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ORNATOS PUBLICOS CON QUE MADRID
SOLEMNIZÓ LA EXALTACION AL TRONO
DE LOS REYES DON CARLOS IV Y DOÑA

MARIA LUISA DE BORBON

La exaltación al trono de los Reye D. Cal"

los IV y Doña aría Lui a de Borbón rué 0

lemnizada en Madrid con ornato público que

entidades oficiale y particulares di pu ieron

en sus ca a para u lucimiento en la carrera

que u Maje tade hicieron lo día 21 y 23

de eptiembre de 1789. E tos ornato con i 

tían en grande composicione de arquitectura

figurada, realizadas con materiales provi iona

les y enriquecidas con corlina e iluminacio

nes. Para la historia de la Arquitectura tienen

el valor excepcional de que muestran la idea

de los arquitectos in grandes preocupaciones

económicas y dan las tendencia e tética del

momento con absoluta preci ión. on compa

rables en e te entido a la libertad que hoy e

utiliza en la decoracionc de cine, café y

ti nda , que normalmente no han de ser per

manentes, pero que reflejan con todo detaUe

ha ta la menore o cilacione de la variacio

n decorativa.

El interés e pecial que presentan lo orna

tos de 1789 consiste cn que e ta fecha marca

el apogeo de la arquitectura neoclásica, y en el

hecho de enfrentar con tema análogo y pa

recidas condiciones de programa a los arqui-
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tectos má eminentes del movimiento académi

co. En efecto, restaurado el cla icismo en la

arquitectura e pañola mediante la venida de

numerosos arquitectos italianos y france e , la

edificación del Palacio nuevo de Madrid por

Juan Bautista aqueti y la fundación d la

Real Academia de Jobles rtes de an Fer

nando en 1752, llegó un primer momento de

e plendor tra de 1760 con la madurez de

Ventura Rodríguez, la venida d abatini y

la obras que emprende Carlos 1I1.
En 1789, al morir e te Rey y r exaltado

al trono Carlos IV, la restauraclOn de la ar

quitectura clásica había triunfado plenamen

te y e hallaba en momento de fe lolal en la

bondad inmejorable de la fórmulas artísticas.

Ventura Rodríguez (l717 - 1785), el alma

de la re tauración arquitectónica, había falle

cido hacía cuatro año ,pero u inAuencia es

taba latente en lo numero o ayudante y dis

cípulas que colaboraron con él y constituye

ron una manera de interpretar el nuevo mo

vimiento. Tras él estaba ya consagrada una

nueva figura profe ional, Juan de Villanueva
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(1739 - 1811), que se hallaba en la plenitud

de u edad, cincuenta años, y que a la sazón

era Director honorario de rquiteclura de la

Academia (de de 1785), Arquiteclo y fontane

ro mayor de la Villa de Madrid (de de 1786),

Arquitecto mayor de los ilio Reale (nom

brado en 1789) y dirigía la obra del Mu

seo del Prado, trazado en 1785. ompelían

con él en la primacía prof sional los Directo

re de Arquitectura en ejercicio d la Acade

mia, Pedro Amal (1735 - 1805) Y 1anu 1

Martín Rodríguez (1746 - 1823). mal era

Arquitecto de ~u Maje tad n la Renta general

de Correos y dirigía las obra d 1 Palacio de

Buenavi ta (actual Mini terio de la Guerra),

trazado ha ia 1782; Martín Rodríguez, obri

no y discípulo de entura Rodríguez, rqui

lecto mayor de la illa de Madrid en la au-

encia de su lío ha la que fué nombrado Vi

IJanueva, era Arquitecto de la Real Ca a de

po ento. Vi ia Francí co abatíni (1722

1793), rquite lo mayor del Rey; tenía ~e

enta y siete años, y u brillanle carrera pro

fe ional podia con iderarse como ya termi

nada.

na generación má jo en comenzaba a

compartir con la anlerior el campo profe io

nal y en ella habrían de er figura de laca-

Ornatos de las casas del Excmo. '1'. Duque de .lledinoceli y del Excmo. SI'. Marqués de As/orga.
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das Antonio López guado (1764 - 1831), di 

cípulo de Villanueva, y ilvestre Pérez (1767

1825), discípulo de entura Rodrígu z. En

esta generación figuran también otros nombre

que aparecen en lo ornatos que se pre entan;

tales son Mateo Medina (1761 - 1806); di cí

pulo de Sabatini; arlo de Varga Machuca,

y BIas Cesáreo Martín (fallecido en 1803).

A pesar de que Ventura Rodríguez había

ya fallecido, como e ha dicho, la casa del

Conde de Altamira fué adornada, con un pro

yecto suyo, dibujado por S. Pérez, porqu el

arquitecto de la casa, Manuel Martín Rodrí

guez, qui o rendir este homenaje a su tío, re

produciendo como ornato la fachada princi-

pal proyectada como definitiva, y que, por des

gracia, no ha 11 gado a ejecutar e, habiendo

quedado la obra a medio hacer (calle de la

Flor Ita). E una fachada que recuerda al

Palacio de Liria y que e tá entroncada direc

tamente con el Palacio Real de Madrid, en

cuyas obra e formó entura Rodríguez jun

to a Saqueti.

Entre las varias ideas o trazas de ornato

para la fachada de la Real Ca a de la Aca

demia fué preferida la traza de Pedro rnal.

Es un buen e ponente de la corrección acadé·

mica; pero, a pe al' de todo, fué criticado el

hecho de colocar un orden de dos pi o obre

el menor de la portada, qu dcbió qucdar
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tero del jardín delante de ella, quedándole

a .í campo apropiado para idea de mayor no

vedad y magnificencia. La campo ición e , sin

duda, típica de Villanueva, y tiene puntos de

contacto con el Mu ca del Prado y el Ob er-

aprecia su gran calidad de dibujo, el entido

humano ele la proporcione y una cierta falta

de conexión entre los di rerentes elemento

componente- del conjunlo. Fué muy ncomia

da u iluminación por "la grata 'claridad que

resultaba de verse la luz y no la llama", y

porque, al no "iluminar la columnas, la cor

ni a circular del lemplelc parecía que e taba

vi to, "para no incurrir en el desliz de ocul

tar el ornato verdadero con el aparente".

Lo mayores elogio, al parecer, fueron

para el ornato que levantó Villanueva, y que

fué dibujado por p;uado, para la casa d ]

Duque de Alba (Palacio d Buenavi ta en Ci·

beles). orprende que no ea mal, arqui.

tecto del Palacio, quien haga el ornato, y con 

tituye este hecho una complicación má en la

hi toria de los vario arquitecto que han re

dactado proyecto para este edificio.

Villanueva tuvo la suerte de no tener que

sujetarse a decorar una ca a existente, ino

que se tratara de levantar un ornato en el te -

atorio tronó mico ; como en esta obras, e

79
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #51, 3/1945.



80

;;; trmn= ===.

Ornato de la O1Ja del Exéiízo r fYñor AfaryutJ· ck ¿<¡glJltudo. Afio cie rf.'J.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #51, 3/1945.



· 'Lc=---'__

en el airc, y [armaba en el cielo un anillo her

ma ísirno con lus colores del arco iris".

El ornato de la casa de la Condesa de Be

navente, cn la calle de lcalá, dispuesto por

Villanucva y dibujado por Blas Cesáreo Mar

tín, constituye "un ejemplo plau ible de buen

gu to, conciliado con la mayor sencillez".

Resulta interesante el ornato de la Hospe

dería de PP. de la Cartuja del Paular, de

Carlos de Vargas Machuca, por ser el único

que en su composición tiene un sello de tra

dición española. La Hospedería e haHaba en

la calle de Alcalá, entre los actualcs di[jcios

del Casino y del Banco Vitali io.

La casa del Marqués de Val mediano, en la

Carrera de San Jerónimo, fué adornada por

Mateo Medina, quien "en la corta línea de

fachada supo disponer el cuerpo de arquitec.

tura noble y arreglado que la estampa repre·

senta".

La dilatada fachada de la casa del Duque

de Medinaceli, en la plaza de las Corte , rué

adornada por Antonio Aguado, y en e te or

nato, "la prolongada extensión del edificio y

su simétrica sencillez daban mucha dignidad

a los cuerpos de arquitectura. Al guslo y acier.

to de la disposición se juntaba un no é qué

de novedad, que no era para ojos vulgares ni

podía dejar de complacer a los inteligentes".

Este era el juicio de los contemporáneo. A

nosotros se nos presenta Aguado como un dis

cípulo ortodoxo de Villanueva, con un mayor

racionalismo y una menor gracia en la com

posición.

Los dos último ornato, el elel Marqué ele

Cogolludo y el del Duque de Híjar, e apar

tan, por su mayor exuberancia de ornamenta·

ción, del gusto estrictamente académico el el

momento. El pri mero es original del arquitecto

valenciano Felipe Fontana, y gu tó más al

público que a lo entendido, quiene juzgaron

que "tan grande acumulación de cosas obli·
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gó a que todas las partes fuesen menudas, y

de consiguiente, a sacrificar la grandio idad y

esbeltez de la arquitectura". El segundo fué

diseñado por los hermanos Antonio y Anp;el

María Tadei, pintores del Teatro Italiano; era

un arco de triunfo colocado ante la ca a del

Duque, junto a la Iglesia de PP. del Espíri

tu Santo (actual edificio de las Cortes), en

el que si bien molestaban los frontispicios a

los intelip;entes, no dejaban de reconocer "que

el todo magnífico de la obra, su decente eje

cución y la riqueza de su ornato pre 'entaban

a la vista un objeto grandioso y muy di tin

guido en estas fie tas". Se ve que entonces,

como ahora, la exuberancia de ornamentación

aportada por decoradores e importada de Va

lencia es objeto de crítica para los entendidos

y de aplau o para el público.

PEDRO BIDAGOR.
AJ"([lIiteclo.

NOTA. Los grabados son en parte fotografías
de los existentes en el Musco :Vfunicipal de Ma
drid y el resto del libro Descripción de los Dma·
lo, públicos con que la Carie de Madrid ha so
lemnizado la feliz exaltación al Trono dc {os Rc
yes Nucslros Seiiores /J. Carlos ll! U Doña Luisa
de Barbón, U la "ura del Serenísimo Seíior /Jan
Fcrnando, Príncipe de Aslurias. Los párrafos en
tre comillas son de este mismo libro, amablemen
te preslado por el al'quitecto D. Alberto de Acha,
y los datos sobre al'Clui tectos están completado.
con los aportados por Ceán Bermúdez y por las
Actas de la Real Academia de San Fernando.
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Galería principal.

RECONSTRUCCION DE LAS CASAS
CONSISTORIALES DE HUESCA

Recientemente han quedado terminadas las
obra de reconstrucción de las Ca as Con i 
toriales de Huesca, llevadas a cabo por la Di·
rección General de Regiones Deva tadas.

ro podía tenerse en cuenta olamente, en la
realización de estas obra , la reparación de
lo daño ocasionados por la guerra, con el'
é tos de una gran importancia, ino que era
necesario también atender a la re tauración
del edificio, uno de lo má caract rí tico
ejemplo que e conservan de la arquitectura
civil del Renacimiento ara~onés.

La con trucción e inició en el año 1578,
siendo director de la obra el maestro Mi-

guel Hué, de tacando en él la fachada, de
¡:!;ran obriedad y ajustadas proporci nes, que
fué reconstruída en el año 1610, según los
planos del rquitecto de Zaragoza D mingo
Zapata badía, y encar¡:!;ándose de la dir c
ción de los trabajo u hermano, Hernando
Abadía. En 1611 fué onstruído el alero que
remata la galería que se extiende entre los
dos esbelLos torreones.

1 ser comprendido el edificio en el plan
de obra a realizar por la Dirección General
de Regione Devastada en Hue ca, pre enta
ba daños de ~ran con ideración, que afecta
ban principalment en 1 exterior a la cubier-
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ta y a la fachadas po terior y lateral, que
hubieron de ser totalmente recon truída y re
calzadas sus cimentaciones, y a uno de lo
torreones de la fachada principal, en cuya re
con trucción, a í como en la reparación de lo
de perfecto de e ta fachada, se empleó la
drillo e pecialmente fabricado, a fin de evi
tar el contraste que pudiera ocasionar la nue
va fábrica.

En el interior, los daño afectaban princi
palmente a los entramado ,tabiquería, ola
do , carpintería y muro interiore, gran par
te de los cuales fué preciso derribar por el
mal e tado en que se encontraban, conserván
dose felizmente intacto lo arte onado del

alón de Recepciones y del patio, a í como lo
arco platerescos que eparan éste de la e 
cal ra principal, si bien hubo que u tiLuir los
tercios inferiores de us columna de piedra
arenisca, completamente de compue ta por la
humedades.

l recon truir el interior e ha procurado,
sin modificar e encialmente la dispo ición,

Casas Consistoriales de lluesca. Fachada principal, conjunto y detalles.

-
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1. Escalera principal.-2 y 3. Veslibulo y Capilla al fondo.-/~. Artesonado del ueslibulo. -5. Salón de Sesiones.-ú. Des·
pacho del Sr. Alcalde.
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adaptarlo a las necesidades actuales de un
yuntamiento, con truyendo una nueva e ca·

lera de acce o para la parte puramente fun·
cional, qu e itúa en la parte po terior y la
teral y dejando la e calera principal, total·
mente re taurada, para el ervicio de la par·
te repre entativa - alón de recepciones, de .
pacho oficial y de trabajo del Sr. Alcalde, a
lón de concejale, ala dc visitas, etc.-, que
han quedado ituado en la primera crujía de
fachada.

En la planta baja se ha di pue to, al fon
clo dcl vestíbulo y coincidiendo con el eje prin
cipal del mi mo, la capilla, con pavimento de
lo a de piedra, igual que en el ve tíbulo, e~

calera y f!;alería de la planta principal; capi.
lla que, aunque no exi tía en el momento de
iniciarse la restauración, por datos fidedigno
procedente de la 'poca de su con trucción
resulta evidente su existencia primitiva, ha ta
el punto de que, en la época en que en csle
dincio c taba la cárcel, a la misa que e cele·

braba en la festividad del 6 de junio era una
a la que más importancia e le concedía por
el Cabildo Catedrali io. A la izquierda de e ta
capilla, y con acceso desde el vestíbulo. ql .
da el Salón de Se ione , cuya restauración e
ha efectuado respetando totalmente u antip;ua
decoración, e incluso con 1 mi mo mobiliario
que tenía ante de el' de troído.

En el alón dc Recepciones, y cn el lu¡;ar
destinado a la pre idencia, se ha colocado,
una vez re taurada, la silla del Justicia, que
se con ervaba en el edificio en recuerdo del
famoso magistrado que desde el siglo XII fun
cionó en Húesca como repre entante de la au·
toridad real y pre idente de los Con ejo .

Con respecto a la fachada principal, la
obras han consistido, aparLc de la reparación
de lo daño antes descrito y restauración de
la cantería y fábrica de ladrillo, en la arde·
nación de los hueco, su tituyendo la venta·
nas exi tentes en la planta principal por balo
canes de hierro forjado, copia exacta del pri.
mitivo que e con erva en el hueco central,
forjados en los talleres que la Dirección Ge
neral de Re¡;iones Devastadas tiene en Belchi
te, y convertir en ventana lo ant pecho de
la planta entre uelo, que no corre pondía con
la primitiva composición de la fachada.
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MIGUEL ARANDA CARCÍA.
Arqu i Leclo.
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Un despacho-laboratorio.

OBRAS DE AMPLIACION EN LA UNIVERSIDAD NOR
TEAMERICANA DE WHEATON, MASSACHUSETTS

Ante el constante aumento de la matrícula,
la Universidad no -teamericana de Wheaton
(Massachu elts) se ha vi to preci ada a aña·
dir nueva alas a us edificios.

En lo proyecto de ampliación e tfopi za
con problemas muy diferente de lo origina·
dos para la construcción' de un edificio de nu .
va planta. Estos problema s complican toda
vía má cuando el arquitecto y el cliente e

ven obligados a convenir en una olución in·
termedia.

En el ca o que nos ocupa se con i¡;!;uió un
grado de armonía medianl el empleo de la·
drillo y ventanas que armonizaran e a tamen
te con las primitiva construccione .

La tarea ofreció dificultade muy con ideo
rabIes, pues las líneas ligeras y libre , ca·
racteristica de la arquitectura moderna, no
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e avienen fácilmente con las rígidas y simé
tricas de edificios construídos con arreglo a
e tilos académicos.

En el ala añadida a la biblioteca no exis
tió el problema de comunicar las nuevas sa
las con las antiguas y, por consiguiente, no
hizo falta acuerdo previo. Dichas salas son
confortables y desprovistas de solemnidad, sin
dema iados muebles ni accesorios, y te timo
nian un grado muy elevado de imaginación
práctica. En la sala de tertulia se ha procu
rado combinar las estantería con el alumbra
do eléctrico. La luz indirecta de la derecha
ilumina suavemente los libros alineados en la
pared de enfrente, e¡2;ún puede apreciarse en
una de la3 fotop;rafías. Para el caso de que se

necesite más luz, hay lámparas suplementa
rias en el techo. Tras la chimenea se ha ins
talado una salita para exposiciones artí tica .

Al contrario que las restantes salas de la
nueva ala, la de prensa tuvo que unirse die
rectamente con el salón principal de lectura,
necesidad que influyó grandemente en el pro
yecto. La ala presenta una combinación de
estuco pintado y madera, y merece e pecial
mención por u excelente iluminación y su
mobiliario. Las revistas están admirablemente
distribuídas y colocadas en una especie de
gigantesca papelera, bien iluminada, median
te la cual se consigue que el poco espacio no
perjudique la buena visibilidad.

En la nueva ala de la Facultad de Cien-

Labora/orio.
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Sala de la Facll/lacl de Ciencias de la Universidad de Wl1ealon.
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cias aparece abiertam nLe el contra te entr
el e tilo antiguo y el moderno, en el proyec
tado de edificios destinados a fine docrnLcs.
En u con Lrucción, no e perdió un momcnLo
de vista el propó ita de dar a lo laboraLo
rios el máximo de luz natural. Con. iderada
en su propio estilo arquitectónico, que no se
aparLa de la norma clá icas, represrnLa cier·
tamente una brusca variación dc las Lradicio
ne locales. EsLo no ob Lante, i el fin de una
universidad e pre entar a u rsLudiante 10
má elecLo de la idea modernas, no puedf'
encontrar e m jor manera ele e 'pre al' di 'ho
fin que en edificios que ulilicen las moder
na técni as de proyectado y con trucción.

En lada la fotografía de lo inl riore" e
echa de ver, bien a la claras, la excelente
iluminación natural proporcionada por el i
Lcma de ventana adoptado. Mucha de la
haLitacion ,di pue las para su adapta ión a
diferente fine, c han uLi1izado po t riormen
te como laboraLorio . Dado que mucho de lo
tubo exi t ntes en un edificio de te tipo
deben examinar e re mplazar e fácil m nte,
p;ran parle ele las líneas de lubería han que
dado al de cubierto en las habilacion . Los
arquitecto han hecho hincapié en hacer re
saltar la tub rías, más bien que en ocultar
las, utilizando numeroso. colores pa ra lograr
un aspecto decorativo acorde con el conjunto.
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Fachada principal.

ASILO PARA HIJOS DE LAVANDERAS, EN MADRID

Junto al río ha vu ha a le antar e d nuevo

aquella institución Len ;fica quc madeo 1 d a

boya fundó para a ilo y acogimiento de lo hijos

de las lavanderas. 1 celo y cariño de la soberana

dama Doña Maria Cri tina e debe el proce o de

su construcción· hasta el año ¡S72, en el que el día

] 3 de enero f ué inaugurada solemnemente la exó

tica edificación que se onoció con el nombre de

" a a del Príncipe". u emplazamiento fué junto

a la entrada ele Madrid, en aquella pla7.a en qu

el pa eo de an Vicente se unía con lo acce o

de la Florida. llí e tu~o enclavada, fr ntc por

frente, la arquitectónica Puerta de San Vicente, y

un poco más arriba, la primitiva ermita dc an I\n

tonio.

El Yiejo edificio e tá influenciado por las orrien

te de fin ele siglo. u línea extranjerizante a 'u

¡:aban un marcado abor francé , en el que domi

naban peraltada cubi rtas con volado aleros y en

tramados de madera al de~cubicrto. El empleo ele

e te material acu aba -hasta el extremo dc que

toda su fachada mo traba aparent el arriostra

miento de su estructura por una serie de crucc n

a pas; diría e que el arquitecto se había impresio

nado por aquellas ca ona de refugio tan prepon

derante en uiza y alta Italia. u di po ición era
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Comedor U una galería.

la de do nave paralela de do plantas, unidas

por un travesaño d una, en cuya fachada princi.

pal, a modo de porche, llevaba el acce o.
Fué de ea de la Reina que e te di(jC'io. rn

clava e en una d' la zona castizas de la illa;

junto a la márgene de aquel pequeño río, mil Ye

ces engalanado con la brillante paleta del gran

maestro Coya, y al lado del regio Alcázar. u ran

cio castici~mo no podía privarle a la hora d la r 

construcción d lo - brumo o grise en que se en·

\'uelve e ta zona, que tiene u jaranera pradera y
l' cu rdo de lo más abolengo buHicio junto a los

más románticos cementerio".
La deva tación de nue tra última guerra se en

añó en el viejo casón y dejó el edificio replantea·

do a la altura del zócalo de cantería.
Para amparar a stc grupo de chiquillo, nietos

de aquellas madrileñísimas mujere ,cuyo aire y ata

vío llegaron a invadir la mayoría d la escena de
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la vida madrileña de fin de iglo, inició la Direc·
ción General de Beneficencia u re urgimiento. o

falló el celo de or Paz Izquierdo, u veterana u

periura, para llevar a abo esta reivindicación.

La Dirección Ceneral de Regione Dcva tada ,
atenta a e te problema de reeon truceión, pone un

grano má a su vasta tarea de devolver a España

aquello edificio que ucumbieron bajo el rayo de
va tador de la guerra.

El nuevo Asilo, in perder de vista el Manzana
re, e enclava hoy, aun más alto, obre 10 mon
tículo de las vía opa ea Imperial y lontone .

ada se ha pretendido con ervar del earáct r d
aquella singular edificación que, a la entrada de

Madrid, Lodos lo viajero extrañaban.

La nueva norma con lruetiva tampoco pod.ían

permi ti r que lo nacientes hijos de la lavandera

no goza en del aire, luz y oleamiento que u de 

arrollo le exige, para que un día cumplan una

mi ión de Patria. fa ba ta con que u línea en·

tonen en la típica ladera y que interiormente e
d envuelvan con la uflciente holgura y atención

lo 300 niño que ha de acoger y alimentar el nue

vo E tado, con la protección y cariño de la Hija
de la Caridad de an icente de Paú!.

El día 19 de mayo de ]944, el Mini Lro de la

Gobernación, D. Bla Pérez Gonzál z, inauguró o

lemnemente el nuevo ilo, previamente bendecido
por el übi po de la Diócesi, Dr. Eijo Garay.

M. MARTí EZ CH MILLAS

Anl" i lee lo.
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TEMAS DE ACTUALIDAD

LA HELADICIDAD DE MORTEROS Y HORMIGONES

Son sabidos los deplorables efectos que la
helada produce sobre un mortero en vías de
fraguado; el agua, al congelarse, aumenta de
volu~en en una proporción tal, que 100 vo·
lúmenes de líquido se convierten aproxima
damente en 109 de hielo, produciendo en la
masa un primer efecto de dislocación mecá
nica de los áridos y de las partículas de agIo
mcrante, los cuales, sometidos a presiones in
ternas de más o menos consideración -según
la cantidad de agua añadida-, se desplazan
en sentido de la menor resistencia. Si a conti
nuación sobreviene una bonanza, el hielo se
funde, quedando la masa suelta y desprovis
ta de su primitiva cohesión.

Por otra parte, como el fraguado tiene, po
dríamos decir, sus tiempos fijos, de acuerdo
con las características del aglomerante, resul

ta que si durante ellos el agua ha permaneci
do en estado sólido, la serie de reacciones quí
mi~as que determinan el fraguado no habrán
podido efectuarse, por la razón sencilla de
que el líquido ha dejado de serlo, perdiendo
su carácter de elemento suspensor.

Hay, pues, dos fenómenos más o menos sin
crónicos: uno puramente físico, disgregante, y

otro químico, de imposibilidad de combina
ción entre dos cuerpos quc, al estado sólido,
no reaccionan entre sí. Claro es que estos he
chos no se verifican con puntualidad y exac
titud matemáticas y lo corriente es que de
todo ello se siga un fraguado a medias, de-

ficiente, imperfecto, unido al efecto disgregan
te antes apuntado.

Cabe todavía citar, en rigor, otro hecho per
judicial, y es que, así como el agua caliente
actúa como acelerador del fraguado de los
morteros, del mismo modo la excesivamente
fría es retardadora, agravando esta circuns
tancia el peligro de interrupción del fraguado
o contribuyendo, cuando menos, a su anorma·
lidad.

La ecléctica idea, defendida por la mayoría
de los tratadistas, consiste en evitar el hormi
gonado a bajas temperaturas; pero citemos
también los sistemas más o menos en boga
para efectuarlo con el menor riesgo cuando
no haya más remedio.

Es práctica vulgar la de no hormigonar en
tiempo frío más que por las mañanas, con el
fin de que, al abandonar el tajo a la caída de

la tarde, pueda comprobarse la marcha o con
clusión del fraguado, evitando además los efec
tos de una rápida helada crepuscular o noc
turna tanto como la inadvertencia de la mis
ma al presentarse fuera de las horas de tra
bajo.

El abrigado de la obra recién hormigonada
se puede utilizar con éxito en pavimentos, fir
mes, solerías, placas y, en general, en todos
aquellos elementos en que domine la super·
ficie sobre el espesor. El abrigado se practica
con sacos de yute, arena, viruta, paja, corcho
y aislantes similare, empleados en la can·
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tidad nece aria; pero las garantías de eficacia

disminuyen notablemente tratándose de pie

zas de e tructuras, vigas, pie derechos, pla
cas nervada , jácena y re tante elementos de
gran espesor, muy difíciles de defender con
tra el frío por todas su partes.

El amasar el mortero con agu,a a 30" C. y

resistencia del mortero y la disminución del
agua reduce el efecto de di gregación mencio
nado, con iguiéndo e así una doble entaja;
aparte de que, como e abido, el aumento del
agua en la parte de cemento má allá de cier
tos límites disminuye u re istencia y condi
cione de trabajo, egún pued apreciarse e.n
el siguiente cuadro:

Resistencia a compresión "11 Kg./cm'

p ro no es menos cierto que, obre todo en
obra de hormigón armado, e requiere para
algunos elementos una determinada pla tici·
dad para conseguir un correcto apisonado y la
imbibición perfecta de las armadura..

Por considerarlo de interé reproducimo el
iguiente cuadro relativo a la variaciones de

resí tencia en funcione de la razón _ag
U3

tcemen o

20

10

o

-10

-20
D

-30

A ~

~

'""r\..J
V ])B

Por ciento
de agua

8
9

10
11
12

Kg. X cm'

28,7
28,0
23,8
19,6
16,1

98

Figura A.

curar la pieza o elemento durante lodo el tiem

po de su fraguado con agua a igual tempera
tura, es un sistema indudablemente ficaz y
seguro, pero no se nos negará que e también
molesto y difícil de contrastar, sobr todo si
el tratamiento debe prolongarse más allá d
la jornada; siendo el procedimiento quizá

mejor, pues evita el enfriamiento de la pieza
y acelera el fraguado del mortero, e también
el más caro.

e propone en algún tratado, en forma em
pírica, el aumentar la dosificación del cemen
to, disminuyendo la cantidad de agua; la ra
zón de todo ello parece re idir en que, indu·
dablemente, el aumento de la dosi acrece la

Agua: ce-
mento

7 dI 28 dlas 90 cllas

0,52 50,75 77,98 98,49
0,56 54,49 86,10 130,62
0,60 73,71 103,88 160,44
0,64 75,88 111,80 167,65
0,68 72,80 119,74 161,70
0,72 54,88 112,91 160,30
0,76 53,20 99,7 151,90

Se puede, por último, echar mano de la

aplicaciones de la Crioscopia, por la cual sa
bemo que cualquier sal metálica di u Ita n
un medio líquido hace de~cender el punto de

ongelación del disolvente puro. Re ulta, por

lo tanto, que la temperatura de olidificación
es función de la concentración salina corres
pondiente y la curva respectiva varía de for-
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ma y características de una substancia a
otras, tanto disolventes como disueltas, pero

siempre ofrece aspectos y trazas muy simila
res, siendo en todos los casos decreciente y,
por lo tanto, de proporcionalidad inversa; es
decir, que a mayor substancia disuelta, menor
temperatura de congelación, aunque no de un

de, eutéctica. La eutéctica del cloruro sódico
es, pues, 23,5 por 100 (figura A).

De aquí se deduce inmediatamente que po
dríamos rebajar el punto de congelación del
agua de los morteros con sólo aumentar la
concentración de las sales disueltas, y en con
secuencia, teóricamente hablando, podríamos

O/o (lOItUlO Or (AlOO ClOlUh.0 Ot ALUMINIO
,/

HOILUIlO Dt UlfO (lOIWIlO rfUI(O
de
sal Comienza Termi na' Comienza Termina Comienza Termina Comienza Termina

O 4 h 30
frl eh 10m

4
h 30m eh OOm 4 h 301'll 8h OOm 4 h 3d" eh Ool'll

3 4 ft 26'" 6" 46m 3 h 03
m 5" 53m 4" 55m 7 h 50m 4" 52m ah 05m

5 2'" 47m 4 h 22m 2" 31 m 5" 16m 4" 55m 6 h 05m Oh 40m 6" 30m

7 ,h 30m 3" 40m 1h 20m 4 h 30m 3 h 48m 5" 08m Oh 47m Sh 17m

10 Oh ·16 m l h 16m Oh 01 1Tl Oh 25m 2 h 39m 5h 04m Oh 02m 4 h 50m

20 Oh 02m Oh 03m In S té n tá neo ," 53m '2 h 48m Instan
,
aneo

Figura B.

modo indefinido, ino tan sólo hasta ciertos
límites, que vamos a examinar. Refiriéndo
nos concretamente al agua, una disolución sa
lina poseerá, pues, un punto de congelación
inferior a 00 C. dentro de ciertos límites. Si,
por ejemplo, utilizamos la sal de cocina o clo
ruro sódico, la curva de descen o queda re
presentada en la figura (1). En ella
vemos que las temperaturas crioscópicas de

las concentraciones. crecientes van descendien
do desde 0°, correspondiente al agua pura,
hasta -220

, temperatura correspondiente a
(0,235), a partir de cuyo punto singular la
curva asciende bruscamente, incluso por enci
ma de sus valores de partida. Al punto B. de
la curva crioscópica se le suele llamar punto
eutéctico, y a la disolución que le correspon-

hormigonar a 15 y 20 grados bajo cero, lo
cual no dejaría de constituir una verdadera
revolución técnica.

Por desgracia, en la práctica no son, ni mu
cho menos, tan halagüeños los resultado a que
se llega, por cuanto son varia las disolucio·
nes salinas que influyen en gran manera en
el fraguado de los mortero. Según C. H.
Desch (2), unas sales retardan el fraguado y
otras lo aceleran, siendo muy contradictorios
los dato que se poseen, pues varían con la
marca, calidad y composición del cemento
utilizado. En ciertos ca os, "la adición de más
de un 5 por 100 de cloruro cálcico produce
un fraguado relámpago". Los carbonatos al
calinos, igual que el anhídrido carbónico,
producen aceleración enérgica del fraguado,
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mientras que los bicarbonatos actúan como re·
tardadores. Según R. Grün (3), el efecto de
algunos cloruros sobre el fraguado del cemen
to Portland es el contenido en la figura B.

Salvo el yeso, la mayoría de los sulfatos
son acelerantes; los hidratos sódico y potási
co (sosa y potasa cáusticas) son enérgicos ace
leradores y, en fin, los azúcares tienen efec
tos pronunciadísimos retardadores, hasta el
punto de que (4) una solución al 1 por 100
impide casi completamente el fraguado del
cemento.

Para el mortero de cal recomienda el pro
fe or M. Foester añadir al agua un kilogramo
de carbonato sódico (sosa Solway) por cada
12 litros de líquido, siendo de temer, empero,
numerosas eflorescencias; para los hormigo
nes dice el propio autor que pueden manipu
larse sin temor alguno hasta con 7 grados bajo
cero, añadiendo al amasijo un 5 por 100 de
CI2Ca, aunque su resistencia puede reducirse
en una sexta parte, corno máximo.

La cuestión está, pues, por estudiar, ya que
los resultados dependen, en su mayor parte,
de la naturaleza, características y composición

de los cementos que se utilicen; pero no cabe
duda de que la resolución del problema del
hormigonado a bajas temperaturas, en forma
normalizada y sistemática, reside en la apli
cación de estas propiedades crioscópicas, co
rrespondiendo a los laboratorios oficiales y a
los particulares de cada fábrica, factoría o
marca el fijar la sal, la dosificación y la tem
peratura límite para manipular el cemento con
absoluta garantía.

Es realmente extraño que, existiendo en el
comercio un sinfín de productos aceleradores,
retardadores, endurecedores o impermeabili
zantes de los morteros, no e haya prestado al
estudio científico del fraguado a bajas tempe
raturas, mediante el empleo de soluciones sa
linas, todo el interés que merece, en atención
a la seguridad de la obra o, cuando menos
a evitar retrasos en ella.

A TONIO CAMUÑA
Arquitecto.

(1) López Franco, iog.: Compendio de Quí-
mica.

(2) Química del Cemento y del Hormigón.
(3) Zement Angew. Chem.
(() H. W. GonelJ: Zement.
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