


Tecné
Cuadernos de técnica, 

arquitectura y urbanismo

Edición facsimilar



Tecné
Cuadernos de técnica, 

arquitectura y urbanismo

Edición facsimilar



COLECCIÓN REEDICIONES Y ANTOLOGÍAS
Biblioteca Nacional

Dirección: Horacio González
Subdirección: Elsa Barber
Dirección de Administración: Roberto Arno
Dirección de Cultura: Ezequiel Grimson
Dirección Técnica Bibliotecológica: Elsa Rapetti
Dirección Museo del libro y de la lengua: María Pia López

Coordinación Área de Publicaciones: Sebastián Scolnik
Área de Publicaciones: Yasmín Fardjoume, María Rita Fernández, Ignacio Gago, Griselda Ibarra,  

Gabriela Mocca, Horacio Nieva, Juana Orquin, Alejandro Truant

Contacto: ediciones.bn@gmail.com

© 2015, Biblioteca Nacional
Agüero 2502 (C1425EID)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.bn.gov.ar

ISBN: 978-987-728-011-1

IMPRESO EN ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINA
Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Ungar, Simón
    Tecné : edición facsimilar  / Simón Ungar y Pedro Conrado Sonderéguer ; con prólogo de Juan Mario 

Molina y Vedia. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Biblioteca Nacional, 2015.
    224 p. ; 37x28 cm. 

    ISBN 978-987-728-011-1          

    1. Arquitectura. I. Sonderéguer, Pedro Conrado  II. Molina y Vedia, Juan Mario, prolog. III. Título
    CDD 720



7

11
55

131

Prólogo
Por Juan Mario Molina y Vedia

Tecné
Nro. 1, agosto de 1942
Nro. 2, verano de 1942-1943
Nro. 3, marzo de 1944

Índice





1. El momento. Guerra y poesía

En agosto de 1942 apareció el primer número de Tecné. La 
dirigían Simón Ungar y Conrado Sondereguer, y su secretaria era 
Silvia de Ferrari, mujer de Jorge Ferrari Hardoy, quien junto a Juan 
Kurchan y Antoni Bonet fueron los principales animadores de la 
revista. Allí publicaron ampliamente sus obras, las cuales señalaban 
el rumbo de ese momento, marcado por el Manifiesto del Grupo 
Austral, acontecido pocos años antes, y el nuevo paso desde el racio-
nalismo que había caracterizado el período inmediatamente anterior 
con obras de gran calidad: el Obelisco, la avenida General Paz, el 
Kavanagh, el Safico, el Comega y las obras de Jorge Kálnay, Casado 
Sastre y Hugo Armesto, además de una enorme serie de viviendas en 
el barrio de Vicente López.

El racionalismo moderno fue el primer paso en el abandono de 
los estilos académicos neoclásicos. El grupo de Tecné planteó la nece-
sidad de dar otro paso adelante siguiendo la línea del Grupo Austral, 
el cual proponía referencias al surrealismo y cierta renovación de los 
materiales y tecnologías cercana al diseño industrial, ligada a nuevos 
equipamientos y también a nuevos modos de vida nacientes. De esa 
manera, ofrecían una salida a un momento en el que lo moderno corría 
el peligro de transformarse en nuevo estilo sin aperturas posibles que, 
pese a lo correcto de sus planteos, admitían una renovación del tipo de 
la que plantean los tres números de Tecné que aquí comentamos.

La influencia de Le Corbusier es más que notoria desde el inicio; 
se diría que es fundamental. Ferrari Hardoy y Juan Kurchan, recién 
recibidos, habían ido a trabajar a la Rue de Sevres donde estaba el 
estudio del “Corbu” en París, y allí produjeron un “Plan para Buenos 
Aires” que las autoridades del gobierno conservador ignoraron y que 
recién se publicó  en 1949, en una edición castellana del L’Architecture 
d’aujourd’hui. Fue justamente en París donde conocieron a Antoni 
Bonet, quien luego se fue a vivir a Buenos Aires, donde tuvo una larga 
y proficua actividad que abarcó varias décadas.

2. Antecedentes de entreguerras

En aquellos años ocurridos entre las dos guerras que marcaron 
el siglo XX, se produjo entonces una segunda ola del movimiento 
moderno que le siguió a aquella protagonizada por el grupo Martín 
Fierro. De aquella primera ola habían participado Ernesto Vautier, 
Alberto Prebisch, Oliverio Girondo y otros jóvenes, protagonistas de 
los años 20. Esa experiencia fue intensificada por el impacto de la 
visita del “Corbu”, invitado por Amigos del Arte en 1929, y por las 
construcciones de este racionalismo vigoroso que hemos mencionado 
más arriba.

La tragedia de la Guerra Mundial, con su paralela destrucción 
de la vida intelectual, sumada al exilio de muchos y la desconexión 
general, son parte de los motivos fundamentales que estuvieron en el 
origen de la creación de Tecné. El academicismo francés dominaba por 
entonces la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires, actitud que 
se prolongó en los siguientes quince años, y en cuyo contexto algunos 
alumnos buscaron abrirse nuevos caminos; es en ese clima en que se dio 
la aparición de esta revista.

3. Clara definición de principios: acerca de su necesidad

Tecné se afirma desde el primer número sobre dos coordenadas: 
Técnica y Arte, según los orígenes grecolatinos de los términos. Sostiene 
que una revista es un útil, esto es, surge por imperativo de una necesidad, 
un fin y un plan. Se sitúa en el tiempo y en el espacio –explica la revista 
en su presentación– dentro de sus lógicas limitaciones dada la dinámica 
histórica convulsionada de la época. Publica las obras construidas que 
plasman sus principios y que quedan como hitos aún hoy reconocibles 
y en pie, como la casa de departamentos de Virrey del Pino y Cabildo, 
en Belgrano; la esquina de Paraguay y Suipacha, edificio de estudios y 
comercios; la casa de departamentos de la calle O’Higgins y un grupo 
de casas en Martínez, hoy lamentablemente muy desfiguradas, entre 
otros. En todos los casos, incluían el diseño de equipamientos, fijos y 
móviles, con cuidadosos detalles emparentados con el diseño industrial 
(entre ellos, el célebre modelo de sillón BKF), que implican también 
el estudio de nuevas tecnologías en hierro, madera y vidrio ligadas a 
experiencias de prefabricación,  en nuevas escalas y tipos estructurales.

La revista anuncia tiempos nuevos para desarrollar el racionalismo 
sólido de los años 30 en nuevos horizontes creativos. Por supuesto, este 
estilo prolonga intereses que fueron claves en los talleres de la Bauhaus 
y el Vkhutemas, que se mostraron en el Weissenhof de Stuttgart, donde 
se encontraron Le Corbusier y Mies van der Rohe, con un amplio 
despliegue de nuevos conceptos de vivienda y armado urbano.

La creación y consolidación del movimiento iniciado por los 
participantes del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 
(CIAM) de 1928 encontraría serias limitaciones por razones políticas 
e históricas concretas, como veremos. Las ideas de renovación del 
movimiento moderno chocarían con las realidades del ambiente, de 
la preparación bélica y la lucha por el poder y los territorios, donde la 
violencia aparecía por sobre el interés general de la humanidad.

4. Fracasos del congreso CIAM de Moscú. El Lirismo en tiempos 
difíciles

Es fundamental, encabezando el primer número de la revista, 
un artículo de Le Corbusier escrito en 1939 que asombrosamente se 
titula “El Lirismo de los tiempos nuevos y el urbanismo”. Allí desfilan 
las derrotas de Le Corbusier, desde el Concurso para el Palacio de 
los Soviets, hasta diversos intentos de imponer el nuevo urbanismo 
de una ciudad para tres millones de habitantes (un millón en torres 
y dos en casa bajas con lote y jardín, a la manera de las garden cities). 
Le Corbusier expone los rechazos de las autoridades a las que había 
dirigido sus propuestas por escritos formales, que incluyen a Stalin, 
Mussolini y Pétain; también expone el fracaso del Plan Obús para 
Argel, e inclusive el plan para Buenos Aires en el que habían partici-
pado Ferrari Hardoy y Kurchan (y que queda en la nada después de 
ser presentado al ministro Culaciati).

Desfilan en el artículo una larga serie de insistentes defensas de 
una ciudad del verde, la luz, la circulación y la ordenada serie de zonas 
para vivir, trabajar y cultivar el cuerpo y el espíritu, tal como afirma con 
vehemencia en cada intento repetidamente archivado y rechazado. Los 
Congresos CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna) 
también son expuestos entre sus fracasos, como el que debía realizarse 
en Moscú en 1932, rechazado por la orden estalinista de descabezar a 
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ensayos que no perdían el carácter experimental a pesar del desastre de 
la destrucción en el que se vivía.

El neoplasticismo y la teoría de la relatividad, forjadores de una 
nueva concepción del mundo, persiguieron la apertura a nuevos 
lenguajes, una búsqueda de armonías todavía utópicas, que en su forja 
albergaban nuevas posibilidades y renacimientos. Toda crisis cultural 
abre una necesidad para la creación de nuevos lenguajes artísticos, que 
implican la pintura, la música, la danza, la arquitectura, el urbanismo. 
En suma, se requiere de un “paisaje” renovado para salir del derrumbe 
de las viejas costumbres.

Las guerras, los obstáculos para comprenderlas y detenerlas, y las 
reacciones desde el Arte y la Técnica se repiten de manera sintomática 
durante las dos guerras mundiales. Y Le Corbusier participa en ambos 
momentos.

El “Plan para Buenos Aires” de Kurchan y Ferrari Hardoy, valo-
rable en muchos sentidos, tuvo la limitación de haberse ceñido a los 
límites de la Avenida General Paz, olvidando el creciente conurbano. 
Fue un ejercicio admirable aunque incompleto. El esbozo de plan 
urbano de 1932 de Fermín Bereterbide y Ernesto Vautier, publicado 
por la Municipalidad de Buenos Aires bajo el título ¿Qué es el urba-
nismo?, en cambio, tomaba todo el derrame de Buenos Aires hacia el 
conurbano desde una concepción de urbanismo distinta a la de los 
CIAM y más precisa en este aspecto. Las dos aportan y tienen sus 
méritos relativos como propuestas.

Los Congresos de Arquitectura Moderna pasaron, como dijimos, 
por un accidente crucial: un restablecimiento de lo académico y de la 
visión burocrática retomando el poder.

8. Propiedad privada del suelo

Planes sin posibilidades de concretarse, autoridades sordas: ese 
fue el destino de Le Corbusier en Buenos Aires, después en Bogotá, 
antes de Argel, con mínimas variantes retenidas como utopías que no 
pasaban de los planos mientras la realidad iba por el lado de las guerras 
y el negocio de la apropiación de los territorios.

Max Weber, en El político y el científico, ya lo había explicado 
mucho tiempo antes. Se trata del tema del Poder y el Territorio y de 
las condiciones reales del asunto; de las maquiavélicas maniobras de 
príncipes y gobiernos; de la política práctica al desnudo; de la herencia 
de siglos de malas experiencias. En este sentido, era explicable que el 
camino de la poesía y la formulación utópica fuera tomado por los 
urbanistas y planificadores como vía de expresión central, denodada-
mente practicada a pesar de todos los inconvenientes.

9. BKF

Junto a Ferrari Hardoy y Juan Kurchan actuó el catalán Antoni 
Bonet. Los tres habían trabajado en el estudio de Le Corbusier y ya en 
Argentina formaron el grupo Austral, preanuncio de Tecné, y publi-
caron un famoso Manifiesto en dos números de la revista Nuestra 
Arquitectura en 1939.

“La Carta de Atenas”, escrito después del fracaso del 32 en Moscú, 
y paralelo al cierre de la Bauhaus en el mismo año, dirigida entonces 
por Mies van der Rohe, habilitó la diáspora de numerosos arquitectos 

los jóvenes constructivistas y recostarse en los académicos decadentes, 
cuestión que se ha manifestado de manera brutal en el concurso convo-
cado en 1930 para la construcción del Palacio de los Soviets.

5. Retroceso a un urbanismo a-político, formalista y aséptico

Postergada la reunión del CIAM, nace en un viaje de Marsella 
a Atenas la famosa “Carta de Atenas”, un manifiesto redactado en 
plena travesía en 1933, que fija los principios del urbanismo moderno, 
dejando de lado el tema espinoso de la propiedad privada del suelo, es 
decir, retrocediendo en cierto modo a un terreno a-político, cuestión 
que tendrá desgraciadas consecuencias en los años posteriores, y que 
quedó como un tema no resuelto y como un obstáculo insalvable del 
urbanismo y la planificación.

Pero los integrantes del CIAM perseveraron en su voluntad 
utópica sin caer en el desánimo. Llamaron a continuar la lucha con una 
denuncia de los males urbanos crecientes y generales. El lirismo ha sido 
su terreno de lucha contra la incomprensión, aquella que surgía de la 
inconmovible propiedad privada del suelo como fundamento del uso 
de la tierra, y la especulación financiera derivada de dicha condición. 
Se trata de un poder oscuro y un obstáculo que sólo deja terreno a la 
utopía generosa y perseverante que ha marcado tantos planes urbanos, 
siempre y cuando duerman en los estantes.

6. Camino de la Poesía. Guerras y Sinfonías

Ante el desastre y los fracasos urbanísticos, y con la intención de 
detenerlos, aparece la poesía como un terreno fértil para ensayar la resis-
tencia, la redención, la liberación. Un lirismo como suelo para dilucidar 
la cuestión, ocluidas otras posibilidades en medio de la conflagración 
mundial. Esta es una actitud por lo menos sorprendente y digna de 
estudio. Se trata de la búsqueda de un camino indirecto, quizá lateral 
y sutil, para socavar el poder de lo existente. Si bien es cierto que las 
sinfonías no han detenido a las guerras, tampoco estas detuvieron las 
sinfonías. Desde siempre. El enigma no ha encontrado solución hasta 
hoy. “Guerras y Sinfonías” han coexistido, debemos recordarlo, en 
todas las épocas, y no parece haber síntomas de cambio posible en esta 
actualidad, tan crítica como las anteriores. Hay planes, sí, pero ellos se 
inscriben en el campo de la violencia y destrucción contra los que, de 
manera recurrente, el arte ha levantado su voz. 

La racionalidad científico-técnica no ha conseguido torcer el 
destino, muchas veces lo ha ahondado, aunque las esperanzas siguen 
intactas en la utopía libertaria impulsada por tantos grupos, incesante-
mente y en todas las épocas.

7. Crisis y nuevos lenguajes

Ante la primera de estas crisis de la cultura occidental –nos refe-
rimos a las guerras mundiales– se funda en Holanda el grupo Stijl; 
al borde pero fuera de la guerra, como la Buenos Aires de Tecné. Allí 
entran en acción las vanguardias neoplásticas y otras que luego conflui-
rían, no sin conflictos, en la Bauhaus y el Vchutemas, certificando 
la búsqueda de salidas por renovados caminos del arte y la ciencia, 
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del movimiento moderno en el período de preguerra. Se trató de un 
brusco corte a las esperanzas modernas que debieron retomarse en 
medios como Tecné.

10. ¿Bonet a-político? Con Perón y Aramburu, en los años 40 y 50

Antoni Bonet logró dirigir dos planes urbanos oficiales. Uno con 
Perón en 1949, llamado “La ciudad frente al río”, y otro, también 
oficial, con Aramburu, a fines de los 50 llamado “Remodelación de San 
Telmo”. Ambos confirman el sello a-político ya fijado en Atenas, o la 
disponibilidad a aceptar diversas orientaciones ideológicas siempre en 
pos de que los proyectos se hagan realidad, cuestión que dejo abierta y 
que da para muchos desarrollos posibles, sin duda.

Las autoridades eran las destinatarias de los planes, no importa que 
fueran Perón o Aramburu. Un tema enigmático.

Tecné era independiente de definiciones sobre la situación polí-
tica, demasiado convulsionada para permitir definiciones precisas, de 
modo que ese punto quedó fuera de sus propósitos y sus discusiones 
más evidentes. La diversidad de las obras y de los autores mostrados, 
desde Bonet a Bustillo, pasando por Eduardo Sacriste, mostraron 
un panorama abierto, sin énfasis especiales en posiciones ideológicas 
terminantes. Una puerta al futuro, todavía esbozando posibilidades 
entrevistas, quizá pensando ya en la posguerra inminente.

De modo que hablar de urbanismo y de la tecnología de los mate-
riales, así como hablar del lirismo y la poesía, fue la salida que se puso en 
práctica con éxitos puntuales y con un fracaso en general por la imposibi-
lidad de imaginar espacios o territorios liberados al interés social que no 
estén presos de la explotación del capital privado y sus caminos de desa-
rrollo. Una cosa era el o los gobiernos y otra el poder real de escala inter-
nacional creciente. Queda la imagen de utopías, latentes todavía como 
esperanzas no abandonadas. Quedan los dibujos, los grandes planes y, 
también, Chandigarh y Brasilia, como realidades relativamente exitosas 
en medio de tantos fracasos. Muchos planes en los estantes y en las publi-
caciones. Y parciales conquistas urbanas, en general excepcionales, frutos 
de tantos esfuerzos e intentos de las ideas modernas, que tienen su campo 
de vigencia como señales de algo mayor aún no realizado.

11. Planes

Esta cuestión de los planes sigue sin resolverse en la actualidad 
ofreciendo, además, problemas mucho más profundos que atañen a 
la idea de planificación, cuyo auge fue pasajero en las décadas del 30 y 
40, década en la que apareció Tecné. Esta problemática coincide con 
los Planes Quinquenales del peronismo y con el episodio de la recons-
trucción de San Juan luego del feroz terremoto que la destruyó, y fue 
resuelta, después de varios planes, por los propietarios de la tierra urbana 
que impidieron cualquier idea de reconstrucción en nuevas localiza-
ciones. El gobernador Cantoni terminó con los planes urbanos varios y 
resolvió mantener la ciudad en su ubicación previa, conservando la paz 
de los propietarios de la tierra, verdadero poder definitorio. Trasladar 
la ciudad significaba una nueva disposición de la propiedad del suelo 
que no se proponía afrontar.

Juan Kurchan publicó artículos especialmente dedicados al 
urbanismo y vivió peripecias y fracasos que soportó con estoicismo. 

Para el número 2 de la revista, Simón Ungar produjo un estudio de 
gran alcance sobre la madera, analizándola en función de las posibi-
lidades del país y sus recursos forestales, y relacionándolo con el caso 
de YPF y la cuestión de la autonomía energética. Ungar demostraba 
un interés por lo social que ya había manifestado al formar parte, en 
1936, de la Universidad Obrera de la Construcción, experiencia que 
compartió con José Lepera, con mi padre Mario Molina y Vedia, y 
con Delia Ingenieros, Roberto Scalabrini y Mario Bunge, entre otros. 
El número dedicado a la madera tiene un especial atractivo por la 
manera de encarar la modernización tecnológica y su impacto en la 
arquitectura, su renovación y su actualización. Todavía persistían los 
altos costos del acero, lo que abría una perspectiva al uso de la madera 
y su perfeccionamiento.

Sacriste, becado en EE.UU., se había dedicado al tema ligán-
dolo a la prefabricación, modulación y montaje en seco. Eran 
puntos que Tecné proponía a pesar de las dificultades en el terreno 
de la planificación física, cuya importancia declinó después de la 
guerra por razones ligadas a la propiedad privada y al negocio inmo-
biliario, como hemos señalado.

12. Armonización vida-naturaleza

En el artículo ya citado de Le Corbusier puede leerse: “Otro punto 
de vista se prepara. Es desde otro punto de vista, partiendo de otra 
situación, que consideramos la razón de las cosas y de nuestra vida. 
Este punto de vista es simple, es volver a tomar contacto con las cons-
tantes humanas y la reinstalación del binomio hombre-naturaleza. No 
detallaré más aquí, voy a parecer un revolucionario. No hay revolu-
cionarios, pero hay la revolución maquinista cumplida. Y no puede 
haber más que ‘armonizadores’. La palabra es más linda ¿no es cierto? 
Es aún muy hermosa. Es constructiva y positiva. No es destructiva ni 
negativa”.

En ese tono termina su artículo, después de haber hablado del 
“demonio”, identificándolo con el dinero que todo lo echa a perder. 
Lucidez del escrito que puede pasar desapercibida pero que tiene 
un tono de denuncia explícito. Y que evidencia el paso al “lirismo” 
entusiasta que impulsa a los arquitectos y urbanistas modernos a la 
búsqueda de la armonía hombre-naturaleza. Recordemos que mientras 
escribía esto, fuera de su estudio estallaban la guerra, el genocidio de 
millones de desesperadas víctimas. Exilios y campos de concentración; 
el mundo en llamas. Hay un enigma a develar ahí. La vida humana y su 
relación con la naturaleza están en juego.

13. Sentido de una revista. Obras

Aunque en su presentación dice que “la revista Tecné no es una 
publicación para el goce en la contemplación de las ideas y las obras 
de arte. Es un instrumento de trabajo y un estímulo en la produc-
ción”, Tecné ilustra obras de inestimable calidad estética, desde el 
edificio de la calle Virrey del Pino, hasta los puentes contrapesados de 
la Avenida General Paz. De modo que tiene contenido útil y también 
una propuesta estética indudable.

Digamos que el tema formal y su calidad, es la consecuencia de 
pensar seriamente las técnicas de la construcción y las necesidades a 



10  |  Juan Mario Molina y Vedia

(1935) es una maravilla de sencillez y pureza constructiva cercana, como todos 
los demás ejemplos, a las tradiciones populares y anónimas que son claves para 
la comprensión de todas las verdaderas renovaciones de las vanguardias. El 
movimiento del Stijl en un momento, y el del Manifiesto Austral en otro, son 
los señalamientos de esas dos inflexiones de la cultura occidental que terminan 
impulsando nuevas búsquedas.

La cuestión de la lírica puesta por Le Corbusier en primer plano impli-
caba un llamado a renovar la cultura en todas sus dimensiones, abarcando 
desde la dimensión territorial de la planificación hasta el detalle menor del 
diseño del equipamiento, que en su menor dimensión completaba lo que era 
la intención de renovar al paisaje de vida de la humanidad.

Desde los planes urbanos de la época peronista, incluida la propuesta 
que mencionamos luego del terremoto de San Juan, existieron complejos 
desarrollos con ideas modernas que chocaron con los intereses de los propie-
tarios privados del suelo urbano, definiendo la reconstrucción definitiva y 
conservando los privilegios ya instalados. Hubo también varias propuestas 
de ciudades satélites (Bereterbide, Muzio) bajo el modelo de las garden cities 
inglesas de principios del siglo XX, y también de las New Towns, emprendidas 
por el laborismo después de la derrota de Churchill.

El peronismo, con gran autenticidad, desarrolló entre 1947 y 1952 
amplios planes de salud (Plan Carrillo), variadas experiencias de viviendas 
colectivas (desde monoblocks hasta ciudades jardín como Ciudad Evita) y 
varios modelos urbanísticos (Los Perales, Simón Bolívar, Saavedra, etc.).

En el tercer número de Tecné se publicó un trabajo de Catalano, Coirre 
y Caminos para un ingenio de Azúcar en Tucumán que reeditaba un proyecto 
de Ernesto Vautier y Alberto Prebisch, publicado en la revista Martín Fierro en 
los años 20. En el texto de tal trabajo puede leerse: “Por el camino de los angus-
tiosos problemas nacionales que reclaman inútilmente solución, por camino 
del problema de la tierra y el de la vivienda llegaremos a una arquitectura. No 
cabe la menor duda que la vivienda popular rural es la que más urgente aten-
ción necesita, pues el estudio de ella involucra el de nuestras cuestiones del agro, 
de nuestra realidad económico-social, cuyo retardo en resolverse han detenido 
el progreso evolutivo del país” (diciembre de 1943). Aquí queda evidenciado 
claramente el interés en la problemática social que sostiene las intenciones de 
esta publicación y que le da empuje poético a sus propuestas, estrechamente 
ligadas a las necesidades humanas básicas, individuales y colectivas.

Hay un suelo de conocimientos y estudios de necesidades (incluso cono-
cidas científicamente) por debajo de la “lírica” y la “poesía” de Le Corbusier. 
Esa poética no tiene nada que ver con el macaneo formalista con que suele 
confundírsela.

El saber coexiste dinámicamente y se alimenta recíprocamente de lo frío, 
lo duro, lo concreto, lo permanente, lo mítico, lo fluido, lo cambiante, lo reno-
vado y lo creativo. Ese es el nudo a comprender que es fácilmente olvidado.

Hay que aprender a volar y también saber aterrizar. Guerras y sinfonías 
ocurren sin que una impida a la otra.

El exacto y objetivo vitalismo de Don Julio (Molina y Vedia), ingeniero 
de ciencias exactas, convivió con Lao Tsé, y sus sueños fueron una combi-
nación de geometrías puras y claras con horizontes utópicos imposibles. En 
María Pía López observé esa oscilación; y Alejandro Korn habló de “cristal 
fluído”, buscando la idea precisa. Gilles Deleuze y Francis Bacon exploraron 
esos terrenos con la imagen como lenguaje pictórico.

Tecné arrima la idea de un multidiseño, hoy instalado, para bien o para 
mal, en nuestras facultades de arquitectura. La multidimensión espacial ya era 
entrevista por Stijl en 1914. El cine es protagonista, y mucho más el video: las 
posibilidades crecientes de explorar el paisaje posible de la vida, sin olvidar la 
responsabilidad social y el sufrimiento colectivo contra el que es preciso actuar.

atender y a hacer, como si la belleza callada llegara naturalmente, sin 
complicadas elaboraciones rebuscadas.

La claridad de lo simple, la belleza del pensar certero. La ciencia 
y el arte vividos en un solo impulso creativo, económico y armoni-
zador de oficios con una materialidad sabiamente conocida que los 
lleva a realizar dos incursiones por los mundos de la madera y el vidrio, 
que ocupan los dos últimos números. En ambos casos, se insinúan 
los avances tecnológicos que trabajan desde la materia bruta y le van 
encontrando nuevos caminos, nuevos lenguajes, respondiendo a nuevos 
temas y escalas que marcan el sendero de la modernidad.

El Crystal Palace es un ejemplo evidente de ese valor de la técnica 
en escala urbana como hito de una época, cuya fuerza se quería ver 
renacida y en incesante búsqueda, para superar los desastres de la 
guerra de la que ella misma había participado, producto demoníaco 
de la ciencia y la tecnología en clave destructiva. Pronto Hiroshima y 
Nagasaki iban a confirmar esa insalvable contradicción que superó las 
esperanzas de toda imaginación de un urbanismo elaborado sobre la 
base de las necesidades colectivas.

Simón Ungar, Ferrari Hardoy, Kurchan y Le Corbusier estaban 
empeñados en armonizar lo necesario con lo bello, y en abrirlo siempre 
a nuevos desafíos. Y Conrado Sondereguer, en dar forma a todos esos 
impulsos que enriquecieron la cultura argentina. Todos modelaron 
Tecné con ese impulso constructivo digno de recuerdo. A ese recuerdo 
dedicamos la presente reedición.

Juan Mario Molina y Vedia
Octubre de 2014, Pte. Saavedra

Poscriptum: paisajes posibles de la vida

Es central, en el aporte de Tecné, el artículo de Le Corbusier con el acento 
en la lírica y la poesía como culminación del paciente trabajo de creación 
arquitectónica y urbanística y su relación con el desastre de la guerra mundial. 
Allí se busca una salida imposible, utópica y única ante la enormidad de las 
realidades vividas.

Son centrales también, como dijimos, una serie de obras, todas ejemplo 
de lo posible y lo propuesto. Unas obras que, más allá del funcionalismo y el 
racionalismo, buscan expresiones formales libres y renovadas con un énfasis 
en el diseño de detalles que van desde la construcción hasta la delineación 
del equipamiento, introduciendo las novedades que provenían del campo 
del diseño industrial, gráfico, y de la comunicación que Tomás Maldonado 
y el grupo de arte concreto anunciaban en la publicación de la revista Nueva 
Visión, adelantándose a su propio tiempo.

En cuanto al tratamiento de la madera y el vidrio, hay una profunda 
revisión de las nuevas tecnologías, anunciando formas estructurales y trata-
mientos de las materias primas con creciente influencia de nuevas tecnologías 
que conllevan a nuevas formas posibles. Bóvedas de madera laminada; madera 
en capas superpuestas con nuevos adhesivos; procedimientos de prefabricación 
tradicionales japoneses; aquellos de los desiertos de Arizona, experimentos de 
Eduardo Sacriste en su estadía en EE.UU.; prefabricaciones anteriores, suecas, 
importadas a nuestro Tigre; trabajos de Bustillo en el sur argentino. Digamos 
que en Tecné circulaban visiones amplias y abiertas del tema.

La Maison de Verre de Pierre Chareau es un ejemplo que debe agregarse 
y que no desentonaría con Tecné. La casa de Le Corbusier en Les Mathes 



 Tecné

Nro. 1, agosto de 1942







14  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  15  



16  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  17  



18  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  19  



20  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  21  



22  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  23  



24  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  25  



26  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  27  



28  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  29  



30  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  31  



32  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  33  



34  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  35  



36  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  37  



38  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  39  



40  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  41  



42  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  43  



44  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  45  



46  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  47  



48  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  49  



50  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  51  



52  |  Nro. 1, agosto de 1942



Tecné. Edición facsimilar  |  53  





 Tecné

Nro. 2, verano de 1942-1943







58  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  59  



60  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  61  



62  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  63  



64  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  65  



66  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  67  



68  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  69  



70  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  71  



72  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  73  



74  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  75  



76  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  77  



78  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  79  



80  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  81  



82  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  83  



84  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  85  



86  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  87  



88  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  89  



90  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  91  



92  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  93  



94  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  95  



96  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  97  



98  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  99  



100  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  101  



102  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  103  



104  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  105  



106  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  107  



108  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  109  



110  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  111  



112  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  113  



114  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  115  



116  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  117  



118  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  119  



120  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  121  



122  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  123  



124  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  125  



126  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  127  



128  |  Nro. 2, verano de 1942-1943



Tecné. Edición facsimilar  |  129  





 Tecné

Nro. 3, marzo de 1944







134  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  135  



136  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  137  



138  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  139  



140  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  141  



142  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  143  



144  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  145  



146  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  147  



148  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  149  



150  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  151  



152  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  153  



154  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  155  



156  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  157  



158  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  159  



160  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  161  



162  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  163  



164  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  165  



166  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  167  



168  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  169  



170  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  171  



172  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  173  



174  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  175  



176  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  177  



178  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  179  



180  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  181  



182  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  183  



184  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  185  



186  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  187  



188  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  189  



190  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  191  



192  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  193  



194  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  195  



196  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  197  



198  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  199  



200  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  201  



202  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  203  



204  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  205  



206  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  207  



208  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  209  



210  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  211  



212  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  213  



214  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  215  



216  |  Nro. 3, marzo de 1944



Tecné. Edición facsimilar  |  217  







0. The Southern Star (La Estrella del Sur)
Edición facsimilar

1. Contorno
Edición facsimilar de la revista dirigida por David e Ismael Viñas

Prólogo de Ismael Viñas

2. Masas y balas
Liborio Justo

Prólogo de Daniel Campione

3. Metafísica de la pampa
Carlos Astrada

Compilación y estudio preliminar de Guillermo David

4. Plan de operaciones
Mariano Moreno

Prólogo de Esteban de Gori. Estudios críticos de Norberto Piñero y Paul Groussac. 
Investigación bibliográfica de Mario Tesler

5. Calfucurá. La conquista de las pampas
Álvaro Yunque

Prólogos de Guillermo David y Mario Tesler

6. Officium parvum gothicum. Libro de horas de Guillaume de Montbleru
Francisco Corti

7. La Asociación Vorwärts y la lucha democrática en la Argentina
Alfredo Bauer

Introducción de Emilio J. Corbière. Epílogo de Daniel Campione

8. Archivo americano y espíritu de la prensa del mundo. Primera serie 1843-
1847
Pedro de Angelis

Compilación, estudio preliminar y notas de Paula Ruggeri

9. El movimiento feminista. Primeros trazos del feminismo en Argentina
Elvira López

Prólogo de Verónica Gago

10. El payador
Leopoldo Lugones

Estudios preliminares de Horacio González, Noé Jitrik,  
María Pia López, Oscar Terán y Javier Trímboli

11. Envido. Revista de política y ciencias sociales
Edición facsimilar

Prólogo de Horacio González

12. Literal
Edición facsimilar

Prólogos de Juan Mendoza y Ariel Idez

13. Escrituras. Filosofía
Oscar del Barco

14. Los Libros
Edición facsimilar

Prólogo de Patricia Somoza y Elena Vinelli

15. Tiempos Modernos. Argentina entre Populismo y Militarismo
David Viñas y César Fernández Moreno (coords.)

16. Sainete provincial titulado El detall de la acción de Maipú (1818)
Estudio preliminar, edición crítica y notas de José Luis Moure

17. Proa (1924-1926)
Edición facsimilar

Estudio preliminar e índices de Rose Corral y Anthony Stanton

18. La Moda. Gacetín semanal de música, de poesía, de literatura, de costum-
bres
Edición facsimilar

Estudio preliminar de Alberto Perrone

19. Sacate la careta
Alberto Ure

Edición a cargo de María Moreno. Prólogo de Cristina Banegas

20. Dimensión. Revista de cultura y crítica
Edición facsimilar

Palabras previas de Rodolfo Legname, Horacio González, Alberto Tasso y Mario 
Santucho

21. Trapalanda. Un colectivo porteño
Edición facsimilar

Prólogo de Christian Ferrer

22. Papeles de Buenos Aires
Edición facsimilar

Prólogo de Aníbal Jarkowski

23. El Recopilador. Museo Americano
Antología

Edición, compilación y estudio preliminar de Hernán Pas

24. Sarmiento y Unamuno
Dardo Cúneo

Prólogo de Emiliano Ruiz Díaz

25. Crónica y diario de Buenos Aires. 1806-1807
Alberto Mario Salas

26. Peronismo y Socialismo / Peronismo y Liberación
Edición facsimilar

Coompilación de Roberto Baschetti

COLECCIÓN REEDICIONES & ANTOLOGÍAS



27. Fichas de investigación económica y social
Edición facsimilar

Textos preliminares de Horacio González y de Santiago Allende, 
Federico Boido y Daniel Kohen

28. Pasado y Presente
Edición facsimilar

Textos preliminares de Horacio González y Diego Sztulwark

29. La Rosa Blindada
Edición facsimilar

Textos preliminares de Horacio González y Darío de Benedetti

30. Poesía Buenos Aires
Edición facsimilar

Prólogo de Rodolfo Alonso

31. Arturo
Edición facsimilar

Estudio preliminar de Liana Wenner

32. Arte Madí
Edición facsimilar

Estudio preliminar de Liana Wenner

33. Letra y Línea
Edición facsimilar

Estudio preliminar de Liana Wenner

34. Tecné
Edición facsimilar

Prólogo de Juan Molina y Vedia







Esta edición de 1000 ejemplares de 
esta edición facsimilar de la revista Tecné, 

se terminó de imprimir en 
Al Sur Producciones Gráficas S.R.L., 

Wenceslao Villafañe 468, 
Buenos Aires, Argentina, 

en marzo de 2015.




	TAPA TECNÉ
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