimo temct: el emplctzomiento. A mí me ¡JC1rece q1ie 
el emplazctmiento no debe influir tonto en el trazndo de 
un edificio como petra desfigurarlo, y si tiene tnl fuer
"ª que va a imponer una norma estética que contra
diga con la propia función del edificio, lo que hay que 
hacer es cnmbiar el emplazamiento, llevarse el edificio 
a lugar apropiado. 

M !GUEL FISAC 

Estoy convencido de que si Azpiroz volviera a hacer 
este edificio, lo haría distinto-llamaremos moderno-, 
y, además, estoy tctmbién seguro de que no resultaría 
tan bonito como éste. 

Para mí, la raíz del ¡Jroblenw- insisto-es que el pro
grama ha dejado lo que podrfomos llamar el parámetro 
del estilo libre, y el proyecto tiene, independientemen
te de la voluntad del arquitecto, un vicio de origen que 
imposibilita fo honradez expresivct. 

Estoy en total oposición a lo que ha dicho Moya, y 
flunque parezca mentira, en oposición también a la esen
cia de lo que ha dicho Aburto; las dos me parecen po
siciones falsas por apriorísticas. Entiendo que son igual
mente malos los dos complejos: el de antigüedad y el 
de modernidad, porque lo malo es tomar partido pre
vio. No debemos plantearnos el problema del estilo; el 
estilo surge, espontánea e inconscientemente, cuando hay 
de verdad que resolver un problema concreto. 

FERNANDO CHUECA 

Contesto a Bidagor porque me parece que ha ¡Jlan
teado un problema muy grave, que no se puede ni se 
debe plantear: el de escindir el estilo. No se puede 
decir estilo catedral para las catedrales, estilo moderno 
para los laboratorios, estilo clásico para las residencias ... 

Tiene que haber un estilo único: el nuestro, el de 
nuestra época, el que queramos y sintamos nosotros. 
Como un slogan podríamos decir que "ni pastiches ni 
revistas", porque las dos cosas, defendidas a nuestro 
celtibérico modo, llevan en sí un principio de esteri
lidad. 

Hay que mantener normas arquitectónicas propias; 
por ejemplo, si los huecos que hacen falta deben ser 
pequeños por nuestras condiciones climatológicas, eco
nómicas, constructivas, etc., pues los pondremos peque
ños, con independencia ele lo que se haya hecho en el 
Renacimiento o de lo que se haga ahora en el Brasil. 
En una pafobra: huy que tener en cuenta lo nuestro, y 
este camino es el que se inició con el Manifiesto de la 
Alhambra. A mi juicio, et todo esto se puede llegar sin 
copiar ni escindir. 

LUIS MOYA 

Después ele unirme a lo que acaba de decir Chueca, 
atiado estos datos, muy recientes, sobre las paradojas 
funcionales de la construcción actual. La fábrica de 
transmisiones automáticas de la General Motors, cerca 
rle Detroit, era un enorme edificio, de los nmyores del 
mundo. Estaba construído con estructura metálica, fa
chadas de cristal y terraza. Hace poco, creo que en 
septiembre pa.~ado, al soldar un fontanero una junta de 
plomo en lct terraza revestida de filtros y alquitrán, ar· 

dió ésta por completo en pocas horas pues el alquitrán 
extendió seguidamente el fuego a la enorme superficie 
de la misma: unas 14 hectáreas (Y media. Las pérdidas, 
según revistas americanas, frieron 28 millones de dóla
res, pues la estructura cayó sobre fo maquinaria, des
truyéndolo todo. Es seguro que terraza de tal extensión 
requería el empleo del alquitrán; pero la finalidad del 
edificio no requería la terraza. Sin duda , un o curo afán 
estético sensacionalista fué el verdadero y único origen 
de esta terraza. 

El otro dato se refiere a ia e.~tética (lctu(ll: ·e trata de 
sustituir a la antigua, lenta ascensión de la belleza sen· 
sibld a fo inteligible, arribo hacia el mundo uperior 
de las ideas según el sentir platónico y agustiniano, 
por un grupo de tests aplicados individualmente para 
averiguar si el color naranja excita más que el azul, o 
si un rectángulo de secciótt dorada es prefericlo ¡wr la 
mayoría. istema que se aplica igualmente a las vacas 
para determinar con qué colores en los establos au· 
mentan su producción de leche. A esto se llamct estéti· 
ca científica, y se trnta de aplicar sus descubrimientos a 
la arquitectura. Bien está que algunos arquitectos la 
apliquen en paisajes vírgenes y ricos, pues ninguna po
sibilidad debe desecharse sin ensayarla; pero en el nues
tro, rico sólo en experiencia, es mejor aprovechar este 
!!fiarme caudal, como ha hecho Azpiroz decididamente. 

PEDRO BTDAGOR 

Me parece que, a pesar de todo, estais bastante de 
acuerdo unos con otros, representados los extremos por 
Moya y Aburto. La postura que tanto Chueca como Fisac 
.~eñalan de que hay que rechazar igU<1lmente la antigüe
dad y las revistas, tendrá una indudable mayoría de 
opinión y posiblemente sería un buen planteamienio 
para basar una unidad de ideas, pero hay que tener en 
cuenta que no se trata de hacer que un determinado 
ropaje arquitectónico sea l•ueno para una. cosa y malo 
para otra. 

No podemos dejar ele lado el hecho de que la arqui
tectura moderna ha conseguido ya obras que deben me
recer el respeto y la consideración de todos, y me diri
jo en esto especialmente a Luis Moya, porque ya que 
por lo menos los modernos aceptan que Palladio es un 
gran arquitecto, convendría que los tradicionalistas re
conocieran que la Estación Termini era una obra lograda. 

RAFAEL ABURTO 

El solo hecho de plantear esto me parece una mons
truosidad. 

PEDRO BIDAGOR 

Pues aunque te lo parezca, esto hay que plantearlo y 
por ello me gustaría que en estas sesiones los arquitectos 
que aquí se consideran inclinados hacia la arquitectura 
moderna presentaran muestras de ello para discutirlo 
y conseguir una comunidad de acuerdos. De este modo 
creo que todos podríamos ver el moclo de compaginar el 
no tirar por la borda toda la tradición y enlazarla con 

lo nuevo. 
Propongo, por consiguiente, que se celebren dos sesio

nes: una, para centrar la opinión de todos respecto de 
la arquitectura moderna, y otra, para buscar el entron· 
que de la arquitectura tradicional con las inquietudes 
actuales. Algo de lo que se hizo en la Alhambra. 

13 



MAS SOBRE CASAS EN CADENA 

No conozco la experiencia de tener un hijo tonto ni 
soy autor de ninguna obra teatral pateada el día del es
treno; p ero he oído decir que, en uno y otro caso, el 
padre y el autor, respectivamente, sienten una especial 
ternura por esa continuación desdichada de su pro· 
pio ser. 

A primera vista, no parece tealmente que el de mis 
ca11as en cadena sea un caso semejante, ya que obtuvo 
el primer premio en el concurso que para viviendas de 
clases modestas convocó el Colegio Oficial de Arqui
tectos de Madrid, y que fué publicado en el número 109 
de l a R EVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA. Pero, si bien 
se mira, el fin de un proyecto nunca se puede dar por 
acabado en el proyecto mismo, por muchos premios o 
parabienes que pudiera obtener, y así el proyecto que 
no termina en edificio real, un poco, y hasta un mu
cho, tonto o pateado, queda de verdad. 

También es cierto que yo me atreví en aquella oca
sión a saltarme a la torera las condiciones de superficie 
que exige el Instituto Nacional de la Vivienda; pero 
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Miguel Fisac: Arquitecto 

esto es sólo un accidente, ya que sin variaciones sus
tanciales del proyecto, de los materiales, de la manera 
de organizar los trabajos de construcción y de la urba
nización, se pueden adaptar estas viviendas a la s nor
mas del Instituto. Aquel incumplimiento sólo respondía, 
y sigue respondiendo, a mi modesta opinión de creer 
que lo mejor de tener viviendas dignas y amplias, re
flejado en las normas del Instituto de la Vivienda, está 
entorpeciendo, de forma grave, el angustioso problema, 
solamente bueno, de tener viviendas dignas. 

Lo que hoy ha querido publicar el director de la RE
VISTA ACIONAJ, DE ARQUITECTURA no es nada nuevo; es 
la reiteración en maquetas del primitivo proyecto, en 
las que se pueden ver: en una de detalles, la disposi
ción de una planta en un eslabón mixto de piso nor
mal y de final de bloque, con la distribución, servicios 
y mobiliario. En otra se estudia la composición de blo
ques, su fácil adaptación al terreno y las posibilidades 
ele orientación y disposición, exenta de monotonía. 

La tercera maqueta responde a la organización de 

• 



Maqueta de detalle de nna vivienda y 
pormenor de la maqueta de conjunto. 

una manzana o, mejor, un pequeño barrio o vecindad, 
con la siguientes características: 

MA ZA TIPO DE U BARRIO DE CASAS 
E CADE 'A 

~lANZANA DE 300 X 300 F.NTRE E.TES DE VÍAS DE TRÁFICO 

llODADO = 90.000 ~1 1 

Edificacion es 

·15 ca as normales ................ . 
75 ~d., ~d., final de bloqu 
l 1gle ia • . . .. ... . ....... .. .. . . . . . ... 

l mercado ........................ . . . 
l cine ........... . ...... .. .. . . ......... . 
l café ... . ..... ......... .. .... . ... .... . 

10 tiendas ...... .............. . .. . .. . . 
2 Grupos Escolare ........ .. .... . 

To1r1l superficie edificada 

uperficie 
parcial 

82,00 
91,50 

20,00 

úmero de casas de 3 plantas y 6 vi· 
viendas .. .. . .. . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. 120 

Número total de viviendas en la 
manzana ...... .. .... .. ..................... . 

Promedio de habitantes por vivienda. 
Número total de habitantes .......... . . 

720 
5 

3.600 

uper/icie 
total 

3.690,00 
6.862,50 

540,00 
424,50 
400,00 

70,00 
200,00 

1.093,00 

13.280,00 

Densidad de población ................. . 400 Hab. X Ha. 

Superficies de vías de tráfico 

Rodado y accesos ..... .. ..... .......... .. 
r dem caminos interiores .. .... .. ..... . . 
Idem sendas de acceso a viviendas. 
Idem espacios libres ........... . .... . . 
Idem edificada .......... . ....... . .......... . 

Superficie manzana ...... .. . 

M' 

8.380 
7.770 
1.500 

59.070 
13.280 

90.000 

9,32 
8,64 
1,66 

65,63 
14,75 

100,00 
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La disposición urbanística está concebida con separa· 
ción total de la circulación rodada y de la de peatones, 
aunque sea posible-como excepció"n-la llegada a la s 
puertas de las vivienda s de los vehículos, pero a peque· 
ña velocidad y recorriendo un espacio no superior 1 

150 m. 
En, esencia, el trabado urbano que proyecto se reüuce 

a una retícula de circulación rodada que deja unos es· 
pacios interreticulares cuadrados de 9 hectáreas, en la s 
que se organiza el barrio a escala, y con problemas ex· 
clusivamente humanos de vivir y convivir. Hoy, des· 
pués de darle más vueltas a esta solución, estimo que 
sería preferible la elección de una retícula de circula· 
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ción en forma de panal de abeja, que tiene mayor su· 
perlicie interreticular para la misma longitud de perí· 
metro y crn~es sencillos de seis direcciones, en lugar 
de ocho de los cruces octogonales. 

En la maqueta-y solamente por estudiar otro proble· 
ma interesante-se representan cruces en trébol sin ne· 
cesidad de regularización de tráfico con guardias, se
máforos ni obstáculos de ninguna clase, pero que en 
este tipo de barrios no son, desgraciadamente, necesa· 
ríos, ya que las personas que los van a habitar, por su 
situa ción económica, no se encontrarán con los proble· 
mas que crea la gran concentración de vehículos auto· 

móviles. 

Maqueta de conjunto de un blo
que y su adaptación al terreno. 



Detalle ele la entrada. 

DE VIVIENDA 
EN BARCELONA 

Juan Barba Corsi11i. Arquitecto. 

Pormenor del portal. 
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Teniendo en cuenta la superficie del terreno de 506,11 
metros cuadrados, reducida para el programa de nece
sidades establecido, se ha procurado aprovecharla al 
máximo. 

Ha sido básica, en el trazado del proyecto, la claridad 
constructiva, teniendo en cuenta su estructura de ladri-
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Planta de pisos. 

llo, como también la concentración de instalaciones, 
siempre dentro del racional estudio de zonas de uso. La 
solución de doble circuito de paso por dependencias úti
les, a través de las zonas de relación y de servicio, dan 
flexibilidad a la distribución de la vivienda. 

Por su magnífica orientación, la terraza es tar. fun· 

Planta de áticos . 

o 1 4 5 

19 



damental a la vivienda como pueda serlo la sala de 
es tar, de la que es prolongación. 

Las habitaciones tienen las dimensiones y disposición 
ló gica, teniendo en cuenta el mob!liario, habiendo reali· 
zado un estudio de situación de muebles para orien· 
tación de los inquilinos. 

En planta baja, el largo e inútil vestíbulo de entrada 
se ha í·educido, disponie.,;do una primera zona ajardi
nada ele acceso al vestíbulo principal y al de servicio, 
r esolviendo ascensor y .montacargas con una sola má· 
quina . 

. En la última planta1 la azolea tiene la superficie ne· 
cesaría parn e l tendido de ropa al sol, como complemen· 
to n los tend ederos previstos en cada vivienda, y está 
protegida ele la vista por un elemento quitavistas nor· 
malizado. 

La di sposición de crujías permite dejar abierta la 
fa chada principal y situa~· el cerramiento en forma con· 
venien te. 

En fa chada se h a empleado piedra natural y ladrillo 
corriente, prescindiendo totalmente de la piedra arti· 

ficinl. 
Los fondo s ele terraza s, protegidos siempre contra la 

llnvia , son azul col;ialto, co nsiderando qne una de la s 
fn entes de nuestra arqui tectura es el color tan lumino· 
so en toda nu estra atra ctiva región. Geranios rojo s van 
co locatlos en tiestos o tiesteras. 

Planta baja y detalles 
del ingreso y escalera. 



La Allwmbra, iluminada, vista 
desde los nuevos jardines del tea
/ro al aire libre. El palacio iirn· 
be queda incorporado a. estos re· 
cintos sin menoscabo para el mo
nwne~to, porque no cons~ituye 
más que u.n /ondo- ¡y qu.e fon· 
clo!- <lel nuevo teatro. (Foto To 
rre.< Molina. } 

TEATRO AL AIRE 

LIBRE 

EN LOS 

JARDINES DEL 

GENERALIFE 

Fnmcisco Prieto -Moreno. Arquitecto 

.:.' . .... 

21 



J' i sta rlel recinto dese/ e 1 a escena. 



Arriba, vista del es
cenario provisional 
que se habilitó para 
el Festival Interna 
cional de Música v 
Danza, que tuvo l1;. 
gar en junio tle 
1953, y que se re
petirá este mio. 
Abajo, un aspecto 
del público que 
asistió a los mismos. 

La creación de un teatro al aire libre en los jardines del Generalife surgió ante la 
necesidad, cada vez má s insistentemente reclamada, de disponer en el recinto de nues
tro primer monumento árabe de nn lugar adecuado para atender adecuadamente a los 
visitantes españoles y extranjeros que, ~ la conYÚn condición del turi sta, unen una espe
cial significación, y también para ofrecer la posibilidad de celebrar fe tivales de depu
tada calidad artística, a los que el ambiente de la Alhambra presta un i;narco único. 

Esto había de lograrse sin el menor desdoro lrnra el valor artístico y arqueológi<-o 
del monumento, por lo que estas fiestas, que congregan gran cantidad de público, ha· 
hían de tener lugar Iuera de su recinto histórico . 

El nuevo teatro, como se observa en el plano, se ubica con total independencia de 
.Los antiguos jardines del Generalife, de lo s que está separado por los jardines de nueva 
}Jlanl" creados por lo s arquitectos LP.opoldo Torres Balbás, primero, y "Fran cisco Prieto
Moreno, posteriormente. 
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Planta del conjunto. A 
la izquierda, los jardi
nes antiguos del Gene· 
ralife, propiamente di
chos. En el centro, las 
ampliaciones, llevadas a 
ccibo en dos etapas su
cesivas por los arqui
tectos Leopoldo Torres 
Balbás y Francisco . 
Prieto-Moreno. A la <le
recha, el nuevo teatro 
al aire libre. 



Porme1wr del teatro. Lu. ¡Jrime
ra bailarina del Covent Garde11, 
de Londres, Margot Fontaine, 
qLLe tomó parte en los festivq
les de ju11io , 



AUGUSTO PERRET 
Por Manuel M . Chumillas, Arquitecto. 

Edificio de viviendas en la calle Fran
klin. París. A1ío 1903. 

26 

Acaba de fallecer en Francia el ilustre arquitecto 

Augusto Perret. Es justo que en este momento todos 
los arquitectos del mundo manifestemos nuestro senti

mi ento recordando su obra y su personalidad. 
Nació su arte con los procedimientos constructivos 

del hormigón armado, manteniendo una postura perso
nalísima dentro del dogma que defendía la verdad cons
tructiva y aconsejaba aprender el lenguaje de los ma
teriales. Con este sistema se reveló Augusto Perret, con 
el estilo arquitectónico más esbelto que surgía en Euro
pa en aquellos tiempos. 

De familia de constructores, con sus hermanos Gus· 
tavo, que le ayuda en los cálculos y dirección de obras, 
y Claudio, que se ocupa de la parte administrativa, or
ganiza la firma Perret Hermanos, que desde principios 
de siglo lleva adelante las creaciones de Augusto, Perret. 

Si en 1820 Vicát inventa el cemento, en 1848 Lambot 
emplea, en la construcción de una harca, lo que enton
ces se llamaba cemento armado, y en 1852 Coignet cons
truye el primer edificio de hormigón armado en Saint 
Denis, hay que consignar que la primera obra conse· 
guida con este material es el edifici1;1 de la rue Franklin, 
que hizo Perret en 1903. (En España se había emplea
rlo el nu evo sistema el año 1902 en la construcción de 
uno de los puentes sobre la ría de Bilbao,) 

El teatro de los Campos Elíseos, en 1913, fué una 
novedad hasta entonces desconocida. La gran sala quedó 
completamente libre de columnas en el patio de buta· 
cas y en los anfiteatros, y toda la edificación se organizó 
sobre una estructura de hormigón armado. Los arqui
tectos del mundo entero acudieron a París a admirar tan 
extraordinaria obra, que había de mostrar las enormes 
posibilidades del hormigón, modificando la mayoría de 
los conceptos estructurales conocidos hasta la fecha. 

En 1915 construye los Docks de Casablanca, primera 
aplicación de la bóveda de cañón rebajada de 9 m. de 
luz. En la construcción de la Santa Capilla, en Raincy, 
deja al descubierto, por primera vez en un edificio 
urbano, la superficie del hormigón, acentuando la "ver
dad constructiva". 



La construcción de la sala de conciertos de la Escue· 
la Normal de Música, en 1929, revela el conocimiento 
c¡ue de este arte tenía Perret. Hablando de este edificio, 
el célebre pianista Alfredo Cortot, a la sazón director 
de la Escuela, dijo: "Perret me había prometido un 
violín, pero no me había dicho que iba a regalarme un 
Stradivarius." 

Construye numero sos edificios, tanto en Francia como 
en el extranjero. En la actualidad era el arquitecto jefe 
de los proyectos y obras de reconstrucción de la ciu· 
dad de El Havre, trazada - con una gran libertad de vo· 
lúmenes en el espacio. 

La efigie de Perret era en extremo interesante: pe· 
queño de estatura, pero de porte noble, con andar lento 
y majestuoso. Poco hablador, era, sin embargo, muy 
cortés. Un sombrero flexible de, diríamos, traza carac
terística, corbata de lazo negra y un inseparable has· 
tón, componían su porte, a la vez bohemio y burgués. 
Se cuenta que en las ocasiones que a él le parecían 
oportunas sacaba del bolsillo un carnet con fra ses de 
Baudelaire o de Platón y rec~rdaba sus máximas. 

Perret gustó de rodearse de gentes de valía, bien de 
su profesión o de extraños a su arte. Estaba persuadido 
de que la arquitectura, para estat viva, necesita de la 
prolongación de todo el movimiento intelectual de su 
época. Así, su casa era centro de reunión, donde acu· 
dían Floren!, Schmidt, Gide, Cain, Supervielle, Bracque, 
Vuillard, Valery. 

Terminamos estas ligeras nota s recordando alguna s de 
las máximas de Au¡r:usto P erret en su Contribución a 
1111a teorÍ<t de la Arquitectura. 

e El clima, sus intemperies. 

Los materiales, sus propiedades. 
La estabilidad, sus leyes. 
La óptica, sus deformaciones. 
El sentido eterno y universal 

de las líneas y de las formas, 
imponen condiciones que son permanentes. 
La función, los u sos, los reglamentos, la moda, 
imponen condiciones que son pasajeras. 

e Satisfechas las condiciones pasajeras, 

y las permanentes, 
el edificio, sometido así al hombre y a la Naturaleza, 

tendrá carácter, estilo y armonía. 
Carácter, estilo, armonía, jalonan el camino 
que, por la verdad, conduce a la belleza. 

e La Arquitectura es el arte de organizar el espacio. 
Y esto se expresa con la construcción. 

Eséalera en el teatro de los 
Campos Elíseos. Año 1913. 

Escalera en el Museo de 
Obras Públicas. Año 1937. 
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Dibujo ele Perret para el teatro 
de los Campos Elíseos. 1913. 

Reconstrucción de 
El Havre. 1949. 

• Aquel que disimula una parte cualquiera de la estructura, 
se priva del único legítimo y más bello ornamento de la Arquitectura. 
Aquel que disimula un pilar, comete una falta. 
Aquel que hace un falso pilar, comete un crimen. 

o La construcción es la lengna materna 
del arquitecto. 
El arquitecto es un poeta que piensa y hahfo 
en construcción. 

e Es por el esplendor de la verdad 
por ]o que el edificio alcanza la hclleza. 

Taller de con/eccio· 
nes. Esders. 1919. 

e La Arquitectura es, de todas las expresiones artísticas, 
la que está más sometida a las condiciones materiales. 
Permanentes son las condiciones que impone la Naturaleza. 
Pasajeras, las que impone el hornhre. 

• l.a arquitectura toma el espacio, 
lo limita, lo cierra, lo engloba. 
Tiene este privilegio de crear ln¡?:ares mágicos, 
obra totalmente del espíritu. 



Es difícil, en este bellísimo paisaje de ensueño, adivinar la exis· 
tencia de un puente colgante, obra soberbia de ingeniería: el 
Lyon's Gate Bridge, de Vancouver. ¡Cuántas veces desearíamos 
algo así en otros paisajes mancillados! Como en esos dibujos con 
truco, invitamos al lector a resolver el acertijo. 

CIUDADES DEL CA NADA 
Se ha celebrado en Madrid una exposición de pintura 

sobre temas de ciudades del Canadá, que ha constituído 
una importante manifestación de propaganda, aparte de 
las propias calidades pictóricas de los cuadros que se 
expusieron. 

España, que es un país de bellísimo s escenarios urba· 

Hamilton, vor A. ]. Casson. 

nos, debía organizar un concurso oficial sobre estos 
asuntos, que, es seguro, tendría, independientemente de 
u valor documental, un gran interés. 

Acompañamos a esta información unas fotografías de 
diferentes ciudades canadienses, muy atinadamente co· 
mentadas por el arquitecto Fernando Chueca. 

Edmonton, por Charles Comfort. 



·2 
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1.-U-;;;_-¡-;alle de Calgary, Alberta, es como otrn calle 
de cualquiern de las infinitas ciudades que, igltClles, 
desconsol(l(loramente iguales, cubren el mapa desde 
Méjico a Groenladia.- 2. Un rincón de Charlottetown, 
con su inequívoco acento dieciochesco inglés. El si· 
glo XVIII es el siglo de las ciudades carolinas: Char· 
lottenburgo, Charlestown, La Carolina, La Carlota, et· 
cétera.- 3. En medio de la ciudad dispersa e incon
creta, sencilla y mesocrática, entre praderas y bun· 
galows, el prestigio civil de Roma, evocado con esa 
arquitectura ingemw y colonial que bien puede llevar 
el nombre genérico de "arquitectura capitolio". Ed
monton, Alberta.--4. Castillos de Francia como hote· 
les <le luj1J, templos helénicos como estaciones de fe· 
rrocarril; pero, con todo, un bello paisaje urbano X 
unos hermosos olmos de esos que prestan tanta dig· 
nielad a la vida americana. W ellington Street, en 
Ottawa.-5. Los parques nacionales son trozos del 
mundo celosamente preservados. Nada perturba en 
ellos el himno glorioso de la Naturaleza, y menos 
podía hacerlo la arquitectura de los imprescindibles 
edificios administrativos, desde los que se vela por 
ella con atención delicada. En paisajes y edificios así 
es difícil sentirse covachuelista ele balduque y man· 
guito. Banf f National Park, Alberta. 

3 
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6. Vancouver o el porvenir. El Pací/ ico, joven he
redero de la "prosperity"'. Amplias aceras de cemen
to para que taconeen las piernas ágiles y nerviosas 
de las amazonas del Nuevo MUJido.-1. Los edificios 
legislativos de Ottawa son una soberbia versión del 
gótico romántico inglés. La inspiración arranca del 
Parlamento de Londres; pero en lugar del "perpen
dicular style" de la última época, se ha seguido aquí 
un estilo más primitivo, que recuerda los grandes 
conjuntos baroniales.-8. Nueva Escocia. Las colme
nas de los edificios comerciales se han hecho fami
liares con las sobrias v académicas construcciones 
georgianas. Para sellar e;ta amistad existen unos com
pañeros insustituíbles: los árboles.- 9. Regina, Sas
katchewan. En las ciudades del Nuevo Continente, 
las iglesias se han quedado pequeñas, pero los hote
les han crecido. Son un centro de relación y acaba· 
rán siendo un símbolo.-10. Toronto es una gran ca· 
pital a la americana, con sus rascacielos en el centro 
de los negocios, que han roto la ágil silueta de las 
flechas góticorrománticas. 

7 
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HAMBURGO 

Amadeo Gabino, escultor. 
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Vista de conjunto de los pabello
nes de la Exposición. Arquitec
tos: Sprotte y Neve. 

En forma original se · eleva el 
"Arbol Etemit" hacia el cielo 
nocturno. En las conchas sobre 
los aparatos de luz crecen plan
tas de hidroculwra., iluminadas 
por focos de luz minúsculos, que 
atraen la atención de los visitan
tes. A la izquierda, un grupo de 
rosas premiado en el Concurso. 



Cuando preparé, con el arquitecto Vázquez Molezún 
y el pintor Suáre~ Molezún, el viaje por el norte de 
Europa que hicimos el pasado verano, no podíamos su· 
pone1' que nuestro alto en Hamburgo tuviera la impor· 
tancia que una vez allí pudimos apreciar, ni que pu· 
diéramos sacarle tanto provecho a la visita a esta 
capital alemana. La causa de ello fué que se estaban 
celebrando simultáneamente una exposición 'de litogra· 
fías de los artistas alemanes más importantes del mo· 
mento actual: la Farbige Graphie, 1953; otra exposi· 
ción internacional de escultura al aire libre, llamada 
Plastik im Freien, en la que estaban representados nom· 
bres tan sólidos en la escultura mundial como los de 
Jean Arp, Max Bill, Alexander Calder, Henry Laurens, 
Berto Lardera, Marino Marini, Manzú, Henry Moore, 
Wotruba, Zadkine y nuestros Manuel Rugué y Julio 
González; y, además de estas dos, la magnífica Exposi· 
ción Internacional de Horticultura, que fué para nos· 
otros una gran lección de cómo debe ser el montaje de 
cualquier manifestación importante, dirigiendo todas las 
miras hacia la mejor presentación del producto a exhi· 
bir, valiéndose de formas completamente funcionales, 
que de por sí son bellas por nobles y puras, · y sin que· 
rer embellecerlas después, como tantas veces hemos vis· 
to entre nosotros, degenerándolas y convirtiéndolas en 
algo desagradable por equivocado y fuera de lugar. 

El volumen e importancia de esta exposición nos la 
da el nombre de los países participantes, que fueron: 
Australia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, lngla· 
terra, Australia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Ho· 
landa, Noruega, Suecia, Suiza, Estados Unidos de Nor· 
teamérica y España. 

En un espacio de 360.000 metros cuadrados de parques 
y jardines fueron expuestas más de 6.000 diferentes cla· 
ses y variedades de árboles, flores perennes, flores de 
verano, plantas acuáticas, etc., aparte de seis moderní· 
simas salas de exposición, para plantas que requerían 

~un cuidado especial, y que ocupaban más de 20.000 me· 
tros cuadrados. 

La torre de la casa Philips es sencillamente un pun· 
to de mira en el espacio para ver la exposición y el 
paisaje; y los medios de acceso a ese punto de mira, 
a esa plataforma (ascensor y escalera), son, al mismo 
tiempo, soportes de ella. 

Un pequeño edificio dedicado a librería, que permitía 
la entrada del paisaje a través de sus amplios huecos, 
uniéndolo a la arquitectura y formando un todo, nos 
demostró con qué poco se puede hacer algo bello cuan· 
do existe una preocupación constante en crear esa 
belleza. 

La visita a la exposición se completaba con unas 
atracciones existentes en sn mismo recinto. Una de ellas, 
un cine al aire libre, donde se pasaban films culturales 
y documentales de horticultura, y que tenía . la particu· 
laridad de proyectar, indistintamente, en pleno día como 
durante la noche. Y la otra, el "concierto acuático", tam· 
bién al aire libre, cuyas fuentes luminosas, aparte de 
ser un recreo y satisfacción para la vista durante las 
representaciones de ballet o conciertos sinfónicos, fue· 
ron construídas para que la acústica llegase a su máximo 
grado de perfección. 

Esgrafiados en el Pabellón de las Naciones, por 
Willem Grim. Arriba, "El pensador"; abajo, 
"La musa". En el centro, torre de la Philivs. 
Arquitecto, Bemhard Hermkes. 

.. j , " 
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En el pabellón de la zona tropical de la Exposición Internacional de Horticultura ( Hamburgo , 1953) se 
han reunido aquellos animales y plantas que en el Norte de Alemania no pueden vivir sin calor artificial. 
Orquídeas, peces de adorno y la flor de loto de dos mil años del ]apón, son sólo algunas de las muchas 
atracciones que contiene esta construcción de acero y vidrio de colores claros, situada al borde de la 
gran superficie de entrada, donde florecen 500.000 tulipanes. Cortinas de varios colores dan al edificio un 
aspecto pintoresco. Arquitecto, Bernhard Hermkes. ' A bajo, pintura mural con "Soltamontes", de Ed. Hopf. 



Arriba, esgrafiado en el 
muro del jardín de las 
rosas. AbaJo, elementos 
plásticos de alambre <le 
]. ]iiskel. Los esgrafiados, 
empleados con técnica 
moderna, han constituído 
uno de los más felices y 
baratos elementos deco-a· 
tivos de los muros de es· 
tos pabellones. Ejemplo 
que sería interesante se
guir en España, donde la 
<lecoración con esgrafiados 
tuvo , en tiempos pasados, 
tanta importancia y ca· 
lidad. 



Pormenor elel hall 
ele público, con las 
oficinas al fonelo. 
I'avimento ele goma 
continua color gris. 
Parasoles de limon
cillo. Paramentos 
1"aserit color arena. 
Muebles limoncilln. 

Detu!le elel desem
barco de e.•caleros. 
A la izquierelo. la 
escalera metálica. 
En el fondo. pintu
ra mural del arqui· 
teclo losé L . Pi
cardo. 
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SUCURSAL 
ESPAÑOL 
Arquitectos: Rafael de la Joya, 

Manuel Bnrbero. 

DEL BANCO 
DE CREDITO 

en MADRID 
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Planta y seccion de una Sucur· 
sal del Banco Español de Cré· 
dito en Madrid. Abajo, detalle de 
la escalera y pormenor de los 
mostradores. 



Pormenor de la instalación y detalle de 
la escalera metálica. Peldañeado chapa 
pintada en negro con plombagina y czt· 
bierta de goma gris en su parte supe· 
rior. Alma dos U del 25 pintadas al 
ducco gris y con soldadura disimulada. 
Ba.randilla en negro con pasamanos de 
aluminio anodizado. 
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Sucursal del Banco Español de Crédi
to, en Madrid. Arquitectos, R. Joya y 
M. Barbero. Detalle de la escalera 
mecánica y ele u11a mesa ele p1íblico. 
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MECANIZACION EN LA 
EDIFICACION DE VIVIENDAS 

Jesús Carrasco-Muiíoz, Arquitecto 

El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento estableció, en 1949, un Concurso 
internacional para la mecanización de la construcción, aplicable a la edificación de 50.000 
viviendas al año para familias-tipo españolas. 

A este Concurso acudieron 89 técnicos-arquitectos e ingenieros-españoles y extranje· 
ros, clasificados de este modo: 

Alemania, 27; España, 18; Francia, 7; Suiza, 6; Italia, 5; Bélgica, 4; Estados Unidos, 4; 
Austria, 3; Holanda, 3; Japón, 3; A/rica, 1; Irlanda, 1; Marruecos, 2; República Ar gen· 
tina, 1 ; Suecia, 2; India, 1 ; Finlandia, 1. Total, 89. Y pasaron a la última selección: Ale· 
mania, 4; España, 4; Francia, 2. Total, 10. 

El Jurado, en diciembre de 1952, declaró desierto el primer premio, y concedió dos 
premios de 35.000 pesetas a los trabajos de Jesús Carrasco Muñoz y Jules Cauvet, y tres 
de 10.000 pesetas a los trabajos de Arbeitsgemeinscha/t "Hebel", Bremer Wirtschaft Wiede· 
raufbaugeselltschaft m. b. H. y Societé Fran~aise de Constructionts, y mención honorífica a 
los estudios de B. Llongueras, Semelas y Baselga, D. Willy Ott, R. Lucion Bayod y Franz 
Fischer. 

El estudio del arquitecto español Jesús Carrasco·Muñoz, cuya publicación, autorizada por 
el Instituto de la Construcción y del Cemento, iniciamos en este número, tiene como base 
los trabajos iniciados por su autor desde el año 1937 para unos grupos de viviendas de 
Zamora. 

1 

Constituye una equivocac1on el enfocar el problema 
de construcción de las viviendas con los mismos pro· 
cedimientos que hace un siglo, tanto de financiación 
como de organización de las obras. 

Hay que revolucionar los métodos de trabajo; cam· 
hiar, modernizándolos, los arcaicos equipos de minas, 
fábricas y talleres, y exigir al productor el mínimo in· 
terés en la faena encomendada, para que, sintiéndola 
como suya y no del empresario, logre obtener un ren· 
dimiento máximo de su músculo. 

Creo haya por todo el suelo español miles de vivien· 
das en período de construcción y ·en trance de ruina, 
por los largos períodos que quedan paradas sus cons· 
trucciones por múltiples causas, amén de apuntar, y 
nada más que de pasada, las cargas fiscales que repercu· 
ten sobre la construcción, sino en los precios-ya que 
suelen ser previamente fijados-, en la bondad de mano 
de obra, dosificaciones y terminación. Esto indica la 
enorme preocupación del Estado por solucionar el pro· 
hlema; pero también da la pauta para que, avisados, 
busquemos otros caminos para solucionarlo. Es urgente 
la mecanización de la industria de la construcción y 
una verdadera especialización en la organización de las 
obras, cosas ambas, pudiéramos decir, de desconocido 
uso en España, aunque para los técnicos no sea ningún 
1ecreto que e.üsten. 

La prefahricación de nuevos elementos de construc· 
ción; la preparación de aglutinantes a hase de yeso y 
cal, de los cuales existen enormes cantidades en nues· 
tro suelo, y que pueden aprovecharse con pequeñas 
transformaciones, que no exigen las costosísimas insta
laciones de las fábricas de cemento, con sus hornos ro· 
tatorios y demás dependencias; la disminucion del em· 
pleo de mano de obra, reduciéndola a sus justos me-
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dios mediante el uso de la máquina, apartando el sucio, 
de tan manido, tópico de que "la máquina desplaza al 
obrero y lo sume en el paro'', ya que para fabricar 
máquinas harán falta obreros. Lo que hay que anular 
es el clásico peón suelto, tan genuino representante de 
todo el montaje actual de la industria de la Construc• 
ción; ser humano, que por faltas suyas y otras no acha· 
cables a él (vale para todo, según presunción propia), 
sube cubos, carga ladrillos, cava, palea, etc., y luego, 
si se especula con lo producido y se ve su escaso rendi· 
miento, nótase lo oneroso de su jornal. 

INTENTO DE MECANIZACION 

En los modestos, pero constantes esfuerzos para la 
consecución de una nueva técnica en la construcción, 
he efectuados los estudios que presento a este concur· 
so, con la garantía de que no son especulaciones cere· 
brales ni mucho menos quiméricas, sino tangibles y ya 
efectuadas obras; y que si bien el ritmo no ha lle11;ado 
ni por asomo al planeado, no fué nunca por fallo en los 
nuevos materiales ni métodos empleados, sino por falta 
de elementos básicos en la construcción-hierro y ce· 
mento-y a la falta de mecanización de la obra por 
incomprensión-por parte de la contrata-de los bene
ficios que las máquinas producen, llegando a emplear· 
las sólo a fuerza de mucho tiempo. 

CANTIDAD DE MATERIALES 

El estudio está efectuado sobre los materiales más 
usados en la construcción y la cantidad necesaria para 
la construcción de 50.000 viviendas, para con ello tan
tear la cantidad que habrían de entregar las fábricas 
de primeras materias para elaborar o construir las pie· 
zas prefabricadas. 



Para no hacer muy extensa la relación de los mate· 
riales, tomaremos unos cuantos del estudio efectuado 
para las 50.000 viviendas. 

Agua, 566.020.000 mª; arena, 3.168.500 m3 ; cemento, 
1!42.500 to.; yeso, 13. 790.000 q/ m; viguetas prefabrica· 
das ADISTRAN, 11.914.000 m/ l; tubos de barro, para 
chimeneas (15 X 15), 540.000 m/ l; tablón norte 20 X 7,5, 
2.484.000 m/ l; hierro laminado, diámetro 7-14, 43.222.000 
to.; tubería plomo 15 X 17,50, 1.287.000 m/ l; vidrio 
sencillo, 671.500 m'; pernios de cuatro pulgadas, 
2.200.000 unidades; españoletas, 225.000 unidades; fle· 
xible, 3.240.000 m/ l; portalámparas, 450.000 unidades; 
tierra blanca, 4.950.000 kgs; cola de conejo, 450.000 kgs ; 
aguarrás, 403.250 kgs; tornillos rosca madera, l. 750.000 
unidades; estaño, 88.200 kgs. 

PROGRAMA 

Sentaremos como bases los siguientes extremos: 
1.0 Proyecto de la vivienda. Estudio de la familia-tipo 
española; estudio de la vivienda precisa para alojar a 
la familia-tipo de la clase media trabajadora; cantidad 
de viviendas interesantes en cada bloque; número de 
bloques interesantes en cada conjunto; orientación fa. 
chada, calles. 2.0 Proyecto de métodos para la construc
cion. Organización, acopio materiales, colocación en 
obra. 3.0 Materiales prefabricados. 

PROYECTO DE LA VIVIENDA 

Suponiendo la familia tipo española con cuatro hijos, 
dos varones y dos hembras, hemos estudiado tres tipos 
de viviendas. El tipo normal y económico, tiene un 
coeficiente de habitabilidad de 1,43 y uno de descanso 
de 13,89. Los otros dos tipos son más amplios, y en ellos 
el coeficiente de descanso y habitabilidad es algo infe· 
rior al tipo anterior. 

La cantidad interesante, d~sde el punto de vista de la 
mecanización, es, como mínimo, de unas 500 viviendas, 
que yo he distribuído en bloques de unas 25, orienta· 
dos éstos en sus fachadas mayores, de unos 125 m. de 
largo. Como empleo cuatro, tendremos unos 500 m., in
cluidas las calles; . luego, con separaciones de 15 a 17 
metros, formaremos las otras cuatro filas. Si podemos 
doblar el grupo hasta las 100 viviendas, los costes de 
instalación de la grúa puente, vagonetas, almacenes, can· 
tinas, etc., serán menores, al prorrateados enll e todas 
las viviendas. 

Con ello tendríamos barriadas de 1.000 X 250 m. Con 
todos sus servicios, y en una reducida superficie com· 
plementaria, los edificios o locales para el culto, ense· 
ñanza y recreo, con sus espacios verdes correspondientes. 

ESTUDIOS SOBRE ORIENTACION 

Es corriente al hablar de orientación confundir la de 
las calles con la de las fachadas. 

Sobre la orientación, o sea el soleamiento de las calles, 
existe confusión de ideas y de principios; unos, para 
cimentar sus teo~ías, se basan en el estudio de las tra· 
zas de las desaparecidas ciudades, emporio de extinguí· 
das civilizaciones; otros, en estudios científicos relacio· 
nados con la astronomía, calorimetría y fotometría. 

Veamos a vuela pluma las ideas de unos y otros. 
En los pueblos remotos de la antigüedad, la orien· 

tación de sus trazados era casi siempre producto de 

2 
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Diagramas polares del eje urbano de 
orientación según V on Gerkan, sobre 
tablas de V er1accia y Collingwood. 
l. Ejes de 27 ciudades griegas. 
2. Ejes de 32 castros en Inglaterra. 
3. Ejes de 29 ciudades romanas. 

41 



un rito religioso; así en Egipto, el Sol, divinizado, rige 
estrechamente la vida y la muerte. Sus templos y tum· 
has siguen las orientaciones cardinales o sus bisectri· 
ces, como Kahun, fundada unos 2.500 a. J. C., orienta· 
da cardinalmente y con calles transversales de mayor 
importancia; Tell-el Amarna, la ciudad obrera, con ca· 
Hes Este-Oeste, cortadas por una gran vía procesional. 

Los caldeos, primer pueblo que conoció la astrono
mía, con sus tres escuelas: la de los "Noticios", basados · 
en el Sur invariable; la de los "Ortofantes", que obser
vaban la salida del Sol, el Oriente verdadero, pero va· 
ria ble, y la tercera que empleaba trazados geométricos: 

Oribase. Ej. Kahun, 2500 a. d. ]. C. Tell-El-Amarna. 
Marzobotto. Silcherter. 

Vitrubio, según Choisy. Ej. Aosta. Leicester. 
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el trazado de Babilonia, no muy preciso, tenía una des· 
viación de unos 16 grados sobre el Norte. 

Los romanos observaban con el gromo la salida del 
sol, para obtener el Oriente verdadero; luego trazaban 
las alineaciones decumanes de Este a Oeste, y normal a 
éstas trazaban el cardo en la línea meridiana. Como 
puede colegirse, como el Oriente verdadero es varia· 
ble según la época del año, y a él supeditaban el tra· 
zado, las orientaciones de los castros y villas romanas 
varían en un amplio sector a derecha e izquierda de la 
línea meridiana, llegando hasta las bisectrices cardi· 
na les. 

Girolano Marino, 1544. Ejs. Vitry-le-Fran(tois. Turín. 
Wiesbaden. El barrio de Salamanca, de Madrid, tiene 
una declinación de 12°. 

A. Durero, 1521. Ej. York. Como. Neuf-Brisach. 



Eje heliotérmico 
de Agustín Rey, 
con el esquema 
de una manzana 
de París trazada 
de acuerdo a es· 
te sistema. 

Orientación equisolar de Gaetano Vi
nnccia, con el esquema de la manzana 
ideal trazada con sus reglas. 

Esquema orientador de Mar· 
boutin, que corresponde al 
romboide de insolación fnvo· 
rable. 

Los etruscos, en la ciudad de Harzobotto, tenían la 
orientación cardinal exacta, y las calles decumanas tie· 
nen una marcada importancia sobre las estrechas calles 
Norte·Sur. 

Los griegos ya ordenan sus ciudades pensando en la 
higiene y en los vientos dominantes, lo cual hace casi 
imposible normalizar la orientación de los ejes. Von 
Gerkan hizo un estudio de 27 villas o ciudades griegas, 
reuniendo sus ejes en un diagrama polar, acusándose 
la parte sombreada del mismo en el primer cuadrante 
y junto al Norte y al Este. 

Vitruvio da normas en su tratado y preconiza la orien· 
tación, de forma que las esquinas de los edificios corten 
los vientos reinantes, por lo cual es preciso declinar 
unos 27° los ejes respecto la cardinal, para hacer los 
bisectores de los ocho vientos clásicos. 

Con el genio enciclopédico de Durero tenemos la ver• 
dadera preocupación de la orientación: la voluntad de 
trazar una villa planeada de antemano. En sus Instruc
ciones sobre la fortificación de villas, burgos y casti· 
llos (1572) proyecta su villa-fortaleza sobre planta cua· 
drada, con los ángulos en las direcciones de los vien· 
tos dominantes "que se desgasten sobre sus ángulos". 
Las cuatro grandes calles se dirigían paralelas a las 
hipotenusas de los rumbos, y las calles secundarias lle· 
vahan la dirección de las bisectrices. 

De esta época es la traza de nuestra magnífica villa 
de Madrigal de las Altas Torres, de trazado perfecto, 
tanto como recinto castrense y núcleo urbano. Tiene 
sus dos grandes vías orientadas cardinalmente y cerra· 

das por sendas puertas, con los nombres de los puntos 
cardinales, hacia las que mira el recinto amurallado de 
traza circular, con dos rondas--lo bastante perfectas 
para los me.estros agrimensores de la época-, y sin los 
ángulos muertos, preocupación latente de los trazados 
de la época; en el centro, en un pequeño altozano, la 
iglesia, Ayuntamiento, lonjas y cárcel (el hoy llamado 
centro cívico). 

Los italianos, en pleno Renacimiento, en los trazados 
de sus ciudades-fortalezas, pasan de la planta cuadrada 
a la estrellada. 

Después, el trazado en cuadrícula lo volvemos a en· 
contrar en los trazados de las ciudades americanas: 
Wáshington, trazado por L'Enfant (1740); Nueva York, 
Filadelfia, etc. 

Si resumimos lo expuesto, veremos dos tendencias: 
una, la de declinar el haz de direcciones unos grados 
(hasta 30° Este-Oeste) de la línea meridiana, y otra, 
francamente en la bisectriz de la orientación cardinal, 
lo cual quiere decir que se quiere equilibrar, mejorar 
la orientación cardinal, por los contrastes que presenta 
de uno a otro eje. 

Pasemos ahora revista a las teorías científicas mo· 
dernas. Trélat, en sus estudios sobre las aglomeraciones 
urbanas de las ciudades mediterráneas, que orientan 
sus viviendas al Sur, sacó la consecuencia que, en los 
países cálidos, el eje per~ecto era el Este-Oeste, cali· 
ficando de real esta orientación. 

No se fijó el autor de tal observación en la calidad 
de las radiaciones, y sí sólo en la cantidad, pues las 
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seguridad, un poquito menos, y así tendremos nítidas 
las imágenes situadas por delante de la imagen princi
pal en una mayor distancia. 

Si, por el contrario, lo que nos interesa es una ima· 
gen sobre el paisaje, perfectamente enfocado, y se diera 
el caso de que el oo no estuviera dentro de la profundi
dad de campo del objetivo, deberíamos falsear el en· 
foque hasta hacerle coincidir con la indicación del día· 
fragma empleado. Si entonces el objeto estuviera situado 
por delante de la profundidad de campo, no tendríamos 

. más remedio que disminuir la abertura para aumentar 
la prof.undidad de campo, o variar las distancias entre 
la cámara y el objeto, alejándole. 

La figura 22 B nos indica claramente la marcha de 
los rayos a través de un objetivo, formando la imagen 
enfocada los círculos de confusión y la profundidad de 
campo. 

Ante la imposibilidad de dar datos precisos referen· 
tes a la profundidad de campo de todos los objetivos 
existentes, a título indicativo publicamos en la figu· 
ra 24 los concernientes al objetivo "Oplarex", de 50 mi
límetros de distancia focal de la cámara "Foca", en fun· 
ción de la distancia y de la abertur11. 
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La profundidad de campo varía también, y en gran 
proporción, con la distancia focal del objetivo, aumen· 
tando conforme disminuye la distancia focal, y viceversa. 

La figura 25 nos indica las distintas profundidades de 
campo para los objetivos de distancias focales de 135, 
90, SO, 35 y 28 mm., para una abertura f /4 y un plano de 
enfoque de tres metros de distancia. 

De acuerdo con estos datos, vemos que un objetivo 
de 28 mm. nos permite, aun con una gran abertura f /4, 
tener enfocados todos los objetos entre 1,75 y 15 m., a 
pesar de la gran abertura utilizada; si cerrásemos su 
diafragma hasta f /11 tendríamos enfocado entre 1,10 me· 
tros e infinito. 

Esta cualidad de los objetivos gran angulares nos 
permite la obtención de fotografías de recintos en los 
que tengamos enfocados todos los planos del mismo, con· 
forme puede verse claramente en la figura 20. 

En las fotografías de deportes, en las que por la mo· 
vilidad del objeto no podemos perder el tiempo enfo· 
cando meticulosamente, nos será muy conveniente el em· 
pleo de un objetivo de una focal algo corta {un 35 mi· 
límetros, por ejemplo), en el que, aun eon una abertu· 
ra relativamente grande, que nos permita una instan· 

Fig. 24. 
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tánea rápida, tengamos a foco entre los 3,5 metros e 
infinito, tomando las fotografías sin preocuparnos del 
enfoque del aparato. 

Los mejores resultados, en cuanto a nitidez · de la ima· 
gen se refiere, los obtendremos absteniéndonos de tra· 
bajar con el objetivo a "toda abertura", sino diafrag· 
mando uno o, mejor, dos números indicativos del dia· 
fragma, siempre que las condiciones de luz y de instan· 
tánea necesarias lo permitan, pues con esta abertura 
eliminamo~ muchas de las aberraciones residuales del 
objetivo. 

Cuando un haz luminoso atraviesa un· agujero, en los 
bordes se produce una difracción, que se torna tanto 
mayor cuanto menor es la abertura; por esta razón, 
también evitaremos, en lo posible, diafragmar los obje· 
tivos hasta el límite, sino quedarnos uno o dos núme· 
ros indicativos menos; esto siempre que la profundi· 
dad de campo necesaria no exija el mínimo de aber· 
tura, caso verdaderamente excepcional. 

Estos e~foques y profundidades de campo se refieren 
a la luz visible; cuando empleemos material sensible 
al infrarrojo, la imagen se formará algo por detrás de 
la emulsión. Para obviar este inconveniente, algunas 
cHas indican en la escala de enfoque la corrección ne· 
cesaría para infrarrojo; otro método consiste en situar 
delante del objetivo una lente adicional, que corrige 
el enfoque, y, a falta de ella, una buena práctica es 
alargar 1/4 % la distancia del objetivo a la placa, una 
vez enfocada con luz normal, cerrando bastante el dia· 
fragma para obtener el máximo de definición. 

Vamos a indicar someramente los defectos que pue· 
den presentarse en los objetivos, para que el aficionado, 
al conocerlos, pueda achacarlos a la óptica y no a una 
mala utilización suya, o viceversa. 

Aberración esféric11.-En los objetivos de una sola 
lente o en los mal corregidos, los rayos que atraviesan 
Ja parte central de la lente, y los periféricos, no coin· 
ciden en el mismo punto, dando como r\lsultado imá· 
genes borrosas, y que sólo mejoran diafragmando mu· 
cho para eliminar los rayos periféricos. La figura 26 
nos muestra claramente este fenómeno. 

Coma.-Es una clase de aberración esférica lateral. 
En la aberración esférica son los rayos paralelos al eje 
óptico los afectados; en el coma, lo son los no parale· 

Fig. 25. 

Fig. 26. 

Fig. 27. 

los. En un objetivo que presente este defecto, loe rayos 
oblicuos, pasando a través de las diversas zonas del ob
jetivo, convergen a diferentes distancias del centro de 
la imagen, de forma tal que un punto del objeto apa· 
recería como una flechita o coma apuntando hacia el 
centro del campo. La figura 27 indica la marcha de los 
rayos en el coma. Este no se presenta nunca en el oen· 
tro de la imagen, o sea en el punto que la intersecta 
el eje óptico. 

Curvatura del campo.-El campo de una lente es una 
superficie imaginaria, sobre la que se forma la imagen 
del objeto. Este campo de un objetivo de una sola len· 
te no es una superficie plana, sino cóncava, con su con· 
cavidad frente al objetivo. Esto determina el que en 
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sus bordes, si la placa está plana, la imagen esté fuera 
de foco. En las cámaras de bajo precio, con objetivo 
de una sola lente, la película está curvada, para coin· 
cidir con el plano de foco del objetivo. La figura 28 
se rnfiere a este fenómeno. 

Distorsión.-Cuando la reducción de la imagen for· 
mada poi' un objetivo varía del centro a la periferia, 
se produce una distorsión. La imagen de un cuadrado 

Fig. 28. 

reticulado, como indica la figurn 29, aparecería sobre la 
placa con las deformaciones indicadas en la citada 
figura. 

Aberración cromática.-Como los distintos colores que 
componen la luz no son igualmente refrangibles, si el 
objetivo estuviera constituído por una sola lente se nos 
fol'marían una serie de imágenes coloreadas, y cada una 
en un punto distinto, conforme se indica claramente en 
la figura 30; esto determinaría, dada la sensibilidad 
cromútica para todos los colores de las emulsiones mo· 
dernas, una imagen borrosa, puesto que tendríamos en· 

Fig. 29. 

forada una sola imagen sobre la superficie de la emul· 
&ión, y al formarse otras (las de los otros colores, por 
delonle y por detrá ) nos producirían un " desenfoque" 
grande de la imagen. Mediante el empleo d~ vidrios de 
distintos índices de refracción, utilizados en la construc· 
dón de las diferentes lentes de que se compone un ob
jetivo, puede conseguirse que estas diferentes imágenes 
se formen en el mismo plano, eliminando este impor· 
tantísimo defecto. 

Fil(. 30. 
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Coloración de bordes.-Consiste en una diferencia de 
reducción de la imagen para los distintos colores. Pue· 
de presentarse en los objetivos, en los que la aberra· 
ción cromática ha sido perfectamente compensada. Los 
objetivos que presentan este defecto, aunque las imá· 
genes de los distintos colores se hallen enfocadas sobre 
el mismo plano, la reducción de las mismas es distinta, 
resultando, en consecuencia, unos bordes o franjas colo· 
readas alrededor de la imagen en la periferia del campo. 

En las fotografías en negro, este defecto tiene me· 
nos importancia, y produce sólo una menor finura de 
enfoque en la periferia del negativo; pero para la foto· 
grafía en color tiene una gran importancia. 

Hoy día, casi todos los defectos antes citados se ha· 
llan perfectamente corregidos en los objetivos de cierto 
predo; pero en algunos antiguos se presenta el de la 
"coloración de bordes", porque para la fotografía en 
negro no tenía tanta importancia. Hoy día, con el auge 
de la fotografía en color, es necesario comprobar si el 
objetivo presenta este defecto. 

Para descubrirlo, preparemos un trozo de terciopelo 
negro pegado a un trozo de madera o cartón rígido. So· 
bre dicho terciopelo situaremos una cuadrÍcula de hilos 
de coser blancos, tensos mediante alfileres y perpendicu· 
lares entre sí. Perfectamente iluminado, lo enfocaremos 
cuidadosamente, y de forma que cubra bien todo el cam· 
po del negativo. Obtendremos de él una fotografía en 
color, y en ella observaremos a la lupa si los hilos, 
muy cercanos a los bordes de la placa, presentan algún 
color en sus bordes. En un objetivo bien corregido para 
esta aberración, todos los hilos, incluso los ~ituados 

más en la periferia, deben aparecer blancos, sin franja 
coloreada alguna. 
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o TAPIZADOS• RECUBRIMIENTOS. 

P.royecte con 

Tableros Decorativos 

Fabricados por laminación 
De gran resistencia a toda clase de agentes; 
no mantienen la combustión, se trabajan 
fácilmente y se prestan a las más bellas y 

duraderas realizaciones técnicas y decorativas 

Telas Plásticas S 1 N TA F 1 L M 
Ir// / 

Con refuerzo de tejido. Obtenidas mediante 

laminación por calandrado. Atractivas, resis
tentes, lavables, de colores vivos e inalterables¡ 
no mantienen la combustión. El mejor material 

para tapicería y revestimientos decorativos 

SOLICITE MUESTRAS Y PRECIOS A : 

CEPLÁSTICA 
COMPAÑIA ESPAÑ'OLA OE PL ÁS T ICOS. S . A. . 

APARTADO 5 94' BILBAO . .... 
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''VIGUETAS MARTINO" 
DE HORMIGON PRETENSADO 

PIEDRA 
ARTIFICIAL 

Tubos. · Postes. · La
vaderos. · Fregaderos. 

Sistemas de forjado 
construidos en obra 
(A probado1 por la D. G. A.) 

Estructuras vibradas. 
Mosaico hidráulico. 
Pie1a1 e1p•ciA l e1 

BARCELONA: Pedro IV, 344-Tel. 257612 

Cristalerfas Tejeiro, S .. l. 
OJEMBARRENA, VILASECA Y ECHEVARRIA 

Vidrios planos, Impresos, lunas, cris
talinas, espejos, baldosas, tejas, 
estriados, vidrieras artlsticas, etc. 

INSTALACIONES COMERCIA LBS 
PRESUPUBSTOS PARA OBRAS 

Al-11e1 ••1t•r•l•1 J efld11 .. 1 

Sc1Jutl6n Elcano, 10 • Telifonos 27 34 40 y 27 04 ot 
bpo1lct6n: Montera, 10, t.• dcha. 

M A D 1 1 D 

A. CABELLO Y COMPAÑIA 
S. L. 

CANTERIA Y MARMOLES 

Talleres y Oficinos1 

Ramirez de P ::ido, 8 
Teléfono 27 53 02 MADRID 

LUISA ALZURU, Viuda de T. Al TUNA 

TRABAJOS EN PIEDRA Y MARMOL 

Sebastión Elcano, 38 Teléfono 27 02 87 

MAO.RIO 

CONCISA 
rnn!TKO[TORI (JVll 

•• A. 

loble, 24 • Teléf. 33 25 19 • · M A D lt 1 D (Chamartln) 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL 

ALMACENES Y TALLERES 

PIEDRAS MARMOLES 

JOSE VIDAL 
CONSTRUCCIONES 
METALICAS 

H 1 E . R ROS 
ARTISTICOS 

Cardenal Siliceo, 22 - MADRID· Teléf. 331155 

D[CORACION 

''DUNA'' 
COMPAAIA ANONIMl DE 

INMUEBLES CONSTRUCCIONES 

Edificios urbanos - Plantas industriales 
Obras públicas - Construcciones Agrícolas 

Miguel Moya, 8 • Teléf. 11 93 IJ 

M A D R 1 D 



Valderribas, 48 - Teléfono 28 37 00 (tres líneas) MADRID 
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I; .__ DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

• ffe MOTORES MEN S. A. E. y J. PUJOL XICOY - Vía Layetano, 167 
~ BARCELONA 

Calefa<ción • Saneamiento • Calderería 

Benigno Soto, [13 

Teléfono 33 31 56 

MADRID 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Princesa, 78 Teléfono 24 36 58 

M A O R o 

~[UCEl<ECü, S. l. 
MAQUINARIA Y UTILES DE TRABAJO PARA LA 

CON:iTRUCCION 

Montacargas Cabré Salvat, tipo noria 
Montacargas Ramos, portatil 
Oruas de uno y dos brasos 

Talleres propios dedicados exclusivamente a la reparación 
de maquinaria y utensilios para la COJlstrucción. 

Servicio rápido de reparación de· maquinaria en obra 
Stock de piezas de recambio 

Calle Elfo, 1> (Ventas) • T el6f1. 26 28 95 • 25 82 90 • M AD 11 D 
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TETRA CERO 
S. A. 

Ayala, 5 Teléf. 35 51 90 MADRID 

TALLERES EN BILBAO 

ARMADURAS DE ALTA RESISTENCIA 
PARA HORMIGON 

(Patentadas) 

CARGAS DE TRABAJO DE ESTAS ARMADURAS 
(según ensayos oficiales): 2.200 kgs. cm.2 - Eco
nomía de hierro, con cargas de 1.800 kgs. cm.2 , 

33 por 1 OO. - Economía en secciones de hormi
gón, 1 O por 1 OO. 

Los pedidos de TETRACERO se pueden dirigir 
directamente a esta Sociedad. 

Cada barra de TETRACERO ha sido probado 
y garantizada su calidad por el proceso de 
fabricación. 

José de Uriarte Abaroa 

PRESUPUESTOS DE OBRAS 

CARPINTERIA MECANICA 

Agulrre, 11 T el4fono U O 54 

BILBAO 



f mbellezca sus obras con la 
· armonía que le ofrece 

YO PANEL. 

... 
PORQUE Vd. CONOCE LOS INCONVENIENTES 

· DE LA MADERA 

Estos defectos no serian fan graves, 
si la expansión·. o encogimiento de 
la madera se produjesen unifor
memente en las 3 dimensiones; 
pero es propiedad particular· de 
la madera que estas variaciones 
sean desiguales en cada dimen-

sión. 
•·· 

SISTEMAS "AF" S. A. 
Oficinas y Exposición: Avda. de José Antonio, 15 - Teléfono 21 38 92 
Factoría: Carretera de Cádiz, Kilómetro 5.600 - Teléf. 3919 01 - M~DRID 

. MUEBLES METALICOS Y CARPINTERIA METALICA EN CHAPA TROQUELADA 

Despacho de estilo, en acero, creación "AF" 
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CEMENTOS PORTLAND 
Z A R A G O Z A 

Paseo J ndependencia, 32 
Teléfs. 21427 y 24658 ZARAGOZA 

·-- --- -------------. ----------------! 

Hijos de T. Aguirre PINT .E VD. CON 

FABRICA DE PERSIANAS 

MUEBLES Y CARPINTERIA EN GENERAL 

Cuchillería, 54 - Teléfono ·1844 

V I TORIA 

A\ l ID llllE ~[ U A\ 

PINTURA Y DECORACION 

LA PAJARITA 
(Pintura a base de "LATEX") 

Jdeal para paredes húmedas, cocinas, cuartos 
de baño, neveras, granjas o vaquerías. Locales 
relacionados con la industria alimenticia, 
tejados, fachadas ,. piscinas, toldos, parasoles, 
tiestos, macetas, parquets, muebles y madera 

en general. · 

UNICOS FABRICANTES EN ESPAÑA 

ESTABLECIMIENTOS F. DE MASY 

Paseo Nacional, núms. 12 y 13 

BARCELONA 

(Consúltenos la información que necesite) 

Otra especialidad: MINIO DE PlO 1\0 AMARILLO "ZODIACO " 

TORNILLERIA - ALAMBRES Y DERIVADOS 
HIERROS Y BATERIAS DE COCINA 

Venta exclusivamente a 1 por mayor 
$==::$ 

Tramitación de pedidos de 
hierros a vivienda bonificable 

J. SANCHEZ VIDAL E HIJOS, S. R. C. 
ALMACEN DE FERRETERIA 

Rodríguez San Pedro, 7 - Teléfonos: Oficinas: 245805 - Almacén: 244455 - M AD R 1 D 
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JUAN ANTONIO OCHOA · 
INGENIERO 

Constructor del Edificio del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 

Hortaleza, 15 MADRID Teléf. 316427 

SIMON BL.ANCO 

Carpintería y aserradero 

Ramiro de Maeztu, 26 -Tel. 1426 

VITORIA 

INST ALAGIONES COMERCIALES 

''MONCLOA'' 
Instalación y reformas de locales y viviendas 

Hilarión Eslava, 15, t.º - Teléfono 24 13 32 

MADRID 

MOLIA LOZANO 

Instalaciones de fontanería en general 

Andrés Mellado, 5 

Teléfono 37 36 36 

M A D R I D 

JUAN MARINE 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Azulejos, vierte-aguas - Loseta vidriada - Baldosín de Ariza 
Teja plana y curva - Mosaico hidráulico - Cemento anti
ácido • Cemento gris y blanco - Impermeabilizante - Mont
cadi y Montcadi nieve para decoración - Depositario 
exclusivo en Madrid de los productos CUCURN 'f, S. A., 
de Barcelona - Refractario, tubería de gres y gres fino para 
industrias químicas y laboratorios - MA TEI< IALES CERA
MICOS, S. A. - Mosaico de gres cerámico y baldosín de 
gres - ALEXANDER, de Barcelona - LOShTA CATALANA 

Cenicero, 11 - Teléfonos: 27 17 04 y 27 87 16 

M A O R 1 O 

Bronces para obras - Decoración 
Herrajes para muebles - Orfebrería religiosa . 

Tallers, 45 (frente c/ jovellanos). Tel. 216306 

BARCELONA 

CERAMICAS DE PANTOJA 

Ladrilllo hueco - Rasilla 

le~áreo lenamor J M. Her~a~a 
P A N T O J A - (Toledo) 

Dirección en MADRID: M. HERBADA 

juan de Herrera, 2 Teléfono 21 43 86 
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Empresas que han intervenido en la constl'Ucción de la GASA VIVIENUA sita en Barcelona - Galle Tavetn, 3 

~~na,9Sf 
Almacenista de LUNA PULIDA 11CRISTAt'iOLA11 

Instalaciones comerciales - Acristalado de 
edificios - Techos, pisos y tabiques de cristal 

Decorados sobre cristal 
y espejos de todas clases 

ferlandina, 36 (esq. Rda. San Antonio) ' 

TALLERES ARTIGAS 
Industrias de la Madera 

Obras - Decoración - Ventanas guillotina 

Dirección Técnico-Industrial: 

P. LLAVORE - R. BARO 

Persianas enrollables 

Escorial, 9 - BARCELONA. Teléf. 28 48 00 

LOS TRABAJOS DE PINTURA DEL EDl
FIC10 DEL INSTITUTO NAClONAL DE 
INVESTIGACIONES AGRONOMICAS 

HAN SIDO REALIZADOS POR 

ROMERO Y SAENZ 
Oficinas: 

Velázquez, 26 
Teléf. 26 50 60 

Talleres: 
Dos Amigos, 8 
Teléf. 31 20 30 

MADRID 

MOSAICOS 

Puertas "SECURIT" (Transparentes) - Puertas 

"CLARIT" (Translúcidas) - Ventanas "PLENILUX" 
con luna "SECURIT" 

Teléfono 3113 00 

. Máquinas para hacer bloques 
de hormigón vibrado y 
apisonado verticalmente a 

un tiempo 

"JLACOS" 

Patente de invención núm. 151.337 

BARCELONA 

1 1 - -

11, 
/ 1 ~ --- ___ ____, 

Constructor 
JULIAN LACO 

Amaya, 8 • PAMPLONA 

HIJO DE J. RAL ESCOFET 
UNICOLORES, JASPEADO Y DIBUJOS DE CALIDAD 

Blanco, 5 2 (Sans} BARCELONA Teléfono 391011 



&tll'OR 
ÍXllO IDllORlll 

164.000 
ejemplares 

en 14 años 

1No existe libro técnico, ni en Espa
ña ni fuera de ella, que haya alcan
zado esta difusión, debida a 1u 
asombrosa claridad expositiva 
y eficaz utilidad práctica, que 
hacen esta obra tan interesante al 
ingeniero como al profano, a los con-
ductores dé su propio coche como a los profesionales, mecánicos, estu
diantes, aprendices y aficionados. Es el libro más moderno y completo.• 

ilca&a ele pu&licaw 

la 20'! ..I• • , 
eGl-CIM 

escrita e ilustrada de nuevo 



Obras de M. Arias -Paz 

,. 
MANUAL DE AUTOMOVILES 

20.0 edici,ón (1954).-676 págs., con 840 flgs., 92 pesetas 
«Magnífica herramienta de trebejo, ten completa, clara, útil y gráfica, 

que no tiene ·semejante ni en el extranjero.• (Revista de Aeronáu· 
tica.) •Este libro, indiscutiblemente perfecto y de incomparable utili
dad, contiene la última palabra en materia de automóviles.• (Motor 
Mundial.) 

MOTOCICLETAS 
9.0 edición (1953).-236 págs., con 226 flgs., 34 pesetas 

Lo que el MANUAL DE AUTOMÓVILES es para los coches, lo es este libro 
para las motocicletas y bicicletas con motor. 

PRONTUARIO -DE AUTOS y MOTOS 
2.ª edición (1954).-222 págs., con 205 figs., 40 pesetas -

Prontuario de sencilla claridad, es una luminosa síntesis de los libros ante
riores. La más fácil iniciación en los vehículos de motor. 

CARTILLA DE CIRCULACIÓN AUTOMÓVIL 
9. ª edición {19 5 4 ). -150 págs., con 184 flgs., 20 pesetas 

Las reglas de les Códigos de Circulación y de 1Doña Prudencia», expues
tas con la amenidad de UJ.la novela humorística, pero con :la utilidad 
del mejor seguro de vida. ' 

Estas obras se hallan en todas las librerías de España y América, y las distri-· 
huye en exclusiva 

EDITORIAL DOSSAT 
Plaza. de Santa Ana, 9 M A D R I D 

Son libros que " E N T R A N P O R L O S O J O S " 
.. 
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\'\~ 
..lpermeabilice terra 

zas, bóvedas, pa redes verticales, 
etcétera , con VELO VITROFIB, y 
evitará los estragos que causan 
en el interior de los edificios los 
filtrac iones de agua, humedades, 
goteras, etc. 

El empleo del VELO VITROFIB 
asegura la máximo impermeabil i
zación y es de duración ilimitada, 
por la total ausencia de cartones, 
fieltros o tejidos orgán icos, que 
pudieran pudrirse con la acción 
de l tiempo. 

con emu lsión asfolf1co del 
VELO VITROFIB, en uno rerrozo 

e ' ' 

Solicite nuestro folleto tecnico sobre formas 
de empleo y aplrcaciones del VELO VITROFIB 






