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CARMEN ADA RIVERA DE FIGUEROA ensefia en el Departa
mento de Bellas Artes del Recinto de Rio Piedras de Ia Universi
dad de Puerto Rico. Obtuvo su Maestria en Artes en Ia Universidad 
del Estado de Pennsylvania. Es autora de articulos sabre arqui
tectura que aparecen publicados en Ia Revista La Torre de Ia Univer
sidad de Puerto Rico y en Ia Revista Internacional de Arquitectura 
de Ia Universidad de Florencia. A Ia Dra. Rivera de Figueroa se 
debe el libra Architecture for the Tropics publicado porIa Editorial 
Universitaria y que contiene un valioso estudio bibliogrdfico sabre 
Ia arquitectura tropical. 

Desde hace algun tiempo, se ha venido renovando el interes por 
incluir, en el disefio de Ia vivienda, el patio interior como elemento 
unificador y nucleo hacia el cual pueda gravitar libremente Ia vida de Ia 
familia. Se trata de un redescubrimiento de sus virtudes y del conse
cuente retorno a! tipo de casa cerrada con bllsqueda de espacio abierto 
en su interior, tal y como se ha dado en Ia casa mediterranea yen Ia de 
Hispanoamerica. El area de terreno descubierta y definida porIa casa 
misma, bien luciendo su natural verdor o cubierta por piedra, hor
mig6n o Jadrillo, crea una sensaci6n de espacio protegido y silencioso, 
aun cuando Ia estructura que lo genera no sea de gran tamafio y se 
encuentre en media de una apretada y populosa ciudad. 

Numerosos son los ardculos sabre el tema que se han publicado en 
prestigiosas revistas de arquitectura. Sus autores enfocan de distinto 
modo las divers as ventajas del patio interior en el disefio de Ia vivienda 
familiar moderna, tanto en el de Ia urbana como en el de Ia suburbana, 
en el de Ia simple como en el de Ia multiple. Valgan como ejemplo, 
entre otros, el que publica Architectural Forum: "EI retorno a! atria", 1 

y otro titulado "Tres casas en hilera" que aparece en Domtts. 2 Se trata 
en ambos casas de casas modernas en hilera construidas respectiva
mente en Chicago y en Udine (Italia). 

En el 196lla revista griega Ekistics habla publicado el articulo "El 
patio interior como regulador de temperatura~ presentando, como 
dpica de clima calido y seco, Ia tradicional y comun casa de Marrue-

1 "Return of the Atrium". Ar,hitectural Fot"Nm, marzo de 1962, pp. 86-88. Arq. Yaun Chun 
Wong. 

2 "Tre case a schiera a Udine". Domus, septiembrede 1966,pp. [15]-[25]. Arq. Carlo Mangani. 

3 Daniel Dunham. "The Courryard House as a Temperature Regulator". Ek.istiu, febrero de 
1961, pp. 181-186. 
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cos." Con bastante ancerioridad Ia revista House and Home4 

proporcionaba enconces informacion abundance sobre todo lo que un 
patio interior puede brindar a una vivienda y, aqui en Ia Isla, el diario El 
Mundo publico, no hace tanto tiempo, un breve articuJo5 en el cual se 
dejaba ver, que hoy dia tanto los patios inceriores como los tragaluces 
se escan revalorando cientificamente como recursos para sobrellevar Ia 
actual crisis energetica. iY pensar que estos dos recursos son los que 
justamence se encuentran entre los elementos mas tipicos y esenciales 
de nuestra arquitectura sanjuanera! 

Las publicaciones nose limitan a estos cinco ejemplos que acabo de 
ofrecer y su lectura, como es de esperarse, ha logrado aumencar en mi el 
interes por el tema que resultaba de por si bastance atractivo. 

Por eso, en este trabajo me he propuesto hacer un breve analisis de 
la forma arquitectonica de los patios interiores en las casas anciguas de 
San Juan. Se hace indispensable, claro esta, valorar estos patios no 
como elementos aislados, sino en terminos de su funcion dencro de la 
vivienda de tipo familiar que se desarrollo bajo aquellas condiciones 
particulares en que se fue formando la ciudad hasta finalizar el siglo 
XIX. Aparte de los escritos correspondientes al tema, que son por 
cierto bastance escasos, las fuentes principales de informacion han 
sido: Ia observacion directa de las casas, el estudio de pianos, las 
entrevistas con algunos de los arquitectos a cargo de la restauraci6n de 
las mismas y con sus duefios o usuarios actuates. 

En el transcurso del afio academico 1979-80, visite algo mas de un 
cencenar de casas incramuros de la ciudad, restauradas o sin restaurar, 
teniendo siempre en mente, como es de suponer, aquellos factores que 
pudieran desvirtuar un juicio acertado. Afortunadamence, entre las 
casas visitadas pude observar como quince bajo el inceresance proceso 
de su restauraci6n actual. La posible alteracion, bien sea por simples 
modificaciones o afiadidos -a veces sucesivos- que muchas de estas 
casas han debido sufrir aun desde el siglo pasado, constituye un factor 
primordial que hay que tamar en cuenca. En algunos casos he podido 
obtener informacion confiable sobre Ia alteraci6n realizada; en otros, 
la misma se hace claramence notoria, pero, desafortunadamence, no 

4 ''Your Nicest Room Can Be Outside Your House··. Ho111e and Home, agosro de 1954, pp. 
102-123. 

l LeRoy Pope. ''Preveen retorno [del] tragaluces y de los patios imeriores". El Mundo, 29 de 
julio de 1979. 
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siempre ocurre asi. Es de Jamentar el haber podido comprobar como en 
epoca reciente se concinuan transformando lo~ interiores ?e algunas de 
estas construcciones, a tal punco que ya cast no es postble encrever 
siquiera el sentido de incerioridad espacial que originalmence tuvieron. 
Y, como factor de peso que puede encorpecer conclusiones validas 
desde el pun to de vista hist6rico, se sum a tam bien la dificultad. de 
conseguir pianos a fin de obtener una cronologia correcta, mformaoon 
sabre el duefio original y de comprobar los cam bios respectivos realiza
dos. Fue preciso descartar, desde luego, para fines de analisis, algunas 
que resultaron ser meras imitaciones actuales del estilo y que han 
venido a construirse en afios relativamence recientes. 

Lo que intenco, pues, es tan solo llegar a definir, con alguna 
precision, los rasgos esenciales que caracterizan a estos patios. Deseo, 
ademas, destacar entre ellos los que ofrecen los efectos mas agradables 
en armonia con el conjunco de la vivienda que los posee y los que, por 
alguna otra particularidad, parezca'Il dignos de mencionarse. 

El transeunce que camina por las calles de San Juan no podria 
imaginar que eras las fachadas apretadas, una contra otra, de las casas 
que le dan forma parecida a cada manzana, pueda existir un ambience 
can variado como inceresante. Es el ambience creado, en gran medida, 
por el conjunco agradable de sus pequefios patios inceriores junco a Ia 
galeria que usualmence los acompafia. Un ambience creado en con
traste significativo con Ia unidad exterior que presenta Ia hilera armo
niosa de casas dispuestas a cada lado de Ia calle. Tampoco puede 
imaginar el transeunce que desde esa calle plena de un sol sin piedad y, 
por lo general, desierta de arboles, se pueda pasar casi de inmediato a 
recincos acogedores de sombra yen ocasiones de verdor, de surtidores y 
trinos. Estos espacios inceriores de Ia ciudad, desconocidos aun por el 
mismo puertorriquefio que no reside en ella, son los que tan bondado
samente se me franquearon para poder observar y definir sus rasgos 
mas destacados, rasgos que se fueron perfilando al paso de los siglos 
bajo unas exigencias vigences dencro del marco historico en que se 
formo Ia ciudad hasta lograr quedar casi como la contemplamos hoy 

dia. 
La mayoria de las casas anciguas, cuyos patios son el objeto de este 

estudio, corresponden principalmente a los siglos XVIII y XIX. La 
ciudad con su aire neoclasico habia quedado edificada sabre un trazado 
de calles en cuadricula regular, aunque no perfecta, y cuenca en Ia 
actualidad con unas trece calles principales. Seis de elias bajan de Norte 
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a Sur y las restantes siete, algo mas prolongadas, parren desde el Oeste 
en direccion al Este.6 Aparte de los callejones, se suman luego dos 
breves calles escalonadas y dos caletas algo mas largas que descienden 
desde Ia Catedral en direcci6n oeste hacia el Iugar del primitivo 
embarcadero. 

Las manzanas o cuadras son generalmente rectangulares aunque se 
observan algunas de forma trapezoidal, mientras que otras presentan 
una forma algo irregular con uno que otro lado curvo. En la mayor 
parte de estas manzanas se segregaron solares en forma de rectangulo 
alargado con uno de sus lados corros hacia la calle. Cuando se rrata, en 
cambia, de manzanas bastantes largas y estrechas, los solares se pro
longan desde una a otra calle paralela permitiendo asila construccion 
de casas que se prolongan ofreciendo a Ia vista dos fachadas. Sirvan de 
ejemplo aquella donde se encuentra el Colegio de Parvulos entre la 
calle de Norzagaray y Ia de San Sebastian y la otra donde queda ubicada 
Ia cas a del Marques de la Esperanza, que presenta una fachada ala calle 
Tetuan y la otra frente a la del Recinto Sur. 

Tanto en estos como en otros casos, Ia forma y disposicion de los 
solares quedo bastante sometida a la de la manzana que se encuentran. 
Dicha forma y disposici6n condiciono a su vez el plano de las casas 
cuyo disefio logro afectar el propio plano de los patios que poseen. 

La importancia estrategica que siempre habia tenido San Juan 
dentro del area del Caribe y el peligro constante de su aislamiento 
frente a los enemigos de la Corona espanola, fueron factores que 
conrribuyeron a que se le diese un gran impulso a sus construcciones de 
caracter defensivo. La ciudad quedo finalmente cefiida por un cinturon 
de murallas y baluartes que, por otro lado, impedia su expansion 
urbana, salvo extramuros y en el correr del tiempo, con el aumento 
poblacional, se impuso la busqueda afanosa del mayor aprovecha
miento del espacio dentro del area fuertemente protegida que habia 
quedado asimismo limitada por sus murallas. 

lA funci6n del patio 

La presencia del patio en las casas antiguas de SanJuan viene a ser 

6 Las de Nurre a Sur: Calle del Cristo, de San Jose, de Ia Cruz, San Justo, TJnca y O'Donnell. Las 
de Oeste a Este: Norzagaray, San Sebastian, Sol, Luna, San Francisco, Fortaleza y Tetuan. Las 
llamadas Recimo Sur y Oeste cuentan con pocas casas y s61o se limitan a un lado de Ia calle. 
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Ia respuesta a la pura exigencia Hsica de crear unas corrientes de aire 
que refresquen la vivienda y de permitir Ia incidencia de luz solar que 
ilumine indirectamente sus interiores un tanto oscuros. AI tratarse en 
este caso de un creciente nucleo urbana rodeado por fuertes estructuras 
defensivas que impidieron su extension, salvo extramuros, las casas 
llegaron a formar un haz compacta de edificaciones que se apretujan 
aprovechando toda Ia superficie disponible en cada una de sus cuadras. 
La necesidad de abrir Ia resultante cia usura arquitectonica, sin perjuicio 
de Ia seguridad y de Ia intimidad de los hogares, se torn6 realmente 
imperiosa. De ahi Ia creacion obligatoria de patios que, no importa lo 
reducido del tamafio, han podido sa tis facer su proposito esencial junto 
a otros que, contemplados desde un enfoque socio-cultural, resultan 
tambien sumamente importantes. 

El patio, en primer Iugar, desempefia una funcion social valiosa y 
significativa: se convierre en el centro de comunicacion y de esparci
miento del circulo familiar. AI ser ellugar mas fresco en el interior de 
Ia casa y, teniendo en mente lo caluroso de nuestro clima tropical, 
resulta ideal para com partir con Ia familia en Ia intimidad del hagar, a 
salvo de Ia curiosidad indiscreta del vecino o del transeunte ocasional 
que pasa frente a la vivienda. Ofrece, ademas, el area apropiada en Ia 
cual los nifios pueden jugar a sus anchas, libres de los peligros de Ia 
calle y bajo Ia cercana vigilancia de los mayores. 

En el antiguo San Juan que fue, ante todo, ciudad de caracter 
religioso y castrense tantas veces asediada, las familias practicamente 
enclaustradas podian, sin embargo, disfrutar a!H en el patio de algunos 
elementos naturales. Se disponia en ellos de algun Iugar destinado al 
cultivo de plantas, capaz de acoger, entre otras, al jazminero o Ia 
madreselva, perfurmadores del ambiente y algun rosa! embellecedor. 
Era en media del patio que se alzaba el brocal o se construia la fuente de 
agua de lluvia recogida en el aljibe bajo el piso. Alii tambien resultaba 
grato escuchar el murmullo del surtidor, el canto del ave y tal vez, al 
caer la noche, notas de cuatro o guitarra. Provefan tambien los patios 
Iugar seguro para to mar el sol y, segun Ia costumbre, dejarse mojar por 
la primera llovizna o aguacero de mayo. 

En las casas mas modestas, no obstante, a falta de un segundo patio 
0 traspatio, el unico que poseian se podia dedicar a las tareas domesti
cas como ellavado y el tendido de Ia ropa. Y, noes de extrafiarnse, que 
este espacio disponible se transformase a veces en reducido escenario 
para la practica del depone nacional: Ia pintoresca rifia de gallos. 
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Multiples son, pues, los servicios que justificaron Ia existencia de 
estos patios que, no importa lo reducidos en tamafio, alcanzan a 
constituirse en elemento esencial de Ia casa sanjuanera y contribuyen 
en verdad al desarrollo social y cultural de nuestra ciudad capital. Y, 
aun hoy, a pesar de todos los cambios sufridos por el pais, ese patio 
continua como entonces desempefiando una funcion vital en Ia 
moderna rutina del viejo San Juan. 

En el conjunto de los hispanoamericanos 

Despues de haber concluido el analisis• de los patios del viejo San 
Juan, estime necesario situarlos dentro de los del conjunto de Ia 
America Hispanica y asi poder apreciarlos desde una perspectiva mas 
adecuada. Es de esperarse que las diferencias existences entre las 
condiciones ambientales, economicas, sociales o culturales de los dis
tintos paises hispanoamericanos se vean reflejadas en su expresion 
plastica mas importance: Ia arquitectura. Dentro del tipo especifico de 
Ia arquitectura domestica, de haber algun rasgo unificador, ese sera 
precisamente Ia presencia del patio en torno al cual se desarrolla Ia cas a 
urbana. Se trata de una forma de vivienda familiar que se cierra 
defensivamente al ambience exterior, mientras se abre con holgura 
hacia adentro a fin de aprovechar al maximo los elementos naturales, 
salvaguardando a un tiempo Ia intimidad hogarefia. No obstante, entre 
estos patios que, total o parcialmente claustrados, llegan a ser el 
elemento caracteristico de Ia casa hispanoamericana, se pueden obser
var diferencias muy significativas. Si bien es cierto que estas permiten 
distinguirlos entre si, tambien lo es Ia acentuada diferencia que existe 
entre aquellos y los nuestros. 

Imposible comparar los de SanJuan con los espaciosos y elegantes 
patios de Ia casa de Mexico, Ia "ciudad de los palac10s", o con los de 
Queretaro, en donde se acusa al extremo Ia ex presion barroca. Tocante 
al Peru, si analizamos las casas limefias, cuyos patios con columnas 
talladas en madera se encuentran hasta en mansiones como Ia de 
Torre-Tagle, y aquellos de Arequipa que, prescindiendo de galerias 
claustrales lucen, en vez, unos frentes que se decoran al modo de 
fachadas, no encontraremos alli rasgos correspondientes a los del 
nuestro. 

• El analisis se ha suprimido por las exigencias de espacio de esre ardculo. 
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En los patios de Colombia, cuya austera vivienda qued6 definida en 
Tunja desde fines del siglo XVI, para repetirse luego con variances 
regionales desde Bogota hasta Cartagena, tam poco existe parecido con 
los de SanJuan. Lo mismo puede decirse de Ia casa igualmente austera 
de Quito en Ecuador o del de Ia antigUefia en Guatemala, "cuna de Ia 
arquitectura domestica centroamericana."7 Aun en Ia casa de Caracas y 
del interior de Venezuela, construida de una sola planta por temor a los 
terremotos y con columnas mayormente de plinto circular en torno al 
patio, no hallamos rasgos parecidos a los encontrados en los patios de 
nuestra Capital. 

Ni siquiera podemos compararlo en el Caribe con el patio de Ia 
suntuosa casa habanera de Cuba, tan pr6digo en columnas. Solo en el 
vecino Santo Domingo encontramos casas cuyo patio, por Ia forma y 
ubicaci6n de su planta y por el empleo de areas sostenidos a veces por 
pilares, pueden presentar, naturalmente, alguna semejanza. Es Ia casa 
que, segun Palm, se deriva del tipo andaluz.11 

Hay que sefialar, sin embargo, que el balc6n volado, frecuente en el 

area del Caribe, no tan solo aparece en el patio cubano y en el 
dominicano sino hasta en el cartagenero y es elemento importance 
tambien de nuestro patio sanjuanero. 

En vano buscar mas semejanzas entre aquellos y estos. En casi 
codas las ciudades de Hispanoamerica los patios son amplios, mientras 
que los de San Juan son relativamente pequefios, aunque en esa 
pequefiez es precisamente donde reside en gran medida su caracter 
intima y acogedor. Alla,en Ia mayoria de los casos, el elemento sopor
tame mas caracteristico es Ia columna, empleandose en ocasiones el 
pilar ochavado o el pie derecho con zapata. En nuestros patios Ia arcada 
cabalga normalmente sabre los pilares de seccion cuadrada o 
rectangular. 

Hay que tener en mente, ademas, Ia variante tecnica del material 
urilizado. En aquellas construcciones encontramos Ia piedra en silleria, 
el ladrillo en limpio, Ia madera tallada y las posibles combinaciones. 
Aqui s6lo se utilizaron Ia mamposteria y el ladrillo recubiertos. 

Recuerdese que mientras algunas de aquellas casas se construyeron 

7 Diego Angulo Iniguez. Historia del arte hispanoamericano. Barcelona: Salvar Edirores, S.A., 
1956, Torno lll, Cap. I, p. 44. 

8 Erwin Walter Palm en "EI ripo andaluz de Ia cas a dominicana", A rquitectura y arte colonial, 
Edirora de Ia Universidad Aur6noma de Sanro Domingo, Republica Dominicana, 1974, PP· 
[5I)-56. 
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en el siglo XVII, si bien la mayoria corresponde al XVIII, en Puerto 
Rico, por el contrario, hubo de esperarse hasta la segunda mitad de este 
ultimo siglo y, aun mas, al siglo XIX para que la Capital pudiese tomar 
verdadera forma arquitect6nica. Alia se trata de casas edificadas princi
palmente durante el periodo barroco que, con recursos econ6micos 
mas abundances, alcanzaron una mayor o menor fuerza expresiva, una 
mayor o menor calidad estetica. Ad, de una ciudad dignamente 
modesta que responde unanimemente con casas en sencillo y tardio 
neo-clasico. Aquellas ciudades pudieron disponer de gran espacio y no 
pocas casas llegaron a tener traspatios con jardines o huertos. La 
nuestra, aunque no es la unica fortificada, permaneci6 con su area 
urbana reducida y totalmente cerrada. Sobran, por lo tanto, razones 
que explican claramente tan marcada diferencia. 

Y, a pesar de todo, en muchas de las casas de San Juan, especial
mente en torno al patio, se percibe un claro sentido organico que nos 
revela Ia seria preocupaci6n que debi6 existir por alcanzar el ritmo 
lineal, el equilibria y Ia proporci6n de las formas. Por eso, con gran 
vision practica, se logr6 crear una vivienda agradable en el orden 
funcional y estetico, con sencillez, sin ostentaci6n, sin alarde. Lo que 
mas impresiona en ella, no importa el tamafio, es el todo armonioso de 
los perfiles escuetos y Ia lisura de esas superficies claras en sombra que 
invitan a Ia vista al reposo. Allie gar de la calle y desde Ia misma puerta 
de la casa, su zaguan semioscuro conduce visualmente acontemplarde 
antemano el bello con junto interior. Por prolongarse en Ia galeria nos 
permite pasar desde el espacio exterior abierto y soleado al espacio 
interior aislado y silencioso. Las paredes en suave penumbra forman 
contraste con el area vivamente iluminada del patio, mientras su 
cuatro frentes alcanzan a enmarcar en lo alto un limpio pedazo de cielo. 
Yen Ia noche, ese marco claro y elevado de la vivienda hara resaltar el 
rectangulo oscuro salpicado de estrellas, dejando arriba libre y sin 
limites el espacio reducido del patio. 
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En los patios de Colombia, cuya austera vivienda qued6 definida en 
Tunja desde fines del siglo XVI, para repetirse luego con variances 
regionales desde Bogot3. hasta Cartagena, tam poco existe parecido con 
los de SanJuan. Lo mismo puede decirse de Ia casa igualmente austera 
de Quito en Ecuador o del de Ia antigi.iefia en Guatemala, "cuna de Ia 
arquitectura domestica centroamericana."7 Aun en Ia casa de Caracas y 
del interior de Venezuela, construida de una sola planta por temor a los 
terremotos y con columnas mayormente de plinto circular en torno al 
patio, no hallamos rasgos parecidos a los encontrados en los patios de 
nuestra Capital. 

Ni siquiera podemos compararlo en el Caribe con el patio de Ia 
suntuosa casa habanera de Cuba, tan pr6digo en columnas. S6lo en el 
vecino Santo Domingo encontramos casas cuyo patio, por la forma y 
ubicaci6n de su planta y por el empleo de arcos sostenidos a veces por 
pilares, pueden presentar, naruralmente, alguna semejanza. Es la casa 
que, segun Palm, se deriva del tipo andaluz.11 

Hay que sefialar, sin embargo, que el balc6n volado, frecuente en el 
area del Caribe, no tan s6lo aparece en el patio cubano y en e1 
dominicano sino hasta en el cartagenero y es elemento importance 
tambien de nuestro patio sanjuanero. 

En vano buscar mas semejanzas entre aquellos y estos. En casi 
todas las ciudades de Hispanoamerica los patios son amplios, mientras 
que los de San Juan son relativamente pequefios, aunque en esa 
pequefiez es precisamente donde reside en gran medida su caracter 
imimo y acogedor. Alla,en Ia mayoda de los casos, e1 elemento sopor
tame mas caracteristico es la columna, empleandose en ocasiones el 
pilar ochavado o el pie derecho con zapata. En nuestros patios la arcada 
cabalga normalmente sobre los pilares de secci6n cuadrada o 
rectangular. 

Hay que tener en mente, ademas, Ia variance tecnica del material 
utilizado. En aquellas construcciones encontramos Ia piedra en silleda, 
el ladrillo en limpio, Ia madera tallada y las posibles combinaciones. 
Aqui s6lo se utilizaron Ia mamposteria y el ladrillo recubiertos. 

Recuerdese que mientras algunas de aquellas casas se construyeron 

7 Diego Angulo Iniguez. Hrrtoria del arte hirpanoamericano. Barcelona. Salvat Editores, S.A., 
1956, Torno III, Cap. I, p. 44. 

8 Erwm Walter Palm en "EI tipo andaluz de Ia casa dominicana", Arquitectura y arte colonial, 
Editora de Ia Universidad Aut6noma de Santo Domingo, Republica Dominicana, 1974, pp. 
[51]· 56. 
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en el siglo XVII, si bien la mayoda corresponde al XVIII, en Puerto 
Rico, por el contrario, hubo de esperarse hasta la segunda mitad de este 
ultimo siglo y, aun mas, al siglo XIX para que la Capital pudiese tomar 
verdadera forma arquitect6nica. Alla se trata de casas edificadas princi
palmente durante el periodo barroco que, con recursos econ6micos 
mas abundances, alcanzaron una mayor o me nor fuerza ex pres iva, una 
mayor o menor calidad estetica. Aca, de una ciudad dignamente 
modesta que responde unanimemente con casas en sencillo y tardio 
neo-clasico. Aquellas ciudades pudieron disponer de gran .espacio y no 
pocas casas llegaron a tener traspatios con jardines o huertos. La 
nuestra, aunque no es la unica fortificada, permaneci6 con su area 
urbana reducida y totalmente cerrada. Sobran, por lo tanto, razones 
que explican claramente tan marcada diferencia. 

Y, a pesar de todo, en muchas de las casas de San Juan, especial
mente en torno al patio, se percibe un claro sentido organico que nos 
revela la seria preocupaci6n que debi6 existir por alcanzar el ritmo 
lineal, el equilibria y la proporci6n de las formas. Por eso, con gran 
visi6n practica, se logr6 crear una vivienda agradable en el orden 
funcional y estetico, con sencillez, sin ostentaci6n, sin alarde. Lo que 
mas impresiona en ella, no importa el tamafio, es el todo armonioso de 
los perfiles escuetos y la lisura de esas superficies claras en sombra que 
invitan a la vista al reposo. Alllegar de la calle y desde Ia misma puerta 
de la casa, su zaguan semioscuro conduce visualmente a contemplar de 
antemano el bello con junto interior. Por prolongarse en la galeda nos 
permite pasar desde el espacio exterior abierto y soleado al espacio 
interior aislado y silencioso. Las paredes en suave penumbra forman 
contraste con el area vivamente iluminada del patio, mientras su 
cuatro frenres alcanzan a enmarcar en lo alto un limpio pedazo de cielo. 
Yen la noche, ese marco claro y elevado de la vivienda hara resaltar el 
rectangulo oscuro salpicado de estrellas, dejando arriba libre y sin 
Hmites el espacio reducido del patio. 
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