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ARQUITECTURA 
A Ñ O X I I I , N Ú M . 148 M A D R I D , P R I N C I P E , 16 A G O S T O D E 1931 

U n hotel, un albergue, un Instituto 
por M. Domínguez y C. A ni i ches, arquitectos 

Juventud y colegiación 
por ;/. M. V. 

Nuestra colegiación—el *tanto* de más importancia que 
se apunto en su vida la Sociedad ( cidral de Arquitectos, 
siendo como digno remate de ella—llene, entre otros aspee-
tos, uno que debe ser registrado in estas páginas de hoy 
precisamente: su aspecto revolucionario, su aspecto moral, 
lilla descansa sobre bases de gran rigor ético, y esto signi
ficara siempre apetencia de nuevo orden, de nueva manera 
de intervenir o actuar cu la vida. 

Sin restar méritos a nadie, sin olvidar la colaboración 
de ciertas personalidades, pero dejando para otra ocasión 
la historia de la campaña sostenida durante años hasta 
conseguirla, ceñimos la nota presente a destacar la impor
tancia que ha tenido la juventud en este triunfo. La juven
tud, es decir, los arquitectos que ahora recorren la década 
de los treinta a los cuarenta años, han sido los prepugna-
dores de las bases mas rigurosas cu el ta reno moral. 

Esta juventud viene a la lucha con divisas muy claras 
y distintas. Por encima o aparte de la orientación estética 
que selle a este o aquel miembro de la misma, se caracte
riza en conjunto por estas cuatro cosas: respeto a ta técnica, 
sentido de la responsabilidad, sincronismo y poder de asi
milación. 

En los mejores representa ules de esta juventud hay. gra
cias a esas cuatro condiciones, un aplomo, una pondera
ción que les separa radicalmente de los profesionales ante
riores, hstos tuvieron virtudes que nadie negará en su día; 
pero por su romanticismo, su amor a la improvisación 
genial y su «.casticismo rural quedan automáticamente 
separados de este nuevo orden o estilo vital, que se basa en 
las necesidades perentorias, cu el avance gigantesco de la 
técnica, y en el estudio severo de los problemas creados por 
la nueva manera de vivir. 

Nuestra Revista, que ha ido a lo largo de sus últimos 
años alimentándose de esa juventud para prestarle por su 
parte, en justa correspondencia, el calor ambiente necesario, 
participa hoy píen ame/de de su triunfo, aunque no sea más 
que con estas pocas palabras. 
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CASA DEL MARQUÉS DE M U R R I E T A EN LA SIERRA DB CORDOBA. 
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Arqs., Domingu^2 y Armchcs. 



CÓRDOBA. HOTEX 

DE MURRIETA. 

Arqs., 

Dominguet y 
rfrniches. 



FINCA D E M U -

RRIETA, E N L A 

SIERRA DE CÓR-
I K l I i A . 
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Arqs., 

Domínguez y 
Arniches. 
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li K i ETÀ, 
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PATRONATO NACIONAL DE TuRISÜO. AI.BERGL-'. 
DE MANZANARES. 
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Arqs., Domínguez y Aniñhes. 





RECIBIMIENTO Y COMEDOR DEL A L B E R G U E DE 
M A N Z A N A R E S . 

Arqs., Domínguez y Arnichcs. 
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SALÓN Y VISTA EXTERIOR DEL ALBERGUE DE 

MANZANARES. 

Arqs., Domínguez y Amiches. 
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C H I M E N E A Y C U A R T O INDIVIDUAL EN EL 
MISMO. 

Arqs., Domínguez y Arníchcs. 
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Arf,'s., Domínguez y 
Amiche s. TUNO Y CUARTO BlI 'ERSONAi. 

E N E L A L B E R G U E . 
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INSTITUTO ESCUELA (CREADO ROR LA JUNTA DE A M P L I A C I Ó N DE ESTUDIOS). M A D R I D . Arqs., Carlos Arnichcs y M. Domínquct 

(I.a vecindad del Instituto Rockefeller lia impuesto a los arquitectos c ic tas normas de estilo en la fachada principal.) 
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INSTITUTO ESCUELA. M A D R I D . Arqs., Arnichcs y Domí>¡;iufs. 
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I N S T I T U T O ESCUELA. M A D R I D . Arqs., Arntches y Bomíngué 



I N ' S T I T I T O K s c ' l K J . A . \ l Al I K 11 >. Arqs„ Arniche* y Domi/uni'c, 
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I N S T I T U T O E S C U E L A . M A D R I D . 
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Arqs., Arnìchcs y DominguiS. 



N ot i c i a s 
A L E M A N I A 

El problema de lo viviendo, 

A consecuencia del paro de la edificación durante los 
a ñ o s de la guerra, Alemania ha tenido que afrontar una 
grave crisis de la vivienda que ha durado hasta el a ñ o 
1930. Desde el a ñ o 1924 el Gobierno a l emán ha cons
truido un total de 1.751.685 viviendas, incluyendo las ca
sas individuales, con un gasto total para la ú l t ima dé 
cada de 1.490 millones de dólares . Se desconoce la can
tidad gastada por los particulares. E l auxilio del Go
bierno consis t ió en el desembolso de la cantidad m í 11-
cionada con destino a la cons t rucc ión de alojamientos 
para la clase pobre. 

A U S T R T A 

Un estadio para 60.000 espectadores. 

Se han terminado las obras del nuevo estadio cons
truido en el Prater de Viena por el Munic ip io socialista. 
E l costo total asciende a un mil lón de dólares. C o m 
prende un campo para deportes a t lé t icos , un sistema de 
piscinas y una pista para bicicletas. E l campo para ejer
cicios a t lé t icos tiene forma de anfiteatro de 216 metros 
de longitud por 182 metros de ancho, y lo rodean 10.000 
asientos de cemento. T a m b i é n se ha c o n s t : u í d o un cam
po de fútbol. Debajo de los asientos antes referidos se 
encuentran los vestuarios, capaces para 8.000 atleta?. 

As imismo, debajo de las g rade r í a s se han construido 
dos grandes salones para ejercicios g imnás t i cos , lecturas 
y conferencias y una ins ta lación de radio. Espec'al aten
ción se ha dedicado al deporte de la na tac ión , al cual 
son sumamente aficionados los vieneses de ambos se
xos. H a y en total cuatro piscinas, la mayor de 50 X 20 
metros, destinada a los nadadores profesionales; un 

pozo de nueve metros de profundidad para concursos 
de i n m e r s i ó n y otra piscina menor para bañ i s tas y n i 
ños . De momento la piscina grande tiene acomodo para 
3.800 nadadores; pero se van a ampliar MIS dímensio 

nes, de manera (pie muy pronto será capaz de contener 
doble número . 

B U L G A R I A 

Ojeada general. 

Con ocas ión de la inaugurac ión del nuevo edificio del 
Minis ter io de Obras públicas, en Sofía, el ministro, 
Sr. Danailov, ha dado a conocer los datos siguientes: en 
el curso de estos ú l t imos años los Poderes públ icos de 
Bulgar ia han reformado o reedificado 2.115 poblaciones 
del reino. E n el mismo per íodo de tiempo se han cons
truido 765 acueductos para la conducción de aguas po
tables, que, sumadas a las 237 en cons t rucc ión , dan un 
total de 1.002 acueductos. E n la región de D é l i - O r m a n a , 
cuya población turca bebía hasta hace poco el agua de 

los pantanos, contaminada por el ganado, han sido abas
tecidas de excelentes aguas potables un. total de 83 ciu
dades o Ayuntamientos. Po r otra parte, el Gobierno ha 
construido en pocos a ñ o s 2.667 edificios públ icos , en
tre los cuales se cuentan hospitales, escuelas, univer
sidades y otros. E n todos los tiempos el pueblo búl 
garo ha sido un excelente constructor. T o d a v í a se con
servan numerosas mucstnas del arte popular en peque
ños pueblos de la m o n t a ñ a , como Elena, Trevna, Ga -
brovó, Kar lovo , Kopr ivcht i tza y otros. E n cambio, los 
monumentos del pasado son muy raros, porque los tur
cos, después de la conquista del país , destruyeron sus 
hermosas iglesias o las convirtieron en mezquitas, en 
vir tud de un " i r a d i é " del su l t án Seline I. P o r si esto era 
poco, las bandas de "keurdjal i" (bandidos turcos) se 
dedicaron m á s tarde al pillaje de las iglesias y apenas 
dejaron un monumento con vida en todo el pa í s . 

C A N A D A 

Gigantesca Universidad en construcción. 

E n Montrea l se está levantando la fábrica de un g i 
gantesco edificio que será la futura Univers idad. T e n 
drá estructura de h o r m i g ó n armado, revestida de ladr i 
l lo vitrificado. Dimensiones: 350 X 270 metros, apro
ximadamente. Dependencias: laboratorios, clases, salas 
de lectura, oficinas, salas de profesores, hospital para 
480 camas, salas de operaciones, dispensarios y hasta un 
observatorio a s t r o n ó m i c o . C o n t e n d r á una biblioteca ca
paz para 520.000 vo lúmenes . T a m b i é n se c o n s t r u i r á el 
"parque de la Univers idad" para recreo de los estudian
tes, con su estadio, piscina, campo de hockey y granja 
de animales. Se dividirá la enseñanza en las siguientes 
Facultades: Artes , Letras, Ciencias, Filosofía, Teo log í a , 
Derecho, Medicina y Cirugía dental. L a cantidad pre
supuestada es $ 10.000.000. 

E S T A D O S U N I D O S 

Una biografía en pocas líneas. 

H e aqu í la biografía del Sr. W i l l i a m van A l i e n , ar
quitecto autor del Chrysler Bui ld ing , tal como la cuen
ta él mismo en un diario de P a r í s : 

" E n el a ñ o 1908 obtuve el Premio P a r í s en un con
curso americano. E n aquel tiempo era yo disc ípulo del 
famoso arquitecto americano Domn Barber y el premio 
que acababa de obtener me val ió venir a P a r í s a tra
bajar en el estudio del arquitecto f rancés S. L a l o u x 
Durante tres a ñ o s (1909-10-11) es tudié bajo su dirección 
y confieso (pie a su lado ap rend í mucho. T e n í a yo 
veintiocho años cuando r e g r e s é a A m é r i c a y me decidí 
a trabajar por mi cuenta. M i primer 1 rascacielo, el A l -
bemarke Bui ld ing , data del año 1914. D e s p u é s cons t ru í 
el Ben-Br idge Colby. E n fin, en 1929 me encargaron 
el Chrysler Bui ld ing , que, como se sabe, con sus 78 
pisos y sus 1.050 pies de altura (321 metros) ha sido, 
hasta hace poco, el monumento m á s alto del mundo. 
Deseando simbolizar en él los progresos de la vida 
moderna y de la industria del au tomóv i l , he trazado 
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sus lineas de una pureza absoluta, sin n ingún ornamento 
exterior, para dar la impres ión de algo que se lanza 
hacia el cielo. U n a piedra lanzada en el agua produce 
tudas que van p e r d i é n d o s e hacia el infinito: he aqu í m i 
idea inicial al proyectar el edificio. Tara terminar ui . c 
que en el decorado exterior he empleado por primera 
vez el metal "Naraosta" , metal brillante inalterable que 
contiene el 16 por 100 de cromo, inventado por los ale
manes para rayar el alma de sus piezas de ar t i l ler ía 
gruesa." 

El Continental Bank Building. 

Se e levará en Broad Street, n ú m e r o 50, en el solar 
que ocupó Johmston Bu i ld ing y t e n d r á 48 plantas, con 
una altura de 564 ipies o 169 metros. F i r m a n el pro
yecto los arquitectos Sres. Mor r i s y O ' C c n n o r y la Casa 
constructora es la Thompson Starrett Company. Ten 
d rá una instalación completa de tubos p n e u m á t i c o s , para 
facilitar la circulación de documentos y aliviar de tra
bajo a los ascensores. E l edificio es ta rá terminadp en el 
p r ó x i m o mes de mayo, y la superficie útil para renta 
medi rá 30.000 pies cuadrados. 

F I N L A N D I A 

Nuevo Parlamento. 

E n el pasado mes de marzo se ce lebró en Hels ingfo is 
la inaugurac ión del nuevo edificio destinado a Pa r l a 
m e n t ó . E n su cons t rucc ión se ha empleado profusamente 
el granito rojo. E l estilo del edificio, obra del arquitecto 
Sr. S i rén , se inspira en los principales edificios públ icos 
de Helsingfors—Senado, Universidad, Biblioteca—cons
truidos hacia el a ñ o 1812 por el arquitecto a l e m á n Car i 
L u d w i g Enge l . L a obra ha costado al Gobierno finlan
dés 8.600.000 marcos oro, sin incluir la parte a r t í s t i ca 
ni decorativa del edificio. 

F R A N C I A 

La Arquitectura de París, juzgada por un 
arquitecto de Nu^va York. 

Recientemente han visitado P a r í s una treintena de ar 
quitectos americanos, antiguos estudiantes de l 'Ecole des 
Beaux-Arts . Uno de ellos, el Sr. H i rons , de Nueva Y o r k , 
describe as í la impre s ión que le ha producido la capitai 
después de veinte a ñ o s de ausencia: 

"Vues t ra arquitectura es, como la de los Estados 
Unidos , una arquitectura práctica que no lia perdido 
ninguna de sus cualidades. L a nuestra es una época 
prác t ica , y la arquitectura tiene necesidades inmediatas 
(pie no deben olvidarse j a m á s . E l siglo de L u i s X I \ 
p a s ó . A h o r a hay que hacer cosas bellas con muy poc> 
dinero. U n a cons t rucc ión que produzca el 7 por 100 ai 
dinero será mejor que otra que sólo dé el 5 por 100. 
•Viniendo al aspecto de P a r í s en particular, debo decir 
que he visto en los bulevares escaparates admirable
mente adecuados al objeto de la publicidad. Pa ra m ; , 
arquitectura moderna y arquitectura clásica son frases 

vacías de sentido; tal obra es bella. Es t a es la cues t ión 
esencial. A mi juicio, el arte moderno, lo mismo que 
todos los que le lian precedido, debe juzgarse por los 
resultados obtenidos. Y estos resultados, en el ejemplo 
del P a r í s de 1931, merecen el calificativo de notables." 

Protección internacional de los objetos 
y monumentos artísticos. 

E l C o m i t é de dirección de la Oficina Internacional de 
los Museos, presidido por el Sr. Juley D e s t r é e , se ha 
ocupado de la organizac ión de una Conferencia intermn-
cional consagrada a los problemas de conse rvac ión y 
p ro tecc ión de los monumentos a rqu i t ec tón icos . L a Con
ferencia se reuni rá el p r ó x i m o o t o ñ o en Atenas. T a m 
bién ha estudiado el C o m i t é la Oportunidad de crear 
una entente internacional para prevenir y repr imir ¡a 
venta de los objetos a r t í s t i cos sus t r a ídos a las coleccio
nes públ icas . Opina dicho Comi té que tal entente po
dr ía hacerse extensiva a ciertas obras de arte pertene
cientes a colecciones particulares que son exportadas 
clandestinamente al Extranjero, aunque reservando la 
acción del C o m i t é Internacional a aquellos objetos de 
in te rés universal. 

G R A N B R E T A Ñ A 

l 'n ejemplo digno de imitación-. 

Fi rmado por su presidente, el Sr. W i l l i a m L lewe l ly i : , 
la R o y a l Academy ha presentado al jefe del Gobierno 
inglés un escrito, del cual extractamos los pá r r a fos m á s 
interesantes: 

" H a c e muchos a ñ o s que el clásico paisaje inglés s.'; 
encuentra a merced del m á s grosero espír i tu comercial 
y materialista, dando por resultado la modificación de 
nuestros campos en una forma irreparable y reñ ida con 
la estét ica. L a s bellezas naturales del país sen afeadas 
sin piedad por obras de una desesperante uniformidad. 
Se declara la guerra a las curvas y en su lugar se tra
zan carreteras y caminos en l ínea recta. Otras vece-; es 
una calle vieja, l lena de sabor local, que se ensancha sin 
motivo o se desfigura con aceras de asfalto. N o diga
mos nada de los depós i tos de gasolina, colocados cas; 
siempre en el lugar m á s a p r o p ó s i t o para ofender la 
vista y estropear el paisaje. L a R o y a l Academy tie. e 
el convencimiento de que los atentados denunciados y 
otros que v e n d r á n después son del todo inmotivados y 
nada tienen que ver con el progreso. E s t a entidad pide 
un control m á s severo en las cuestiones a r t í s t i cas y pro
pone que la Comis ión de Bellas Artes y el Departa
mento de Conse rvac ión del Office of W o r k s consulten 
sus proyectos con artistas y personas de reconocido buen 
gusto, antes de llevarlos a la p r á c t i c a . " 

El Hospital Christie y el Holt Radium Instituir. 

E n M á n c h e s t e r , en el W i l m s l o w Road, se ha colocado 
la primera piedra de esta vasta fundación. F i rman el 
proyecto los arquitectos Sres. H a r r y S. Fairhurst e hijo. 
E l actual Christie Hospi ta l , qué cuenta 34 camas, se 
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lia unido por el Radium Inst i tu í ' ' , que tiene 14. Y cuan
do ocupen reunidos el nuevo edificio p o d r á n disponer de 
un n ú m e r o total de 104 camas. Se calcula que el nuevo 
hospital p o d r á ser ocupado en el o t o ñ o de 1932. 

H U N G R I A 

La niesfión de la vivienda. 

< !ran actividad se ha registrado en la industria de la 
edificación desde la t e rminac ión de la guerra. Corres
ponde a la iniciativa particular la mitad del total do 
nuevas edificaciones. E l Gobierno ha dedicado a es t¿ 
ramo de la actividad nacional u ios 40 mil lones de d ó 
lares, la mayor parte para casas individuales o vivien
das de empleados. Se estima líl cantidad total dedicada 
a nuevas construcciones en 90 millones de dó la res . E l 
Gobierno ha contribuido a la solución del problema con 
la cons t rucc ión de v'vicndas para los empleados de B u 
dapest; coinstrucción de 3.500 casasa individuales en di
ferentes ciudades; extensión de la exención de contri
bución al 60 por 100 del valor total de la finca;»y, en 
Budapest, exención de tributos por un per íodo de 30 
a ñ o s ipara ciertas zonas. 

I T A L I A 

La Real Escuela de Arquitectura, de Roma. 

Se ha celebrado la ceremonia de cubrir el nuevo edi
ficio para la Real Escuela de Arqui tectura en Va l l e 
Ghi l ia , en las proximidades de la Academia inglesa de 
Bellas Artes . Su autor es el arquitecto italiano Sr. De i 
Debbio. E n breve, pues, rec ibi rán sus enseñanzas los 
arquitectos italianos en su magníf ico edificio moderno. 

S T B E R I A 

Gigantescos planes de urbanización. 

E l arquitecto a l emán Sr. Erns t M a y fué comisionado 
en septiembre de 1930 por el Gobierno de la U . R . S. S. 
para que, con arreglo a lo previsto en el plan quinque
nal, procediese a la confección! de los planos de recons
t rucc ión y reforma de diferentes poblaciones rusas. E l 
Sr. M a y ha contado así sus impresiones en un diari > 
alemán: 

"Puede decirse que Rusia no ha hecho m á s que co
menzar la apertura de la cuenca de Kuzi ie tzk , en las 
m o n t a ñ a s A l t a i (Siberia meridional), que encierra canti
dades enormes de carbón , oro, plata, cobre, zinc y otros 
minerales. Novos ib i rsk es la capital de Siber 'a y debe 
su ráp ido crecimiento al hecho de que es tá en comu
nicación ferroviaria con la gran línea del Transiberiano. 
Novosibirsk, que tiene gran n ú m e r o de edificios nuevos. 

puede considerarse una ciudad moderna. Desde ella nos 
trasladamos a nuestro punto de destino, el emplaza
miento de las ciudades industriales que se proyectan en 
el distrito de Kuznetzk. L a cons t rucc ión de estas ciu
dades ocupa el segundo lugar en importancia, inmedia
tamente de t rás del programa Magni togorsk (que se 
propone la c reación del segundo centro industrial del 
mundo) en el plan quinquenal. Actualmente Kuzne tzk 
se encuentra en plena actividad constructiva. Comenza
mos por una visita general de inspección, en la cual 
obtenemos una buena impres ión . Hemos de trazar r á 
pidamente el proyecto de urbanizac ión de la nueva ciu
dad, que1 ba de estar terminada para 1938 y deberá a l 
bergar 100.000 habitantes. L a misma noche nuestro 
coche, enganchado en un tren carbonero, nos trans
porta a Prokoviesk, ciudad que, por estar construida * 
sobre ca rbón , ha de trasladarse enteramente de sitio 
en un plazo de muy pocos años. Len insk presenta gran
elísimas dificultades por su si tuación en el fondo de 
um valle y por la naturaleza del terreno. Schaglovrk ha 
dado lugar al trazado de importantes obras pa-a las 
industrias químicas y de zinc, a cargo de ingenieros 
alemanes. Aqu í se va a construir una gran ciudad para 
170.000 babitantes, a ambas m á r g e n e s del río T o m . Este 
viaje me ha servido ipara comprobar las ventajas que 
i frece eil proyectar directamente sobre el terreno en 
lugar ilc proyectar en el papel; pues mi proyecto fué 
aceptado inmediatamente. E n fin, a c o m p a ñ a d o s por el 
delegado del Gobierno regresamos a M o s c ú , donde se
r á n concedidos los permisos necesarios para emprender 
las bras." 

S U I Z A 

Estadística. 

E n los ú l t imos años la edificación ha tomado un i n 
cremento considerable en las principales capitales sui
zas, como lo demuestran los siguientes datos: 

Años Zurich Basilca Berna Ginebra 

1926 2.085 1.009 621 256 
1928 3.154 1.179 573 523 
1930 3.238 1.487 651 1.360 

Es ta piosperidad se hace m á s patente si se compa
ran los n ú m e r o s anteriores con los ú l t imos a ñ o s d d 
p e r í o d o anterior a la guerra. E n efecto, para las 26 po
blaciones m á s importantes de la Repúbl ica se reg i s t ró 
en el a ñ o 1930 un aumento de viviendas del 37 por 100, 
con respecto a aquel per íodo . E s interesante el dato de 
que en los ú l t imos años ha aumentado considerablemen
te el n ú m e r o de viviendas individuales. A l mismo tiem
po que el t a m a ñ o de las casas aumenta constantemente, 
disminuye de día en día la capacidad de cada cuarto. 
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L i b r o s 
UART GOTHIQUE EN ESPAGNE AUX XII* 

ET XIII* SIECLES, por Elie Lambert. 11 u n 
Laurens, editor. París, 1931. 

Tiempo hace que se deja sentir la necesidad de los es
tudios s inté t icos del arte español que abarquen etapas 
completas y donde se revisen los juicios del siglo X I X 
sin descuidar las monogra f í a s parciales, imprescindibles 
para el andamiaje de aqué l los . A ñ o s a t r á s se propuso 
a una Casa editora la empresa, con especialistas so 1 -
vontes, de sendos trabajos sobre el mudejar, el barroco, 
e tcé tera , sin lograr fortuna por el temor, tal vez injus
tificado, de falta de ambiente. 

L o que no se quiso hacer acá , aparta de ciertas ebras 
excepcionales, parece iniciarlo la Edi tor ia l Laurens, de 
Pa r í s , con este l ibro dedicado al arte gó t i co en E s p a ñ a 
durante los primeros siglos de su desarrollo. E s un tra
bajo de importancia capital, confiado al ilustre a r q u e ó 
logo francés El ias Lambcr t , discípulo de Male, ya co
nocido y estimado entre nosotros por labores preceden
tes que revelan el amor y conocimiento del arte hi-prno. 
E n el caso presente su intervención parece in sus t i t u íb ' e 
por tratarse de relacionar las obras e spaño las con las 
francesas, sus modelos o fuentes, m é t o d o comparativo, 
claro y fecundo para quien pueda analizar al parigual 
los monumentos de ambos países . 

E n la i n t roducc ión se r e seña las condiciones h i s tó r i 
cas: el favor del Cluny en Cast i l la , determinante de uva 
protocruzada que inunda de guerreros y artesanos fran
ceses las villas del Nor t e y del Centro y jalona el ca
mino de Santiago de iglesias r o m á n i c a s . L a decadencia 
de la Orden coincide con la fo rmac ión de los grandes 
Estados peninsulares que ya na necesitan el auxilio mi 
litar y polí t ico de F i a n c i a ; ello se columbra en la hispa* 
nización del r o m á n i c o y el advenimiento del mudejar. 
Ol is tcr suplanta al C l u n y ; sus abades, con los prelados 
del clero regular, propugnan la arquitectura gó t ica co
mo defensiva política y religiosa y aportan acá artistas 
formados en regiones muy diversas, de Francia . 

P o r ello la primera parte del l ibro analiza la arqui
tectura del suroeste de Francia y B o r g o ñ a (capí tu lo I ) 
como fuente de los primeros monumentos hispanos abo
vedados de ojivas. L a s c rucer ías allí nacen de cons
truir bóvedas concebidas como cúpulas , a c o m p a ñ a d a s 
a menudo de cadenas o nervios suplementarios, cuya 
genera l ización es la esencia del "estilo Plantagenet". 
Entre las particularidades de esas bóvedas argevinas es 
de notar la entrega de los arcos diagonales, ya por e i -
jarjes, y a por columnil las adosadas a los apoyos. E s t ú -
dianse t a m b i é n las plantas cistercienses y el testero pla
no de Fontenay y la giróla de Clairvaux, así como las 
estructuras b o r g o ñ o n a s , la general y la de Turnus, que 
tal vez determina la de Clairvaux y otras muchas iglesias. 

E n el capí tu lo II hab'a de las primeras catedrales e 
iglesias clunicenses de E s p a ñ a con c ruce r í a s ; cree la 
llamada Sede Vieja de Santiago, de influjo b . i r goñón , 
así como la traza del pó r t i co de la Glo r i a recuerda el 
de Vezelay, sobre todo en el arco central. As imi smo 
por B o r g o ñ a se infiltra el influjo de Chartres y San 
Dion i s io ; Carboeiro, en Galicia . San Vicente y la ca
becera de la catedral en A v i l a , cuya traza p r í s t i na dice 
b o r g o ñ o n a neta con el porche encuadrado de torres tal 
como San Vicente. 

L a influencia aquitana prepondera en las catedrales 
de Salamanca, Zamora y Toro , aunque reconoce el o r i 
gen h i s p a n o m u s u l m á n de la cúpu 'a zamorana como el 
francés de los gabletes externos, inspi rac ión mix t a que 
se a cen túa y funde con éx i to en la torre del Gal lo , que 

plagian después T o r o y Plasencia. L o m u s u l m á n se 
rastrea en los lóbulos , exorno del ventanaje en los c im 
borios de T o r o y Salamanca y de algunas puertas de 
Zamora , T o r o y Ciudad Rodr igo , y en motivos inspi
rados en los cercos de los "mibrabs" de las puertas 
del trausepto de Zamora y en la b ó v e d a de arcos en
trecruzados del capí tu lo viejo de Salamanca, hoy capi
l la de Talavcra . Cree las b ó v e d a s altas de Zamora re
lativamente recientes y 110 al par de la cons t rucc ión , 
como G ó m e z Moreno, pues de ser así la di posic ión se 
imitara en Ciudad Rodr igo . 

E l capí tu lo I I I bahía de los primeros monumentos cis
tercienses; en Galicia su principal sugest ión, dimana de 
Compostela y de B o r g o ñ a . E n Cast i l la , los estudios 
abundantes y m e t ó d i c o s de Francisco A n t ó n , Torres 
Ba lbás y G ó m e z Moreno facilitan en gran parte el tra
bajo s in té t ico , pero sobre ello Lambcr t induce y saca 
a luz aspectos no vistos; por ejemplo, Morerue 'a no sea 
tal vez tan antigua como se dice, sino c o n t e m p o r á n e a de 
las obras de maestre Mateo en Compostela y de las 
catedrales de A v i l a y Santo Domingo de l a Calzada. 

Estúdialnse a d e m á s , entre otras, Armenteira , M e l ó n , 
Osera S a h a g ú n , Mei ra , O y a , L a Espina , Va ldcd iós , G r a -
defes, Monsalud de Coreóles , Sacramenia, Santas Creus, 
V a l l b o n a de las Monjas, Iratizu, Poblet, Veruela y F i -
tero. 

E l capí tu lo V trata de la escuela cisterciense hispano-
languedociana con (pie bautiza una serie de obras de 
folies del siglo X I I y parte del X I I I por su parentesco 
con las abad ías de l a Orden en Langucdoc, desaoarc-
cidas las m á s en Francia . Es tudia Escale-Dieu, Font -
froide y F l a v á n ; la ú l t ima especialmente, aunque de 
estructura román ica , es el prototipo de Valbuena, L a 
O l i v a y la Colegiata de Tude la ; otro modelo difundido 
es el claustro de Fomtfroide. E s t ú d i a n s e a d e m á s las de
pendencias claustrales de Vcruefa y Fitero, Poblet, San
tas Creus, Huer ta . 

Caracteres de la escuela: los apoyos compuestos con 
medias columnas emparejadas y su adap tac ión pau'a-
tina a la b ó v e d a de nervios; el empleo de contrafuertes 
y recios muros con pocos vanos; la cabecera de capi
llas de frente, en vez de la g i ró la ; la linterna en el 
crucero, en vez de las torres de fachada. 

E l grupo m á s importante de monumentos en Cast i l la , 
donde el P r e m o n t r é y otras Ordenes los adoptan: Re
tuerta, Aguí lar de CampÓO, Bujedo, San Migue l de P a -
lencia, V i l l a m u r i c l de Ccrrato, V i l l a s i rga . E n Navarra , 
Tudela y las naves de S a n g ü e s a e Hi rache ; en Ca
ta luña , las catedrales de Tarragona y Lér ida con mo
tivos ornamentales a veces morunos: claraboyas y ló
bulos del claustro de Tarragona, nichos lobulados de 
la puerta de la Annacia ta y estrellas poligonales de las 
claves, en Lér ida . L a catedral de S igüenza en su ; or í 
genes era del mismo tipo que estas catalanas. 

Si la primera parte que ahí fina dedícase a ln quo 
se viene l lamando la t r ans i c ión , la segunda trata de los 
monumentos propiamente gó t i cos de E s p a ñ a y la in 
fluencia del norte de Francia , cuya arquitectura estudia 
en el capítulo I. Allí, inspiraciones muy diversas crean 
varios grupos. Cada vez se aprecia mejor el papel de 
Normandia en el g ó t i c o ; a ella atribuye la invención 
de la crucer ía y del arbotante. Confesamos que esta 
ins inuación, casi de soslayo, nos hubiera complacido, s i 
demostrase con ese raciocinio sereno < 1 (• precisión ma
t e m á t i c a con que Lamber t analiza magistra'm'ente los 
monumentos gó t i cos m á s importantes, y uno se decep
ciona m á s cuando recuerda que el ilustre a r q u e ó l o g o ha 
sido t a m b i é n disc ípulo de G ó m e z Moreno y en diversos 
trabajos ha notado la p r imac ía de las bóvedas nervadas 
h i s p a n o m u s u l m á n as y su difusión 

Volv iendo al libro, dice que el influjo normando es 
visible en las catedrales de L a ó n y P a r í s , que a su vez 
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hacen escuela. Muchos monumentos españoles ti .'.en 
rangos como <le influencia normanda que no es dilecta 
sino a t r avés de Laón y otras obras. Estudia Bourgcs, 
E l Maus , Coutances, en cuya cabecera aparece el es
tilo normando en su más completo desarrollo. 

Chartres inicia un nuevo tipo, que sigue Rcimis y 
perfecciona Amiens ; este grupo f r ancochampañés tam
bién ejerce gran influencia en España . 

E l Norte , en torno de L a ó n y Saissons, desarrolla 
otra vera escuela que irradia en B o r g o ñ a ; obras suyas 
son S. Vicente de L a ó n (desaparecido), S. Yoed uc 
Brame, S. Leger de Soissons, Ourscamps, Longípont 
Royaumont, la catedral de Auxerre, y en Dijón, Nues
tra S e ñ o r a y la capilla palatina derribada. 

E l influjo del Nor te se ve en otras iglesias borgo-
ñoñas , por cuyo intermedio penetra en Suiza y c t r a í 
tierras, como en E s p a ñ a (cap. I I ) , donde las reciben 
las catedrales de Cuerea y Sigüenza , Huer ta y Las 
Huelgas; por eso califica esas influencias de francobor-
gofionas. 

Cree la de Cuenca, la m á s antigua de las catedrales 
propiamente gó t i cas de Cast i l la ; su pr imi t iva cabecera 
recuerda las de S. Yoed de Brame y la catedral de 
Di jón. lo que rectifica las opiniones de L a m p é r e z ; el 
pretendido purismo normando es superficial y débese 
sólo a los influjos que ac túan en los modelos ciertos 
del L a o n é s y del Soisonado, y si el crucero de Cuenca 
se parece al oriental de L i n c o l n ello con seguridad nace 
de un original c o m ú n . 

D e l hermoso refectorio de Huer ta dice que se cons
t r u y ó en dos veces y por dos maestros, pues las b ó v e 
das implantadas con diestra pericia no se previeron en 
el plan que parecer ía al del refectorio del Mont-Saint-
Miche l . 

L a catedral de S igüenza es Única entre las medie
vales, por formarse de dos iglesias superpuestas; una, 
r o m á n i c a en parte, de la escuela de Lé r ida y Ta r ra 
gona, y otra, gó t ica al modo septentrional de Francia , 
que la recubre tan exactamente, que hasta aquí no se 
atisbaba tal superpos ic ión , primer episodio de la lucha 
victoriosa del arte f rancés del Nor te con el del Sur. 

E n Las Huelgas de Burgos, donde t ambién recti
fica al malogrado L a m p é r e z , r e cué rdase Huer ta y S i 
güenza . 

F.l eapitulo III estudia la influencia fie las catedrales 
franconormandas en Toledo y Burgos. Maestre M r r t í i , 
tracista de la famosa giróla toledana, conoc ía los mo
numentos franceses, pues es el desarrollo completo y 
lógico de los franconormandos. y los arbotantes guar
dan en oíanla el recuerdo del Maus, que otro maestro, 
Pedro Pé rez , construye luego con t ímida torpeza. 

Burgos edificóse de una ve/ y probnb'emente s'n c im
borio, que no se hizo hasta fine> del X V ; asimismo la 
cabecera [primitiva no fué, con los ábsides de frente, 
como supusieron 1 Street y Lair tpércz . sino míe se pro
yec tó completa, con sus dos capillas cuadradas, abiertas 
al crucero, y su giróla, cuyo parecido con la de Cou-
rances inducen a suponer un mismo plan manuscrito 
franconormando que reproduce ciertas particularidades 
de Pont igny ; otras, muchas, de Bourges se reconocen 
en el alzado. Aquel arquitecto a n ó n i m o y el maestro 
Enrique, su sucesor, son dos artistas eminentes, for
mado el ú l t imo en lo champanes. 

E l capí tu lo I V desarrolla esa influencia en Burg is, 
L e ó n y Bayona. Lambert observa que el dintel de la 

puerta claustral de Burgos se corta con arco rebajad \ 
como en las dos puertas laterales (desaparecidas) del 
cinafronte y en todas las de L e ó n ; se ve asimismo en 
Coutainces y otras iglesias normandas, s rendo su or i 
gen r o m á n i c o ; la parte alta de los hastiales de B u gos 
recuerda, en cambio, el arte d? Reims. 

T a m b i é n de ahí la idea de L e ó n en el plan del coa-
junto y proporciones generales; luego se agregaba i n 
flujos de Chartres y los progresos de Reims, cuyos 
avances y los de Amiens se siguen en l a parte alta. 

C o n Burgos y L e ó n estudia la catedral francesa de 
Bayona, aislada en el Sur, porque tal vez los mismos 
artistas trabajaron en la misma época en los tres mo
numentos, según declaran sus rasgos. 

E l V y ú l t imo cap í tu lo trata de la difusión del arto 
gó t i co en Cast i l la y la influencia de los monumentos 
de Burgos. Es t a es preeminente; L e ó n no influye, qui
zá por hallarse, como Toledo, en un medio saturad > 
de tradiciones m o z á r a b e s y moriscas; los raros monu
mentos en que L a m p é r e z c reyó podía señalr.r su i m -
tación o recuerdo: A v i l a , L u g o , Castro Urd ía l e s , obe
decen m á s bien a la i r radiac ión de Burgos, cuyos ta
lleres producen una vera escuela regional de arquitectos 
y escultores. Burgo de Osma , S a s a m ó n , Gamonal , la 
misma ciudad se puebla de monumentos que la hacen 
la gót ica por excelencia en E s p a ñ a : San Esteban, San 
Lesmes, San Nicolás , y cuyas portadas tradicionales 
en arco rebajado persisten hasta lo isabelino (Hosp i ta l 
de San Juan). » 

E l plan de L a s Huelgas se reproduce en San G i l de 
Burgos, S a s a m ó n , tal vez en Santa Mar í a del C a m r o 
y San Pedro de Cárdena . L a región gé>tica gana los 
a l edaños y m á s aya: Covarrubias, Castrojeriz. V i l L -
morón, Villasirga, Villamuriel. Agui la r de C a m p ó o . la 
catedral de Santander, Santa Mar í a la Ant igua d> V a -
liadolid. Castro Urd ía les . E n el X I V , Falencia (parte 
vieja"), copia el plan de Burgos , como t a m b i é n Lugot 
en su g i ró la ; claro que esas influencias t a rd ías no ar
guyen que sus obras formen con la escuela. 

L a burgalesa se reconoce en monumentos cistercicri-
ses de t rad ic ión hispanolanguedociana: Palazuelos, San 
A n d r é s del A r r o y o , M a t a l l a n á , Vi l l r fniayor; B naval 
en Cast i l la la Nueva ; en A r a g ó n : Piedra, Rueda, San 
Migue l de Foces, en Ibieca, y en las primeras iglesias 
gó t icas de Andaluc ía , donde la influencia de Burgos 
llega a t r avés de lo cisterciense: Santa A n a y Santa 
I n é s en Sevil la , y sobre todo San Migue l y otras igle
sias en Córdoba . Es to explica la supervivencia de ar
ca í smos r o m á n t i c o s en lo ojival de Anda luc ía . 

E n la conclus ión final se sintetiza la parte de E s p a ñ a 
en la historia del arte gc>tico. 

E l plan y el texto de la obra se resuelven, pues, con 
esa claridad elegante, atributo c 1 ás ico del inte 1ecto fran
cés, y esa pene t r ac ión sagaz que escudr iña los aspec
tos m á s recónd i tos , propia del autor. 

U n a bibl iograf ía especificada completa l a obra. L a 
i lus t rac ión se reparte en fototipias (48 láminas") y 125 
dibujos los m á s de Dumont , donde se atiende m á s al 
dato demostrativo que a lucimientos preciosistas. D e 
las fotos, algunas del propio autor, otras de Torres 
Ba lbás . etc., denotan una sensibilidad cultivada, capta-
dora diestra de los encantos de nuestros paisajes natu
rales o creados. 

; • A. C. E . 
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R e v i s t a s 
CEMENTO. Barcelona. Jul io 1931. 

Fabricación del supercemento en hornos verticales au
t o m á t i c o s , por Augusto Bucs.—Los cementos para tra
bajos en el mar, por Gregorio E. de 'a Reguera y 
B. Rcngadc.—Sobre la crisis del cement.), ix>r Félix 
González. — Cemento vendido en el primer trimestre de 
1931, distribuido por provincias. 

ARCHITER SIA. Praga. Número 5. 

Usine a Brno . Sanatorium a Tisnov. Cinema " Jas" 
Brno-Husovice . M a i s o n par t icu l iè re , Brno . Gymnase de 
" S o k e l " K o m i n . F r . K r á s n y , arch.: Project dc concours 
pour l'ecole de V a l Mez i r i c i . Project dc concours pour 
l 'Expos i t ion a Louny . L ' E x p o s i t i o n 1931 a Ber l in . 

L'ARCHITETTURA ITALIANA. T u r i n . Ju
lio 1931. 

Palazzetto delle L L . E E . i Cont i Capello in Ass i s i . 
V i l l i n o Bar to l i nel quartiere Montcverde V e c c h i o - R o 
m a . — Casa d'affitto in R o m a . — V i l l i n o del Dott . Costa 
in Rov igo . 

LA TECHNIQUE DES TRAVAUX. Par is . J u 
l io 1931. 

Inmeubie de rapport, 32, boulevard Pereire à Paris , 
Roger Pons, architecte-ing.—Les nouveaux b à t i m e n t s 
de la Cooperative d 'Al imenta t ion de Le ipz ig -P lagwi tz . 
Archi tec te : F r i t z H ò g e r . — L e nouvel a é r o p o r t d 'Anvers . 
A r c h . Sta. Jasinski , à Bruxel les . — Les travaux d 'élar-
o-issement du Pont de la Concorde, a Paris. 

INNEN DEKORATION. Darmstadt. J u l i o 1931. 

Deutsche Bau-ausstellung Ber l in 1931. 40 grosse A b 
bildtmgen " D i e W o h n u u g Unserer Zei t" . 

GARDEN CITIES & TOWN PLANNING. July-
August 1931. 

A Phys ica l structure for Economie Processes.—Pro
gress of T o w n Planning.—Garden Cities in Parliament.— 
T o u r N o . 13 T o T h e Continent : I. The Development 
of Ber l in . I L T h e Ci ty of Prague. I I I . H o u s i n g in P r a 
gue. I V . H o u s i n g in Vienna. V . K a r l M a r x - H o f . V I . The 
Ci ty of Nuremberg and Its P lan . 

DEUTSCHE BAUZEITUNG. B e r l i n . 29 J u 1 . 931. 

B ü r o y a l m a c é n de la fábrica hamburguesa de goma 
" P h o e n i x " A . G . — L a nueva ins ta 1 ac ión de b a ñ o libre 
cu Breslau. 
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