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BANCO HIPOTECARIO

•
DE

,..,

ESPANA
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PRESTAMOS AMORTIZABLES CON PRIMERA HIPOTECA: a largo plazo, sobre fincas rústicas y urba
nas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad de reembolsar en cual
quier momento, total o parcialmente, el capital que se adeude.

PRESTAMOS ESPECIALES PARA El FOMENTO DE LA CONSi UCCIO , en poblaciones de impor
tancia, bien a corto o largo plazo.

NEGOCIADO ESPECIAL DE APODERAMIENTOS E INFORMES, con carácter GRATUITO, para re
presentar a los prestatarios que lo deseen en toda la tramitación del prés
tamo, mediante poder otorgado al efecto.

EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS AL PORTADOR, privilegiadas con carácter de efectos públi
cos, cotizables como valores del Estddó. Están garantizadas por primeras
hipotecas sobre fincas de renta segura y fácil venta.

V E N T A D E FIN C A S en inmejorables condiciones, con facilidades de pago y con hipotecas
sobre las mismas, a corto y a largo plazo de amortización.

CUENTAS CORRIENTES

•
CC1N; INTERES

PI D A N S E DE TAL L E S D E N U Esr RA S o P E R A e ION E S:

MADRID. PASEO DE CALVO SOTELO, 10
BARCELONA. PASEO DE GRACIA, 8 y 10
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Palio interior, después del incendio.
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Detalle de la destl'llcci6n.

los plano de un lemplo consagrado a San Pedro.

E to era en los año 1562 a 1567, en que quedó

abierto al culto; pero para aqu l barrio de Ma

drid re ultó en seguida in ufieienle, y quizá pobre

para el título de Imperial, que o lenlaba por la

grandeza de su fundación, pues era Doña María,

la hermana mayor de Felipe TI, la .donanle, a u

muerte, de importante legado para el Col gio de

la ompañía.

Puso la primera piedra del nuevo templo, qu

e uecidió hacer a lono con la realeza de u fun

dación, el devoto Felipe 1 ,y e pensó, al coinci

dir con la fecha de la beatificación de San Francis

co Javier, el sanlo español y misionero, dedicarlo

a u advocación.

Fué ncargado olro arquitecto jesuíla, el Padre

Franci co Bauti la, de hacer los planos del actual

templo, in pirado, como lo de tanta igle ia je

uítica , en el Gesú de Roma, con su planta de gran

cruz latina, alLa cúpula n l cru ro y capilla la

terales, obre la que corren lribuna para lo l' li-

glO os.

Trató la decoración con gran libertad d ntro de

forma clá ica , reuniendo al capitel dórico el fo

llaje corintio, para formar un nuevo orden, muy

u ado de pué, y que corre ponde al exto orden

de camozzi.

Tiene como caraeler.í lica e pecial la reunión el

la tre ven lana uperpue la en un si lema que

atravie a la imposta, a í como la capricho a forma

de la guarnicione de é ta, que e quiebran n lo

Ííngulos, formando unas orejetas saliente de inne

gable gracia y proporción.

Con arreglo al rilo je uíla, que ca 1 pre einde
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Reconstrucción de la cúpula del crucero.
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de la música, a la que prefiere la predicación, no

se dotó a la Iglesia de órgano ni de coro, sino que

se colocó la sillería del mismo en el presbiterio,

alrededor del altar mayor.

Cuando Carlos III expulsó de España a los je

suítas se hizo el reparto de la fundación imperial.

Parle sería Centro de Estudios, que se creó con el

nombre de "Estudios Reales de San Isidro". Otra

parte se dedicó a viviendas, y la Iglesia cobijaría

los restos de San Isidro Labrador y de Santa Ma

ría de la Cabeza. El cuerpo del Santo madrileño

se guardaba en una capilla adscrita a la Parroquia

de San Andrés y los de su santa esposa en el ora

torio del Ayuntamiento.

Así, pues, la primitiva advocación del santo de

avarra se cambia por la de San Isidro, con la que

llega a nuestros días, y con las reliquias de los

santos se llevan allí las estatuas que en la capilla

de San Andrés había labrado Manuel Pereira.

Su engrandecimiento sigue, adquiriendo el tÍtu

lo de Colegiata, y Ventura Rodríguez, el Arquitec

to inmortal, desgrana lo mejor de su arte para en

riquecerla, levanta el coro del presbiterio, centra

el ara y reforma la ornamentación al gu to de la

época.

Reinando Fernando VII vuelve a poder de la

Compañía, pero por poco tiempo, para ser de nue

vo Colegiata.

Una nueva vicisitud en 1823 la devuelve a us

fundadores, hasta que diez años más tarde, en 1833,
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el templo torna de nuevo a su denominación d

Igle ia Colegiata, ha ta que al crearse la Dióce i

de Madrid·Alcalá pa a a servir de Igle ia-Catedral.

Esta es la sucinta hi toria de esta joya, que la

barbarie intentó destruir en la fecha trágica del 19

de julio de 1936.

La misión encomendada al Arquitecto re taura-

dor debe limitar e a con ervar par todo lo me

dios la Igle ia tal y como estaba, in que pi rda

la gracia de proporción y u composición ornamen·

tal tan acertada y adecuada, no faltando, afortu

nadamente, datos y elementos que permitan su re

petición exacta.

Los efectos producidos por los incendio fueron
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la ca i total de trucción de las cubierta y el de

rrumbamiento de la cúpula central, que arrastró

al~uno pisos y muros.

Quedaron también muy re_ nLido lo arcos d 1

crucero, que ha habido precisión de rehacer, re·

forzado por cercha de hierro embutida en la

fábricas.

De_apareció también la mara illosa acri tía y

todas las d pendencias aneja a la misma, a í como

la viviendas qu daban a la calle d Colef!;iata.

Todo ello e intenta rehacer, creyendo el que

to firma que es preferible vencer con tiempo la

dificultade económica naturale, p ro no hacer

nada que no ea i~ualar en calidade y detalle lo

que de apareció. E to es po ible. Lo que por des

~racia no e así e volver a enjoyada con tanta

obra de arte acumulada allí, y que de hizo para

Iempre 1 odio y la maldita ve ania roja.

JAVIER BARRO O.
Arquitecto.
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Vista de Lima.

EN LAS
PLAZAS MAYORES

COLONIZACIONES DEL NUEVO MUNDO

Exi len mucho puntos de conlaclo en los proble
mas que pre enta la reconstrucción de los pueblo de
E paña y los que c aCrecían a lo colonizadores del

u va fundo en 10 alhores del iglo XVI. En am
bo ca o hubo nece idad de le antar pueblo nue
vo para uslituir a los de lruído o fundar pobla
cione que fueran jalone de un Imperio.

Cediendo los Rey Católico en su política de ,u
primir privilegio, accedieron a las pretension de
Cristóbal Colón -nunca cansado tIe pedir grande
za y prebendas-, nombrándole Almiranle de la
mar Océana para la empresa de la India, que abría
e pacio por lo camino del mar a la misión colo
nizadora má grande que viera la Hi toria.

La generosidad de Label al donar nao y cauda
les q'ue la hicieran po~ible, sólo e comparable a la
que pusieron lo pueblos de España en derramar vi
das y afane por las amplitude in fin d 1 Océano
y por las nuevas tierras llenas de esperanza .

El Adelantado de una flota podía levan lar gente
en Castilla y León y la carabela y bajelc po
blaban de abigarrada tripulación de lada la cIa es

ociales. Era de ley que cada navío llevara do pilo
lo , "personas uflcientes y abidoras en la cosa de
la mar", y Jo e lesiá li o , qu se e cogían con todo
e mero y rigor nlre lo m jore . Gente de mar, mo
zo que abandonaban la lierra para bu cal' fortuna
y encontrar muerte, arte ano , labradore , vetera
no de Italia y Flandes, y a vece gente d baja e to
fa, licenciados de pre idio o que penaban n gale
ra , constituían el estado llano del pa aje, y con 11 os
hombres de carrera, médicos, hidalgüelo o caballc·
ro , que ante la tre alida que ofr 'ía 1 iglo,
" i ncia, Mar o a a Real", optaban por la egunda.

Ya en el egundo viaje de Colón iban artífices y
operarIo y cuanto se preci a para con tmir una
ciudad.

E ta gent con tituían el per anal obrero e pe
cializado, con los indígenas y mestizos que se forma
ban n la obra de igle ias y conv ntos, dirigido
por frailes y legos arquitectos. Obras que eran ver·
dadera escuelas de albañile y artesanía, como aqu .
Ha que los franci cano fundaron por tierra de é·
jico y ueva Granada, que tan ju ta fama lograron.
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Fué imprescindible para las obra el concur o del
indio, y su aportación influyó notablemcnte en aqu 
110 en que siempre tiene efecto la mano de obra: en
la decoración. Con tituía, por su fuerte tradición or
namental -principalmente en los maya y azte
ca -, un a modo de nuestro mudejari mo, que ha
dado carácter y ha sido la tónica de la arquitectu
ra colonial, en la acepción, bien entendido, de in
corporación de los elemento indígena a un estilo
impuesto por una conquista o por una influencia ar
quitectónica extranjera, y que es un art de albañi
les y nunca de arquitectos. De aquí su per istencia,
por ser independiente de toda modificación construc
tiva ---que atañe exclu ivamente al técnico- y e 
tar a entada en una fuerte tradición de mano de
obra, que rebasa los límites de los estilo. E en Es·
paña donde más fuerte es esta influencia; hay desde
el mudéjar románico ha~ta el mudéjar barroco. El
platere ca no es más que una adaptación de elemen·
tos nacionales por operarios' indígena del Renaci
miento, y, en este aspecto, una forma más o menos
velada del mudejari mo. Donde no hay fu rte tradi
ción de e cuela de albañiles y el espíritu local no e.
vigoro 0, ~e esfuma y de aparece.

Hasta que en,] uevo Mundo e formaron es
tas e~cuelas no se aprovechó ningún detalle d 1 arte·
local. Su introducción e debe al elemento indígena,
pues a los e pañole , aunque maravillarlos d la ar
quitectura del uevo Mundo, no e le ocurrió copiar-

la. E te modo arquitectónico revierte de pués e in
fluencia a lo que la impusieron, de forma que son
lo extranjeros los que copian la arquitectura del
Imperio. Se tuvo e pecial cuidado en que las expedi
ciones iguiente a la exploración fueran de coloni
zación; tanto, que Felipe II, en ordenanzas de po
blación, manda que en todas las capitulaciones que
e hicieren para nuevos de cubrimientos se excu e

la palabra conqui ta y en u lugar se use la de pa
cificación y población, para "que no e haga fuerza
ni agravio". E te afán lleva a no autorizar nuevo des
cubrimientos, sin que se pueble 10 descubierto, y así,
en el año 1574, según cen o que de ]0 poblado y
dc~cubierto hiciera e] hi toriador y cosmógrafo Ló
pez de Velasco, se enumeran 200 nueva ciudades,
con 15.000 españoles, de ]oe; cuaje 3.700 tenían en
comiendas, por las que tributaban millón y medio
de jndios.

El hambre era uno de los mayores enemigo de
las tropas, llegando Va. ca úñez de Balboa a pasar
cuatro años de "má larga y má rigurosa cuare ma
que la Vuestra Santidad manda por antigua Ynstitu
ción", como festivamf'ntc narra en Décac1a dedicarla
al Santo Padre. Y por eso las naves ·llevaban en sus
sentinas, amén de útiles de toda clase, simiente y
árboles de España, de las Canarias, v animales do
mésticos c1e todas uertes, con arreglo, todo ('110, a
una completa organización y programa de coloniza
ción; de forma y manera quc, a diferencia c1e 10

Vista panorámica de Méjico.
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Plano del pueblo de San Agustín de Guamachuco.

demás países, la Metrópoli no pretendía vivir de la
colonias, sino que España aportaba elementos y hom·
bres sin cuento a la pro peridad y cultura de la
Indias. Se desangraba la Patria con aquellas copio·
as emigraciones de lo más garrido de su mocedad

y e empobrecía con la aportación de elementos que
los galeone y carabelas llevaban en su seno. De diez
millones que poblaban España en tiempos de los Re·
yes Católicos se llegó a tres millones en poco más
de un iglo, y como ejemplo dc disminución de las
ciudade , pucde citar e la de Toledo, que de 80.000
habitantes con los visigodos pasó a 2.500 en tiempos
de Felipe V, al igual que otra poblaciones.

E te e fuerzo, una de las mayores proeza huma·
nas; c te cubrir con los hue os de sus hijos lo cami·
nos de América; este darle nombre, vida y raza y
variar u fi onomía -empresa a la que vitaliza e im·
pregna el e píritu religioso y da ímp tu y ardor la
cualidade castrenses de nuestra raza-, ha ido vili·
pendiado y escarnecido por los países que pretendían
ennoblecerse con piratear el fruto material de tan·
tos trabajo y fatigas.

Las leyes de Indias dan norma concretí imae
-que no es este lugar para exponer ni comentar-

por las que se regían los de cubrimiento por mar y
tierra y se daban ordenanza de población para re·
guIar la vida cívica y económica de lo pobladore.
Por ellas sabemo que las nueva poblaciones -se·
gún ordenanza de Carlos V, en 1523-, i son en la
co ta, deben ser en sitio levantado, sano y fuerte,
teniendo consideración al abrigo, fondo y defen a
del puerto, y si fuera posible no tengan el mar a me·
diodía ni al poniente, y en éstas y en la de tierra
adentro, cuando hagan la planta de lugar, repártan·
lo por su plaza, calles y olare a cordel y regla,
comcnzando de de la plaza Mayor y aliendo de .
de ella la calle a las puertas y camino principale
y dejando tanto compá abierto que aunque la pobla.
ción vaya n gran crecimiento e pueda iempre pro·
eguir y dilatar en la mi ma forma.

e advierte que e te trazado urbano c elemental,
pero que re ponde al criterio de ordenación urbaní .
tica del Renacimiento, totalmente di tinto de lo que
imperaban en las ciudades góticas de la época, y
que por su mi ma sencillez era fácilmente compren·
ible y a imilable por gente que e de pre umir no

tuvieran obrado conocimiento en la materia.
Esta ordenación, que constituye una novedad, pu·
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dicra derivarse -al igual que otro mucho traza
do - de una or?;anización ca tren e.

e e tablece que, hecha la plaza y repartidos los
alares, cada poblador arme u toldo y "todo con

la mayor diligencia y pre teza ha¡:!;an palizada y
trincheras n cerco de la plaza, porque no r ·ciban
daño ele los indios". Multiplicados e to ala jamien
to conform a la neceo idades de la población, pue
de ser el origen de los trazado antedicho. Una or
denación scmejante e hacía en la Edad Media en
lo pueblos que e construycn de una vez -de nu 
va planta-, y no por agregación ucesiva, en torno
y amparo de fortaleza o abadía. Se deriva del tra
zado romano, y é te a u vez de la organización mi
litar de los campamento c n do vías principale ,

cardo y decumano, en uya inters ción e con titu
ye el mando militar y el templo de ugusto, que en
las ciudades forma el foro. E te trazado, riguroso
en cuanto a alineaciones, no constituye un sistema
cuadricular tan rígido como el de los poblados e 
pañole, i tema y ordenación característico de toda
América, lo mi mu para las poblacion s importante'
que para la modc ta .

La organización defensiva ha hecho variar en múl
tiple caso la red viaria y el trazado de la ciuda
de . En la muradas medic\ale ,la vía. principale.
e di rigen a las puerta, como puntos ncu rál¡¡;ico de

la def n a de la plazas; vía que al aparecer la arti
llería e llevan a lo ba tiones, aunquc per istan la
prim ra . E inOuencia ésta que puede tener gran
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Plano de la ciudad de Los Angeles, fundada por IIel'Jlán Curté '.
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Pequeí'ías plazas, ante edificios religiosos, en Santiago (1773).

importancia en el futuro, como consecuencia de la
actuales guerras, y que puede llevar a un concepto
totalmente nuevo de la ciudad y de la agrupacio
nes humanas; preocupación que ya ha cristalizado
en proyectos de urbes con supue ta eficaz defensa
contra los ataques de las novísimas armas de guerra.

•

Como era ley, al fundar, e formaba el Munici
pio, semejante a los de Ca tilla. Para alentar a las po
blacione ,la Ordenanza, que tenían mucho pun
to de contacto con las Carta Puebla y Carta de
Frontera, daban ventaja de toda da e a lo futu
ros vecino ; unas, materiales, como exención de al-
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Plaza Mayor de Méjico en 1562, según los planos de Corlés.

304

cabala y almojarifazgo y otros impuestos; otras, dán
doles tierras; otras, en fin, ennobleciendo como hi·
jo dalgo de olar conocido a los pobladore y su
de cendientes, o haciendo aparecer con mayor es
plendor al simple pueblo llamándole ciudad. iem
pre ha exi tido el de eo de colonizar lo d cubierto.
Antes de edificar era preci o haber hecho la semen
tera y acomodo del ganado en buena eguridad y
prevención. El Municipio pa aba a buscar emplaza
miento a la nueva ciudad, procurando que hubiera
buenas entrada y salidas por mar y tierra, próxi
mos los materiales de con trucción y tierras de labor
y pastos. Sitios para poblar no muy alto, por la
mole Lia de viento y dificultades de servicio y aca
rreo, ni muy bajo, por el' malsano, con protección
de vientos y buena orientación i están en ladera
de ierras, y si en la ribera de un río, que se di pon
ga la población de modo que dé el sol primero en
el pueblo que en el agua. La instrucciones on muy
concreta y atiende con gran detalle todo lo que
se refiere a organización, comodidad, e~ridad y
vida económica del nuevo pueblo que e levantaba.

Como ocurre hoy con nuestros pueblo dcvasta
do , se presentaba a veces en América el problema
de cambiar el emplazamiento de un pueblo o con-
ervar el que tenía. Como resultado de la recon

quista de Méjico, por Hernán Cortés, en el año 1521,
la ciudad quedó completamente arra ada, para im·
pedir de e te modo que lo defen ore e hici ran
fuerte en las edificaciones. Planteada la reconstruc
ción, hubo criterios muy encontrado obre i conve
nía cambiar el emplazamiento -dentro iempre del
valle de Méjico- o conservar 1 primitivo, a pe al'
de las deficiencia que pre entaba para la defensa
y poca condiciones higiénica anitarias que reunía
u uelo. Prevaleció, co a muy corriente en e tos ca

so, el criterio entimental de con ervar u an
tiguo emplazamiento, por haber sido sede de uno el
lo mayore Imperios de mérica y testimonio de
la grande lucha y penalidades que e habían pa
sado para su conqui ta y de pué de la oche Triste,
reorganizado el ejército de Cortés, para u recon
quista.

Aprovechando el de combro, e cegaron parte el
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Plaza Mayor de Méjico en 1596.

los canales de la "Venecia americana" y se recons
truyó al modo de España. Esta solución de conser·
val' el emplazamiento fué muy criticada en los años
que iguieron, aunque con el tiempo se ha visto no
carecía de fundamento.

Por los planos de ciudades que presentamos pue
de verse hasta qué punto e llevaba el trazado octo
gonal y en qué simplista forma se re olvían las in
ter ecciones con ríos o caminos que hacían falsa es
cuadra con la cuadrícula general.

Las manzanas lienen generalmente cien varas cas
tellanas en cuadro, y cada una se divide en cuatro
solares, que se adjudicaban a otros tantos poblado
res. Está legislada con toda claridad la forma de ha
cer estos repartos.

Muchas veces eran viejos soldados, retirados de
la vida azarosa de campaña, que con todo amor se
incorporaban a u nueva profesión; otras, hortela
nos y labradores venidos de Castilla y León -,ya
Colón en el tercer viaje llevó 10 de los primeros y
50 de los segundos-; artesanos a lo que se daba

industria, como aquellos maestros que hicieron mo
linos para Pizarra. Pobladores con repartimiento de
indio, que tenían obligación de edificar de piedra
o ladrillo, o en su defecto de adobe, en el plazo de
dos años, so pena de perder la encomienda; o co·
merciantes, relegados a la alcaicería donde tenían
negocio y vivienda.

pesar de la gran superficie del solar -acrecen,
tada a veces a costa de la desgracia y ociosidad del
vecino- parecía al colono insuficiente, dada la gran
cantidad de terreno de labor que poseía, y según
frase de uno ele ellos al maestro albañil: "Hacedme
un gran patio, y si hay sitio las habitaciones." Este
gran patio es al modo andaluz, porticada, y las ha
bitaciones lo rodean. Las piezas principales son la
sala, antesala y cuadra, correspondientes a nuestros
actuales zaguán, pieza de vivir y pieza de recibo.
Cuando la importancia de la explotación agrícola
lo aconseja, el número de patios se multiplica. Se
ve el mismo deseo que en los agricultores de nue 
tros pueblos, para los que lo principal es la labor y
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Plaza Mayor de Méjico en 1793.
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la hacienda y lo de menos la vivienda. Un e píritu
anticolectivo, que ha perdurado, lo vemos ya en es
tos pobladores, que ansían y de ean tener en su casa
el fruto de su trabajo y lo que constituye sus afanes.
En los contados ca os que, a modo de experiencia,
la Dirección General de Regiones Devastadas ha pre
tendido hacer cuadras, pajares y graneros comuna
les, ha tenido siempre enfrente la tenaz oposición
del campesino, muy apegado a sus tierras y a su pro
piedad.

Dentro de una organización urbanística tan im·
pIe, se comprende que la plaza no ha de re ponder
a un criterio más complicado y e reduce a suprimir
la edificación en una o varias manzanas de la cua
drícula generaL Por la plaza Mayor se ha de comen·
zar la población, y tendrá forma rectangular, y de
largo, por lo menos, vez y media del ancho. Su ta·
maño depende, naturalmente, de la importancia de
la villa, sin que deba ser menor de 200 pie de ano
eho por 300 de largo, ni mayor de 532 por 800, re
comendándose como dimensión más proporcionada
600 pies de largo por 400 de ancho. E tas dimen io
nes son mayores que las corriente en los pueblos
españoles; pero téngase en cuenta que estos planes

de urbanización respondían a un sentido generoso
de lo que debe er una ciudad.

Su emplazamiento dentro de la urbe varía según
la población estuviere en costa de mar o en lugar
mediterráneo. En el primer caso se hará en el des
embarcadero del puerto, en el segundo en el centro
del pueblo. De la plaza han de salir cuatro calles,
una por cada co tado, que serán anchas en lugare
fríos y angostas en ardoro os; además, habrá otra
dos por cada e quina. Para comodidad de tratantes,
las cuatro calles principal y la plaza tendrán por·
tale a modo de vías comerciale y las de las e qui
nas aldrán libres, por er vías de tráfico. E ta di .
posición de plazas porticadas ya existía en Méjico,
como se desprende de la minucio a de cripción que
de dicha ciudad hace IIernán Corté en u Carta
de Relación dirigida a arlo e empleaban pa
ra mercado ,y u tamaño era "tan grande como dos
veces y media la de la ciudad de Salamanca". No
abemos las dimensiones que pudiera tener ésta en

tiempos del Conquistador; pero, a juzgar por el de
cir de Cortés, la de Méjico debía ser muy grande,
pues cabían no menos de 30.000 per onas. Hipér
bole di culpable en los que todo lo veían con los
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ojos de la fantasía y comparaban con lugares cono
cido de la madre patria o de los que fueron te tigo
de us batallas y viajes. La plaza se orientará con
los ángulo mirando a los cuatro vientos, para que
las calles no estén muy aireada, "cosa que erá mu
cho inconveniente".

El emplazamiento de la Igle ia influye notable·
mente en la compo ición de la plaza. Si la población
e de co ta, e di pone de forma que, saliendo muy
de mar, se vea su fábrica emplazada como defen a
del puerto -las primeras igle ias urbanas que se
construyeron en América tenían carácter ca trense,
por exigirlo así la inseguridad de lo tiempo -. Lo
olares no estarán inmediatos a ella, sino próximos,

estableciéndose en las plazas casas reale -son edi
fteios del Estado-, atarazanas, casas de la iglesia,
aduanas y Liendas para propio . Estas edificacione
antedichas deben estar en forma "que autoricen al
templo y no lo embaracen".. ,.

Aunque la ordenanza dice que en los pueblos del
interior la Iglesia no se fabrique en la plaza, ino
algo distante de ella, en la práctica se incorpora a
ésta, formando un núcleo cívico-religioso, como co
rresponde al sentir de aquellos tiempo . El lugar
debe ser visto por mejor venerado, y e tá rodeado
de un a modo de atrio con gradas para conseguir
elevar la cota de la Igle ia obre la de la plaza.
Este atrio cerrado y con pretil es caracterí Lico n
las iglesias americanas y tiene su origen en la pri
meras parroquias rurales, en cuyo atrio e explica-

ba el catecismo; viene a ser un a modo del ."parvis"
de las igle ias medievale. ótese en las vistas de
Lima y antiago que se acompañan la cantidad
de cúpulas que tienen la iglesias. Lo alarife in·
dígena ,enamorado de ella , no concebían t mplo
in cúpula, siendo é ta, en la mayoría de los ca o ,

ID1 mero adorno y no re ponden a un si tema con 
tructivo domiforme, pue la iglesias, generalmente,
no tienen crucero y, por otra parte, en un principio,
sólo abían con truir la rudimentarias.

Esta vi ta ugieren hacer unas con ideracione
obre lo que hoy se llama -creemo que por ser

moda- la fachadas de las poblacione . Dentro de
una ciudad existe una gradación de plá ticas que de
mayor a menor van de de la general de conjunto a
la de un edificio, pasando por la del núcleo urbano.
La primera es una plástica de tres dimen iones, a
modo de una figura de bulto, en donde los términos,
siluetas y ponderación de masas y volúmenes hacen
constituyan la fi onomía de la ciudad, en la que su
ordenación -en lo que re pecta a lo que se pudie·
ra llamar vi ta panorámica- no re ponde a un plan
preconcebido, toda vez que hay una serie de ele·
mento ecundarios que, incorporados a los prime
ro término, de virtúan todo lo que con criterio de
fachada e pretenda hacer en una población.

La calle, encrucijada, plaza, conjunto pintore co
u ornamental, todo lo que forma un núcleo urbano
de mayor o menor importancia, con tiLuye una se·
gunda plá tica dentro de la general, y en ella tiene

La Plaza Mayor de Méjico en el siglo XIX.
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más valor el sentido de la perspectiva y el criterio
artí tico -gótico, renacentista, barroco o clásico,
que debe siempre mandar dentro de una estética
urbana- que los edificios que constituyen el refe
rido núcleo. Esto, generalmente, e olvida, y vemos,
por ejemplo, monumento- gótico situado en grande
plaza , que hacen que e pierda el sentido de ver
ticalidad con que están conslruídos, con detrimento
del efecto artístico con que se concibieron, o, por el
contrario, edificios renacentistas o neoclásicos ence
rrados en calle o plaza recoletas, sin d'Ímen iones
para poder apreciar lá horizontalidad de sus línea
o el volumen de sus ma as.

Rincones en donde la superposición de perspec
tivas y diversidad de ejes constituyen el criterio ur
banístico barroco emplazan edificaciones de otros
estilos, in quc por eso el rincón o núcleo deje de
ser un conjunlo barroco. Vemos siempre que la or
denación manda en la edificación. Al valorizar un
monumento, "poner en escena" o alegremente pre
tender un plan de reforma interior, pocas vece se
tienen en con ideración las más elementales normas
de estélica urbana.

La lercera plástica e la del edificio en í, la de
delalle, la que sólo tiene do dimen iones, y en la
que la tercera, la profundidad, pasa inadvertida; es
to creemos es una fachada y con e te criterio nun
ca debe llamarse así a lo que se pr lende sea la de
una población. Quizá todo sea por pagar tributo a
la palabra.

Otra creación que colmaba todos los gu tos indíge
nas era la de lo retablo . Con la llegada de España de
los primeros de ellos, la an ia barrpca de lo in-

dio e vieron atisfechas. Su influencia en la r
quitectura colonial es innegable.

Esta Arquitectura puede con ·iderarse como auló
noma cuando el estilo barroco, cruzando lo mare,
llega a mérica y e perfectamente a imilado por
1 elem nto indíg na, que anteriormente de -echó la

creaciones plalere 'cas y renacenlista' como contra
ria a su ~usto arlí tico. Ello e debido, como ant 
riormente apuntamos, a la fuerte tradición ornamen
tal de algunos pueblos d civilización más adelan
tada. E le barroco americanizado vuelve a España,
dejando numerosas pruebas de su e lilo en el ur
oeste de ndalucía.

o cabe en lo límites de un artículo el detallar
los pormenores de las plazas, ni en la reviSla "RE
CONSTRUCC1Ó " se pretende aleccionar, sino sugerir;
por ello presenlamos diversas variantes como las má
características. La norma" que para ordenación de
plaza anteceden no se iguen siempre con lodo rigor,
y el número de calles y las dimen ione y propor
ción de la plaza no responde a lo diclado. En lo
planos del pueblo de San Agustín de Guamachuco,
en Perú, vemos el espacio libre de la plaza corres
pondiente a cuatro manzanas; en lo de la Puebla
de Lo Angeles, fundación de Corl" en Méjico,
o upa sólo una manzana y u trazado es completa
mcnt ortodoxo. La plaza layor de léjico hLl teni
do \ ariaciones desde su reconslrucción hasta su re·
forma por el irrey, conde de Revillagigedo, en el
año 1793. Los cdificios de la plaza de Méjico rc··
pondían, por su grandeza, a la magnificencia de lo'
planes del Conqui lador; su casa era tan grande co
mo un lugar de Ca lilla, y el movimiento de perso·
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Pla::a Mayor de Panamá, preparada para una corrida de foros.

nal y materiales para su r construcción cra tal, que,
según acusa Motolinia en los memoriale que e
preparaban contra Corté, fué una de las diez pla
gas que asolaron a ueva España del mar Océano.
De esta plaza Mayor presentamos una planta con cu
riosísimos abatimiento de la fachadas y que pro
bablemente responden al plan de reconstrucción de
Hernán Cortés. Los edificios son de traza renacenti 
ta y en ello puede apreciar e, se'!;ún era costum
bre en aquellos tiempo, una llamada Iglesia mayor,
que no responde por u importancia a e te califica
tivo; y prueba de ello e que ya e ven lo cimien
to de una nueva Iglesia Catedral. E ta era norrpa
general en todo los pueblo , pues el crecimiento de
lo mi mos obligaba frecuentemente a hacer edifica
ciones religio a de ma 'or importancia y riqueza
que las que para una nece idad urgente se con truían
en un principio. El exotismo que pre entan la fa
chadas cr emos puede deberse a haber estado dibu
jadas por indígenas, faltos de conocimientos arqui
tectónicos, aunque sobrados de ingenuidad.

Otra planta de la mi ma plaza es del año 1596,
con análogo trazado y dimen iones. En ella vemos
que la antigua Iglesia mayor ha de aparecido, d 
jando paso a la nueva Catedral, ya en con trucción,
que todavía conserva traza clásica en su fachadas.

Al otro lado de la acequia que con tituy uno de
los lados de la plaza, se construyen ca as portica
das para comodidad. de tratante, cuyo puesto de
venta vemos en el interior de las mismas. El edificio
de Casas Reales ha sido ampliado a costa del olar
inmediato, que figuraba en el plano anterior.

E ta plaza fué reformada por el ya dicho Virrey
cambiándole las proporciones; el anterior largo
ahora el ancho, para no variar el emplazamiento de
la Igle ia, situada, egún conviene, en el lado menor
de la plaza. El anterior emplazamiento en e te sen
tido era defectuoso. Las edificaciones del E tado re .
ponden al gu to de la arquitectura oficial de aque
na época, teniendo abor de arquitectura colonial
únicamente la Catedral, que dentro de su barroqui 
mo, por la verticalidad de su línea -perdida en
la decof'ación- remeda, en parte, gu tos y aficione
góticas en los dctallt> ornamentale de la edifica
ClOne.

En las cuatro esquinas de la plaza hay unas fuen·
tes decorativas que forman a modo de garita y en
marcan la misma. Es curioso el emplazamiento de
la estatua, totalmente descentrada en la plaza. E ta
solución es poco española, siendo má bien centro
europea y muy lógica, por estar situada en un pun
to que no embaraza ni entorpece 1 centro de la pla-
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za, permitiendo un gran espacio libre. La situación
del monumento tiene gran nobleza y responde a un
buen criterio ornamental.

Muy análoga, aunque de menor importancia, es
la plaza de Manila, donde vemos la Catedral con u
caracterí tico atrio emplazado en aho con respecto
al nivel de la misma. La plaza Mayor de Panamá
está preparada para una corrida de toro, con toldo
para el público y al frente la puerta del toril. A la
derecha e tá la Catedral, en construcción, situada
en un ángulo de la plaza, lugar muy poco corriente
para e ta clase de edificacione .

En una de la dos planta de la plaza Mayor de
Guatemala se ven pequeñas tienda movible para
celebrar el mercado; son pequeñas construcciones que
van sobre ruedas y que pueden retirarse cuando e
celebre en la plaza una festividad. En el plano dc

antiago vemos p queñas plaza ante convento c
igle ia , respondiendo al mi mb criterio que las ma
yore , aunque naturalmente con mucha menor im·
portancia. Jóte e que en toda e ta plazas, de la

mi ma manera que en las de España, se llevaba a
ellas solamente los edificios representativos de la Igle.
sia y del Estado y nunca los de vivienda, aunque és
ta fuera la de la principal autoridad. En el plano
de la plaza de Méjico, la ca a de Hernán orté,
marqué del Valle, cierra la per p ctiva de una e ..
quina, pero está fu ra de u recinto.

La plaza e compendio de las funcione de mer
cado, representación, alarde de fuerza armada
'-en do de ella puede v rse el relevo de la guar
dia- y e parcimiento; nunca irve para vivienda.
En la actualidad, la plaza mayore de nue tro pue
blo , han sido invadidas por i ienda por la de ..
centralización de lo ervicio municipale y del E 
tado.

Las plazas mayores de América constituyen una
novedad y responden al más depurado sentido urba
ni tico y a la grandiosidad y magnificencia con que
E paña trataba todo los a unto del uevo Mundo.

FRA CISCO ECHENIQUE.
Arquitecto.

Vista de la PIU2a Mayor de Guatemala, con puestos para celebrar el mercado (1785) .
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ARQUITECTURA POPULAR ESPAÑOLA

GUAREA (GRANADA)

En la pintoresca ruta costera de Granada

a Almería, y en el Hmite de amba provin

cias, asiénta e este puebl cito, obre una fér

til colina, avanzadilla alpujarreña obre la
tranquilas aguas mediterráneas.

Las blancas casa horizontale, como pelo
daños de una gran e calera, se descuelgan

lentamente hacia el mar por una serie de tran
cos naturales, lo que con tituyen una e pe

cie de vereda retorcida, que se trueca, a ve·

ce , en ondulante calleju la , que pa an por

delante de la ca a de pué de haber pa a

do por encima de la chimenea, dejando de
er calles para volver a con ertir e en v 

redas.
La vegetación ti ne algo de exótico, algo

tropical, que entronca con las vecinas co tas

de Africa; mientras que en los cerro que do
minan al caserío vemos el almendro, la vid,
las chumberas y las pitas, y en los pequeño
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huertos colorean las flores y las naranjas, en

el propio arenal de la rambla y en la pe
queña y fértil verra crece la caña de azúcar

y 1 plátano.

La típica urbanización d calle, pa adizo ,
vercdas y e pacio verde., presta a los grupo.
de edificación -dentro de la unidad pueblo

una fuerte personalidad, tan acusada, que en
alguno ca os los alrededores de una sola vi·
vienda llega a con tituir un completo sistema

urbaní tico. Su mOl'adore, pastore , labrado
res y pe cadores -secano, vega y mar-, las

tres cosas a un tiempo, constituyen un núcl o
de poblaci ' n que se basta a sí mi mo, no pre·

ci ando otra ayuda que la de lo elementos

naturales de que di ponen.

u rquitectura está condicionada por el

clima, de tan apaci?le temperatura, que las
vivienda están di puestas como para una so·
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la e tación, que se prolonga durante lo lre
cientos esenta y cinco días del año. Semejan.
le u elemenlo estructurale a lo alpuja.
rreños, launa, piedra y cal, é ta de valor in

superablc por la d slumbrante luz mcditerrá
nea, difiere esencialmente en la distribución
de us plantas y en la mayor riqueza de mo
tivos decorativos. En su dobl o Lriple crujía
el centro de la vivienda lo ocupa la ala co
medor, habitación d re peto, falta de interés,

agrupando a su alrededor los dormitorio, en
fácil y despreocupada olución, orientado

ca i iempre al Norte.
El porche, orientado al mar, e la pieza

principal y má amplia de la vivienda, pre
dominando entre todos lo elemento; en él
y en la cocina e concentran] motivo po

pulares: horno, chimenea y alacena, de ~ran

valor decorativo y ornamentada con varic
dad de objelo cerámico y otro procedente

-"

/

Á-
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Viviendas.
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CuaFea.

Viviendas.
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Detalle de cocina y viviendas.

322

de la artesanía local. En el porche transcurr

la mayor parte de la vida y actividad. i La
vida al aire libre y a la sombra es su alegría,

como el sol y el fuego son la alegría del
arte!

En comunicación directa con el porche se
encuentra ca i siempre la pequeña cocina,

cuando no e prolongación del mismo, con 1
horno, chimenea y útile de trabajo, llegando
a dar e el ca o de colocar la chimenea en 1
mi mo porche, ado ada a una de u pila [fa.

El hornillo para gui al' pre cnta -con f r cuen:

cia gracia a olucione en el mi roo u lo del
hocrar.

Una cámara en la planta uperior, de,tina
da a almacén, completa lo ervicio con la

cuadra y pajar, iluado por lo g neral inde
pendientemente y en di tinto plano de la ca a.

FRANCISCO PRIETO-MORE O.
Arquitecto.
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ARQUITECTURA POPULAR ESPAÑOLA

DETALLES ARQUITECTONICOS

Desde el mes de junio de 1941, número 13 de nuestra Re

vista, hasta el momento presente, la Oficina de Técnica de De
talles Anjuitectónicos, dependiente, en la Jefatura de Proyectos,

del Negociado de Arquitectura, ha publicado sin interrupción
buen número de fichas interesantísimas de elementos arquitectó

nicos y de decoración, estudiadas cuidadosamente para formar
un importante fichero de Arte.

En el presente número publicamos varias referentes al hie
rro labrado.

Este elemento ha sido el que, sin duda alguna, ha caracteri

zado y definido mejor, en cada época, la arquitectura popular
española.

Desde los tiempos primitivos ha florecido en nuestra Patria

una espléndida tradición herrera, si bien por la dificultad en
su obtención escasean los objetos que, anteriores al siglo XII,
han llegado a nosotros.

La labra y la forja del hierro empezó, como todas las artes
industriales, de un modo muy rudimentario. Mas de la tradición
herrera, transmitida de generación en generación, surgió, por el
esfuerzo y el trabajo continuo, una artesanía, en la que más tar
de brillaran figuras preeminentes del arte español.

En la actualidad es la provincia de Toledo la que más y me
jor, en lo artesano, renueva en nuestros días las glorias de su
rica tradición.

El conjunto de todas estas fichas, y las que en lo sucesivo
se publicarán, dan al lector una idea de la interesantísima y es

pléndida labor que en la Dirección General de Regiones Devas

tadas realiza la Oficina de Detalles Arquitectónicos.

L _
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Llamador. Navalagamella (Madrid).
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Llamador. Detalles. Navalagamella (Madrid).
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Llamador. Ecija (Sevilla).

L-------------
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Llamador. Reinosa (Santander).
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Llamador. Medínacelí (Soría).
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Barandillas de balcón. Calatayud (Zaragoza). Abajo: Ecija (Sevilla).
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Cerradura de bargueibo. Siglo XVII. Museo Arte Decorativo ~Madrid). Abajo: Ventana de Iglesia, Brunete.

330
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Reconstrucción. #25, 8/1942.



NOTICIARIO

RECONSTRUCCION DEL REFORMATORIO
DEL SAGRADO CORAZON, EN CARABANCHEL BAJO (MADRID)

La con trucción de te edificio, proyectado y
concebido para Reformalorio d Menare, fué ini·
ciada en 1907, coincidiendo con el nacimiento d 1
heredero de la Corona, por lo que e llamó "Refor
matorio del PrÍncipe de A turia ", durando su con 
trucción más de quince año .

1 inaugurar e en 1925, fué entregado al Pa
tronato que se con tituyó bajo la pre icIencia del
Excmo. r. Ministro de Ju ticia, quedando ad 'cri
to al ,ervicio del Tribunal Tutelar dc M nore de
Madrid, y encargándose su dirección y administ\fa
ción a la Comunidad de Revdo . Padrc Terciario

apuchino , que, con e píritu admirabl, iguen la

obra de reeducación de lo nmo de carriados.
Durante el Glorio o Mo imiento acional que

dó el edificio en zona de guerra, ufriendo la con-
ecuencia del saqueo y d ,trucción. Conqui tado

por las fuerzas nacionales, irvió de cuartel, por
lo que fué repelidamente bombardeado por la avia
ción marxi la, contribuyendo a u de trucción la
voladura de un polvorín ituado en lo ótanos de
lo pabellon po teriore .

Terminada la guerra, había perdido el edificio,
ademá de lodos e to pab Hone , ca i toda la cu
bierta, tabiquería y e calera, y ab olutamente to
da la carpinl ría interior y exterior, olados, in 

talacione de toda cla es, etc., quedando
d lrozado todo lo paramento interio
r y ólo apI'O echables parte de las fá
brica y forjado de piso .

Por tratar e de edificio oficial en zona
adoptada, pudo el' incluída su recon 
lrucción en el plan de la Dir eción Gene
ral de Regione D vastada , qu r dacló
1 proyecto, on pre upue to de peta

2.098.977,] 9, del que podrán dar idea

Anilla: "ista general de los pabellonc. pos
teriores y nave de talleres, recon truídos
en su totalidad.
La volarlura de un polvorín situado en los
sótanos destl'llYó completamente los pabello
nes exlel'iores del edificio, como se aprecia

n la explanada del prímer término, que cte.
pués del descombro 610 acusaba ligeramen
te la situación de los cimientos.
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Galerías de acceso a los pabellones de dormitorios. Destrucción total y detalle de la reconstrucción.
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Salón de actos después del saqueo y en proceso de reconstrucción.
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Aniba: Heconslmcción de la carpi nlería y sajados del edificio (falos comparativas). Abajo: La capilla, destrozada
y 'aqueada duranle la "uerra, ha sido lolalmente rcconslmída.
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alguna partidas, como la de 3.308 metro cua
drado de carpintería en puerta y ventana, cuya
reja tambi ' n habían desaparecido; 9.344 de ta
bican y tabiqu ; 7.000 de forjados; 11.557 de
pa imento por r tiLuir; 1] O tonelada de hierro
en vilyuería y rejas; 12.000 metros lineales de C1

bIes eléctricos; toda las in talaciones, etc.
La dificultad s actuales de materiale y encare

cimiento de la mano de obra repercutieron en aquel

pI' upue to r dactado, haciendo aumentar el co~t

de la recon trucc1ón en un 25 por 100, apro 1ma
damente, motivanclo un adicional al pre upue to
primitivo.

Empezada la reconstru 'ción en ago to de 194],
realizada dire tamente por la Dirección G neral ue
R gjones Deva tada , se ha conservado la dispo j
ción ~eneral anti¡?;ua, ariando ako la di tribución
y relacion entre los cu rpo de ed'ficio, para adap-

tarlo al normal funcionamiento que
acon ejó la exp riencia de la época e:l
que funcionó 1 Reformatorio antes el
su de trucción.

La circun tan ia actuales ele retroce
so moral por el abandono el la guerra
han motivauo qu el edi~cio "e recon 
truy se en concliciones ele proporcionar
alb rgue para 600 niños, eíf a eñalada
por el onsejo Superior de Protec~ión ele
Menores, en r alidad inferior a la xi
gida por la nece idade actuale en Ma
drid. En e te conjunto de pabellone pue
de eguir cada niño un trat1miento rigu-

Instalaciones especiales de:aparecicias com
pletamente, y que han sido de nuevo mono
tada •
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Sección de duchas con asientos y cabinas
independientes, próximo a terminarse, y as
pecto del vestíbulo (abajo) recon "truído.

roso de de el momento en que in¡:r;re a,
realizando las pruebas de psicotecnia y
pasando su pedodo de observación, ha ta
que, autorizado para hacer vida en co
mún, o continuando en ré~imen celular
de aislamiento, pueda aprender al¡:r;uno
de lo oficios, como los de carpintería,
mecánica y ajuste, zapatería, imprenta,
etcétera, para los que ee han construído
amplios talleres.

A la vista de las estadística que fi~u

ruban en el Tribunal Tutelar de Meno
re , en cuya Sección 1." se h~bían trami
tado en el año ] 940, 3.073 e pecliente
correspondiente a niños, y 504 durante
el mismo año por la Sección 2." elel mis
mo Tribunal, de los que olamente ha
bían podido ¡:er internados 298 niños, se
comprende la necesidad urgentísima de la rápida
recon trueción de este edificio, que, con un volu
men de obra tan con iderable, podrá ser entr ¡:r;ado,
Dios mediante, antes de terminar este año de 1942,
para salvar aún a tiempo a los niños que están a
punto de perderse por el ejemplo de la vida roja

y abandono en que los dejó la post¡:r;uerra, contri
buyendo a la reconstrucción material y moral de
España, tan ejemplarmente diri¡:r;ida en este aspecto
por los Revdos. Padres Terciarios Capuchinos, bajo
la advocaci6n del Sagrado Corazón y el signo de
nuestro glorioso Caudillo.
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