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1. 

Componer las plantas no pudo ser para José Plefnik una costumbre aprendida en una aca- 

demia a la que no asistió. 

Nos ahorrará así las muestras triviales que nos han dejado, por los mismos años, muchos 

de sus contemporáneos de la capital del Imperio, (por ejemplo, a veces, Hoffmann), confiados 

en las fórmulas archiprobadas de la tradición de las Beatix-arts. 

Fijémonos en sus primeros años: ya en el estudio para la .Iglesia Larga,, se revela la utiliza- 

ción, aún sobrepuesta a unos ejes cruzados tradicionales que no  volverá a utilizar, de una geo- 

metría elemental, el cuadrado, para resolver toda la planta. 

Es ilustrativo reseguir los diversos proyectos para la casa Zacherl: su inicio es el de una 

planta que se diferencia muy poco de las presentadas por su rivales al concurso que PleFnik 

ganó: sobre una distribución de trámite, el énfasis del diseño está en las morbideces de la for- 

ma de la escalera y del patio. Cuatro años más tarde la planta se resuelve, hasta el límite en 

que al proyectista le es entonces posible, mediante la articulación de figuras geométricas ele- 

mentales, lejos de cualquier <<coup defouet» modernista, singularmente legibles en la planta 

baja, en la solución de la esquina y en la forma y colocación de la escalera. 

Comparemos con un solar semejante que Wagner había resuelto diez años antes: la solu- 

ción de Wagner, más hábil si se quiere, utiliza con experiencia diversas geometrizaciones para 

dominar la forma, pero está lejos de centrar su discurso en la definición de unidades geométri- 

cas y sus relaciones. 

Plefnik fijará pronto en su obra esas cajas regulares que propondrá como iglesias. Incluso 

cualquier accidente, por ejemplo la forma del solar en la Iglesia Parroquia1 de 1905/6, será 

también resuelto desde la articulación entre figuras geométricas (véanse las soluciones para 

sacristía de esos años). 

Prrpir ing planrcould nor havi  bcen, 
for Jose Plcinik, a rechniquc acquii-ed ar 
nn Acadcmy ro which he nrverwenr. For 
chis reason we have hcen raved rhe early, 
insignificantskerchc~~rnduced by many 
a l  hii contcmporaries ar rlie Imperial 
Capital (such ar,ñr rimer,Hoffmrnn)who 
rrurred i n  rhe highly-praven forniulae o f  
rhc iieiiiix-rrrs rradiiion. 

"al crorred axcs which h i  was never io use 
again. ofan elemenrary geomerrical form, 
rhe squarc, ar rhe solurion fnr rhe cnni- 
plcte layout. 

I r is  illurtiative to follow rgain rlie re- 
vcral proiects for rhe Zacherl Hause: at 

fi irr irr plan war hnrdly diffcrent fram 
<hose o f  his rivalr in rhc canrcrt thar hc 
won: rhc only real cmpharir being rhc 
morbidiry o f  rhe formr ofrhc rt~ircaseand 
courryrrd. Four yeari larer rhe plan war 
rcroli~cd. as hr as war rhen porsible for 
rherrchirecr, by  mernr oirnasrem8lyof 
elemenrary geomerricñl figuren, far remo- 
ved l rom any modern-rrylc ucaup de 
fouer., and morr noriceñblc on rhe ground 
floor, on rhe cornei aingemrnr, and on 
rhe i o i m  2nd plncing o í  rhe rraircase. 

Lei uscomparcrhir w i tha i imi l r rp io-  
jrcr by \Vagnri ten yerrr beforc: hir ro- 
lurion, which iscleverrr i i y o u  like, uses 
a,iih expcrience a var&ry o f  geomerrical 
figures in ordrrrodominarerlie farni, bur 
by no menns centres irs disrourie on rhc 
definirion of  geame<ricrl unirr 2nd rhcir 
inccri.clation. 

Plc?nik urir soon ro feature in his 
work rhare rcgiilar boxes he proporcd as 
churches. Even rhc occarional accidcnr, 
sucli 2s rhe rhapr o f  rlie sire i n  rlie case o f  
~ h e ~ a r i s h c h u r c h o f  l905/6,a~ñsalroral- 
red rhrough rhe combinarion of  geome- 
rrical figures (sce rhc rolurions ior rhe 
sscrisry during thosr yerrr). 



Iglesia en Viena (1905). 

Chumh in Vienna (1905). 

Estudio de la -Iglesia Larga., 
Rama (1898). 

Study of the .Long Chunh.. 
Rome (1898). 

Caía Zachcrl (1904). 

Zacherl House (1904). 



L. 

Sólo el círculo o el triángulo son igualados en el valor fundacional dado al cuadrado en 

el trabajo de Pleznik. Las relaciones entre estas geometrías estarán lejos del plan Académico. 

Son operaciones de yuxtaposición y macla -o bien crecimiento concéntrico y tangencia en 

el caso de los círculos- que son origen directo de la forma al ser correspondidos, sin media- 

ciones, por los volúmenes generados: tambores, cúpulas, conos... 

Como en la solución dada al nártex de varias de sus iglesias, PleCnik convocó para la 

de su propia casa, maclándolas, aquellas formas proteicas de su arquitectura. 

Cau PleEnik Ljubljana (1925). 
Planta pila. 

Pletnik Housc, Ljubljana (1925). 
F lwr  plui. 

Only the circle or rhe triangle are 
equalled in rhe funcrional vslue givcn ro 
rhe rquare. The juxmparing of circla, m t  
cle. mdconcenrric y w h  ir rhedirecr 06- 
gin of form, beingcorrerpanded. without 
inrercerrion, by rhe volumer rhurgcnera- 
red: rambours, domes, cones... As in rhe 
solution for rhe uaoreprof reverd of hir 
chureher, Plctnik uwd in rhe plans for 
his oarn houie rhme prora", macled 
formr of his rrchitecturc. 

Iglesia dt. San Antonio en Brlgrada 
(1932). 

Church of 5t. Anthony in Belgradc 
(1932). 



hi, ..Pari\h <:hurch. Pl r in ik ,  
undrci<icd hciivrrn <ercrrl \olurion<. r l-  
trrcd iIic gcrimciry i u i  ihe floor plxn 
rhrriuxh rhcgica<r.r inrricolumnrrion in 
ihc central parr o i  r l i r  ircinr n i  rhc ib<is 
in<l of rhctianscpi, r h u r  cierringin ix i r  
Ici<ling i o  rhc altar. 

In Plc;nik'\ work. Ihon~rvcr. rhe do- 
minniingthrrnc hccrrnr incrca\inglv puic 
geomrtry ilcfining crnpry boxcr. Herc ir 
inry lic nppropi~r i  ro irrihliqh compa- 
r i ron~  wirh olher ariliirrctr wh<i alvi w n r  
kcrl with ~ i n g l ~  rpaccr. Arplund per<i~red 
in thc urcoicenirrl rpacr-iar, ho\vr\.cr 
fr i imthr hirti,riciaarrii uiorhcr Niirilicr 
~ i i < l i  ar Ekclund orAhlhcrg, which. whcn 
al1 i, raid ind  drini. rerurn ro rhr .Hcn- 
vcnly Donies which caverr thcrn (ilic 
Chrl>~l in ihc \Vo~id,Srockliolin [Librar?, 
i h c  c~nr ta l  huilditig nf rhr Uactcrioli,gi~ 
cal Lrhonioiris, r l i r  Courr ar Goihcn- 
burg). S~hinkel, prior ro hir virit rii 

Poliipcii in  his loiigirudiml chuichei plr- 
ced various ia,ilixhr zoncr trom which 
could he perceived an unxrrainahlr raclian- 
cc heynnrl rlic altar irscli (Cathcilral, 
Gerrnndinkirche. Qiirrn Louise's 
bhusnicuni). Afrcr his \,isirhc ivorkcd 
churrhrs anclpilaccr inrhc forin ofxarrian. 
crploiinx rhc liinirr of t l i i i r  eiicloru~.~. 
(Oriandc, Princr 3,on Priul~en'r Palaccr. 
Cliailorrcnliof G~rdenr). 

I>leh~ik'r environmcnrr, howi.ver. 
are deiined hy rheir owii gcomctry ñnd 
rhe lighr rh i r  h l l s  ,no rlieir wsllr. IiScIiin- 
kel ~ ~ g g ~ r r ~ d  a b e ~ o n d  mzdc af liglir %n<l 
tiansparrncier .it iirrr, 2nd of .i niitltipli- 
 ir^ ofsiinulrarieour pci-rperiiver larcr.or 
ii Aiplund rakrr u i  inro rhr iirmanicni. 
PlcEnik rrayr in  rhe place he has crcarecl. 
eivinr:ir renrurl vrliierlirough r l i i  usiol  

floor-plan dimensions. 
- I n  St Francis rhe pillarr consrirurc 

a hax-wirhin-r-hox. reducing rhe lighr niid 
allowing rn rnihulatory berweeii horh 
banrs. 
- In hir plan for rheSacred Haeir rlir 

roiurion of niclier war adopted oncergain 
rincerhr Heiliggeisrkircheerperience had 
rhown thar thrsc allowed for considcn- 
hle!ight saving. Hcrc rherc ir greateil cilip- 
harir on thr enclosurc 2nd rhc geonletrical 
whole, sorhrr riie nicher arecasually sczr- 
tcrcd wirhin, errahlirhing no rclaiionship 
wirh thc orecincr irrelf. 

3. 

En la =Iglesia del E. Santo» PleCnik, dudando entre diversas soluciones, aun crea una altera- 

ción en la geometría de la planta mediante el mayor intercolumnio dado a la parte central 

del frontal del ábside del nártex originando así un eje que conduce al altar. 

N o  lo volverá a marcar: el tema será más y más la geometría pura que define cajas vacías. 

Puede ser útil establecer aquí comparaciones con arquitectos que también trabajaron con 

espacios únicos. Asplund insistía en espacios centrales-lejanos, sin embargo, a los historicistas 

atrios de otros nórdicos como Ekelund o Ahlberg -que, en último término, remiten a la «bó- 

veda del cielo. que los cubre (la Capilla en el Bosque, la Biblioteca de Estocolmo, el edificio 

central de los Laboratorios Bacteriológicos, la Corte de Gothenburg). Schinkel hasta su visita 

a Pompeya, colocaba en sus estudios de iglesias longitudinales diversas zonas de penumbra 

desde las que se adivinaba un inalcanzable resplandor de luz más allá del propio altar (Cate- 

dral, Gertrandenkirche, Mausoleo de la Reina Luisa) para, después de aquel viaje, trabajar en 

iglesias y ~a lac ios  de ~ l a n t a  a modo de «atrio,,, explorando la multiplicación de espacios en 

perspectivas xpompeyanasn más allá del recinto que las encierra. (Orianda, Palacio del Prínci- 

pe von Preuben, Jardines de Charlottenhot). Pero lo que señala PleFnik no  son ámbitos vir- 

tuales: Es la propia geometría del recinto reseguida por la luz que desciende sobre las paredes 

que lo definen: Si Schinkel i l  principio insinuaba un más allá hecho de luz y transparencias 

y después constituido por la multiplicidad de perspectivas simultáneas, o Asplund nos remite 

al firmamento, Pleznik se queda en el propio lugar que crea y lo valora sensualmente con 

materiales preciosos. 

El problema, buscado, será mantener la diafanidad de esa caja (con su techo en consecuen- 

cia plano) con diversas dimensiones de planta: 

- E n  San Francisco los pilares constituirán una caja dentro de la caja, reduciendo la luz 

y permitiendo un deambulatorio entre ambas. 

- E n  el proyecto del Sagrado Corazón se retoma la solución de los edículos que ya en 

el E. Santo permitieron salvar una gran luz. Ahora el énfasis en el cerramiento, en el todo 

geométrico, es mayor por lo que estos deben quedar causalmente abandonados, sin establecer 

relación con el recinto. 





Iglesia de San Fnncisui en Ljuhljam 
(1927). 

Church of St. Fnncia in Ljubljuia 
(1927). 

Iglesia del Sagrado Corazón en Praga 
(1928-1932). 

Church of the Scared Heart in Prague 
(1928-1932). 






