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FERROCARRILES e PUENTES e CANALES e PANTANOS
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{
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RESURRECCION DE LA PLAZA DE ZOCODOVER

"Cada vez me convenzo má
de que cada cual no ha de lo
mar en serio más que su oficio,
y todo lo demás alegremenle."

Goelhe a Riemer, en 1803.

Contemplando una vieja e tampa de la des
aparecida casa de la plaza de Zocodover, he
pen ado por un momento en la encantadora
de igualdad de sus huecos y en la hermosura
del hierro forjado de us balcones. He pen a
do en u ondulado alero, a quien dió forma
no el hombre, sino la inclemencia del tiem
po, azotándolo continuamente con el agua y el
fuego del 01. Vieja estampa, humilde, popu
lar y sentimental; ni antigua ni moderna por
us muchos parches y reformas; pero hecha a

medida de la ciudad, con tradición y poesía.
Un día de invierno, me encontraba en el

centro de la plaza contemplando sus facha
da . Primero miré hacia la parte de truída,
donde montones de escombro servían de tris
te pedestal a la ruinas del rco del Cristo
de la angre, debajo del cual tanta y tanta
glorias españolas pasaron, para detener e en
la famosa Posada de la Sangr , me ón hecho
a la medida de Cervantes y de Lope. Ab tra
yéndome de todo lo que me rodeaba, vi al·
zar e de nuevo, en una visión fugaz, la vieja
casas, pintore cas y humildes, de la antigua
fachada. Por los soportales, envuelto en las
sombras, se paseaban gentes de otros tiempos;
gentiles mozas, cadetes de antiguos uniforme,
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clérigos, arrieros y también algún personaje
triste y pálido, que bien pudiera ser el infor
tunado Gustavo Adolfo Bécquer, en solitaria
peregrinación por las calleg de su amada ciu
dad. Esta vi ión sólo duró un m.omento, pue
me hizo volver a la realidad un mendigo que
tirándome de una manga me pedía una limos
na, sin duda por no haber leído el anuncio
que, clavado en la puerta principal de la ciu
dad, rezaba: "En e ta ciudad se prohibe la
mendicidad y la blasfemia".

Continué e tudiando las fachadas, contem
plando la orientada al Jorte, única que con
servaba el antiguo sabor de la histórica plaza,
si cabe, más humilde aún que la destruída,
pero con el aspecto incomparable de us 0

portales ligeramente hundidos, pavimentados
con desiguale lo as de piedra, y su balcones
de hierro forjado, in preten ione ni o ten
tación; pero con la nobleza de lo sólido y de
lo sencillo. Al volv rme, mi vi ta tropezó, en
primer lugar, con unos feo aseos públicos si
tuado casi en el centro de la plaza, puesto
allí, sin duda, por ese afán tan humano, pero
equivocado y fatal, de querer imitar el ejem
plo de la grande poblaciones n todo aque
llo que pucden tencr de malo. Má allá ob·
servé con tri teza que también las viviendas
de Zocodover habían ido alcanzadas por lo
vientos renovadores. El alzado orientado al

Nordeste era un verdadero muestrario de de 
preocupación y de falta de re peto a la tra
dición. El pavimento del soportal era de vul
gar cemento, los cargaderos de los mismo de
feas vigag de hierro, los balcones d dibujo
retorcido y de mal gusto, y, para terminar, to
da la fachada llenas de pretencio o dibu
jo , rematando una de ellas en un álico im
propio del carácter de la plaza.

Aquel día los obrero empezaban a traba
jar para, levantar de nuevo lo que la guerra
se .]levó. Al iniciar lo trabajos, la Dirección
General de Regiones Devastadas rendía uno
de los más hermo os homenajes a la ciudad.

e empezaba a recon lruir con una unidad de
criterio, sin el lucro feroz que todo lo atrope
lla, y sólo con el afán ele ervir con elil";nielael
a la reconstrucción de la Patria. iendo uno
de los olares mejor situados en la ciudad, e
pensó en edificar en él el Gobierno civil, que
también había sido de lruído. La dimen io
nes del mismo obligaron a tratar el edificio al
e tilo antiguo, sin tener en cuenta la nueva
teorías sobre el funcionamiento de la oficina
elel Estado al e tilo de los Bancos, que hubie
ra sido imposible lo~rar sati factoriamente.

Para con truir hubo que expropia.r, y para
expropiar hubo que proyectar la urbanización
de una zona. Larga tramitación, a pe al' de
las implificacione de la ley. Aprobación del

'.
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proyecto por todos los organismos competen
tes. Períodos de consulta, expo ición, reclama
cione . Acuerdo de la Comisión de rbani mo
de Toledo (compuesta por representantes de
la Dirección General de Arquitectura, Bella

rtes, Turi mo, Regiones Devastada, Mini 
terio del Ejército, rzobispado, Diputación,
Ayuntamiento, Obra Públi a, y presidida
por el Excmo. Sr. Gobernador civil de la Pro
vincia, don Manuel Casanova), de dar facili
dade para que el proyecto fuera un hecho.

Una vez comenzadas la obras, y cuando se
había ejecutado una cimentación que alcanza
ba en algunos puntos cinco metros de profun
didad, se publicó en un diario de la ciudad
un artículo tan pintore ca como inju too ¿ o

PROYECTO 1
~ta de La /aclUL

Sbú-eccwr¡, QeaeraL

podía el autor del mismo haber dedicado u
actividades a defender la plaza de Zocodover
de la verdadera deformacione, contraria al
buen gusto, que en ella e han ejecutado?

egún el autor del artículo, e debía de re
tirar la alineación de la fachada a su lugar
primitivo, ya que las casas de la Cuesta de las

rma eran postizo fácile de expropiar y de
rribar, como quería demo trar con un croqui
capricho O. También e deformaba el recinto
de la antigua "Acrópolis" y, lo que era peor,
se estrechaba la mejor plaza de la ciudad.

Lo "postizos" fáciles de expropiar figura
ban ya en el plano de Coello, del año 1856,
cuando aun la plaza con ervaba en la bajada
de la Cuesta de las Armas una viviendas que
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después fueron derribadas. En el croquis que
acompaña a este artículo se puede ver la pro
fundidad de las diversas casas que componen
el "pegote". Nada más lejos de la realidad que
la facilidad en derribar esas construcciones,
que no son ni más ni menos antiguas quc mu
chas edificaciones de Toledo.

La situación de la muralla hace ver que
nunca coincidió la fachada de Zocodover con
la misma, siendo difícil de deformar un re
cinto que nunca estuvo alineado con la anti·
gua muralla. Al redactar el proyecto e impu
so la necesidad de ensanchar la Travesía y
Calle de Santa Fe, por ser importantes acce
sos al Alcázar, así como la de ituar un palio
en el interior de la manzana, ya que en las

antiguas viviendas no hubo patio y sí nume·
rosas habitaciones in luz ni ventilación. Esta
imposición, unida a la poca profundidad de
la parcela, obligó a ganar alrededor de un
metro en la esquina de la travesía de Santa
Fe, conservando fijo el extremo Sur de la fa
chada. De esta forma fué posible realizar un
proyecto que no lo hubiera sido en otro caso,
como se puede ver en las plantas, todas ellas
con dimensiones mínimas.

En cuanto a los restos de la muralla encon
trados al descombrar la ruinas y excavar los
cimientos, se pudo comprobar que si bien co
rrespondían en situación a la primitiva mura
lla romana, ésta había sido reconstruída en di
versa épocas y no ofrecía más ¡nleré que el
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de poder fijar con exactitud el lugar donde
estuvo situada.

Rápidamente se va alzando el nuevo edifi·
cio, que además de Gobierno civil servirá pa·
ra oficina del E tado, llevando también en
planta baja, en los soportales, un local de 
tinado a Turi mo. La estructura del edificio

e de hormigón armado forjada con ladrillo.
Todo lo detalles, tanto de cantería como de
carpintería, se han estudiado teniendo en cuen·
ta, o bien re to de la antigua fábrica encono
trado entre la ruina o bien edificios de la
misma época.

De e ta manera, venciendo dificultade de
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PICl::U de Zocodover. Empla=mniento del Gobierno Civil, antes de comen.:al' las ob,.a,~..\bajo: Estado
actual. Folo comparativas.

175

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #33, 5/1943.



176

Detalle del pórtico. Abajo: FaclJada posterior.

toda clases, en un próximo día volveremo a
ver levantado lo que la guerra de truyó, y la
plaza perderá ese a pecto tri te, en de acuer
do con u tradición bulliciosa, que durante i
glo mantuvo en medio d la vici itude de
las guerra y el pa o de costumbre y de ra
zas. Y mientra la fábrica se alza rápidamen
te, repetiré la fra e de Fau to (1) a efi tó
fele : "Por todo lo m dio posible, reúne
ma a y masa de obrero , aliéntalos median
te el logro y el rigor; paga, engolo ina, ngan
chao Todo lo día quiero ten r avi o de có
mo adelanta la emprendida obra".

Mayo de 1943.

RÍSTlDE FER ÁNDEZ ALLESPÍ
Arquilpclo.

(1) "Fausto", 2." parte, Goethe.
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San/ulIrio dI! IYueslro Seiiol'Cl del /)lIl'YO. Be/chile (ZOl'Cl{/o;:o).

(Foto :\larqué. ele Santa :\laría elel "illm'.)

EL LADRILLO, MATERIAL DE RECONSTRUCCION

nte la parquedad con que nue tro técni·
ca de hoy día u an del ladrillo como le
mento decorativo, qu rríamos decirle do pa·
labra obre este material interesante de la re
con trucción; querríamo transmitirle la ca·
lidad y el color que la adjunta fotos no han
abido retener, recordándole lo que es y pue-

ele er e t feliz producto, tan e pañol y tan
ca tizo, además de ex elente auxiliar del con 
tructor, elemento de gran valor en la compo-
i ·ión.

El ladrillo, a fuerza d prodigar e, ha lle
gado a el' algo a í como el "material lesco
nacido". La piedra tiene iempre un valor,

177
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Be/chile: Banco lal'ago;;a/lo.

(Foto ;\[arqu{>s de 'anta ~[aría del Villar.)
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un título de XqUl ltez, ari tocracia o noble
za. El hormigón armado po e juvenlud, au
dacia y pujanza; e , además, in u tituíble en
cierto caso. El ladrillo e mode to y pobre;
obre lodo cuando, por su baratura y fácil

utilización, forma parte de ca ucha , cerra
miento, fábrica y medianería, ayuna, cier
tamente, de toda poesía y belleza.

in embargo, el ladrillo, al meno n u
forma primitiva, e de lo materia1e de
con trucción má anliguos que e conocen, y
eso ya supone un lítulo: la edad. Procedente
de la tierra mi ma, n las magnas con lruc
cione del valle del ilo (primera dina lía)
ya e utilizaron ladrillos crudos y cocido ,
moldeando lorla o briqueta d li rra, arena
y gravilla (1).

Con maleria1 cerámico e han ejeculado tam
bién lo fama os muro del palacio de Korsa-

(1) Choisy: L'arl de bálir chez les egypliennes.

bad, en iria; la gran muralla china; la pago
da de halembron, en la costa de Coromandel
(India); el templo de polo y la muralla de

tena ; el Panteón, la ba ílica de Con lanli
no y la terma de aracalla, y lanlo otros
monumento, a pesar del adelanto de la l~e·

nicas, todavía asombro o . Pero iendo un pro
ducto e encialmenle oriental, e eclip a en el
iglo 1 ,y solamente e o tien n fugace apa

ricione , por lradición romana o por inva io
ne mori ca , en region en que escasea la
piedra, 1 malerial declarado eñor en lo ar
le románico y ojival. De de el iglo I1I, el
material comparte ya on la piedra la hege
monía de la grande con lruccione , y acaba

.por imponer e como de ti o normal, y a c
ee insu lituíbl , cn K paña, Francia, B 'lgi
ca, Holanda, lemania, Inglat rra, Italia y
Ru ia, iempr, en cierto modo, vinculado al
arte oriental.

Si el de arrollo de la indu tria nos ha con-
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Be/chile: Banco Zal'ago::ano. Delalle.
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cia para la economía nacional. Lá tima, pue ,
qu no poseamo un plano exacto de la di 
tribución de la indu tria cerámica; y i no
decidimo a reproducir 1 que figura adjun
to, debido a los dato imperfectos que po ee
mo , se debe al de eo de ub tituir una gran
laguna por otra de menor exten ión. El Catá
logo oficial de la Producción indu trial de E 
paña apena i menciona una cuanta firma.

* * *
E muy encillo fabri al' ladrillo ; e di

fí il hacerlo de buena calidad.
Tomemo una tierra arcillo a -cuyo ig

no externo de obra cono mo para id n
tificarla- y con ayuda de agua form mos
una espc ie de torta o galleta, dejándola se
car al 01. La uperficie e contrae y agri ta,
adquiriendo con i tencia; pero no no haga
mo ilusione: el ladri110 obtenido e un ele
mento ('rudo, pue si lo introducimo nueva
mente en el agua e de líe, recobrando la
pla ticidad. ue tra experien ia escolar, en la
a ignalura de Modelado en barro, no lo re·
cuerda. o e un producto e table, y cualquier
muro con truído con e te material, azotado
por la lluvia, correría erío rie go de seguir
la mi ma uerte. P ro introd uzcamo dicha
probeta en un h rno y elevemo la tempera
tura ha ta 900, 1.000 y 1.1000 ataremos
una de ecación lotal, una au encia de gTieta

seguido maleriale ,producto y técnica nue
va , la del ladrillo no ha quedado a la za
ga, puesto que la cerámica moderna nos ofre
ce unas calidades que poco tienen que envi
diar, por vus inmejorables condiciones de to
cio orden, a los restantes elementos de la cons
truc~ión.

* * *
Hasta el iglo XIX apena i se ha fa-

bricado ladrillo por procedimientos me á
nicos; hoy día, m rced a lo e tudios l' aliza
do '. e consigue, además de una mejor cali
dad, una rapidez de ejecución que, amén de
abaratar la producción, pone a di po ición
del mercado gran cifra de ladrillo .

La producción de ladrillo y teja en Espa
ña, el año 1925, llegó a la enorme cifra de
diez mil millones de piezas, que repre entan
un pe o aproximado ele unas 50.000 tonc
lada.

E difícil localizar en zona exacta la in
dustria tejera española, pucs si cerámicas a
monto1le -grande o pequeña - existen en
ambas Ca tillas, no on meno numero a ni
afamadas la levantina, catalana, aragone·
sa y andaluza. El Anuario e ladí Lico espa
ñol --qu' con tan exqui ilo uidado catalo
ga el movimiento de la producción n muchí
simos de sus aspectos- olvida por completo
el de la indu Iria tejera, de tanta importan-
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ren te a la fabricación; pero nada má leja
de la realidad; una tierra muy grasa -con
mucha arcilla- fundirá pronto y el ladrillo
conseguido, i bien de extraordinaria dureza,
será muy frágil y retorcido; una ti rra árida
o magra on ervará muy bien la forma al co
cer; p ro no dará ladrillo muy poro o , po
co con i tente ,ligero y quizá ha ta hela
dizo ,

En e te e tudib e triba todo el art del ce
rami ta; p ro tampoco e trata de ninguna
ciencia infu a, pue to que con alguno cono
cimiento y experiencia e a equibl fabricar
bueno ladrillo, t\ í, por ej mplo, i la ar
cilla - -on e\.ce -i\-amente gra a le añadire
mos productos árido -arena limpia de río
o cuarzo -, que corregirán la pla ticidad.
la arcilla árida e la enmienda con fun
dentes, generalmente felde pato, carbonato
cálcico pu1vcrizado o magnesita. Pucden u ar
se con id 'nlico fin, en ciertos a o , la mica,
el bióxido de mangane o y cierto óxido al·
calina . (Foer ter.)

La e_ i tencia de tierra arcillo a de tanta

ÁFRICA

o

Gráfico correspondiente a las Comarcales de Regione,~ Devastadas,

v

y cualquier qUUnlCO no pondrá al corriente
de que la arcilla -el ilicato alumínico hi
dratado, i207 12, 2H20, como diría él- e
ha di ociado; ha perdido la do molécula
de agua y se ha vuelto una ma a compacta,
ca i impermeable y desde luego in en ibl a
la acción de aquel líquido lemento. Pero i
no pa amo en la temp l'atUl'a y llegamo a
lo 1.550 grado, el i1icato funde r
tuerce, como queriendo mani fe tar u prole 
ta por un tratamiento inad cuado y d masia
do riguro o.

En l primer caso -decíamo - e obtu
vo un ladrillo crudo; en el egundo, un típi
co ladrillo recocho; en el último, un ladrillo
quemado, fundido o santo, Lo do úlLimo
pueden con iderar e como verdadera piedra
artificiale , con toda las prerrogaliva de e .
te nombr .

La cuestión -repetimo - ería bien en
cilla i todas las li rra arcillosas contuvie
en el auténtico kaolín o kaolinita -arcilla

purísima- en la misma propor ión y los re 
tan te componente fuesen in rt o indi fe-

o

Z

<t

...J
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variedad y la po ibilidad de mezclarla en
infinita proporcione, no permite adivinar
toda la amplia gama de producto cerámico,
de de la más delicada porcelana -obtenida
con puLÍ imo kaoline - ha ta el tosco la·
drillo.

'" * *
ualquiera que ea la tierra existente en

el lugar, se preci a dejarla al aire libre, re
movi ~ndola p riódicamente para que oree
bien, con cuyo tratamiento e eliminan ¡2;ran
parte de component s metálico por la acción
de la lluvia, se de hacen terrones y conglo
merado y se opera en u ma a una verda
dera putrefacción, e decir, una mineraliza
ción de ubstancia orgánica, con notable.ven
taja para la plasticidad del producto. Se re
quieren, generalmente, de cuatro a cinco mc-
e para con eguir un or o perfecto, egún la

naturaleza de la tierra, u compo ición quí
mica y el clima imperante.

De pués e preci o ometer a la tierra a
un ama ado por vía húmeda, en cuyo momen-

to e les añaden lo producto de enmienda que
u utilización po terior l' clame. Este trata·

miento puede hacer e encillamente revolvién
dola en una gran arte a con palo , aunque la
fábrica moderna disponen de excelente apa
rato para con eguir un ama ado perfecto,
mediante molinos a rulo, movido mecánica-o
mente.

poder ser, conv ndría levigar la tierra,
es decir, dejarla en emulsión con agua ha .
ta que e depo ÍLen, quedando en suspensión
toda la partícula, polvo y demás impure
za , lo que mejorará, con su paración por de
cantación sen illa, la calidad del futuro l.a
drillo.

El moldeo a mano, que e. 1 que má pue
de intere ar, de d el punto d vi ta de la r .
con trucción local, con medio modesto, e
con igue con auxilio de un aparato llamado
gradilla, que con i te en un bastidor o mar o,
por lo común de madera, de la dimen ion
de eada , en el cual e introduce la pa ta,
omprimiéndola a mano con un tabl ro grue·
o que aju ta dentro del citado marco. Para

Jlloncófar: Obras del cementerio.
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que ea fácil retirar la gradilla, sin deterio
rar el ladrillo, e recubre la superficie inte
rior de aquélla con arena cuando la arcilla
on muy gra a y e humedece fuertemente i
on árida.

El ladrillo ya moldeado e sitúa obre una
uperficie bien plana, para iniciar la opera

ción del secado. La cuadrilla de obreros para
e ta operación con ta de tre : uno facilita la
pa ta; otro, sobre la mesa, procede al moldeo,
y un tercero toma el molde relleno, lo tra la
da al ecadero y r tira la gradilla. E conve
niente, pue , disponer de varias gradilla , a
fin de que el trabajo sea continuo. na cua
drilla puede conseguir, por hora, de 250 a
300 ladrillo, en tanto qu una mezcladora
galletera da con facilidad lo 3.000 ó 3.500
en i~al tiempo.

El ladrillo de- mano, i e cuece bien, es de

buena calidad; resulta ligeramente poroso, con
lo cual el secado e perfecto y la salida d
ga e interiore a equible, , obre todo, pre-
enta uperficie muy rugo a , con lo que la

adherencia a los mortero e muy uperior a
la de los ladrillo cerámico. on mucho lo
técnicos qu prefieren el buen ladrillo reco
cho a cualquiera de los manufacturados mecá
nicamente, con la excepción de lo ladrillo
hueco ,cuya e peciale indicacione pueden
hacerlo in u tituíble .

El ecado e hace en nave cubierta y pro
tegida del 01 y de la lluvia. El ladrillo eco
e reconoce en seguida por ser mucho má pá

lido y ligero que el húmedo. ada má erró
neo que ometer el ladrillo recién moldeado
al f~ego; la arcilla gu tan d pasar lenta
mente de una temperatura a otra má eleva
da; y i e ta pre cripción e corítraviene, el
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Belchite: Grupo Escolar.
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Resiciencia en Esher Place} SlllTey. TJefalle.

(Arq.: :111'. H:Jl"man.)

ladrillo, ya moldeado, e re quebraja, hi ndc
y rompe.

E impo ible fijar plazo de ecado, qu de·
pende del grado de humedad de la pasta, de
la proporción o dimen ione del ladrillo y d
las condicione climatológica.

Lo e tablecimienlos cerámicos consiO'uen 1
ecado en galerías cubierta, por la que

hace pa al' el air cali nte procedenle de lo
hornos, con iguiéndo un cado prol?;rc ivo,
cargando la cámara de ecado por el punto
de salida del aire, con lo cual, a medida qu
avanza la operación, el ladrillo va enlrando

n conlacto con aire má alienl; e obtiene
a í una perfectí ima d hidrata ión.

;j:: * *
E indi cutible ql1e la alLa anLigüedad co

noció ya el proce o de' occión de la arcilla,
pue to que lo hallazgo arqueológicos a í lo
dcnw1 ian; por lo que a la fabricación del la
tlrillo e reJier ,apena i e ha generalizado
1 procedimienlo de co hura en horno ha ta

el iglo IX.

Lo má simple con i te en aplicar el si te·
ma de fabrica ión de carbone vegelales me·
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BelchiLe: .Granja, Construcción de a['cadas con ladrillo hueco.
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diante lo llamado hornos hormigueros, tan
conocido, que no relevan de toda de crip
ción. E importante, tratándo e d cocer ladri
llo , que, de pué de bien eco, e apilen d
canto, dejando iempre entr ellos e pacio de
do o tres centímetro, a fin de facilitar la cir
culación del calor. En el eje de la pila y en
la ba e e dejan cañone , tanto para arrojar
el combu tibIe como.- para acti ar el tiro.

El combustible má apropiado e menudo
de hulla, y el conjunto se re ubre e.\terior
mente on barro o mortero d ye o, tapando
bien la juntas para evitar tiro falso o pér
didas de calor.

El procedimiento de lo horno hormigu
ro ofrece el inconveniente dc que buena par
te de la pieza alen requemada y vitrifica
da ; otra -por haber permanecido má leja
na al fu go- resultan in uficientemente co
cidas, tomando los nombre de ladrillo por
tero, pardo o pintón. De todos modo , el ren
dimiento de estos hornos aceptable, por lo
menos de de un punto de vista 1 cal, a qu
en un par de emana, con unos 2.000 k~,

de carbón, pueden cocer e unas cien mil pie
za , con una producción de ladrillo recocho'
equivalente al 65 por 100, iendo el 35 por
100 restante de anto o pintone , pero siem
pre aprovechabl para hormi~one y njuta
do , los primero , y para tabique interiore
lo segundo. La dimen ione aproximada de

un horno de e te tipo, con cabida para cien
mil ladrillo o cilan alrededor de 12 X 12 X
7 metro.

La indu tria erámica po ee magnífico hor
no para la cocción en erie, cilándo e entre
ello el horno alemán, 1 de reverbero de
Ca el, el continuo o de HoITmann, e pecial
mente intere ante, y lo de mufla. Todo ello
al n fuera de la po ibilidade dc una em

pre a de recon trucción local, pue su ga to
de in talación no e ompen arían con u uti
liza ión durante un plazo limitado.

* * *
La calidad y cochura de un ladrillo e re

conoce en eguida por u anido ampanil a
la per u ión, timbre claro y metálico que dj
ce mucho má que su coloración, dato é te al
que e suele conceder más importancia de la
qu en realidad tiene, toda vez qu exi ten ex
celente ladrillo en toda la ~ama de colore,
de de el pajizo pálido hasta el ca taño-rojo o
negruzco; y má de una vez hemos vi to po
ner "pero " a una partida de ladrillo "por.
que era muy amarill nto", 'uando lo cierto
e que é o , si están bien cocido, on los me·
jore ,pue proceden de arcillas muy pura y
exenta de óxidos metálico colorante -prin
cipalmente la hematite roja-, cuya pre en
cia, a decir verdad, poco favorece, como no
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ea a un determinado a pecto o a un rebu .
cado efecto de color o contra te.

El examen de la fractura, aparte de mas·
tramo u ohesión, por el trabajo que no ha
ca tado realizarla, pon al de cubierto la natu
raleza íntima de la pa ta, u calidad y horno·
g neidad y, obre todo la exist ncia de con
glomerados y caliches, antiguos trozo de cal"
bonato cálcico que, durante la cocción, se han
tran formado en cal iva y que al menor con
tacto con el agua del mojado previo o de los
mortero e apaga, con el consiguiente aum n
to de volumen y rotura de la pieza.

E interesante 'también investigar su avidez
y permeabilidad al agua, en ayo que pueden
hacer e sencillamente pe ando un ladrillo se
co, umergiéndolo en agua durante veinticua
tro hora y r pitiendo la pe ada; por diferen
cia e encuentra el agua absorbida, La per
meabilidad se inve tiga adaptando a la cara
plana de un ladrill , con un mortero rico n
cemento, un tubo imperm able lleno de agua y
ob ervando i é ta baja exce ivamente en el
re ipiente, pudiendo llegar, en a os de gran
permeabilidad, a rezumar por la cara in rerior.

E tos on lo ensayo má sencillo que pue
den ejecutar e con el ladrillo, in nece idad
de r currir a laboratorios e peciali ta ,

* * *
El ladrillo hueco, que olamente fabrican

la cerámicas, es intere ante por u excelent
cochura, por u ligereza, condicione ai lan
te, up rior adherencia a los mortero -que
rebaban por lo hueco - y porque en u
delgado tabique no caben gabarros, caliche ,
conglomerado ni otra imperfeccione de ma·
a, Dan lugar, ademá , a una rápida de eea

ción de lo muro.
Modernamente, con la e ca ez del hierro la

minado, han urgido una porción de patentes
y istema de ladrillo hueco para forjado ho
rizontal d pi o que utilizan la cerámica,
parte como elemento r i tente y parte como
cofre general, re ervando a armadura y va·
rilla metálica el ab orber la traccione

'" * *
En tanto que otro materiale d con truco

ción n el tamaño o módulo libre, 1 'ladri-

Vivienda en Earling.•lliddlesex (Inglalerra).

rqs.: \\'elch and Lande.'.)
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Exterior de' 1//10 cww de N/lIlIJO en l'al/ejo, Cati {o I"ll ia (¡';;s[m[ os Unidos).

(Arq.: T. D. Chul'ch.)
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110 es el má racionalizado y " tandardizado"
en lal sentido, por lo qu permit el estudio
con el máximo 'uidado y la deduc ión de pre
cios y rendimi nto con gran e aClitud, dalo
precio o para el arquiLe 'lo, cuando lleva la
admini tración directa de la obra. El muro d
ladrillo encarna el tipo ideal de construcción
normal unificada (F. Vilale) dentro de cada
localidad, permiti ndo l de piezo, el anál i-
is y el e tudio ha ta u má nimio detall .

Do funcion de empeña primordialm nte
el muro de ladrillo: trabajar y aislar. na
complemen taria: embellecer.

La resistencia mecánica de la fábrica de
ladrillo e con iderable i se compara on u
pe o y volumen.

Un ladrillo normal, macizo, bien fabrica
do, debe re i tir de ISO a 200 kg. por cm 2

;

estas cifras han de e tar en consonancia con
la de trabajo del morlero empleado, o, en
otro ca o, e reclucirá el espcsor de la junta
todo lo posible (C. Ru o), para evitar a ien
to de obra que si, en general, no comprome·
len la estabiliclad d l edificio, son iempr d

pé imo efecto y produc n a vece grave que
brantos de tipo e onómico.

1 al' lo demá , la fábrica de ladrillo una
e lru lura e encialmenle e table y duradera;
la cÍla hi lórica con ignadas al comienzo
dejan poco l' celo obre 1 particular; pero la
dotes de e labilidad han quedado palmaria.
mente demostradas por la experiencia umini 
trada en guerra recientes. En efcclo, la fá
brica de ladrillo e comporta muy bien ante
la a ción y ef cto de la armas de combate,
precisamenle por u elasticidad y gran núme
ro de elem nto pequeño, qu reducen la le-
iones al mínimo. Claro es quc una bu na si

llería dc roca erupli a ofrcce una re i ten
eia norme; p ro, en cambio, la mamposlería
s comporta muy mal, pueslo que el disloca
micnto a fondo de un mampuesto uele pro
vocar la caída de otros muchos y hasla el de
rrumbamienlo de buena parte del muro, n
lanto que el ladrillo uele formar arco sobre
el boqu le improvisado y hasta no on rara
la le ione de borde limpio y recortado ,
que no ~ienen influencia en la estabilidad.
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Residencia en Beverly llills. De/alle.

(Arqs.: MarsLon & :\Iaybury.)

E un excelente ai lante contra el fuego,
resi te bien la inclemencias del tiempo -me
jor que la piedra caliza y areni cas- y no
e nada heladizo.

~, * *
El ladrillo e el maLerial por excelencia

económico. ECQnomía -voz griega que envuel·
ve un sentido de orden y método- debería
el' la premisa fundamental, la piedra angu·

lar de entre la que intervienen en la construc
ción, circunstan ia olvidada por gran parte de
nue tro técnico, alucinado por la· idea d
producir belleza a cualquier precio.
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Casa eIl lJamblll'go.

(Arq.: Willem Baümel'.)

parte de e t entido inmediato, la prin
cipal economía del ladrillo e triba n u abo
aluta eguridad, la falta de ga to de entr 

teni miento y la posibilidad de vi tar revoco
i e emplea al descubierto, con un realc po

sitivo del valor plásti o ele la fa hada.
La vida de una fábrica de ladrillo correc

tamente eonstruída y aparejada, por interme
dio de un buen mortero, excede a todos
lo álculo imaginable: puede uponér ela

**
eterna.

Examinada la fábrica de ladrillo d d un
punto de \ i ta estético, cabe con iderar cua
tro elemento que juegan en u ampo ición,
a aber: módulo o dimcn iane , aparejo, co
loración y juntas o hilada .

El módulo envuelve un concepto de propor
ción y el laelrillo tuvo iempre una determina
Ja proporción entre u tres dim nsione . Lo
tiempo antiguos e inclinaron a favor d 1 la
eh-illo cuaJrado, dc unos 33 centímetro de
lado, a base de hacerlo muy delgado; pero el

La economía revi te, en e Lo tiempo, e 
pecialí ima importancia, i no queremos caer
en el círculo vicio o d reconstruir de truyen
do; e decir, dificultando otros aspecto igual
mente respetabl de la vida nacional.

Pues bien; el ladrillo e altamente econó
mico, en el sentido más vulgar de la fra e.
Requiere algún trabajo de xtracción y pr pa·
ración, ciertamente; pero, n cambio, es 1
que se transporta mejor y con mayor aprove
chamiento del vehículo, el qu e ube má
fácilmente a cualquier parte de la obra, 1
que requiere menor e fuerzo de manipula
ción del obrero, aumentando el rendimiento d
é te; el que, a igualdad de e pesar, propor
ciona mayor ai lamiento térmico y sonoro. E ,
en fin, 1 más recuperable.

n ladrillo e siempre compañero habitual
del má mediano albañil, quien con una pa
leta, un nivel, dos reglones y una uerda cons
truye un muro; cualquier otro material re
clama en eguida mano de obra e pecializada
y cuantio as herramientas y medios auxiliares.
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Teme/. Pérgola en el Paseo de la Glorieta.

ladrillo mod roo - alvo ca o el pieza e
peciale - es i mpre rectangular, e tudiado
de modo que u peso sea función d la fuerza
fí ica del obr ro que lo manipula, lo ual ex
plica que tienda a reducir-e de medida, al
propio tiempo que la capacidad de trabajo y
la forlaleza d la specie humana en gcneral.

El ladrillo recocho spañol suele tener
28 X 14 X 4. :2 centímetros, o cilando u
p o ah dedor de lo cinco kiloO"ramo . Pr -
enta el inconveniente de u prop nsión a la

rotura, por ]0 cual se fabrican otros mode
los de sección plana más reducida, p ro de
mayor e pe 01', ha ta llegar a lo ladrillo
hueco, en que su ligereza permite la eCClOn
d pri ma cuadrangular de dimen ione 25 X
12 y~ X 121/2,

Gn aparejo bicn e tudiado y ejecutado real·
za el valor del muro, y i el ladrillo e com
bina con la piedra, con cornisa o impo ta ,
con el recercado de hueco , con los revocos y
con olros elemento de composición, es cuan
do adquiere todo u valor.

Mod rnamente e ha qu rido dar exce i a
importancia al aparejo, llevándolo a límil
extravagante ; a í e han prodigado lo ardi
neles, los recuadro y los aparejo cortado por

lín a ondulante. Como luego dir mo al ha
blar de la junta, el acierto del ladrillo re·
id más en la horizontalidad de us líneas y

en la abia ·pr porción de u ma a que en
la adopción de tal o cual di po ición de u
elemenlo ,qu no importan gran co a al con
junto.

Había llegado a tal tremo la perfección
y fabricación del ladrillo en E paña, que pue
de decirse que cada técnico lenía " u" tono
preferido. Actualmente, la gran demanda y la
dificultades y re triccione han obligado a los
directore de obra a prescindir de e-tas peque·
ña coquelería constructiva, y por lo general
e acepla el que má próximo, abundante y

barato encuentran.
Las líneas de junta juegan en la fábri a de

ladrillo casi lanlo como el aparejo, el olor
y el tamaño de la pieza. Y neto í que e
manifie ta una clara di paridad de opinione
entr la técnica y la moda. Ya hemo indica·
do que la estabilidad de la obra demanda una
junla o tendel horizontal lo má e ca o po i
ble, en tanto qu la tendencia moderna, in pi
rada en inOu ncia nórdica, e in lina a en-
ancharla, llegando a vece- a adquirir un e 

pe 01' ca i igual al el 1 laclrillo, i bien re-
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Belchile. Callejón del médico.

Arquitecto.

1'0 10

* * *
Todas é tas son cue tione el detalle' lo

importante, lo fundamental, como ha dicho un
gran artista, es que "con buen ladrillo, 1 01
de España y un alma de arquiLe to ba la para
conseguir una fachada".

de que no mat el efecto de horizontalidad de
la fábrica.

La hilada de tono claro de taca el de piezo,
reafirma la Lonalidad del ladrillo y acu a di
cha horizontalidad. La oscura -y hasta negra,
a veces-, aunque e emplea mod rnamente,
produce una amalgama gri rojiza que priva a
la fábrica de su viveza y carácter. Pero en
cuanto a criterio artí tico nada pued entar
se de una man ra firme y decisiva.

Recientemente e emplea la fábrica de la
drillo encalada, es decir, in junta aparent
ni guarne ido previo alguno, dejando zócalo ,
franja o zonas a su color d origen, de cuyo
efecto decorativo acompaiiamo alguna folo .

duciendo la vertical todo lo po ible ha ta
-en fábrica cuidada - hacerla de apare
cer mediante un rejuntado a tono.

El aumento e ce ivo de la junta horizontal
es si tema caro, por cuanlo, ademá de un con·
siderable gaslo de mortero, impone 1 que
é te ea muy rico y bien preparado, para evi
tar a ientos; pero como es un a unlo que pue·
de resolverse a satisfacción, preferimo no
enjuiciar sobre este punto, ya que la decora
ción -aun dentro de un erit rio de eSlricla
honradez- tiende a recrear f'1 sentimiento,

. por lo que no está sujeta al rigorismo de tra
ducir xactamente la verdad.

Aun cabe e ludiar todav ía i la junta debe
el' salient o entrante y, en fin, si co:wien>

pinLarla de colo res laros u o eu ros.
La junta cóncava en exceso -¡:ea cuadra

da o en media caña- Liene muchos delracto
res, que alegan sus defecto como depó ·ito~

de agua, de nieve, de polvo, de insecto., etc.
La convexa. por el contrario, e atacada por
los economistas, pues requiere un fasto de
morlero y una ejecución esmeradísima, a {in
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Campana "Cinta", 4.500 kilos.
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tancia; pera en contacto con la realidad, no
e tan fácil, pue el problema técnico que la
ubida pre entaba -un enorme pe o unido a

una o-ran aItura- agravaba por el mucho
vuelo d la comi a, que obligaba a montar
una armadura que alva en este vuelo, y
por la po a con i t ncia de lo moo-ote en lo
cual e tenían que apoyar lo elemento de
subida; todo ello fu' re ueIto mediante la co
Jo ación de una armadura, de acuerdo con
lo plano que e reproducen; en ellos e de
termina la e cuadría de cada pieza y lo dia
grama de fuerzas. Como e ob erva, e ha
con eguido que ningún el mento leila o traba
je a flexión, ca a que no hubiera oblio-ado a
grande e cuadría ,y í a tracción o compre-
ión; para ello, una vez debidamente encepa

da la do armadura que forman el conjun
to, e ha pro urado que la reaccione debi
da a la cargas e tuvie en situada preci a
mente en los nudo de la armadura, y así

LAS CAMPANAS DE LA CATEDRAL DE TORTOSA

El pequeño "gran problema" d cada día.

Entr lo múltiple problema, pequeño o
grande, que e pre entan a lo técnico d
R giones Devastadas en el desarrollo de u
labor: hoy un Matadero, mañana un Grupo
E colar, má adelante la repara ión de una
Igle ia, etc., etc., luchando gen ralmente con
la falta de personal obrero e pecializado, y
en localidades pequeñas y ai lada, urgen al
guna vece problema fuera de los límite
de un profe ionali mo normal. í, nada má
lejos del pensamiento del que esto escribe que
un día había de ocupar de la ubida de una
campana, problema que e planteó no hace
mucho a e ta Comarcal.

En efecto: realizándose la obra d repa
ración en Ja Catedral de T rto a y efectua·
da alguna en el campanario, hubo de ing 
niár ela para subir la campana. Dicho a í,
(' cuetamente, la cosa no tiene mayor impor-
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la única pieza que trabaja a flexión es la viga
doble T, del 18, obre la cual corre el carro
quc ·u pende el pe o. E te carro, con rodillo
de ocho centímetros, e de liza sobre la viga
a manera de rail y permite la entrada de la
campana en la torre, iendo éSla quizá la
op ración más difícil de la ubida.

El cálculo ha hecho para una carga lí-
mite d diez toneladas, pue no ólo había que
tener en uenta el pe o de la campana mayor
-4.500 kg., má 500 del badajo-, el peso
propio de las armadura y cabl y polipa .
los de ubida, ino también la influencia de
lo movimiento oca ionado por cau a xtcr·
nas, principalmente el vi nto, quc en Torto a
azota con fuerza.

La ubida se ha llevado a efecto meclian e

Subida de la campana "Cinta".

un torno diferencial accionado a brazo y un
pol ipa lo el tre polea móvile con cable de
ocho milím tros. Gna vez ganada la áltura de
la plataforma de colocación, ituada a 25 me·
tros, operación en la que e invirtieron do
horas y media, vino lo referente a la entrada
n la plalaforma, qu con ayuda d 1 carro

de lizable y de do pequeña diferenciales,
i tuada simélricamenle re pecto al eje del

conjunto al obj to de obtener una re ultante
adecuada, e consi¡!;uiú, en media hora, dejar
la campana colocada.

En las fOlo que (' acompañan, relaliva a
la ubida de la campana llamada Agu ti·
na y Cinta, se puede ob ervar al detalle lo
de rito en el pre ente artículo, siendo efe·
tuada la Con agración de la última por el
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Arquiteeto

A TlACO

lIoy, en un glorio o amanecer, d pué de
la barbarie pa ada, uenan en Torto a voce
augu. ta de bronc ; y en contra te con 1 cao
d otras nacione , nue tra patria, gracia a
nue tro Caudillo, ve realizar e lenta pero me
tódicamente, la promesa de u recon trucción
e piritual y material.

•

r-----"----

Gráfico de las armaduras para la subida de las campana:> de la Catedral de 1'Ol'tosa.

Campana "Agustina", 3.000 kilos.

Excmo. y Revmo.. r. Obispo el día 11 de
abril d 1 corriente año, e inmediatamente tuvo
lugar la ubida.

El historial de la campanas de Torta a es,
a grande ra gos, 1 iguiente: e abe que en
el primitivo templo exi tía un grupo de cam
pana de relativa magniLud, ntre lo años
1158 y 1184. Má adelante, ya en con tru .
ción el actual campanario, e dotó a la Cat 
dral de un nuevo juego, siendo la mayor
la d an Agu tín, llamada vulgarmente gu
tina, y la de Santa Cinta y anta Cán
dida, fundidas en lo año 17] 3-1714. Por
rotura y otros percance, se refundieron
de nuevo en lo primero año del siglo IX,

sub istiendo todas ella ha ta la dominación
marxi ta, en que fueron arrojada de de lo
alto del campanari ,con objeto de aprovechar
los re tos para fin bélico. Liberada y adop
tada la ciudad por nuestro audillo, e 01
vió a fundi~, aprovechando los re to del an
terior, que e taba en Olot, el actual juego de
campana, que e' el mayor que ha e. i tido
en Torto a, pue la do mayores, la gu ti
na y la Cinta, donada por la familia Bau,
pesan 3.000 kg. la primera y 4.500 la e
gunda.

Todo lo con ignado ha ta ahora ati fac
el problema material; p ro que e ta ubi
da tiene ademá una ignifi ación e piritual
del má hondo sabor cristiano' nada má uni
do a la plegaria que el onido de una cam
pana; i el campanario e el índice que apun
ta al ci lo, indicándono la verdadera ruta d
nuestras a pi racione, la campana e u voz.
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PirlÍmides de carbón.

LAS MATAS DE VALSAIN

Es uno de los ilios má pintare ca de la
parte orte de la ierra d Guadarrama, al
pie del macizo montañoso conocido con el
nombre de La 1ujer 1ucrla, junto a lo ce
rro de Cabezagatos y Cabezagrande, y esc 
nario de una de la acciones má brillante
de nue tra ruzada de Liberación, que cono
cen perfectamente su lugareño, lo cuale ex
plican cómo el general Valera, haciendo una
admirable distribución en una cuanla, po j

cione clave de las escasas fuerza de que
disponía, contuvo una de la ofensiva roja
má ambicio a , cortándoles despué la reli
rada y ocasionando un gran qu branto a las
fuerzas enemiga.

En e le lugar, al picado ele matas de robl
(quercus lozza), se iba a realizar, a fine del
año 1941, la corla de una parle de la Mata,
la de sus tramos ~II y IIl, para carboneo
de us leña, y fué enlonces cuando se inte
re ó en la mi ma la Dirección General de Re
~ione De atada, para cuya prodigio a acti.
vidad no hay probl mas, con objeto d a egu
rar e el sumini tro de carbón v getal que pre
ci a para el funcionamiento d su ga ógenos.

e calculaba por el Patrimonio acional,
dueño de la Mata, fundándo e en anterio
re apro echamiento, la e i tencia de una
22.000 arroba de carbón; pue bien, la can
tidad obtenida ha ido triple, a pe ar de las
con iguientes difIcultades que ha habido que
vencer de mano de obra, tran portes y alma
cenamiento.

La carbonización e efectuó en parte con
una batería de diez horno melálico grandes
aUlocarbonizadore ,d capacidad de diez es
téreos, construídos rápidamente en El Ferrol
por la Con tructora -aval, produciéndo e una
tonelada diaria de carbón muy eco y ligerí i
mo; el resto, con hornera de tierra, procedi
mi nlo empleado ya en la antigüedad por lo
egipcio, que aunque e ige mayor mano de
obra, con rendimiento baslanle menor en can
tidad, no u ede lo mi mo con re pecto a la
calidad, que es inmejorable, debido sin duda
a secretas reaccione químicas que tienen lu
gar durante el apagado de la hornera a cau-
a de la mi ma actividad elel carbón produci

do, que a imila nuevamente parte de los hi
drocarburos d prendidos y no eliminado de

•
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Mata antes de corlarse. Aúajo: \'ista de carboneras y mata cortada eOIl pinos.
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Vista de hornos metálicos autocarboni;;adores y de la mala cortada con resalvos.

del carbón vegetal en ferrerías, para su em·
pleo en los alto horno de lingote al carbón
vegetal, que han perfeccionado el istema de
forja catalanas y que exigen un consumo mí
nimo de do toneladas diaria para obtener el
lingote en buena condicione económica, a
pe al' de su obreprecio, estando localizada
e as industrias en la Va congadas y Cataluña.

Lo negros de fundición, para evitar la ad
herencia de lo molde y núcleo , a í como
lo cemento de fundición para endurecimien
to en un e pe 01' conveniente de la uperficie
de la piezas metálica , son a base de carbón
vegetal.

Más tarde adquirió importancia en la ela
boración de aceite, e pecialmente para la
industria extractiva de aceite de orujo. La
producción media anual de orujo en E paña
e de una 658.862 toneladas, pudiendo ex
traer e de ello del 15 al 20 por 100 de su
pe o de aceite, muy útil en jabonería, em
pleando como di olvente el sulfuro de car
bono.

En números redondos, podrían obtenerse

la hornera, los cuale le dan propiedade a
racterísticas y un color negro muy intenso.

El carbón vegetal ha ido siempre obj lo
de muy importantes transaccione mercantil
y su consumo ba tante considerable en las pro
vincias mediterránea , donde el clima templa
do no exige calefacción en la casas durante
el invierno, teniendo di pue tas sus cocina
para consumir principalmente ga y carbón
vegetal.

Dan una idea de la importancia de esto
u os domé~ticos la siguientes cifi-a : Barce
lona recibía por ferrocarril en sus e tacione ,
con anterioridad al año 1936, 30 vagone dia
rio , o sean 300 toneladas, ademá del que e
importaba por u puerto, de Grecia, Córc ga
y Francia.

Málaga necesi ta para u consumo actual
nueve vagones diario y Ca tellón de la Pla
na consume una 10.000 toneladas anuale ;
datos que son suficiente para que pueda pre
sumirse el total del carbón consumido en este
litoral.

Seguía a éste en importancia el consumo
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Delalle de los hornos metálicos .. al pie, válvula automática de conlrape o.

198

100.000 tonelada de e te aceite, lo que in
dica que e grande la cantidad de di_olv nte
que ha de emplear e, y por tanto la de car
bón vegetal nece ario para fabricar el ulfuro
de carbono, aunque éste n parte se recupere.

El con urna de carbón vegetal en la fabri
cación de pólvoras y explosivo en pirotecnia
y en arte anía e también importante. La f a
bricación de carbón activo, cuyo papel e de
primera importancia, dada las nece idades
creciente de las indu tria químicas y de la
alimentación, hará incrementar probablt>men
t la producción de carbón vegetal.

Pues bien, a todo esto hay que añadir el
con umo actual para ga ó¡:!; no , tan enorme,
que ha venido a desequilibrar por completo
la antigua di tribución y con umo del carbón
ve¡:¡;etal, empleándo e lo ga ógeno con gran
éxito, sobre todo en los paraje de topografía
uave, como Barcelona.

Puede e timar e que el carbón quemado
por lo ga ógenos no e inferior a 400.000 to
neladas anuales. Ba ta suponer para conflr-

marlo la existencia de 20.000 ga ógeno en
uso (una ola marca ha anunciado cn la pren
sa la in talaci ón de 7.000 en II talleres) ,
con un con umo medio de 50 a 100 kilogra
mo diario de carbón vegetal, egún su po
tencia y recorrido.

E to ha hecho que la fabricación de car
bones vegetale e haya extendido a toda la
provincias dc E paña, aprovechando para ello
toda da e de arbusto .

La principale provincia productora on:
Badajoz, que ocupa el primer lugar y expor
ta alrededor de 8.000 vagone anuale a la
re tante provincia de España; Cácere , en
dond una ola e tación, Valencia de lcán
tara, ha exportado 1.500 va¡:¡;ones en una sola
campaña; alaman a, Toledo, Ciudad Real

órdoba, Huelva, Jaén, a arra, Bur¡:!;o, a
lladolid y Gerona, por mencionar ólo la má
importante-, la cuale han producido por í
sola alrededor de 500.000 tonelada e to
do últimos año.

a carbonización de leña en vaso cerrado,
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¡'isla de hornos melálicos Gulocarboni=adores.
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porcionan con la grue a cepa de u raíce
excelenle carbón metalúrgico, y el madroño,
el llamado carbón de Borlo, lan timado en
1 Norle y ulilizado para ga ógenos.

La 1 la Baleare e aba l ccn a í mi mas
con dificultad y tienen en circulación má
de 400 ¡!;a ó¡!;eno , que alimenlan on los car
bone que en las I la e producen.

evilla produce una 36.000 lonelada y su
con umo e cifra en 70.000 toneladas, impor
lando u déficit de Badajoz y Huel a.

La Islas Canarias, agrícola y de arbola
da la de la mitad oriental, e abaslecen utili
zando arbolado seco de frutales y almendros y
con el carbón producido en la islas occiden
tales del Archipiélago, iendo 1as i 1a de Pal
ma y Tenerife la principales productora.

En Teluán y Jorte de fri a e produce
abundante carbón vegetal.

En Guinea carbonean el mangle la leña.
E muy difícil, por la peciale caracte

rí tica de las labores de carboneo, por la gran
multiplicación y di eminación de lo cenlro
de producción, que capan a la po ibilidad
d loda e ladí tica, e[ cluar una verídica de
carbón v getal; é te, en . u mayor parle lo

que p rmite la recuperación de valioso pro
duclo , como alcohol melílico, ácido acético,
a elona y alquitrane, va e tendiéndose en
España; in lalacione r cienl on la hecha
por el "Irali, . .", en illaverde de Ponlo
ne ,en antander, para de tilar 20.000 lon 
ladas de eucaliptus, y la" tlánlica", en Vi
llagarcía, Pontevedra, para encina, roble y eu-
aliplu , con un valor de in lalación de ocho

millon s de peseta ; en el orle de Palencia,
en Guardo, lambién e han establecido bate
ría de horno de recuperación y carbol1iza
ción, como a imismo recientemenle en Murcia.

Algunas Compañías hulleras de A turias
po een in lalacion s apropiadas para carboni
zar, con recuperación de producloS, los pique
le d minas inutilizados en u galería.

Lo oli are de España producen con us
poda una cantidad m dia d leña anual de
627.224 lonelada , que en gran parle se utili
zan para la carbonización, y lo mismo ucede
con la leñas de lo viñedo, que producen
una media anual de cerca de un millón de
lonelada de sarmiento ,qu en parte también
-e carbonizan.

Lo exten os br zale d la Penín ula pro-
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Carbonera.
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proporcionan lo bosque particulares, lo cua
le producen del doble al triple volumen de
leñas que lo montes públicos, tratado con
vista a la produc ión maderable. Jo ob tante
esto, los datos anteriores y todos lo demá
indicio que se recogen confirman que la pro
ducción de carbone vegetalcs llegó en E pa
ña, en el invierno 1941-42, aproximadamente
al millón de tonelada , con la ocupación de
cerca de 150.000 obrero en u labore.

Cifra orprendente e impre ion ante, no por
que ea difícil obtenerla con una explotación
ordenada de nue tros montes bajos y matorra
le , ya que de de hace veinte años los fores
tales france e manifiestan es po ible en Fran
cia con una zona rore tal d la millones de
hectárea, meno de la mitad qu la nuestra,
sino porque e preei o no cerrar lo ojo a un
po ible daño a nuestros pobre bo que, a pe
sar de lo titánicos e fuerzos de lo 200 Inge
nieros de Montes y sus auxil ¡ares, on que so
bre poco más o menos cuenta E paña para evi
tarlo, y a la que prestan p;randes servicio, a
veces por los má i¡:!;norados; pero confío en
que e to hombres serán como la al del Evan
p;e1io, que lograrán formar la gran calmena
fore tal en la nu va organiza ión nacional in·

dicali ta, que vestirá a' España del arbolado
que preci an u terreno desnudo, con i
guiendo a í aumentar el calor y biene tal' que
iempre ha uministrado el bosque a la cla

ses humildes, y cuya principal característica
e la de er el bo que una fábrica perenne que
asimila in ce ar el carbono de la atmó fera,
mediante la acción del 01 obre la clorofila
de lo infinitos laboratorios contenido en u
hojas y que contra ta con 1 irremediable ago
tamiento de lo d pó ito de los terreno car
boníferos y de combu tibIes min rale líqui
dos, como el petróleo.

Si a e to añadimo un mejor aprovecha·
miento del arbolado, procurando que ha ta
u menare e quilmos no e quem n impl

mente, con pérdida de mayore rendimiento,
sino recuperando lo valio o productos por
'1 laborado como una bendición de Dio ,
e cumplirá la con igna de producid, produ-

cid, que, in pirándose en u p;ran amor a E 
paña, re uerda siempre a u compatriota
Franco, nue tro o-lorio o Caudillo.

MA EL ESCUDERO TELLECIIEA.
Ingeniero de Montes e Ingenier-o Geógrafo,

(Fotografías de Ricardo Muro, Ingeniero.)
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Primera viviendas construidas.

RECONSTRUCCION DE BOADILLA DEL l\liONTE

acompañan estas fOlografía ,documenlo i no
el má gralo, por lo m no el má incero.

De pué de mucho me e dc luchar con un

sin número de dificultade de toda índole, ha
ido posible la pue ta en marcha de la má

quina de la reconstrucción en Boadilla del

Estado actual.-En olro número de nue lra

Revi ta se publicó un e tudio obre el proyec
to de recon lrucción, que no vamos ni iquie

ra a esquematizar porque es fácil encontrar
lo hojeando la colección. Lo comenlaremo
únicamente como pre enlación a las líneas qu
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Monte, y hoy, una vez entregado el primer
grupo de vivienda a u nuevos y definitivo
usuario, la egunda y sucesiva entrega no
se harán esperar, y en plazo no lejano erá
un hecho cierto, definitivo y magnífico la u

titución de un pueblo de ordenado, ruino o,
falto de servicio, in e pacio, sin condicio

ne de vida y, sobre todo, de truído por la
guerra, por uno nuevo, limpio, higiénico y
cómodo para ser u ado por u vecino, in
perder por e o u ti pi mo caracterí tico. En

tonce , la Dirección General de Regione D-

vastadas recogerá us herramienta y us car

tele , de aparecerán lo andamio y lo obre
ro ,blanco de ye o, cederán por completo 1
ÍLio a los labradore , oon su yuntas y aperos.

Un relato leal de la de dicha que caye
ron sobre lo habitante de este pueblo -uno
de tantos pueblos de España- de d la gue
rra ha ta que Regione Deva tada empezó su
labor, ería lo bastante cxpre ivo para enco
ger lo corazone má duro. Bast decir que
en la habilitación provisional de vivienda e
ha dado albergue bajo te ha a la totalidad

Casas de bóveda.
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El" Minislro de la Gobernación, acolllpw1ado del Director r¡enerol de Regione' nI'(JastruJas, uisiló la.~

nueu(¡s cOflstl'llccionl's l' hizo la enlrega de los COlltrotOS a los ll.Ul'VOS inquilinos, a los IJlle dirigió la
palabra.
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Corrales.
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elel vecindario, con la excepcJOn tal vez de
tr o cuatro familia, cuya casa reunían me
jore condiciones de habitabilidad. Esla inO"ra
ta y o cura labor ab orbió la totalidad de lo
e fuerzo de nue tra organización durante una

gran cantidad de ti mpo y ha continuado de 
I ués de una manera melódica, atendiendo la
nece idade ele aquellos que tenían má po i
bilidad de e pera.

Ya con el problema primordial re u lto fué
po ible organizar un tudio para la total reor
ganiza ión de la vida en el poblado. Hoy vi-

ven una porción de familia en la ca a que
ocuparán ello~ y u hijo, edificada con arr :

glo a un plan de conjunto, y e hallan en con 
trucción otra mucha, a un ritmo má acele
rado.

e re tauró la escuela actual, que e taba en
pé imas condicione de u o. Hoy, a pe al' de
que la necesidade culturales del pueblo es
tán cubierta, merced a esla re tauraeión, e

pu d abordar la con truc ión de un grupo
e colar herma o, amplio y oleado, con vivien
da para los mae tro , campo e colar, elc.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #33, 5/1943.



En orden al cuidado espiritual, e ha he

cho todo lo que ha sido po ible; esto e , re
construir el convento de la RR. MM. Carme

lila ,con u capilla, que en la actualidad hace

la eces de Iglesia parroquial. E tá en obra

la Iglesi a del pueblo, afectada duramente

tanto por la guerra como por 10- iglo.

e e Ludia el aba tecimiento de agua de

manera que cada vivienda Lenga un mínimum

para el con umo domé Lico, a pesar de la di

ficultade que lleva con igo la re olución del

problema n e te ca o parLicular, por u i

tuación en itio árido yeco.

Se han encauzado las agua de lluvia que,

recogida por la configuración del terreno,

atrave aban en gran cantidad el pueblo en

cierLa época del año, con grave peligro pa

ra las ca a y la pequeña zona de huerta en
la parLe UI.

Hubo nece idad de montar una in talación

para fabricar ladrillo, evitando así una de

pend ncia de gran importancia en orden a la

In/erior de las casas de bóvedas.
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Viviendas de labrador llIodeslo .
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•

organizaclOn de la obra. "E i te ya un pe

queño taller de carpintería y otro de cerraje
ría para lo~ u o propio de la obra.

e ha introducido el u o y empleo de la

piedra artificial y lo que e má importante,

e han de empolvado viejas y útiles tradicio
ne con truclivas en de u o, debido a una ma

la interpretación de lo que llamaban anterior
menl progre o.

Lna elá lica política de conocimiento hace

que práclicamente re ulte cada nueva ca a he

cha ~ gún las nece idade de su re pectivos
futuro po eedore , lo cual comunica al pue

blo un ambiente de habitabilidad y de ince

ridad perfeclamente compatible con la mo

derna teoría del racionali mo y d la e _
télica.

Mayo el 194.~.

FEDERICO FA I IRIBARRE
Arquitecto.
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Fachadas de lIilliendas del tipo A.

NUEVAS VIVIENDAS EN HITA, GUADALAJARA

La villa de Hita, en la carretera de Guada
lajara a oria, está ituada en la ladera ur
oe te del cerro del mi mo nombre, al abrigo
de lo viento dominante.

E la cabeza del Arcipre lazgo de la Dióce-
i de Toledo, con juri dicción obre 33 pa

rroquia , había creado u población forman
do núcleo alrededor del baluarte que con lituía
la forlaleza sobre la cumbre de un cerro.

1 crecer la población, e agrupan la ca-

sa alrededor de la iglcsias de an Juan y
an Pedro, ituada a media ladera, formán

do e un recinto cercado por spe a muralla,
de la que aun c conservan alguno trozo,
de la que de ¡?;raciadamenle de apareció, on
la gucrra, la famosa Puerta del Marqués dc

anlillana.
iguió cre iendo la población, y al perder

se la idea funda mental dc defen a, rebasaron
1 r cinto la con lruccioncs, xtendiéndo por

•
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Fachada ele la man:ana de vivienda.~ tipo B .. al fon do, la iglesia de San Juan.

Conjunto de viviendas de una manzana terminada.
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Fachadas de las viviendas lipo B,

habitante que señalaba 1 een o del año 1936
ólo quedaban en Hita al terminar la guerra

1142 habitantes alojado en 67 vivienda -de
las que 30 ran inhabiLables- y en 29 cue·
vas; esto datos darán idea del problema de
habitabilidad creado por la de trucciÓn.

doptado por nuestro glorioso audillo el
7 de octubre de 1939, <'1 arquitecto D. Miguel
Angel Ruiz Lan'ea redacló el proy cto de re
con lrucción con el criterio de ordenar la ten
dencia del crecimiento natural del pueblo ha
cia la carretera, planteando la zona de nue·
vas vivi nda enlazada con lo antiguo nú·

'la ladera en dirección al cruce de carretera
de E pino a y Guadalajara a oria.

iluado en primera línea, u [rió e le pue·
blo lo efectos de la destrucción durante la
pasada guerra, desapareciendo má de' un 50
por 100 de lo edificio, ntre ello la famo a
Iglesia Parroquial de anta María y an Pe
dro que, egún los cronistas, tenía luna vene·
cianas, mesa de mármol, figura genove a y
un altar transparente con una imagen de la
Virgen que, accionada por un en iHo meca·
nismo, volvía el ro tro hacia lo fiele.

De las 215 familias de labradore con 825
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cleo por calle de ba tante pendiente, obli
gada por la topografía del terreno.

Como centro de e ta zona baja se proyecta
una plaza, en la que, en torno al Ayuntamien
to, se concentrará la vicla del nuevo pueblo.
Má" 1 jo de la carretera y estratéfl;icamente
ituadas para atender a los dos núcleo d po

blación se han proyectado la escuelas; y co
mo centro religioso, se reconstruye la iglesia
de an Juan, que había ufriclo menore
daño.

Por el egociado de Ingeniería d la Di
rección General de Regiones Deva tada e

proyecta también el aba tecimiento y di tribu
ción de agua, recle de saneamiento y alum
brado y pavimentación del nuevo pueblo.

La ejecución de las obra, bajo la dire 
ción del arquitecto D. Claudio 1artínez, en
ciendo extraordinaria difi ultade de mate
riales y transporte, ofrece n la actualidad el
balance de 12 viviendas terminada y 24 n
construcción, con el ritmo normal que e<Yuirá
ha ta la terminación del plan propue to para
e te pueblo.

Las características de lo tipos de vivienda
construídos son las siguiente :

A. pecto del centro de l/lIa 1ll001:::(llIa.
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upel'flcic upC'l'fi('il\ SU! erflcie Pro UIJllCS!O
Tipu Planta: del edificada edificada de

solar para viviC'nc!a para servido. coste real

-\ 2 225,00 ro' 105,00 m' 64,38 m' 40.000 ptas.
H 2 225,00 m' 110,50 m' 54,13 m' 38.000 "e 2 180,00 m' 90,00 m' 116,88 m' 45.000
1) 2 184.50 m' 89,00 111' 116,88 m' 42.000

Todo los tipos ti nen zaguán, cocina-come
dor, [rce dormitorios, despen a y ervicio de
asco en la vivienda; porche para carro, cua
dra, cochiquera, ~allinero, etc., como anejo
a la misma.

La construcción e ha hecho con la téc
nicas y material locales, empleando cimien-

to de hormigón ciclópeo, muro de cal y
canto, forjado de rollizo con bovedilla y
cielo ra o, tabiquería de ladrillo, olado de
baldo ín hidráulico y madera, y cubierta de
teja árabe, revocando todas las fachada con
mortero de cemento y encalado de los para
mentos.
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PROCEDIMIENTO ECONOMICO PARA
REALIZAR UNA PERFECTA ACUSTICA
EN LAS PEQUEÑAS SALAS DE CINE

(8,07 -lag a),
aS

0,027 V
T=---

y L el logaritmo neperiano de (1 - a).

0,161 V
T=------

-S X L(l- a l

CX=

5,+52 + + Sn

en la que S y V tienen la misma sig

nificación que en las anteriores, y

además

Sin extendernos más sobre estas

consideraciones matemáticas, lo que

sería fuera del cuadro del presente

estudio, deducimos inmediatamente

del examen de las fQrmula$ anterio-

V = volumen del local.

S" 5., ... 5n = superficies de las dis

tintas partes de pared interior a las

cuales corresponden los coeficien

tes de absorción CXI' CX2 • , • CXn.

Paul Sabine ha propuesto la siguien

te fórmula correctiva:

en la que:

a = coeficiente total medio de ab

sorción.

S = superficies que intervienen en los

fenómenos acústicos.
La fórmula de Eyring es la si

guiente:

Por JUAN BOSSUT, Ingeniero

rto/"a cf. iár/o.

CX S

Figura 1

0,161 V
T=

0,161 V

lagos se encuentran también en ca

pitales importantes (cines de barrio,

cines de reposición, etc.).

Sin embargo, los empresarios que

explotan dichos locales empiezan a

darse perfecta cuenta de que una

mejora de la condición de éstos se

traduciría por un incremento de sus

ingresos.

Técnicamente, el problema consiste

esencialmente en lograr en la sala

una duración de la reverberación so

nora, si no óptima, que permita por

lo menos una audición de la palabra

y de la música exenta de confusión a

causa de reflexiones, ecos, interferen

cias, etc.

Como es sabido, las fórmulas que

permiten determinar el coeficiente

medio de absorción de las pared~s

y techo del local, y por consiguiente

el espesor de material absorbente de

revestimiento a emplear y su distri

bución, son las siguientes:

en la que:

T = tiempo de reverberación admiti

do, en segundos.

En el número de "RECONSTRUC

ClaN" del mes de mayo, bajo el tí

tulo: "Una nueva solución a los pro

blemas acústicos en las salas de cine

modernas", el autor da a conocer

las características de un nuevo mate

rial para el acondicionamiento del

sonido y la corrección acústica en las

modernas salas de espectáculos, la

Fibra de Vidrio, cuyas propiedades

como aislante térmico y frigorífico

eran conocidas hace quince años, pe

ro cuya eficacia como material acús

tico ha sido puesta de relieve mucho

más tarde.

No obstante, el sistema de montaje

del material de revestimiento absor

bente descrito el) dicho artículo se

aplica más bien a salas de cine nue

vas, en el proyecto de construcción

de las cuales el problema acústico ha

sido tratado a fondo por los arqui

tectos en estrecha y perfecta cola

boración con los especialistas en

acústica, o también en salas de cine

ya existentes cuyas condiciones se

desea mejorar, y cuya explotación es

bastante importante y remuneradora

para que la transformación realizada,

de costo relativarr..ente elevado, sea

ampliamente compensada por los be

neficios que ésta permite realizar al

poder proyectar buenas películas en

condiciones óptimas.

Totalmente distinto es el problema

que nos proponemos tratar ahora.

En las poblaciones de pequeña im

portancia, pueblos y aldeas, existen

salas de cine de reducidas dimensio

nes, que no han sido construídas ex

presamente para este tipo de espec

táculo, y cuyas condiciones acústicas

son pésimas, aun teniendo en cuenta

que el público que acude a ellas no

es de los .más exigentes. Salas aná-
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COEFICIENTES DE. ABSORCION DE LA FIBRA DE VIDRIO

mente al plano mediador del inter

valo de pared comprendido entre los

bordes interiores de cada listón, haya

un espesor de Fibra de Vidrio de

40 milímetros (fig. 1l.
c) El clavado de la tela de reves

timiento se efectuará, por ejemplo,

con clavos de cabeza dorada, que

además de servir a la fijación del te

jido de revestimiento, contribuyan a

la estética del conjunto.

d) Para el techo se utilizará el

mismo sistema, pero colocando sobre

los listones de aquél, otros delgados

clavados igualmente que los de la

pared.

e) La densidad de relleno de Fi

bra de Vidrio por metro cuadrado es

aproximadamente de 2 a 2,500 kilos.

El espesor de Fibra de Vidrio de

30-40 milímetros obedece a la abso

luta necesidad de absorber, especial

mente en el caso de locales peque

ños y para los cuales no se ha efec

tuado estudio preliminar alguno, los

componentes de baja frecuencia de

los sonidos; éstos son, en efecto, los

que influyen más precisamente sobre

la pureza de aquéllos y la posibili

dad de lograr una audición neta.

(Ver fig. 2.)

El sistema anterior, cuya aplicación

principal es, según hemos dicho, la

posibilidad de lograr una mejora no

table de las condiciones acústicas en

locales adaptados a la proyección de

películas sonoras, permite realizar

una importante economía en compa

ración con el procedimiento detallado

en el número de marzo de "RECONS

TRUCCION", en el que se precisa la

utilización de fieltros especiales.

Dicho sistema es perfectamente

adecuado al fin perseguido por la

industria cinematográfica española:

lograr en las salas de espectáculos,

aun tratándose de cines situados en

las aldeas más retiradas, condiciones

acústicas que permitan, a la vez que

los empresarios exploten éstas con el

máximo rendimiento económico, limi

tando los gastos de transformación de

locales no previstos para este tipo de

espectáculos, atraerse cada día más

el favor del público y contribuir de

este modo al éxito que persigue este

ramo de la actividad naciona.l.

adaptado para la producción de pe

lículas sonoras, pero que su destino

primitivo al construirle era distinto, es

preciso emplear espesores absorben

tes de material bastante fuertes, lo

que trae como resultado un elevado

costo del revestimiento absorbente,

hecho según el sistema indicado en

el número de marzo de "RECONS

TRUCCION".

Se ha investigado, pues, para en·

contrar un procedimiento que permi

tiera obtener condiciones acústicas

aceptables a la par que un mínimo

importante de las obras de acondi·
cionamiento.

En lugar de la colocación de fiel

tros especiales sobre techos y pare

des de la sala se ha adoptado el sis

tema siguiente:

a) Colocación sobre la pared de

un listonado vertical de madera, a ra

zón de tres listones por metro (listo

nes de 20 milímetros de grueso por 30
a 40 de ancho).

b) Sobre dicho listonado se clava

una tela de yute, lona, etc., sin ten

sarla, de manera que, aproximada-

cuencia media del sonido (figura 2,

curva de absorción de la Fibra de Vi

drio).

Como consecuencia del hecho de

que el local de referencia ha sido

Figuro 2

200 500 4 500 1000 1000
c:'RECUENCIA DEL GOl'llbO t!!" e/,.

tOO

limitan y de la absorción de dichas

superficies.

b) Dicho tiempo de reverberación

no debe pasar de ciertos límites fisio

lógic'amente determinados. Por consi

guiente, los factores sobre los que

se puede aduar son V, S y a.

c) En muchos pueblos y poblacio

nes de escasa importancia, las salas

de cine tuvieron anteriormente otro

destino y, por consiguiente, la rela·

ción entre su volumen y las superfi

cies que la limitan es totalmente ar

bitraria y ajena a toda consideración

acústica. El único factor que se puede

hacer variar es la absorción de sus

paredes y techo.

Pero aquí tropezamos con una di

ficultad: para obtener dicha absor

ción es preciso emplear un espesor

de material absorbente de revesti

miento a veces mucho mayor que el

necesario en salas cuyo estudio acús

tico ha sido realizado al establecer

el proyecto de construcción.

Por otra parte, el coeficiente de ab

sorción de un material depende a la

vez del espesor de éste y de la fre-

res los siguientes resultados o conclu

siones:

a) El tiempo de reverberación so

nora depende del volumen de la sa

la, de las distinta5 superficies que la

5 <5
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