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Javier Cenicacelaya 

The National Llbrary and Universlty at Ljubljana 
Jo~e Pletnik·s career ,n architeclure began ,n v,enna 

where he f,rsl worked under Ollo Wagner and laler began 
h,s own ott,ce. belween 1889 and 1911 He spen1 lhe nexl 
1 O years ,n Prague w11h lhe reformat,on of 1he Caslle f1 was 
nol unid 1922 lha1 Jo~e Pletnik dec,ded 10 relurn 10 
Slovene. 1he counlry where he had been born. and. more 
spec1f1cally. 10 h,s home lown. LtublJana 

There are very few cases ondeed where an archllecl has 
lefl such a deep ,mpress,on on any one c,ty as Pletn,k has 
here Beyond a doubt. we certa,nly can refer 10 1h1s lown as 
be,ng Jo~e Pletni<'s L1ubl1ana 

He des,gned. among olher 1h,ngs. 1he urban planning 
br,dges. wharfs along lhe nver parks publ,c bu,ld,ngs. such 
as lhe markel and lhe L1brary. culture cenlers. churchs and 
even lhe cemelery 

From h,s earhesl slages ,n v,enna un1,1 h1s lasl works. 
Pletnik ,s a fine example of coherency and beauly 
T,reless. Pletn,k. 1hroughoul h,s vasl career. was able 10 
m,x forms. figures and malerials w1lh a un,que s1roke of 



Después de haber trabajado desde 1889 a 1911, primero en 
el taller de Otto Wagner y luego solo, y en Praga de 1911 a 

1921 , en las obras de transformación del Castillo, Joze Plecnik 
vuelve, en 1 922, a Eslovenia, su país natal, vuelve a la ciudad 
que le vio nacer: Ljubljana. 

La huella que este arquitecto habría de dejar en Ljubljana es 
tan fuerte, que son pocos los casos en los que una ciudad pueda 
deber tanto a un solo arquitecto. Tal es así que bien podemos 
referirnos a la Ljubljana de Joze Plecnik. 

En esta c iudad, procederá a realizar planes de acondiciona
miento urbano, puentes, muel les junto al río, parques, edificios 
públicos como el mercado o la biblioteca, centros culturales, 
iglesias, un cementerio, etc. 

Ya desde Viena, toda la producción plecnikiana es de una gran 
coherencia y belleza. A lo largo de su vida, incansablemente, 
Plecnik no cesará de producir una vastísima obra, donde las 
formas, figuras y materiales se combinan y entrelazan con una 
habilidad genial. 

De entre su obra en Ljubljana, voy a detenerme en un edificio 
singular bajo muchos puntos de vista: La Biblioteca Nacional y 
Universitaria de Ljubljana (1931-1941 ). 

La enseñanza de Wagner y la tradición 
Antes de abordar este edificio, quisiera señalar algunos aspec

tos de la formación de Plecnik y de su actitud ante la arquitec
tura, sobre las que después volveré, y que creo son necesarios 
para entender mejor, o al menos intentarlo, este enigmático edi
ficio, que es la Biblioteca. 

l.'N IVERZITETNA K~Jl~~_ICAV LJlJBLJA.N I 

Plecnik, al llegar al estudio de Wagner llevaba consigo un 
profundo conocimiento de los materiales, aprendiendo en la 
Escuela de Artes y Ofic ios, en Graz; llevaba asimismo una expe
riencia y habilidad en el trabajo de ebanistería, aprendidas desde 
muy niño de su padre; y con todo ello una sorprendente facil idad 
para el dibujo. Este es el bagaje de Plecnik al entrar al taller de 
Otto Wagner. Con su carácter reservado, observador y reflexivo, 
lo enriquecerá, con la aportación teórica del maestro. 
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1 Vista general. 

2 Situación 

genius 
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Among h1s works at L¡ubl¡ana. 1 have chosen an a very 
peculiar building. lrom many d1fferent po1nts of v1ew The 
Nat,ona, L,brary and Univers1ty at L¡ubl¡ana (1931-1941 ) 
Wagner's training and tradition 

Before go1ng on to the bu1ld1ng 1tse1t I would l1ke to 
ment,on same of the aspects 1n Plecnik' s earller tra1ning as 
well as h1s att1tude towards arch1tecture, wh1ch we w1II later 
come back to. 1 feel th1s 1s needed 11 one ,s to be able to 
understand - or at least try to - th,s myster,ous L1brary 

Plecn1K had been brought up work,ng w,th h1s father. who 
was a carpenter and had gone to study 1n the Arts and 
T rades School in Graz There he learned much about 
materials and w,th all that. a surpris1ng drawing skill. Th1s 
background Plecn,k began to worK under Otto Wagner 
The young apprent,ce was shy yet observan! and stud1ous 
and was taught a great deal of theory by h,s master 

V1enna at the turn of the Century, wh1ch 1s the same as 
say1ng Wagners V1enna or later V1enna of the Secess,on. 
,nherited the arch,tectural theory of outstand,ng arch,tects 

La Viena de fin de siglo, que es tanto como decir la Viena de 
Wagner, en primer lugar y la Secesión luego, es la heredera de 

the 19th Century espec1ally that of Gottfried Semper 
The t 9th Century proved to be the end Class1c1sm. that 

had come from the 1oo·s. and the b1rth of styhst1c rev1vals. 
at a time of world confrontat1on. These rev1va1s orig,nate 1n 
Romant1c,sm and see Arch,tecture from d1st1nct points of 
v1ew a natlonahstlc. a rehg1ous or may be a certa,n 
1nst1tut1on etc An arch1tect. and h1s character, 1s the only 
way conc1hate th,s w1de variety of confllct1ng styles wh,ch 
ex,sted at the end of the Century at the he1ght of Wagners 
career 

New materials. bas,cally iron. only accentuated the 
d1fferences Semper had orig1nally re¡ected 1t. unt,1 see,ng 
the Crystal Palace around 1850 when he reahzed how th,s 
material was go1ng to open a whole new era of arch1tecture 
These new materials. ,n add1tion to opening up poss1b1htles. 
were also a guarantee of moderrnty or, as Wagner would 
state in h1s lesson at the Fine Arts Academy 1n V1enna 1n 
1894 and later 1n Modern Arch,tecture. a sure way to /he 
demands for mOdermty. 

Thus. Sempers theories. such as coatlng appeared to 

be a comprom1se between the two pos1t1ons H1s Coatmg 
Theory. as 1s well known by all. holds that the prime motive 
of arch1tecture (Urmollv) 1s the coatlng of the material The 
coat,ng of the material 1s the essent1al element. not the 
heart or center w1th a mechanical funct1on wh,ch 1s best 
expressed symbohcally. by 1ts outer coatlng 

From the times of F1scher von Erlach. there had always 
been a Baroque trad1t1on 1n V1enna based on the 
exteriorizat,on of the forms - the sk1n we could say - along 
w,th spacing, the express1on of arch,tecture On the other 
hand. the Demands for mOdern,ty and 1ts innovat1ons lett 
the express1on of the forms. of the sk1n, of the coat,ng 1n the 
hands of technic1an - rivet1ng 1s a good example - and to 
new technology, w1ch are no more than a1ds to flx on the 
fac,ng Yet these a1ds would become the ultimate end of 
express,on 

However an ant1thes1s between these two schools of 
thought. the Baroque trad,tlon and the innovahve demands 
for mOdern,ty d1d not develop The two theories were u sed 
together complement1ng each other 1n sorne way 
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40 las aportaciones teóricas de importantes arquitectos del siglo 
XIX, sobremanera de Gottfried Semper. 

El siglo XIX había visto sucumbir la primacía del lenguaje clá
sico, heredado del Setecientos, en un mundo de confrontación, 
germen de todos los revivalismos esti lísticos. Estos revivalismos, 
nacen de posiciones románticas y revisan la arquitectura más 
acorde a una nacionalidad, a una relig ión, a una determinada 
institución, etc. En esta batalla de estilos, es donde el carácter en 
la arquitectura aparece como el ún ico medio capaz de conciliar 
la gran variedad estilística que caracteriza el fin de siglo, que a 
Wagner toca vivir. 

Los nuevos materiales, el hierro fundamentalmente, no hacían 
sino agudizar la cuestión. Semper ya había tenido que matizar 
sus posiciones de resistencia a este nuevo material, a mediados 
del siglo, ante su admirada contemplación del Crystal Palace, al 
percatarse que una nueva era para la arquitectura se habría con 
el advenimiento de este material. Los nuevos materiales, ade
más de permitir nuevas empresas, se aparecían como una 
garantía de modernidad, o mejor, un medio seguro en la exigen
cia de modernidad, tan reiteradamente reclamada por Wagner 
desde su lección inaugural como profesor de la Academia de 
Bellas Artes de Viena en 1894, y luego en su obra La Arquitec
tura Moderna. 

UNIVERZITETNA KNJIZN I CAV LJUBLJANI 

En este contexto, las teorías de Semper, como la del reves
t imiento, parecían ser el soporte conci liador entre dos posi
ciones . La Teoría del revestimiento de Semper, sostiene 
como es sabido, que el motivo primordia l de la arqu itectura 
(Urmotiv) es el revestim iento del material : Eso, y no el cora
zón o el centro, era el elemento esencial, la función mecánica 
de l corazón estaba simbólicamente expresada en el 
revestimiento. 

En Viena, existía una ininterrumpida tradición barroca desde 
Fischer von Erlach, que confiaba a la exteriorización de las for
mas, a la piel podemos decir, junto a la propia espacialidad, la 
expresividad de la arquitectura. Por otro lado, la innovación 
reclamada en la exigencia de modernidad habría de circunscri
birse en gran medida ( como el tiempo se encargará de demos
trar) a confiar la expresión de las formas, de la piel, del revestí-

The Wagnerschule Is characlenzed by th1s binomial 
called trad111on-mnovation. whIch carne out of Semper's 
coating theones 

Jo!e Plecn1k, as I mentioned earher. was brought up by 
lovIng and understanding lhe various matenals, wood. 
stone. metals. etc. and lhal h1s family were strong 
Cathohcs. We will see throughout this paper how Plecnik 
would have a certain reachon to lhe Wagnerschule 
approach to archItectura. espec1ally In the Nat1onal Llbrary 
al Ljubl¡ana 

Plecnik could be classIfled as beIng a Ruskm,te due to 
the fact that both he and Ruskin had such a deep 
apprec,ahon for matenals. the1r colors and textures, their 
contrasts and the ways they can be combined, here and 
there. etc. 

Plecnik f1nally decided lo let lhe walls or the sk1n to 
maintain our Wagnerschule comparIsIon be theIr own 
expressIon. to lel the matenals of the walls and tacades to 
define them Th1s explains why he later re¡ecled the 
Secess1on Movement. although he earher been part of 11. as 

he tell all of 1ts decorahons lo be excess,ve Plecnik, w1th 
hIs Rusk1nian approach. d1d nol center h1s innovatIon 
around technolog1cal developments, but In the matenals 
themselves. Thus, he would use all kInds of matenals. even 
those wh,ch were regarded as being old-fash1oned and out 
of use. 

By 191 O he had already used concrete in the crypt of the 
Holy Spmt Church of the Ottaknng in V,er.na Here, as well 
as the Sacred Heart Church in Prague (1928) Plecnik 
appears to be one step ahead of cub1sm. The expres
sIornsts of the 1920's and 30's w1th h1s des1gns of the 
cap1tals In lhe VIennese Church and the bncks thal seem to 
pop out of the walls In the one in Prague 

These, as well os other examples, tend to emphasIze the 
1nfluence Rusk1n had on him. SI M,chael's Church in Barre 
(1937) w1th Its columns thal are nothing more than painled 
f1brocemenl draining pipes to the 1nflexllon of the 
hypothet1cal emphas1s Is the last case to be ment1oned 

The Wagnerschule • Plecrnk d,chotomy can not be 
closed w1thout • at least menhornng Plecn,,<'s archllectural 

compos11ion, h1s typolog1cal. in another way, in the 
compos1t1on of ground plans, secllons and elevations. thal 
,s the arch,tectornc compos1hon of Plecrnk 

Plecnik's apprentIcesh1p under Wagner Is certainly 
evIdent throughout h1s career 

Conceptually, h1s buildings, theIr plans, etc. are all in line 
w1th the Wagnerschule approach to arch1tecture. Th1s 
school of thoughl and certa1n Secess1onist aspects • such 
as hIs hking of lhe use of expensIve matenals for 
decorat1on • are always seen In Plecrnk's works 

Th1s does not confllct w,th Plecrnk's vIew of H1story 
wh1ch ,n the end Is the same as Wagner's, a Sempenan 
Idea I would even dare to say 11 an idea that Is present in 
European archIteclure from the origen of neo-class1cIsm In 
the m1d-700's 

Semper has summed up th1s basic idea of Arch1tectural 
HIstory wh1ch Is shared by both the Wagnerschule and 
Plecrnk. In the follow1ng way· 

"Although archltecture produces or,gmal tormar,ons and 
,s nor based on ,m,ta/Jon. as ,s pamtmg and sculpturmg. ,t 
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3 Alzado. Primera propuesta 

4 Planta Primera propuesta 

5 Alzado lateral. Solución definitiva 

6 Alzado frontal de acceso Solución definitiva 

has stored ,t up its own supply of forms whIch 1/ goes to for 
the types for I/s new crea/Jons. The archllect who uses 
these types ,s thus Jeg,bte and understandable while the 
one who chooses to re¡ect these conventional forms /Jmits 
hIs own langua¡e, adaptmg an outdated strange or self
mvented word order and form of express,on Few wi/1 
comprehend ,t and 11 wi/1 no/ be successful wh,te none of 1/s 
ongmallty would have been tos/ ,t /he des,gner had used 
s1mplifled terms that ali could grasp 

Gotlfried Semper Vergleichende Baulehre. ( 1850) 
Semper feels that H1slory 1s a dec1s1ve factor. as is 

con11nu11y. in arch1tecture and the neoclass1c1sls certa1nly 
had staled lhe sa me theory. Both. Wagner and Plecrnk. 
seem lo coincide as well. al leasl at lhe lime thal they sat 
down to des1gn lhe,r bu1ld1ngs 

When Wagner's bu1ld1ngs ca n be broken down by plans. 
we see thal lhese p1eces are aulonomous. closed elemenls 
lhal a re similar to figures lhal ex1sled earher. lf we do 11 lhe 
olher way around, grouping lhe seperale p1eces. there 1s an 
organ1zed, academ1c a long the ax is ora hne wh1ch controls 
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miento, a los medios tecnoides (como el claveteado de los 
aplacados por ejemplo) y a las nuevas tecnologías, que no son 
sino ayudas para colocar el revestimiento; ayudas que pasaran a 
ser el fin último de la expresividad. 

Entre la tradición del Barroco y la innovación de la exigencia 
de modernidad nunca llegará, sin embargo, a establecerse una 
antítesis, sino que habrá una complementación. 

Tradición- innovación será así el binomio que en gran medida 
gracias a la teoría del revestimiento semperiano caracteriza a 
Wagner y su escuela, la llamada Wagnerschule. 

Joze Plecnik, que como ya he dicho, se había formado desde 
niño en el amor y el entendimiento de los materiales: la madera, 
la piedra, el metal, etc., y que procedía de una familia profunda
mente catól ica, habrá de experimentar una cierta reacción a 
esta actitud de la Wagnerschule ante la arquitectura, como 
veremos a lo largo de este artículo, y de forma clara, en la Biblio
teca Nacional de Ljubljana. 

Plecnik participaba de una actitud que podemos decir ruski
niana ante la arquitectura. Al igual que Ruskin, su aprecio por los 
materiales de la construcción le llevan a entusiasmarse con 
ellos, con sus colores, sus texturas, los contrastes entre el los, los 
matices de unas u otras, aquí y allá, etc. 

Plecnik acabará confiando la expresión de sus muros, o de la 
piel (por seguir con la preocupación de la Wagnerschule) al 
propio material o materiales que configuran los muros, las 
fachadas (interiores o exteriores). 

Ello explica su repulsa por la Secesión, de la que había for
mado parte, ante lo que considera excesos decorativos y banali
dades de la moda. Plecnik, en su actitud ruskiniana, no centrará 
la innovación en el despliegue tecnoide o tecnologizante de las 
pieles, sino, como he dicho, en los materiales en sí mismos. Y 
esto último. hace que utilice todo tipo de materiales de construc
ción, hasta los más desprestigiados. 

Ya en 191 O, había recurrido, antes que nadie, al potencial 
expresivo de un nuevo material , el hormigón armado, en la cripta 
de la Iglesia del Espíritu Santo de Ottakring, en Viena; aquí con 
las formas cubistas de los capiteles, como más tarde en otros 
ejemplos, como la Iglesia del Sagrado Corazón en Praga (1928), 

lhe whole scheme thal rem1nds of olhers even s,nce 
Durand Roman11c1sm and 11s elemenls thal Schinkel 
1nlroduced 1nlo Germarnc arch1tecture. 1ts vanety. surpnse. 
and asymmelry are the only excepl1on to lh1s lendency 

rev1tahze 1t Plecrnk 1s dev1al1ng from lhe Wagnerschule and 
going back to h1s lhe rehg1ous fervor that he had had ,n h1s 
youth w1th 1s sacred art. relig1ous ornaments. etc. He 
concentrales on crealmg a household hke almosphere 
around the liturgy bas1cally lhrough the malerials and lhe 
forms of the place 

T he same may be sa1d for Plecrnk. as h1s bu1fd1ngs also 
have lh1s order and harmony of lhe p1eces w1th1n the whole. 
They are a collage of c1ass1cal. autonomous efements that 
make up a larger single unit. wh1ch 1s the pro¡ect However 
Plecn1k' s collage goes beyond a simple collect1on of these 
class1c elementsby incorporatmg olhers of very d1verse 
ongens Th1s 1s espec1ally true ,n h1s rel1g1ous arch1tecture 

In h1s churches. lhe degree of experimentat1on 1s greater 
The collage 1s made up by broader forms us1ng abslract 
paleochrisl1an. Byzant1ne. vernacular arch1lec1Ural ele
ments along w1th aspecl s that appeared later As we 
ment1oned earlier. the Rusk1n sp1nt 1s also ev1dent ,n 

Plecnik's rehg1ous build1ngs 
In the plans of h1s churches. Plecnik tried new 

conf1gura11ons search1ng for a d1tteren1 way to have the 
serv1ces. w1lh the goal of re¡uvena11ng the hturgy. or to 

Plecrnk feels the transformat1on of man w1II come from 
relig1on and that archltecture has a power of transformat1on 
over Man. wh1ch 1s why he looks for new conhgurat1ons 
w1th elements that he has laken from the bas1c. h1storical 
forms 

Bas1ng ourselves on everything we have seen up untll 
th1s point. we can say thal the Wagnerschule influence w1II 
always be present ,n Plecnik's works. bul he d1ffers from h1s 
professor in thal emphas1zes the malerials themselves. or 
lhe ones used 1n a certa1n building over l he 1echnolog1cal 
advances. al the same l ime he does nol shy away from 
us1ng any new or unpopular material Another ma1or 
d1fference between the two 1s Plecrnk's usage of the 
h1storical elemenls. espec1ally lhe vernacutar 1rad111on and 
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donde una serie de ladrillos va resaltando ritmadamente del 
paño también latericio del que forman parte, Plecnik parece anti
ciparse a los cubistas y a los expresionistas de los años 20 y 30. 

En realidad estos ejemplos no hacen sino evidenciar aquella 
actitud ruskiniana. Toda su obra atestigua esto, y no hará sino 
citar un último ejemplo cual es la Iglesia de San Miguel en Barje 
(1937) donde las columnas no son sino tuberías de fibrocemento 
para drenajes pintadas hasta la inflexión del hipotético éntasis. 

Plecnik va a poner en evidencia su formación a la sombra de 
Wagner a lo largo de su vida. Sus edificios, conceptualmente, en 
cuanto a su configuración, sus plantas, etc., están de lleno 
enmarcados en la Wagnerschule. La Wagnerschule, y determi
nados aspectos secesionistas (como el regusto por la decora
ción con ricos materiales) aparecen siempre en la obra de 
Plecnik. 

Por último, para acabar esta reflexión sobre la Wagnerschule y 
Plecnik, quisiera detenerme en la experimentación tipológica, o 
dicho de otro modo, err la composición de las plantas, las sec
ciones y alzados, es decir en la composición arquitectónica de 
Plecnik. 

Ello no está en desacuerdo con la idea que Plecnik tiene de la 
Historia, que es finalmente, al igual que en Wagner, una idea 
semperiana, y, yo diría más, una idea que recorre la cultura 
arquitectónica de Europa desde el advenimiento del Neoclasi
cismo, a mediados del Setecientos. 

Quiero c itar una frase de Semper que resume esta idea de la 

even lhe pre-Rena1ssance arch1leclure 
Now lhal we have qu1ckly seen lhe retaloonsh,p belween 

Wagner and Ptecnok. tel's go on lo lhe Naloonat and 
Un1vers1ly l1brary at lJublJana 
The Llbrary: location and general plannlng 

The building 1s on the same p1ece of tand where the 
late-Rena1ssance Anersperg Patace had been torn down 
afler be,ng part1ally destroyed by the t 895 earlhquake 
Plecnok belleved that someth,ng importan! had lo be bu,11 
here for several reasons One was 1ls locat,on belween 
Vegova and Gospoka slreets around lhe open Nov1-T rg 
space and anolher was lo reptace lhe 1mpress1ve building 
wh,ch had ¡ust been lorn down 

In 1931 Plecnok slarted to cons1der lhe poss1b1hhes of a 
Nal1onat Ubrary on th1s plol. af1er hav1ng taken 1nlo account 
ali of lhe archileclural faclor and l he1r ,mportance ,n th,s 
beloved c1ty He began by mak1ng a few bas1c skelch wh,ch 
he lhen presented to the local aulhorihes for lhe,r approvat 
and needed support 1n order lo gel lhe hnanc,al a1d from 
the Yugoslav Federal Government on Belgrade In 1933 he 

presenled a book enl,lled Pro1ekt Un,verz,tetne Bibhoteke 
Ljubljanske. expla1nong h1s reasons for lhe ongonal pro¡ecl 
and lhe great value he g1ves 1t from a na110nahsl1c Slovene 
poonl of v1ew 

The f1rst pro¡ect 1s bas1cally the same as lhe tasi one 
wh1ch was used for constructoon allhough be1ng a bit 
modest and amb1guous as we w1tl now see 

The new bu,td,ng. 1n add,t1on to hOusing the Nat1onal 
Ubrary was also to have a senes of rooms for the 
Unovers1ty Th1s made lhe proiecl more complex by m1x,ng 
bolh usages and, on any case, meant that lhe Ubrary would 
only be a part. rather lhan the whole. of the building 

In the forst proJecl. Plocnok used a cub,c approach w,th an 
ontenor cort1le. like an ltahan palauo The huge Read1ng 
Room was planned lo be laleral. nght bes1de the floor 
square of lhe ground plan wh1ch woutd be the d1v1d1ng watt 
w1lh the annex that completes the block. The entrance. off 
Knezia Street. was on the oppos1te s,de. so to reach the 
read,ng room one had lo go along the cort1le 

In order lo ach,eve th,s. Plecnok des,gned a w1de sl a1r 

way 1n the m1ddte of th1s cort1te. wh1le woutd d1v1de halfway 
down onlo lhree parts, one go,ng lowards lhe Read1ng 
Room and the olher lwo on lhe oppos11e d1rec11on back 
towards the s1de over the enlrance In lh1s way, Ptetnok 
poonls oul lhe dual usage lhal lhe building Is goong to have. 
lhe Nal1onal Ubrary and lhe Unovers1ty 

The facades 1n lh1s forsl proiecl were simple. well
batanced and w,th 1ra1ts of the Wagnerschule The watrs 
lexture was neutral. as lhe 1nden1a1,ons for lhe w1ndow 
trames and the surfaces were unbroken excepl for the 
leeth on the arris that are around the large wondows that 
11tum1nate the Read1ng Room From both ends as well as 
others on the longest s1de towards lhe cort1te and d1v1d1ng 
wall. The building 1s topped off by a corn1sh w1th an 
exl remely low ledge 

Plecnok worked out the final pro¡ect to bu1ld lhe library 
and univers1ty from these ongonal draw1ngs We are now 
goong to rev1ew 11 

The ma1n body of lhe building as 1n lhe 1not1al proiecl. 1s a 
cube w1lh 11s cort1le cul lhrough at the levet of lhe hrst ftoor 



7 Planta baJa de acceso 

8 Planta primera 

9.1 O Fachada lateral 
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44 Historia de la Arquitectura, tanto en la Wagnerschule como en 
Plecnik. 

Aunque la arquitectura produce formaciones originales, y no 
es un arte imitativo, como la pintura y la escultura, ha creado a lo 
largo de los siglos su propio almacén de formas del que pide 
prestado los tipos para las nuevas creaciones; al usar estos 
tipos, la arquitectura permanece legible y comprensible para 
todo el mundo. El arquitecto que desdeña estas formas conven
cionales, es como un autor que limita su propio lenguaje, adop
tando un orden de palabras y modo de expresiones anticuada, 
extraño o autoinventado. Será entendido sólo con dificultad, y al 
menos como autor no hará su fortuna, mientras que no hubiera 
perdido nada de originalidad si hubiera usado términos simplifi
cados e inteligibles. 

Gottfried Semper, Vergleichende Baulehre, pp. 1-13 (1850). 
Semper valora, de forma decisiva la aportación de la historia, y 

la continuidad de la misma en la producción arquitectónica. Algo 
que los arquitectos neoclásicos habían señalado ya. Wagner y 
Plecnik, en este sentido, no hacen sino continuar esta línea, a la 
hora de componer sus edificios. 

En las plantas de los edificios de Wagner, cuando pueden ser 
descompuestas en partes, vemos cómo estas partes son ele
mentos autónomos, cerrados y análogos a figuras ya vistas 
antes. Lo mismo a la inversa, la agrupación de las distintas par
tes, se efectúa de una manera ya vista, ordenada, académica, 
según unos ejes, o un trazado regulador, que viene desde 
Durand. Todo ello sólo teñido a veces, por el baño que el roman
ticismo, desde Schinkel, había impreso a la cultura arquitectó
nica germánica, y que introduce ingredientes como la variedad, 
la sorpresa, la asimetría, etc., como elementos proveedores de 
carácter. 

En Plecnik ocurre lo mismo; sus edificios participan de ese 
ordenamiento y armonía de las partes en un todo, son un collage 
de elementos clasic izantes autónomos que se integran en una 
unidad mayor que es el proyecto. Pero, en Plecnik este collage 
va más allá de la recolección de elementos clasicizantes para 
incorporar otros de diversa procedencia, particularmente al tra
tar el tema de la arquitectura relig iosa. 

,nterrupted w1th a land,ng 

En el caso de sus iglesias, su experimentación es mayor, y ese 
collage de las formas, más amplio, integra elementos de abs
tracción paleocristiana, bizantina, de arquitectura vernácula, etc., 
con otros más posteriores en la historia, y de arquitectura sabia. 
Es aquí, en la configuración de sus edificios religiosos, donde 
nuevamente aflora el espíritu a lo Ruskin, al que antes hacía 
referencia. 

En las plantas de las iglesias, Plecnik experimentó nuevas 
configuraciones, para nuevas y renovadas maneras de celebrar 
la asamblea, en un deseo de rejuvenecer la práctica litúrgica y 
de revitalizarla. Es aquí donde Plecnik se aleja de la Wagner
schule, y retomando, con fervor religioso su interés juvenil por el 
arte sacro, los ornamentos relig iosos, etc., concentra sus esfuer
zos en conseguir una ambientación doméstica del lugar de la 
liturgia, en base una vez más a los materiales de la construcción 
y a la forma de los recintos fundamentalmente. 

Plecnik cree que la transformación del hombre vendrá con la 
práctica de la religión, y cree asimismo que la arquitectura tiene 
un poder de transformación del hombre. De ahí su esfuerzo en la 
búsqueda de nuevas configuraciones, con elementos del arse
nal de formas de la Historia. 

En definitiva, y hasta aquí, podemos decir que la Wagner
schule estará siempre presente en el quehacer de Plecnik, pero a 
diferencia de su admirado maestro, él confiará la expresión del 
material o los materiales de sus edificios, a los propios materia
les, sin enfatizar o alardear de medios tecnológicos, pero a la vez 
sin renunciar a la utilización de cualquier material , por último, 
nuevo o menospreciable que parezca. 

A diferencia de su maestro, Plecnik parece incluir en el alma
cén de la Historia, con un importantísimo peso a la tradición 
vernácula, y a las arquitecturas anteriores al Renacimiento. 

Con estas pinceladas generales que nos sitúan a Plecnik en 
relación a Wagner y su escuela, visitaremos ahora el edificio de 
la Biblioteca Nacional y Universitaria de Ljubljana. 

La Biblioteca. Emplazamiento y planteamiento general 
El edificio se levanta, sobre el solar dejado al demoler el pala

cio tardorrenacentista de los Anersperg, que había resultado 

by another volume w1th a communication nucleus be1ng 
the entrance on the ground floor and the Read1ng Room on 
the 1 st floor 

The building at the presenl time has a long. uninterrupted 
fllght of stairs lt s much stmpler than the ong1nal drawmgs 
as Plecnik dec1ded not to use the double staircase Thus 
the Llbrary Is emphasIzed over the Univers1ty sector 

The single 1I,ght of stairs ,s worth lookmg at a b,t more 
None of the ltbranes built In the 19th Century and earlter 
hada Read,ng Room that was so tangentIaI nor w1th such a 
ceremon,us entry At the samet,me by placmg It so far away 
at one end the Read,ng Room becomes even more 
Important. be,ng the ob1echve of th,s sta,rcase 

Anyway Pleénik deals wtlh the head ot the stairs ,n a 
totally dtHerent way than von Gartner had On the ftrst floor 
(heads) there ,s a senes of columns that ftlls the whole 
area Four rows run ,n the same directton as the statrs two 
a long the wall at the top of the stairs and the other two on 
the walls that mark the sta,rwell. As you go up towards the 
Read1ng Room, you gradually perce,ve th1s long narrow 
room that becomes the Read,ng Room antechamber 

darkness to light through a penod of sem1-darkness. the 
passages and axis towards a focus of attent,on. contrasts 
and ali that makes up Baroque Theatncs 

Thts aseen! to the light of the Readmg Room Is not the 
only tratt that d1fferentIates th1s building from others, but ,t 
one of the maIor ones to be taken mto constderatton. 
Pleénik had 9Iven great Importance to passage ways from 
the entrance In other pro1ects, but had never developed th,s 
aspee! fully unt1I he des1gned th,s ltbrary 

Ali of the ltbranes that Pleénik could have used. hke 
Asplund·s in Stockholm, Wagners in v,enna. Labrouste·s 
tn Pans or earher ones. such as the proposals by Boullée 
the Readmg Room Is always ,n the center of grav,ty in both 
the ltteral and f1gurat1ve sense and in respect to area The 
only example somewhat s,m,lar Is Fnednch von Gartner's 
Ltbrary In Munich (1895). although the staircase there Is 

By plac,ng the columns away from the wall placmg the 
row of columns once the staircase has already reached the 
first floor and by renouncing the usage of director mdirect 
sunltght, nor a flat ceI1tng, Pleénik underltnes how th,s 
space is hypost,le 

One gets the ceremonious feehng of the statrcase m 
crescendo as we approach the Hyposhle Room and 
1nev1tably the Regia Hall of the VatIcan comes to mtnd The 
way Pleénik has placed the Read,ng Room has certaInly 
emphas1zed tmportance He seems to fully understand the 
world of sensattons. percept,ons, the trans,t,on from 

We should recall the Zacherl Haus tn v,enna ( 1903) wtth 
a deep access toan oval-like staircase and how to reach 
the Virgen Chapel at the top of the bell tower of the Sacred 
Hearts In Prague, ( 1928), Pleénik had used ramps mstead 
of sta,rs somewhat in the sameway as the Ptlgnmage route, 
like the Vohve Central European Churches butlt on top of a 
h,11 and at the end of a staircase or an uphil path. Another 
example ,s that of St M1chael In Bar1e ( 1937) in LIubl1ana 
w1th the church on the ftrst floor at the top of a long fltght of 
stairs In add1t1on to the Importance g,ven lo lhts 
atmosphere. we can not forget the symbolism of the 



dañado en el terremoto de 1895. 
Para Plecnik en este importante solar, entre las calles Vegova 

y Gospoka, y bordeando el gran espacio de Novi Trg, debía 
construirse algo importante, habida cuenta, no sólo esa ubica
ción, sino la relevancia del edificio que acababa de derribarse. 

Plecnik, sensible, como siempre, a la importancia de la arqui
tectura en la ciudad , comienza en 1931 a plantearse la idea de 
una Biblioteca Nacional en este solar. Es así como procede a 
realizar los primeros bocetos que presenta a las autoridades 
municipales a fin de conseguir, junto a su aprobación, el apoyo 
necesario para recabar la ayuda financiera del Gobierno yugos
lavo de Belgrado. Con este objeto se produce, en 1993, el libro 
Projekt Univerzitetne Biblioteke Ljubljanske, en el que podemos 
ver las razones que le llevan a plantear su primer proyecto, y el 
gran valor que se asigna al mismo, desde el punto de vista 
nacionalista esloveno. 

El primer proyecto presenta el planteamiento general del 
último y realizado, pero se queda más comedido y más ambiguo 
que este último; veamos en qué. 

El nuevo edificio, además de alojar la Biblioteca Nacional, 
debía acomodar una serie de estancias y aulas para la Universi
dad, lo que hacía que el programa fuera, cuando menos, más 
complejo, al mezclar dos usos, y en cualquier caso, hacía que la 
biblioteca fuera sólo una parte del edificio y no la totalidad. 

Ya en el primer proyecto, Plecnik plantea un gran edificio 
cúbico. con un cortile interior, a modo de palazzo a la italiana. La 
gran sala de lectura, se ubica lateralmente, justo en el lado del 
cuadrado de la planta, que hace la medianera con el edificio 
anexo que completa la manzana. La entrada, por la calle Knezja, 
queda en el lado opuesto, de modo que para llegar a la Sala de 
Lectura en línea recta, es preciso atravesar el cortile; por ello 
Plecnik coloca un gran ascenso de escaleras, en medio de este 
cortile, de una tirada, que. a mitad de camino se bifurca en dos 
tiradas opuestas; una que continúa hacia la Sala de Lectura y 
otras dos paralelas, que se vuelven hacia el lado sobre la 
entrada. De este modo Plecnik pone de manifiesto la necesidad 
de servir a los dos usos va preestablecidos de partida: biblioteca 
nacional y aulas universitarias. 

11 

12 

11 Sección. Primera propuesta 

12 Sección. Solución definitiva 

13. Sección. desarrollada en alzado. de la escalera principal 
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48 Las fachadas de este primer proyecto son compositivamente 
comedidas, equilibradas y con resonancias de la Wagnerschule. 
La texturación del muro es neutra, al ser las superficies lisas, 
sólo alteradas por penetraciones y recercas de los huecos y por 
las adarajas y endejas de las aristas que limitan las grandes 
embocaduras de los ventanales de iluminación de la Sala de 
Lectura. Esta sala se ilumina por medio de enormes ventanales 
en los extremos de la misma, y por ventanas en su lado más 
largo hacia el cortile y la medianera. El edificio se remata con el 
cielo por medio de una cornisa remontada por un bajísimo 
antepecho. 

Desde esta primera propuesta, Plecnik evolucionará a la 
última y definitiva, hoy construida y que vamos a revisitar. 

La planta, como en el primer proyecto, es un cubo con cortile, 
atravesado hasta la altura del primer piso, por un volumen que 
contiene el núcleo de comunicación entre la entrada en planta 
baja, y la Sala de Lectura en ese primer piso. 

El edificio tiene ahora un largo e ininterrumpido tránsito 
ascendente de escaleras. El esquema es más claro, al renunciar 
Plecnik al desdoblamiento de la escalera, de este modo, prima el 
papel de biblioteca sobre el de facultad universitaria. 

La introducción de tan largo tránsito ininterrumpido es algo en 
lo que valdría la pena detenerse. Si examinamos bibliotecas del 
siglo XIX e incluso anteriores, no encontraremos en ningún caso, 
ni una ubicación de la Sala de Lecturas tan tangencial ni un 
acceso tan ceremonioso. Y al mismo tiempo ha de decirse que, 
al colocar en esa posición alejada o tangencial, en el extremo, la 
Sala de Lecturas, queda ésta potenciada, realzada, como meta 
de esta escalera. 

En ejemplos conocidos por Plecnik como las Bibliotecas de 
Asplund, en Estocolmo, de Wagner en Viena, Labrouste en París, 
e incluso anteriores, como por ejemplo las propuestas por Bou
llée, la Sala de Lectura constituye el centro de gravedad del 
edificio, tanto por ubicación como por superficie dedicada a la 
misma. 

Solamente Friedrich von Gartner en su Biblioteca de Munich 
(1854), tiene un esquema similar, si bien, aquí, la escalera se 
detiene en un descanso, no es por tanto ininterrumpida. 

En cualquier caso, el tratamiento que Plecnik da a la estancia 
de llegada de la escalera es muy diferente al dado por F. von 
Gartner. En el primer piso ( de llegada) una trama de columnas 
llena toda la estancia. Cuatro hileras, corren en la misma direc
ción que las escaleras: dos pegadas al muro de la estancia, y las 
otras dos colocadas sobre los muros que delimitan el ascenso 
de la escalera. Cuando uno asciende hacia la Sala de Lectura, 
percibe gradualmente, la gran sala hipóstila, en que se convierte 
esta antecámara a la Sala de Lectura. 

El haber separado las columnas de la pared, el haber conti
nuado las hileras de columnas una vez la escalera ha llegado ya 
al primer piso, y el renunciar a introducir luz cenital, o una cubri 
ción que no sea plana, contribuye a realzar el carácter hipóstilo 
de la estancia. 

Uno siente el carácter ceremonioso de la escalera, in cres
cendo, a medida que se llega a esta Hipóstila, y recuerda inevi
tablemente a la Scala Regia del Vaticano. No cabe duda de que, 
como antes señalaba, la Sala de Lectura, ha quedado resaltada, 
en su posición tangencial, en la meta de tan cualificado reco
rrido. Plecnik parece entender bien el mundo de las sensaciones, 
de la percepción, del paso de la oscuridad a la luz a través de la 
penumbra, de los recorridos y ejes hacia un foco de atención, de 
los contrastes, y en definitiva de la teatralidad barroca. 

No es este ascenso hacia la luz de la Sala de Lectura el único 
rasgo diferencial de este edificio, pero si uno de los más dignos 
de tener en consideración. Plecnik ya había dado gran importan
cia al recorrido de acceso a un lugar en otros proyectos, si bien 
nunca había conseguido desarrollar este aspecto de la compo
sición con tanta plenitud como en la Biblioteca. 

Recuérdese, cómo en la Zacherl Haus, de Viena (1903), pro
pone un profundo acceso a una bella escalera de desarrollo 
oval. Y cómo, para acceder a la Capilla de la Virgen, ubicada en 
lo alto del campanario de la Iglesia del Sagrado Corazón en 
Praga (1928), Plecnik propone un largo recorrido por ram pas ( en 
vez de escaleras), a modo de camino de peregrinos, como en las 
iglesias votivas de Centroeuropa, colocadas sobre promontorios 
y al final de una escalera o un empinado camino. O, cómo en 
San Miguel en Barje (1937) en Ljubljana, ubicada la iglesia en la 

trans,hon from darkness to light. from ,gnorance to 
know1edge 

Plecnik was aware thal by plac,ng th,s long sta,rway that 
only led to the Reading Room that he was leav,ng out.oral 
leas! putting as,de. ali of the other po,nts on the hrst !loor In 
order to solve th,s. he provIded four serv,ce sta,rs on the 
tour corners of the corhle that are more funct,onal and 
noteworthy tecnotog,ca advance. as we w,li see a b,t later 
Facades and materials 

of lls walls The seem,ngly casual d,stnbuhon of large and 
smali walls, cuas,-cyclops. and the stone bnck ashlars 
create a rust,hty effect Th,s effect has prev,ously been 
used by the Maniensts ,n the Porta Magg,ore (1 si Century) 
in Rome and later ,n the palaces ,n Florence ,n the 400's 

( 1937). Nevertheless. as was ment,oned earller. ,t creates a 
strong ImpressIon on anyone. w1th a fortress com,ng to 
mInd 

There are several symbollc read,ngs ,nto why Plel:nik 
chosed to des,gn the wall th,s way The Chech Pres1dent. 
Masaryk. had expressed h1s des,re to locate the LIbrary ,n 
the m1ddle of the Castle ,n Prague. as ,f II were the heart. 
whlle Plecnik was workIng under hIm. Masaryk's idea was 
that hterature ,s the depos,tary of the Slav,c Language and 
th,s ,s the most ,mportant tra,t that d,tterenhates a nat,on 
from ali others Remember he was the Pres,dent of a newly-
1ndepend1ent Czechoslovak,a 

Taking ,nto cons,derat,on. Plecn,k·s att,tude and the 
Coat,ng Theory that was prevelant. we must ment,on the 
!acedes separately The exterior has nothIng ,n comon w,th 
the interior and lls character, but there ,s no d1vorce 
between the two. as both the Wagnerschule and Plecnik 
whIle separahng them and deahng wllh them 1nd1v1dually 
always t,e them together. 

Anyone who sees th,s building for the f1rst time, 
espec,ally from Nov, T rg w,li be surpnsed and even 
amazed. as ,s true ,n ali of Plecn1k·s worKs Al f1rst sIght. ,t 
looks llke a fortress dueto ,ts cub,c volume and the texture 

The compansons between thIs building and the Medie, 
R1ccard1 Palace in Florence are obv,ous. Plecnik had a 
deep apprec,at,on for the Manienst arch1tects from the 
ltahan soo·s, he had p,cture of the,r works on h1s own walis. 
who were well-known for the usage of rus/lea/o and roch 
and surpns,ng texturat,ons 

Plecnik's father was from another area of Slovene calied 
Kars t and. as a ch,ld. he has been there often. The popular 
regional arch,tecture ,n Kars't deats w,th walls ,n much the 
same way as Plecn,k does ,n the L1brary So. tak,ng th,s 
new p,ece of ,ntormat,on ,nto cons,derat,on. we can see 
how Plecnik based h,mself on both the rust,cato movement 
and the recuperahon of trad1t1onal arch,tecture Th,s 
collage-type wall had already been used by Ptecn,K ,n h,s 
own house ,n Trnovo (1924) and ,n St M,chaet's ,n BarIe 

Plel:nik recalled and shares Masaryk·s op,nion. The 
L1brary would be where he would store his most prec,ous 
treasure. hke a sale for guard,ng money They have a 
fortress. hKe nature. even ,n the cases of a more cultured 
arch,tecture as ,n the hermellc and rushc Ceca ,n Ven,ce 
by Sansov,no ,n 500 

Plecnik was able to ,nclude a whole universa of 
suggeshons ,n th,s surpns,ng texture Other could even be 



planta primera, para llegar a ella a través de una larga escalinata. 
Además de esta importancia concedida a la ambientación no se 
puede olvidar la intención simbólica del paso de la oscuridad a la 
luz, de la ignorancia al conocimiento. 

Consciente Plecnik de que al colocar la larga escalera abo
cada tan sólo a la Sala de Lectura, deja desatendida, o al menos 
marginalizados, los otros puntos de la planta, provee al edificio 
de cuatro escaleras de servicio, en las cuatro esquinas del cor
tile, más funcionales y con un importante despliegue tecnológico 
digno de tenerse en cuenta y sobre el que luego volverá. 

Las fachadas y sus materiales 
Hablar de las fachadas, así, separadamente, pudiera parecer 

raro, pero no lo es, habida cuenta de aquella teoría del revesti
miento, por un lado, y de la actitud de Plecnik por otro. Además, 
como puede verse, el exterior no tiene nada que ver con el 
interior en cuanto a carácter, pero no por ello se plantea un 
divorcio entre los dos mundos, sino que, la Wagnerschule y 
Plecnik siempre los atan, a pesar de separarles y tratarlos 
diferentemente. 

Quien vea este edific io por primera vez, desde cualquier 
ángulo, pero sobremanera desde Novi Trg no dejará de sor
prenderse, y de pasarse. Como casi toda la obra de Plecnik, este 
edificio tiene una gran capacidad de sorprender, de inquietar. 

A primera vista, estamos como ante una fortaleza; ello por el 
volumen cúbico del edific io y la texturación del muro. La disposi
ción casual de pequeños mampuestos y otros grandes, cuasi
ciclopeos, que resaltan de la superficie de sillares de piedra y 
ladrillo, produce un efecto sorprendente de rusticación. La rusti
cación como mecanismo manierismo de afecto de fuerza se 
había utilizado ya en Roma, en la Porta Maggiore (s.l.d.C.) y 
luego en los palacios florentinos del Cuatrocientos. 

No puede sorprendernos que se haya comparado la impresión 
que produce este edific io con la que nos da el Palacio Medici 
Riccardi de Florencia. Además, no podemos olvidar, que los 
arquitectos manieristas del 500 italiano, tan queridos por Plecnik 
(como lo demuestran las fotos de las obras por él elegidos para 
decorar su casa) eran aficionados al uso del rusticato y a las 

he deals w1th the outer wall. 

texturaciones ricas y sorprendentes. 
Este tratamiento de la pared, existía en la arquitectura popular 

de la región del Karst, en Eslovenia, de donde era natural su 
padre, y que Plecnik conocía muy bien desde niño. Así que, 
además de sugerirnos, a quienes no supiéramos este último 
dato, los rusticados del pasado, aparece este nuevo aspecto de 
la recuperación de la arquitectura tradicional tan querido a 
Plecnik. Este tipo de muro, como un collage, ya había aparecido 
en su propia casa de Trnovo (1924) y volverá a hacerlo en la 
Iglesia de San Miguel en Barje (1937). En cualquier caso, no deja 
como decía antes, de producir un potente impacto visual sobre 
quien lo contempla, como si de una fortaleza se tratara. 

Quisiera además aludir, a las lecturas más simbólicas de por
qué Plecnik pudo proponer un muro así. El presidente checo 
Masaryk ya había manifestado a Plecnik, cuando éste estaba a 
su servicio en Praga, su deseo de que la Biblioteca se ubicara en 
un punto central del Casti llo, como si fuera el corazón. La idea de 
que la literatura es la depositaria de la lengua eslava, y ésta el 
rasgo diferencial más importante de una nación, están en la base 
de los planteamientos de Masaryk, en la recién independizada 
Checoslovaquia. 

Plecnik recordaba y compartía esta opinión de Masaryk. Y el 
cofre donde guardar este tesoro escrito sería la Biblioteca, como 
una ceca donde se guarda el dinero. Los bancos, las cecas 
tenían ese carácter de fortaleza, hasta en los casos de la arqui
tectura más culta, recuérdese la Ceca de Venecia de Sansovino, 
del 500, tan hermética y de tan poderosa rustificación. 

Plecnik va a resumir en esa sorprendente texturación del muro 
un universo de sugerencias. Y además se podrían añadir otras 
que aumentan la riqueza de esta historia. Así, algunos han seña
lado que al construirse el edificio sobre la antigua muralla 
romana, el muro de la Biblioteca sugiere el desvertirse de la 
piedra de la fortaleza que constituye la muralla, para dejar nacer 
el muro de ladrillo de la nueva forta leza, que es la Biblioteca. 
Basta recordar la reconstrucción romántica de la muralla 
romana, próxima a este edific io, y donde Plecnik había mezclado 
bloques de hormigón con la piedra y el ladrillo, en un collage, que 
haría verosímil esta última y sugerente lectura. 

mentIoned to furlher ennchen th1s story Sorne have 
po1nted out that by ra1sing the building upon the ancIent 
Aoman walls. the Llbrary·s wall suggests the ehm1na1ton of 
the stone In the old fortress· wall gIv1ng way to a bnck one in 
the new Llbrary II we recall the Romant1c reconstruct1on of 
the Aoman wall. very near here. where Plecn,K had mixed 
concrete blocks w1th stone and bnck In a collage. th1s 
read1ng certa1nly 1s possIble 

So the facades that were bu1lt accordtng to the second 
proiect have noth1ng 1n common wIth the plaIn ones 
1ncluded 1n the original drawings The compos1tIon of the 
gaps lS much less orthodox as well. at least ,n respect to 
the Wagnerschute. Th1s Is true dueto po1nted w1ndows ove, 
the row of large ones on the hrst floor, a tra1t of the 
secessIon as are the doors that pop out of the facade and 
the bronze volute al the top of the g1ant column that 
presides the 1lluminat1ng w1ndow 1n the Aead,ng Room 
These Secess1on,st elements as 1f he wanted to remaIn a 
part of the group he had once belonged to. are always 
found In Plecn1k·s works, are refresh1ng touches In the way 

The !arge wIndows In the Aead,ng Room are set back ,n 
from the facade·s plane ,n order to let th1s p1ece be in hne 
w1th the next building They are shaped like a square rehcle 
wh1ch seem to suggest an overlapp1ng of a row of small 
columns that hold up 1nv1s1ble honzontal beams due to the 
1rregulan1tes In the top of the vertical ltnes of the ret1cle 
where they 10,n the honzontal ones. Here again he 
suggests a dual read1ng of the ret1cle. wh,ch ,s what has 
f1nally been bu1lt. and the overlapp,ng of orders, all of wh1ch 
Is yet another example 1s how he neve, misses a chance to 
try out new ideas 

these colors, there are also the shade created by the 
w,ndows and the walls and the contrasts between the 
statues from the green shades of a fortress Is clear. yet 
there are doubts due to the number ot open,ngs that exIst 
Yes. we could say 1t Is. In a certain way. quite enigmat1c 
The colfage of materiafs and technology 

Al the beg1nn,ng of th1s paper, we ment1oned how Pleén1k 
bas1calty reiected technolog1cal advancement of the 
means that In the end were nothing more than ways to pul 
on the sk1n. Th1s has been seen In the intenor 

The walls and ce1hngs are painted wh1te. there are 
magn,f1cent lile floors and art1flc1al stone Is used 1n the door 
trames and the sta1rs The perfectton of the art1flc1al stone 
throughout Pleén1k's works Is noteworthy and. In add11ton to 
h1s own quest for qualtty lt Is a sIgn of the Sloven,c 
craftsmen's sk1lls 

Pleénik, by placing a h1gher ledge on the corn1sh than 
was 1ncluded on the onginal drawings. smoothes out the 
ltne that marks the building w1th the sky 1n the background 
and thus avo1ds the crunch1ng sensat1on that 11 had in the 
beg1nning 

Chromattsm Is an essent1al part of th1s nch and danng 
wall texture. The red bnck contrasts w1th the clear grey 
stone trom Podpec. wh1ch tades w1th the time Along w1th 

The Interest In technology In Plecn,k's career 1s best 
seen In h1s pnde In the fine hn1sh1ng of the construclton 
matenals, such as ar1tflc1al stone There are other 
examples of eng1neenng. rather han archItectural feats. 
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50 Las fachadas del edificio son por tanto muy distintas a las lisas 
del primer proyecto. También la composición de los huecos, es 
menos ortodoxa, en cuanto a Wagnerschule se refiere, por la 
inclusión, sobre la hilera de los grandes ventanales de la planta 
primera, de las ventanas oriel , o en pico, herederas, en cualquier 
caso de la Secesión, al igual que las puertas que resaltan del 
paño de fachada, y la adición de la gran voluta de bronce al 
capitel de la columna gigante, que preside de arriba a abajo, el 
ventanal de iluminación de la Sala de Lectura. Estos mecanis
mos secesionistas, que aparecen siempre en la obra de Plecnik, 

son como toques refrescantes, como el recuerdo al grupo al que 
perteneció, ante el olvido al mismo, en la manera de tratar el 
resto del muro. 

Los grandes ventanales de la Sala de Lectura se retraen del 
plano de la fachada, para permitir un encuentro sin problemas de 
este paño con el edificio contiguo; esos ventanales se estructu
ran como una retícula cuadriculada, donde, merced a un resalto 
en la cabeza de las líneas verticales de la retícula al encontrarse 
con las horizontales, se sugiere una superposición de hileras de 
pilarci llos que sustentan unas vigas horizontales; vemos, una vez 
más, como con este mecanismo se sugiere la doble lectura de 
retícula (que es lo que finalmente está construido) y de superpo
sición de órdenes; así que no desperdicia ninguna oportun idad 
para realizar siempre nuevas sugerencias. 

19 Detalle de la pasarela de la Sala de Lectura 

20. Vista interior de la Sala de Lectura 

more ,n the Wagnerschule hne • one be,ng the four 
staIrcases in the four comers of the bu1ld1ng 

The staIrs. w1th two sets of steps between one floor and 
the nexl. are supported by the wall on one s1de and a 
tubular structure on the other The calculatIons were made 
by Jo!e Bnsk1 and are cons1dered to be an exquIsIte 
authent1c technologIcal advance. Many have expressed 
lhe1r surpnse that a bu1ld1ng like the Ubrary. bu,11 at that 
hme. would have 1ncorporated such a danng and modern 
solut,on 

The same thing may be sa1d about the sta1rs that lead to 
the elevated hall over the Reading Room. Pletrnk based 
these sta,rs and the hand raIls on an apphcat,on o! the 
lates! technology. ma1nly ,ron and tubes w1th brackets and 
mount,ngs ,n the best Wagnerschule manner 

But. puthng these technolog,cal aspects to one s,de, the 
whole in tenor Is an homage to the arch,tect s love for 
matenals, colors. textures. combinahons etc The sett,ng 
torms a well-balanced. harmon,ous collage • truly a work ot 
art' 
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Plecnik, al colocar un antepecho sobre la cornisa, más alto 
que el primer proyecto, suaviza el remate con el cielo y evita el 
efecto de aplastamiento que se producía anteriormente. 

Para terminar, señalar que el cromatismo es una parte esen
cial de esa rica y atrevida texturación del muro. El rojo del ladril lo 
contrasta con el gris claro de la piedra de Podoec, que pierde su 
rico veteado a la intemperie; y junto a ello, las sombras de las 
ventanas, de los mampuestos, y los contrastes de estatuas, 
del verde de las puertas de bronce oxidado, etc. El aspecto de 
fortaleza es claro, y sin embargo quedan dudas al presentar tan 
extensa fenestración. Algo que parece enigmático en cierto 
modo. 
El collage de los materiales y la tecnología 

Aquella reacción de Plecnik, a la que al comienzo del artículo 
hacía alusión, de rechazo al despliegue tecnológico de los 
medios finalmente auxiliares de fijación de la piel, ha quedado de 
manifiesto en el tratamiento de la fachada, y lo mismo ocurre en 
el interior. 

En el interior, el ed ificio t iene en su mayor parte paredes y 
techos pintados de blanco, y pavimentos de terrazo in s itu, de 
magnífica ejecución, al igual que la piedra artificial utilizada en 
recercos de puertas, o en las gradas de todas las escaleras. 
La perfección de la piedra artificial, en toda la arquitectura 
de Plecnik es digno de mención, y pone en evidencia, junto al 

There ,s a stnkIng contras! between the austere tacade 
and the nch, elegance o! the interior 

Outer Entrance. However, wh,le thIs movement Is present 
on the exterior ,n this way and throug a statue of Moses 
over the door, that reminds one of the angel ,n the Haus 
Zacherl, 11 ,s really ins,de where th,s V,ennese approach ,s 
more ev,denl. The door to the Expos,hon Hall, wh,ch Is on a 
d1fferent plane than the wall, ,s made from speckled. pink 
HotavlJe stone w1th elaborate woodwork. have embedded 
p,eces of green marble that h1ghlight the ,mportance o! th,s 
acces lhrough theIr own color shinyness and we,ghl. The 
door between the Hyposlile and Reading Rooms, wh,ch Is 
right ,n front of thIs one. Is comparat,vely speaking. much 
more humble Other detaIls such as the bronze 
candelabras and the magrnhcent lamps In the Read1ng 
Room. are also a touch o! the Secess,ornst Movement 

The grey and black tones of the marble in the Hyposhle 
Room accentuate the semIdarkness In th1s space which 
serves as the transItIon from the darkness on one sIde to 
the bnght light of the Reading Room The cotumns are 
black marble. w1th few streaks and among them. torming a 
ledge overlock,ng the main stainway like a console. there 
are marble desks made out ot Popec marbles w1th a senes 
of wh1te streaks in 11. 

The !loor. rather than usIng lile or art1f1c1al stone as In the 
staIrs. Is based on small squares. comb,n,ng severa! types 
o! marble to make a harmon,us trans,t,on o! colors. from the 
darkest black to grey and from there to the speckled 
shades of pInk and ocre of the HotavlJe stone 

Th1s collage on the floor ,s seen on the wall al the point of 
entry ,nto the Expos1hon Hall (on oppos,te s1de o! the 
Reading Room) 

The door here ,s not on the same plane as the wall 
Another secess,ornst tra,t that was also used in the Ma,n 

In the Hypost,le Room. the ce1hng are wooden. whereby 
Plecrnk makes a direct reference to trad1tIonal cons
tructIon. ,n d1rect contras! to the elaborate base and 
columns of th,s structure 

The classrooms and offlces are spac,ous well-hl. wh,th 
h1gh ceihngs. wh,te woodwork and hle floors 





52 esmero del maestro, el alto grado de pericia de los artesanos y 
gremios eslovenos. 

El interés por la tecnología en Plecnik radica en esta esmera
dísima elaboración técnica de determinados elementos cons
tructivos de la arquitectura, como es el caso de la piedra artifi
c ial, y sólo puntualmente, despliegues más propios de ingeniería 
le aproximan a la posición protecnológica de la Wagnerschule; 
esto último ocurre en las cuatro escaleras, colocadas en las 
cuatro esquinas del edificio. 

~ • •• 1 

Estas escaleras de dos tiradas entre piso y piso, apoyan sus 
gradas en la pared de la caja de escalera y en unas estructuras 
tubulares que corren por entre el ojo de la escalera, es decir 
entre las dos tiradas. Estas escaleras cuyo cálculo es obra del 
ingeniero Joze Briski son un auténtico alarde tecnológico de 
extraordinaria belleza y sorprendente ejecución, y llama la aten
ción el ver cómo en esos años se propone en un edificio como la 
Biblioteca, una solución tan atrevida y avanzada. 
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Lo mismo cabe decir de las escaleras que permiten acceder al 
pasillo elevado de la Sala de Lectura. Aquí, tanto en el suelo, 
como en las gradas, o en los pasamanos, el regusto por las 
soluciones basadas en la aplicación de tecnologías recientes, 
como el hierro, o los tubos con abrazaderas y llaves de engarce, 
nos presentan a un Plecnik de Wagnerschule. 

Pero por encima de estos alardes, más o mer,os evidentes, de 
tecnología, resalta una vez más y con gloria inusitada el amor por 
los materiales, por sus colores, sus texturas, combinaciones, 
etc.; en un collage, donde el conjunto, armonioso y equilibrado 
del todo, nos revela, la maestría del arquitecto. 

piedra artificial o terrazo de perfecta ejecución, está basado en 
unos recuadros, donde se combinan diversos mármoles, en una 
transición armoniosa de colores, desde el negro más intenso, 
pasando por el gris, hasta llegar a los jaspeados rosas y ocres de 
la bellísima piedra de Hotavlje. 

Frente a la austeridad del exterior, contrastan la riqueza y la 
elegancia del interior. En la gran sala hipóstila, los colores grises 
y negros de los mármoles acentúan la penumbra en ese tránsito 
de la oscuridad hacia la luz de la Sala de Lectura, en la que se ha 
convertido esta estancia. Aquí las columnas son de mármol 
negro con escasa veta, y entre ellas, haciendo de antepechos 
hacia el hueco de la gran escalera, a modo de consolas o mue
bles, coloca unas bellísimas mesas pétreas de mármol de Pod
pec, que pulido produce un riquísimo veteado blanco. 

Este collage del suelo, aparece en la pared, al lí donde se 
accede a la Sala de Exposiciones (situada en el lado opuesto al 
de la Sala de Lectura), donde la puerta se resalta de la pared, en 
un mecanismo netamente secesionista, ya utilizado en las puer
tas de acceso al edificio. Pero si en el exterior, la Secesión está 
presente, de esta forma y con la estatua de Moisés sobre la 
puerta recordándonos al ángel de la Haus Zacherl, es en el 
interior donde este recuerdo de la Secesión vienesa es más 
intenso; ya que aquí los resaltos en la pared en la que se abre la 
puerta a la Sala de Exposiciones (y a ambos lados de esta 
puerta, enmarcándolo) se realizan en piedra rosácea jaspeada 
de Hotavlje sobre fondo oscuro del que resalta, y además la El pavimento, a diferencia de las gradas de la gran escalera en 

In the Read1ng Rooms. the bookcases auached to the 
walls reach halfway up to the ce1t1ng w1th w1th a hallway 
-balcony that prov1des d1rect access to the books The 
bookcases have a wooden pIece on the front that leans 
towards the m1ddle of the Room. reduc1ng the overall 
sensat1on of he1ght The whole room. 1nclud1ng the ce1l1ng 
and floor Is ali wooden creat1ng an spec1ally warm 
atmosphere 

The ce1lmg Is sl,ghtly set back In and there are huge. 
hang1ng lamps. desIgned by Pletnik. as ,s the rest of the 
furn,ture The read,ng tables are planks of wood w1th 
Podpeck marble legs s1m1lar to the consoles m the 
Hypost,le Room and the d1nmg-room table ,n h,s fnend 
Prelousek's. the engIneer home 

The library. tout court. has three d1fferent univer· 
ses the facades, the ma,n stair case and the 
Hypost1le Room and the Reading Room. But one does 
not not,ce any d1sassoc1at,on among them but rather 
a mysmerious. surprising un,ty throughout the whole 
building 

The library in a European Context 
At the time Pletnik was construcllng the L1brary, 

European arch1tecture was lost and d1sonented 
He knew Le Corbus1er and h1s Avant Garde Movement 

Several os h1s slovene d1sc1ples went to study w1th Le 
Corbus1er 1n Sw,tzerland and he admired the1r ded1cat,on 
and pass,on for arch1tecture as welt as their draw1ng sk1lls 

But Pletrnk felt that the European style has lost its 
symbol1sm and trad1t1on that he had been able to 
,ncorporate mto h1s works He d,shkes those who cia,mend 
that there should be a more International flavour rather than 
one that belonged to a certa,n trad1tion or culture Slovene. 
on the other hand Is a part of the Med1terranean culture 
and has deflnite forerunners. Christian, Roman and even 
Greek 

H,s deep admiration for Rome does not mean taht he 
re1ects new technolog,es or matenals w1th1n the framework 
of the forms of h1s arch1tecture. wh,le try,ng to evoke 
memorIes of the Roman world Through h1s words 

W1th,n th1s collage of analog,es w1th the past. Rome. 

Egypt. the vernacular trad1t1on. the Manier1st ltaly or w1th 
Wagner s V1enna . w1thm th1s set of evocations that are 
m,xed together and cross each other ,n the same building 
and w1th the b,nomlal of trad1t1on and ,nnovat,on that 
Semper had also used ,s. perhamps. the key to 
understand,ng the enigma of h,s arch,tecture An en,gmatIc 
arch,tecture that no one can be blase about. sorne are 
perplexed by 11 and other can not read 1t at first glance 

Jofe Pletnik wortd and arch,tecture go beyond th1s 
readmg at flrst glance. They are nch. powerful. personable, 
charactenst1cs that few arch,tects In th1s century have had 

There Is a deep coherence throughout Pletn,k·s career, 
w,th ,ts own seal and style One of the most s1gnif1cant 
examples Is th1s Nat1onal Llbrary and Univers1ty In 
LJublJana, that we have vIsIted and that. In my opInion. 1s 
among the most ,mportant bu1ld1ngs of th1s century 

Javier Cenicacefaya 



puerta recoge en el seno de los cuarterones de sus hojas, de 
madera de elaborada marquetería, mármoles verdes, que con su 
color; brillo y peso realzan la importancia de este acceso. Se 
crea así una contraposición al punto focal de esta planta primera 
en Sala Hipóstila, y que es la puerta de acceso a la Sala de 
Lectura, situada justo enfrente y comparativamente más 
humilde. Otros detalles nos recuerdan también a la Secesión, 
como por ejemplo los candeleros de bronce, ollas grandes lám
paras de la Sala de Lectura. 

En la Sala Hipóstila, los techos son de madera, con lo que 
Plecnik hace una alusión directa a la manera de construir tradi
cional , a pesar de la riqueza de los pies o columnas de esta 
estructura. 

Las aulas y despachos del edificio son amplios, luminosos de 
altos techos, con carpinterías pintadas de blanco, y pavimentos 
de terraza in situ. 

En la Sala de Lectura las estanterías pegadas a las paredes 
suben hasta media altura de la Sala, disponiendo de un pasillo
balcón que facilita el acceso a los libros. Las estanterías, tienen 
como remate final un frente de madera que se inclina hacia el 
interior de la Sala, a modo de visera lo que contribuye a cortar el 
efecto de altura de la misma. Todo este frente formado por las 
estanterías, incluida la visera, así como el techo, y por supuesto 
el pavimento son de madera. lo que contribuye a dar un 
ambiente más cálido a este espacio. 

Del techo, encasetonado pero de forma poco profunda, cuel
gan las grandes lámparas, que al igual que el resto del mobiliario 
han sido diseñadas por Plecnik. 

Las mesas para los lectores son unas planchas de madera 
apoyadas en unos pies de mármol similares a los de las 
consolas-antepechos de la Sala Hipóstila, y a las de la mesa del 
comedor de la casa de su amigo, el ingeniero Prelovsek, en 
piedra de Podpec. 

La Biblioteca, tout court, son tres universos diferentes: las 
fachadas, la gran escalera y Sala Hipóstila, y la Sala de Lecturas. 
Pero uno no siente una disociación entre los tres, sino que aun 
resultando enigmático o sorprendente, existe una unidad en el 
edificio. 

~ - --

1 D 
11 líl ;íl 

1 

La Biblioteca en el contexto europeo 
En los años en que Plecnik construye este edificio conside

raba que la arquitectura en Europa, estaba perdida y desorien
tada. El sabía de la arquitectura de Le Corbusier y de las van
guardias; el suizo tuvo en su estudio a varios discípulos del 
esloveno, a quien admiraba por su entrega y pasión hacia la 
arquitectura, y por su portentosa facilidad para el dibujo. 

Pero Plecnik, sin embargo, consideraba que la arquitectura 
europea perdía toda la carga simbólica y de tradición de la que él 
había sabido dotar a su obra. 

El carácter internacional y desprovisto de vinculación a una 
tradición y cultura específicos, es algo que repugnaba a Plecn ik. 
Para él, Eslovenia formaba parte de la cultura mediterránea, es 
decir de una cultura específica y concreta, hija de una tradición 
concreta: la crist iana, la romana, o la griega en última instancia. 

Su gran admiración por Roma, no le hace renunciar, como 
hemos visto, a las nuevas tecnologías o materiales, entendidos 
sin alardes, sino que a través de las formas de su arquitectura 
intentará evocar a la del mundo romano, con la que poder 
ponerse en parangón. 

En este collage de analogías con el pasado, con Roma, o 
Egipto, con la tradición vernácula, la Italia del Manierismo, o la 
Viena de Wagner, en ese juego de evocaciones que se mezclan 
y se cruzan en un mismo edificio, y en ese bien entendido bino
mio entre tradición e innovación que ya Semper invocó, es qui
zás ahí, donde radica el enigma de su arquitectura. Una arquitec
tura enigmática que la hace inquietante, ya que nunca deja al 
espectador indiferente, sino perplejo y sin posibi lidad de una 
lectura inmediata. 

El mundo y la arquitectura de Joze Plecnik van más allá de una 
lectura inmediata, son ricos, poderosos, y dotados de una perso
nalidad, que contados arquitectos de este sig lo han tenido. 

Toda la obra de Plecnik, como decía el comienzo de este 
artículo está dotada de una gran coherencia, tiene un sello pro
pio, un estilo. Una muestra muy significada es este espléndido 
edificio de la Biblioteca Nacional de Ljubljana, que hemos revisi
tado, y que yo creo, figura entre los más importantes edificios del 
siglo XX. 
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21 Alzado y sección de puer1a de 

acceso a Sala de Exposiciones 

22 Alzado y sección de acceso a almacén 

de libros (ba10 Ia Sala de Lectura) 
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