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De la voûte à la Roussillon a la voûte à la notre maniere. La fortuna 
de la bóveda tabicada en la Francia Ilustrada
From the voûte à la Roussillon to the voûte à la notre maniere. The fortune of tile 
vault in Enlightened France

Josep Lluis i Ginovart (*), Cinta Lluis-Teruel (*), Ricardo Gómez-Val (*)

RESUMEN

El mariscal de Belle Isle (1684-1761) construyó el Château Bizy (1741-1743), con voûte à la Roussillon, como también lo hará el 
Comandante de Espié (1708-1792) en el Hôtel de Espié (1750). Queriendo patentar este sistema para construir cubiertas incombus-
tibles, lo intentó justificar en la Maniere de rendre toutes sortes d’édifices incombustibles (1754). Los intentos para homologarlo 
en la Académie royale d’architecture (1755) fracasaron, imponiendo a sus miembros la notre maniere, cambiando la disposición 
plana del ladrillo en la calota, a la de canto. La bóveda tabicada tuvo poca fortuna entre los arquitectos ilustrados franceses, pero 
su utilización será sancionada por los ingenieros militares en la Académie royale des sciences. Aparte de las ediciones de la obra de 
Espié, y mucho antes que en el Cours d’architecture (1777) de Blondel y Patte, la obra será ampliamente difundida por autores de la 
Orden de la Compañía de Jesús. 
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ABSTRACT

The Marshal of Belle Isle (1684-1761) built the Château Bizy (1741-1743), with voûte à la Roussillon, as the Commander of Espié 
(1708-1792) also  did at the Hôtel de Espié (1750) With the aim of patenting this system to build fireproof roofs, he tried to justify 
it at the Maniere de rendre toutes sortes d’édifices incombustibles (1754). The attempts to homologate it in the Académie royale 
d’architecture (1755) failed, imposing to its members the notre maniere, changing the brick flat arrangement in the dome, to that 
of edge. The tile vault had little fortune among French enlightened architects, but its use will be sanctioned by military engineers at 
the Académie royale des sciences. Apart from the editions of Espié’s work, and long before Blondel and Patte’s Cours d’architecture 
(1777), the work will be widely disseminated by authors of the Society of Jesus.
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1. INTRODUCCIÓN

Los historiadores del arte, George Roseborough Collins 
(1917-1993) y Turpin Chambers Bannister (1904-1982) da-
ban a conocer The Roussillon Vault The Apotheosis of a 
“Folkida” Construction (1) en el debate internacional de la 
bóveda tabicada. Trataron con especial énfasis la figura de 
Rafael Guastavino Moreno (1842-1908), como personaje 
clave para entender la definición de la construcción Este 
sistema fue difundido a través del mariscal Louis-Auguste 
Fouquet, duque de Belle Isle (1684-1761) y por el coman-
dante Félix François de Espié, conde de Espié (1708-1792) 
(Figura 1) y citado como voûte catalane (2) o voûte à la 
Roussillon (3). 

Figura 1. Bóvedas tabicadas; a) Félix François de Espié, Maniere de 
rendre, toutes sortes d’édifices incombustibles (1754); b, c) Pierre. 

Patte, Cours d’architecture (1777).

El objetivo de la investigación es determinar el papel estra-
tégico de la construcción tabicada en la Ingeniería militar 
francesa y su incidencia en la arquitectura académica. Aun-
que es un episodio conocido, a través de Massimo Lemma 
(1996) (4), Giovanni Mochi (2001) (5), Philippe Araguas 
(2003) (6), Santiago Huerta (2003) (7), José Luis Gonzá-
lez Moreno-Navarro (2004) (8), Esther Redondo Martínez 
(2013) (9), João Rei y António Sousa Gago (2016) (10) y 
Federico Iborra (2018) (11), se ha realizado una revisión de 
la bóveda tabicada en la Francia del XVIII. Se propone así, 
relacionar al Duque de Belle Isle) y Conde de Espié, con 
los ingenieros militares, Jean-Baptiste de la Chèze (1702-
1757), Félix François Le Royer D’ Artezet de la Sauvagère 
(1707-1782), y Louis Duhamel du Monceau (1700-1782). Se 
reconsideran algunos hechos a partir del portefeuille Ba-
chaumont, Mss 404, Bibliothèque de l’Arsenal, atribuido a 
Belle Isle, sobre la memoria de las écuries du château Bizy. 
Se revisa la voûte en la secuencia del Château Bizy (1741), 
presentación en la Académie royale d’architecture de Pa-
ris (1747), la Llettre de Jean-Baptiste de la Chèze (1750), 
el Hôtel de Espié (1750), la publicación de la Maniere de 
rendre, toutes sortes d’édifices incombustibles (1754), y 
la sentencia Académie (1755) con la construcción a la no-
tre maniere en el Bureau de la Guerre (1759). Se investiga 
la temporalidad y la geografía del posible contacto con la 
voûte à la Roussillon de Belle Isle en la Guerra de Sucesión 
(1701-1715) y la Cuádruple Alianza (1718-1720) comandado 
por el duque de Berwick (1670-1734) y la volta in foglio 
en el caso de Espié, bajo las órdenes del duque de Villars 
(1653-1734) en la campaña de la Guerra de Sucesión Po-
laca (1733-1738), en el Piamonte, Lombardía y Trentino.

2. REDESCUBRIENDO LA BÓVEDA TABICADA EN 
LA FRANCIA ILUSTRADA

El comandante Espié relata como justificación en la Ma-
niere de rendre toutes sortes d’édifices incombustibles 
(1754), obra dedicada al mariscal Belle Isle, la incombus-
tibilidad de la bóveda tabicada salvaguardando las plazas 
del fuego enemigo (12). La preocupación de los incendios 
provocados por rayos, bombas y boulets rouge (proyectiles 
calientes), es compartida por las devastaciones de alguno 
de ellos, como en la ciudad de Rennes (1720) en la Bretaña 
(13), la Cour des Comptes (1504) en Paris (1737), construi-
da por Luis XII (1462-1515), en el que se guardaban docu-
mentos desde Philippe Auguste (1165-1223) (14), o el de 
Versalles (1751) provocados por los fuegos artificiales en 
honor del nacimiento de Louis-Joseph-Xavier François de 
Francia (1751-1761) (15). En esa obra destaca la resistencia 
y escasez de empuje de estas bóvedas, comprobadas en la 
gran nevada de Toulouse (1752) y demostrada con la cons-
trucción sobre un bastidor de madera. Tras la retirada de 
dicho bastidor, la bóveda se sostuvo en pie, circunstancia 
que le presupuso erróneamente que estas bóvedas carecen 
de empujes (16). 

También ensalza la facilidad de reparación frente a los 
agentes climáticos, y al efecto de perforación que les pro-
voca la acción de las bombas, a diferencia del derrumbe 
producido en otras estructuras. Es económica debido a su 
poco peso, su solidez inmediata, su ejecución sin cimbras 
y la facilidad de colocación de las piezas cerámicas (0,27 
x 0,14 x 0,03 m). Además, consigue un buen aislamiento 
térmico y se puede ahorrar hasta 1/3 del coste de la cons-
trucción tradicional. 

Figura 2. Traducciones de la Maniere de rendre, toutes sortes d’édi-
fices incombustibles (1754) en las ediciones; a) Londres (1758); b) 

Frankfurt (1760); c) Madrid (1776).

La fortuna e influencia de la obra va a alcanzar un amplio 
éxito con la edición inglesa en Londres, The manner of se-
curing all sorts of buildings from fire (1758) (17) de Peter 
Wyche y traducido por Louis Dutens (1730-1812). En ella 
se añade la correspondencia entre Espié, Peter Wyche de 
la Royal Society of Arts y William Beckford (1709–1770) 
que construía su Fonthill House. La edición alemana de 
Frankfurt y Leipzig, Abhandlung von unverbrennlichen 
Gebäuden (1760) no dispone de la dedicatoria a Belle Isle, 
pasando directamente a la Vorbericht (18) y la traducción 
española del Modo de hacer incombustibles los edificios 
(1776) de Joaquín de Sotomayor Cisneros y Sarmiento (f. 
1776) (19) (Figura 2). 
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2.1. La difusión de la obra de Espié 

El reconocimiento del sistema tabicado se difundió, a tra-
vés del jesuita Marc-Antoine Laugier (1713-769), en la se-
gunda edición del Essai sur l’architecture (1755). En esta 
obra fue censor Michel Tannevot (c.1685-1762), quién ya 
había presentado en la Académie royale d’architecture 
(1747) una memoria sobre las bóvedas tabicadas. Laugier 
plantea la gran ventaja de este tipo de construcción por la 
sureté contre tous les accidens du feu (20), siendo edita-
da en inglés, An Essay on Architecture (1755) (21), y en 
alemán, Versuch über die Bau-Kunst (1756) (22). Chris-
tian Rieger (1714-1780) de la misma Compañía de Jesús, 
publica el Universae architecturae civilis elementa (1756), 
el Tectum Apyroton con la misma plancha de Espié (23) 
(Figura 3). 

Figura 3. La transmisión de la obra de Espié a través la Compañía 
de Jesús; a) Christian Rieger (1765); b) Miguel Benavente (1763); c) 

Giovanni Battista Izzo (1772).

Rieger se trasladó a Madrid para dirigir la cátedra de ma-
temáticas del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús 
(1761), donde realizará una edición española, Elementos 
de toda la architectura civil con las más singulares ob-
servaciones de los modernos (1763), traducida por Miguel 
Benavente (1727-1793) (24). La obra de Espié es difundida 
en otras Academias como la Teresiarum de Viena, donde el 
también jesuita, Giovanni Battista Izzo (1721-1793) lo hará 
en los Elémens de l’architecture civile: (1772) (25). 

Pierre Patte (1723-1814) conocía bien los debates que la 
Académie empleaba sobre la bóveda tabicada en la abadía 
Real de Panthemont y en el Tesoro de Notre-Dame. Refe-
rida en los Précédés d’un tableau du progrès de los Mo-
numents érigés en France à la gloire de Louis XV (1765) 
(26) y de manera más explícita en las Mémoires sur les 
objets les plus importans de l’architecture (1769) (27). En 
las Observations sur la physique, sur l’histoire naturelle 
et sur les arts, dirigidas por Jean-Baptiste Rozier (1734-
1793), aparecerá la, Manière de conſtruire des voûtes de 
caves, ſans pierres, briques, ni ceintres en charpente, 
& qui coûtentles deux tiers moins que cellesen pierres 
(1774), dando cuenta de este tipo de bóvedas en Lyon y 
Bresse, cuyas características son la resistencia y la econo-
mía (28). 

Publicará le Moyen d’empêcher que les murs de face soient 
poussés par les voûtes de briques & plâtres, dites Voûtes pla-
tes, substituées aux Planchers (1776), donde aparece la bóve-
da con tensores metálicos (29) (Figura 4).

Figura 4. La transmisión de Espié; a) Jean-Baptiste Rozier (1776); 
b) Benito Bails (1796).

La trascendencia de Jacques-François Blondel (1705-1775), 
y del Cours d’architecture (1771-1777) hará que la construc-
ción tabicada obtenga una gran difusión con la publicación 
del Tomo 6 (1777) (30) editado ya por Patte, con gran pro-
liferación de los tipos de bóvedas briquetés (31). En la obra 
publicada después del dictamen de la Académie royale d’ar-
chitecture (1755) (32) y de la segunda edición de Espié (1776) 
(33), se propone un nuevo sistema à la notre maniere. Está 
influido por los arquitectos académicos y es muy diferente a 
la voûte à la Roussillon propuesta por Tannevot en la Acadé-
mie (1754). 

Figura 5. Louis Durand, Précis des leçons d’architecture donneés à 
l’École Polytechnique (1802).

Figura 6. Jean-Baptiste Rondelet, Traité Théorique et Pratique de 
l’Art de Bâtir. Tome Troisième (1805).
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Estas referencias fueron tomadas por Benito Bails (1730-
1797), en los Elementos de Matemáticas. Que trata de la ar-
quitectura civil (1796) (34). 

La difusión docente se realizará, primero en l’École Polyte-
chnique (1802) por Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) 
(35) (Figura 5) y después por Jean-Baptiste Rondelet (1743-
1829) en el Tome Troisième (1805), de Traité Théorique et 
Pratique de l’Art de Bâtir (1802-1810) (36) (Figura 6). 

3. CHARLES-LOUIS-AUGUSTE FOUQUET MARIS-
CAL DE BELLE ISLE (1684-1761)

Belle Isle participó en la liberación del sito de Gerona 
(1712) de las tropas austracistas comandadas por el barón 
von Wetzel y actuando ya como maréchal de camp. Tras su 
estancia en Perpiñán (9 -26-XII-1712), pasó por Le Boulú, 
Roses, Fluvià, Sant Pere Pescador y Torroella de Montgrí 
(37), donde pudo encontrar la voûte à la Roussillon. Tras el 
desbloqueo de Gerona, gobernada por Maximilien François, 
el conde de Fiennes (+1716), regresará a Versalles en febre-
ro de 1713. Participó en la guerra de la Cuádruple Alianza 
(1718-1720) como Mestre de Camp Général, llegando en 
mayo de 1719 al Rosellón, participando en agosto en los si-
tios de Fuenterrabía, San Sebastián, y el Fuerte de Pasajes. 
Libera el Castèth Leon, en el Valle de Arán, la Seu d’Urgell, 
para después dirigirse en octubre, desde Mont-Louis, hacia 
le Boulú, a Castelló d’Empuries, sitiando Roses, levantan-
do el asedio tras el Tratado de Londres (17-II-1720) (38). 
En estas campañas probablemente estuvo en contacto con 
construcciones tabicadas.

Destinado como Gobernador de Metz (1733), fue Embajador 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Francia (1740), 
en la elección de Carlos VII (1697-1745). Esta circunstancia lo 
elevará a de mariscal de Francia (1741), a la vez nombrado 
Pair (1742) (39), momento en que decide la ampliación del 
Château Bizy (1741-1743) en Vernon, en el Valle del Sena. 

3.1. Les Écures del Château Bizy (1741-1743) 

En Château Bizy existía una edificación con un cuerpo princi-
pal de dos plantas, flanqueado por dos pabellones retrasados 
de una planta, construida por Michel-André Jubert de Bou-
ville (1645-1720). La ampliación comportó la creación de un 
patio posterior dónde se situaron las caballerizas dando acce-
so al jardín con la Promenade de Vénus y el parque de caza, 
conocido por le Petit Versailles (40) (Figura 7). 

Figura 7. Château Bizy comprado en 1721 por el Duque de Belle-Isle 
y ampliado (1741-1743), Google Earth Pro (2020).

El proyecto cuenta con la participación de Pierre Contant 
d’Ivry (1698-1777), quién publicó algunos detalles en Les 
Oeuvres d’architecture (1769) (41) (Figura 8), aunque su eje-
cución presenta notables diferencias (Figura 9). Los edificios 
bajos del patio y la fachada trasera del edificio central de las 
caballerizas fueron transformados en el siglo XIX (Figura 10).

Figura 8. Pierre Contant d’Ivry planchas de Les Oeuvres d’architec-
ture de Pierre Contant d’Ivry, architecte du Roi. (1769); Lámina 25; 

b) Lámina. 29; c) Lámina 52.

Figura 9. Pierre Contant d’Ivry; a) Puerta interior Court Écurie del 
Château Bizy; b) Les Oeuvres d’architecture (1769), lámina 47.

El escritor Louis Petit de Bachaumont (1690-1771), autor de 
un Essai sur la peinture, la sculpture et l’architecture (1751), 
describe en un portefeuille la Mémoire et description des amé-
liorations (c.1740) (Bachaumont, Mss 4041 Bibliothèque de 
l’Arsenal R 19095). Este memorándum es atribuido a Belle Isle 
y dirigido y contestado por Jean-Sylvain Cartaud (1675-1758).

Figura 10. Château Bizy; a) Deutsch: Zeichnung des Schlosses Bizy 
in Vernon, Eure, im Jahr 1793, https://monumentum.fr/domai-

ne-chateau-bizy-pa00099617.html; b) Imagen actual 2020.

https://doi.org/10.3989/ic.6180
https://monumentum.fr/domaine-chateau-bizy-pa00099617.html
https://monumentum.fr/domaine-chateau-bizy-pa00099617.html


De la voûte à la Roussillon a la voûte à la notre maniere. La fortuna de la bóveda tabicada en la Francia Ilustrada

From the voûte à la Roussillon to the voûte à la notre maniere. The fortune of tile vault in Enlightened France

Informes de la Construcción, Vol. 75, 570, e496, abril-junio 2023. ISSN-L: 0020-0883. https://doi.org/10.3989/ic.6180 5

Hace referencia a la necesidad del conocimiento de la pla-
nimetría de La Petite Écurie y de la Grande Écurie de Ver-
salles (1679 -1682), construidas por Jules Hardouin-Man-
sart (1646-1708), Chantilly (1719-1735) y Jean Aubert 
(1680-1741). Refiriéndose a Versalles, Belle Isle, comenta 
las proporciones excelentes del interior, considerando que 
las bóvedas de los nuevos establos han de ser rebajadas y 
no semicirculares como las de Versalles, ya que aquellas 
son demasiado altas y provocan que los caballos tengan 
más frío y las hace parecer más pequeñas como en Chanti-
lly (Figura 11).

Figura 11. Pierre Contant d’Ivry; a) Puerta exterior Court Écurie del 
Château Bizy; b) Les Oeuvres d’architecture (1769) lámina 43.

En su respuesta, los arquitectos confirman la propuesta, aña-
diendo que las bóvedas demasiado altas provocan más gasto. 
Insiste el mariscal en que es necesario conocer el establo del 
rey en París cercano a las Tullerías realizado con bóveda re-
bajada, de muy buena proporción y comodidad por su anchu-
ra. Las partes actoras coinciden en su utilización, dada la be-
lleza de proporción, y la sensación de amplitud y aislamiento, 
considerándola más económica. 

La tipología constructiva usual era la de bóvedas de medio 
punto con mampostería, o bien, unos forjados de madera 
como los del duque de Orleans, en Paris obra de Gilles Marie 
Oppenord (1672- 1742). De esta manera, la bóveda tabicada 
rebajada, encajaba mejor con la demanda desde el punto de 
vista funcional, estético, de seguridad frente al fuego y por su 
mejor economía. (Figura 12).

Figura 12. Tipología de Caballerizas; a) Jules-Hardouin-Mansart, 
Profil de la Grande écurie du Roi à Versailles (1695); b) Anónimo, 
Voute de l’Ecurie de Bizy de 3 pouces d’epaisseur (c. 1741); c) Gi-
lles-Marie Oppenordt, Deux élévations des écuries du duc d’Or-

lèans, (c.1742). 

Jean-Sylvain Cartaud y Contant d’Ivry comparten otra vez 
cliente, con Pierre Crozat (1661-1740). Éste encarga al prime-
ro su Hôtel parisino (1704) (42), mientras Contant D’ Ivry 
tomará la dirección en 1743 (43), trabajando con sus cola-
boradores habituales, Jean-Michel Chevotet (1698-1772), 
Jean-Baptiste Chaussard (1729-1818) y como ayudante Clau-
de-Nicolas Ledoux (1736-1806) (44). Las intervenciones de 
los socios Contant D’Ivry y Jean-Michel Chevotet, en el con-
junto Crozat, no plantean sistemas tabicados. De hecho, en 
el proyecto del Basse-cour de l’hôtel Crozat de Tugny (1741-
1744), lo hubiesen podido utilizar en la charpente ouverte de 
la cúpula del vestíbulo, como lo habían hecho en Châteu Bizy. 
La obra de los forjados, sujeta a supliego de condiciones; sera 
faitte suivant l’usage de Paris (45). (Figura 13). 

Figura 13. Jean-Michel Chevotet; a) Detalle Elévation et profil de 
l’hôtel Crozat 17 place Vendôme (1718-1736), ref. CARD11145 Musée 

Carnavalet; b) Pierre Contant d’Ivry, detalle Basse-cour de l’hôtel 
Crozat de Tugny (1741), Archives nationales, Minutier central., 

XXX, 282.

Pierre Contant a utilizará preferentemente las bóvedas de 
mampostería reforzada con acero frente a las de ladrillo. 
Como la empleada en la iglesia de Saint-Wasnon de Con-
dé-sur-l’Escaut (1750-1755) (46) y donde singularmente en 
su Hôtel de ville, ejecuta con voûtes en coupole sur pendenti-
fs con ladrillos en forma anular, colocados de canto como ha-
bía propuesto la Académie royale d’architecture (1755) (47).

El sistema tabicado es reivindicado como novedad en otras 
partes de Francia. En una carta dirigida al redactor jefe de Le 
Mercure de France, Pierre Rémond de Sainte-Albine (1699-
1778), en enero de 1750, por R.P.D.B.J.A. en Bourg S. Andéol, 
cerca de Orange, se da conocer une nouvelle espece de Voûte 
que utilizó el arquitecto Geoffroy nacido en L’Isle-sur-Sor-
gue, del condado de Venaissin, en la Provenza (48). Éste ha-
bía construido el Château le Baron de Saunier (1744) en la 
Terre de Violes en la cercanía de Orange, utilizando las voû-
tes en brique sans ceintre, tipología habitual en estos lares. 

3.2. Las consecuencias de Château Bizy

La primera consecuencia es la memoria de Michel Tannevot 
sobre voûtes avec des briques posées à plat et doublées avec 
de nouvelles briques posées à plat, de (3-VII-1747) y fue pre-
sentada a la Académie royale d’architecture el (19-VII-1747) 
a la que pertenecía Pierre Contant desde 1728. 

En la sesión, describe el convento capuchino de Castelnau-
dary (c.1707), realizado por un fraile de la Orden, del Château 
de Bram (c.1719) para M. Louis de Lordat (+1741), del Châ-
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teau Bizy (1742) y la construcción de M. Duplessy en Mont-
laur (49). La bóveda tabicada fue utilizada en los conventos 
capuchinos; de Montauban, Castelnaudary, Carcassonne, 
Narbonne, Toulouse y después en Provenza (50). 

La Orden de los Hermanos Menores Capuchinos (1525), 
oriunda de Italia, se estableció en Barcelona (1578), exten-
diéndose hacia Gerona (1580), Perpiñán (1580), Ceret (1581) 
y Prada (1584). En sus Constituciones, Cap. VI, 6 define que 
las celdas han de ser pequeñas, bajas, pobres y despreciadas, 
de nueve por diez palmos, y que la altura del suelo al madera-
miento no pase de treze palmos (51), así el sistema primitivo 
no era implícitamente abovedado (Figura 14). 

Figura 14. Celdas capuchinas primogénitas, Primera parte de las 
chronicas de los Frailes Menores Capvchinos de N.P.S. Francisco 

(1644).

Belle Isle será nombrado Caballero de la Orden del Rey y del 
Toison de Oro (1748), dando unas Instructions du maréchal 
duc de Belle-Isle, a su hijo Louis-Marie Fouquet (1732-1758), 
cuando éste es nombrado Colonel du régiment (1749), ani-
mándole a distinguir, tanto a los oficiales que despunten en 
talento para la guerra, como a aquellos que, sin descuidar sus 
deberes, se dedicaran al cultivo de las bellas artes (52). Ingre-
sa posteriormente en la Académie française, con un discurso 
leído el 30 -VI-1749 (53).

El debate de la bóveda tabicada se hace patente en las res-
puestas de los ingenieros militares Jean-Baptiste de la Chèze 
(1702-1757) y de Félix François Le Royer D’Artezet de La Sau-
vagère (1707-1782) en Le Mercure de France (1750), como re-
acción a la publicación de las bóvedas de la región de Orange. 
Ambos ingenieros tenían destinos en Marsal y Thionville cer-
ca de Metz, la jurisdicción de Belle Isle en los Trois-Évêchés. 
Jean-Baptiste de la Chèze (1702-1757), publica una misiva al 
Mariscal Pierre François de Rougé (1702-1761) (54) donde 
explica con precisión el proceso técnico de la construcción del 
Château Bizy, bajo la dirección de Contant y su aparejador 
Essellin, realizado por albañiles de París apoyados por ope-
rarios de Perpiñán. De la Sauvagère cultivó el estudio de la 
construcción romana, tratando en el Briquétage de Marsal, 
la terracota rojiza utilizada en los cimientos y bóvedas en el 
antiguo Convento de Marsal (55).

En el texto de De la Sauvagere de 24-IV-1749, revindica que 
el nuevo sistema constructivo es de fácil ejecución y simple 
de aprender por ser empleado en Château de Bizy (1742) y 
Château de Saunier (1744). Conoce la Lettre de De la Cheze, 
en el que dice hacer una prueba de dicha construcción en su 
Château Bessiere en Anjou, por parte de un operario local. 
De la Sauvage concluye que los grands Architectes, no adop-

tan este nuevo sistema ya que prefieren la manera antigua de 
construir planchers (56).

4. FÉLIX FRANÇOIS, COMANDANTE DE ESPIÉ 
(1708-1792)

En la Guerra de Sucesión Polaca (1733-1738), Félix François 
es destinado a la campaña italiana con rango de Capitán y la 
describe en las Mémoires de la guerre d’Italie (1777) (57). El 
avance de las tropas se realiza por el Valle de la Barcelonnette 
(27-X-1733), sitiando Gera de Adda, Milán, Novara y Torton-
na 1734, y participando en las Batallas de San Pietro en Par-
ma, y Guastalla donde fue herido (19-IX- 1734). 

En este territorio pudo encontrar la volte in folio, en la igle-
sia de San Lorenzo de Comune di Tigliole (58), San Pietro 
un Vincoli en Roè Vociano. También en Brescia en el Palla-
zo Martinengo de la Palle (XVII) y San Faustino (XV-XVI) 
o en San Fedale de Milán (s. XVI) (59). Luis XV (1710-1774) 
lo reconoce como Conde de Espié (1747), Gobernador de 
Muret, de Saint-Lys y Fuerte de Saint François, en el Alto 
Garona (1748), con grado de Comandante de Batallón de 
Infantería (60). Espié había presentado un Proyecto de Es-
cuela Militar (1751), publicado como Réflexions du Comte. 
Sur l’établissement de l’École militaire (1756) (61). 

4.1. La construcción del Hôtel de Espié (1750) 

El comandante Espié visita Perpiñán donde conoce a los 
constructores que contrató Belle Isle a través del coman-
dante de la Plaza M. de Robert y tras ello erigió su Hôtel en 
la calle Carrièra Màger dels Afachadors de Toulouse (Fi-
gura 15). El edificio proyectado por Jean-Baptiste François 
Hyacinthe de Labat de Savignac (1709-1784), es emplaza-
do en el antiguo Hôtel d’Aussargues (62), reconvirtiendo 
la tipología de Château en Hôtel urbano, con jardín y ca-
ballerizas (63). 

Figura 15. Hôtel d’Espié Carrièra Màger dels Afachadors de Toulou-
se (1750), Google Earth Pro (2020).

En la vista a Perpiñán vio las construcciones tabicadas del 
convento de los franciscanos (1230), reabierto por el car-
denal Mazarino (1602-1661), como Couvent de Cordeliers, 
tras la huida a España por la toma de la Ciudadela (1642). 
Tenía tres iglesias; St François, la Vierge du Cloître y Notre 
Dame des Anges. La Vierge du Cloître desapareció duran-
te las obras de ampliación del hospital militar de 1780 (64) 
(Figura 16). También lo hizo en el Colegio de los Jesuitas 
llegados a Perpiñán (1601) y creado para la formación de 
laicos (1614-643). 
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Figura 16. a) El Couvent de Cordeliers (1230) (c.1850); b) Hospi-
tal, vista militar (1782), Brun Freres nº1181 Rue Saint-Martin et 

Hôpital Militaire, Perpinan; c). Louis-Jean-Baptiste Joblot, Plan de 
Perpinan (1714).

El catalán Jaume Marial (c. 1614-1682) es contratado para la 
ejecución de la iglesia Saint-Laurent en 1658, consagrada en 
1682 (65). La reforma del Colegio se termina en 1746, donde 
los Padres Jesuitas requieren una ampliación del edificio au 
bon goût et à l’habileté de MM. les Ingénieurs (66). Tras el 
incendio del Colegio (1-III-1789) es demolido para convertir-
lo en la Place de la Liberté (Figura 17).

Figura 17. Collège des Jésuites con la Iglesia de Saint-Laurent.

En Toulouse la formación de la arquitectura se complemen-
tó con el plan de estudios de la Escuela pública de dibujo 
(c.1740), fundada en 1726, por Guillaume Cammas (1698-
1777), convirtiéndose en Sociedad de Bellas Artes (1746) y 
Académie de peinture, sculpture et architecture de Toulouse 
(1751). 

Labat de Savignac será nombrado asociado ordinario de la 
Sociedad (1749), ganando le Prix d’architecture de l’Aca-
démie (1752), siendo director de la sección de arquitectura 
(1763) (67). Estuvo en el Palacio Real de Aranjuez, donde se 
inspiró para los estucos del Hôtel (68) (Figura 18). 

La conexión transpirenaica y el eje de Perpiñán con Toulou-
se, se puede comprobar con Juan Pedro Arnal (1735-1805), 
nacido en Madrid, hijo de Juan Enrique Arnal de Perpiñán, 
orfebre y platero real de Felipe V y Fernando VI y de Marga-
rita Gerónima Ardei de Castelnaudary. Premiado en Arqui-
tectura, Perspectiva y Dibujo (1757) (69), de vuelta a Madrid 
estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1762) donde llegará a ser Director de Arquitectura de la Aca-
demia (1785) (70).

Figura 18. a) Immeuble Courtois de Vicoze ou hôtel d’Espié, Archi-
ves Haute Garonne 6823 W. b) Litografía Hôtel d’Espié de M.P.D. 

Cassan.

4.2. La Maniere de rendre toutes sortes d’édifices in-
combustibles

La presentación de la Maniere de rendre toutes sortes d’édi-
fices incombustibles (1754), se gestó con la construcción del 
Hôtel d’Espié y queriendo avalar su sistema constructivo, re-
querirá el reconocimiento de la Académie de Toulouse. Pre-
sentará su système de comble briqueté expérimenté, dans 
sa maison de ville (25-III- 1753), en presencia del urbanista 
Louis de Mondran (1699-1792) (71). La aprobación a la sol-
vencia del sistema viene avalada por el secretario Antoine 
Marie d’Aignan, Baron d’Orbessan y del propio De Savignac 
(22-VIII-1753). 

Michel Tannevot presentará en la Academia parisina el 19 
-VIII-1754, La manière de rendre toutes sortes d’édifices in-
combustibles, lectura que continuará el 26-VIII-1754 y finali-
zará el 16-XII-1754. Deliberará que este tipo de construcción 
necesita de gran reflexión, decidiendo responder a Espié. 
Para ello encarga a Tennevot una memoria y planos, y un mo-
dèle des voûtes a Jérôme Beausire (+1762). Mientras tanto, 
la obra será sancionada para su publicación el (20-II-1754), 
por el matemático Robert Benet de Montcarville (1698-1771), 
apareciendo la noticia en Le Mercure de France, bajo el lema 
estratégico; M. le Comte D’Espie a long-tems cherché le mo-
yen de rendre les magasins & les arsenaux des places de gue-
rre incombustibles (72). 

La aparición de la obra de Espié coincide con los debates fina-
les de Académie, así Tannevot (8-IV-1755), aporta un plan de 
20 toises de face, con dos perfiles diferentes. Por falta de tiem-
po el asunto se traslada a la sesión de 14-IV-1755 y como la ex-
posición se alarga se acaba con la presentación el 21-IV-1755. 

En la sesión de 25-IV-1755, Aubry, Beausire, Blondel, Che-
votet, Contant, Deluzy, Hazon, De Lespée padre, De Lespée, 
Loriot, Mansart de Lévy, Mollet, Soufflot, de Vigny, Camus y 
Tannevot deciden que los ladrillos han de ser dispuestos en 
su sección transversal, con unas piezas mínimas (12 x 6 x 2 
pulgadas), tomadas con cal y cemento. La Academia acordó 
por unanimidad que esta construcción es preferible a las bó-
vedas de ladrillo colocadas sobre su hoja aconsejando, ade-
más, que la madera estructural ya no fuera utilizada en las 
edificaciones (73).
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5. DE LA VOÛTE À LA ROUSSILLON A LA NOTRE 
MANIERE

Belle Isle será nombrado Secretario de Estado para la Gue-
rra (1758), período en que hizo construir al ingeniero militar 
Jean-Baptiste Berthier (1721-1804) el Hôtel du Bureau de la 
Guerre en Versalles (1759-1761) con bóvedas de ladrillo, pero 
colocados en la forma que había dictaminado la Académie 
(1755) (Figura 19).

Figura 19. Pierre. Patte, Cours d’architecture (1777); a) Voûte a le 
notre maniere; b) Burreau de la Guerre Versailles.

Tras el deceso de Belle Isle, el duque de Choiseul (1719-1785) 
utilizará la misma técnica en el Hôtel des Affaires Étrangéres 
et de la Marine (1761-1762), (74). Se había consumado así la 
transformación de la voûte à la Roussillon en la voûte briqueté 
pouces de largeur de acuerdo con la sentencia de la Académie 
y que Pierre Patte bautizó como a la notre maniere (1777). 

El reconocimiento de la construcción con ladrillo hace que el 
Inspector general de Marina (1739) y miembro de la Acadé-
mie royale des sciences Henri Louis Duhamel du Monceau 
(1700-1782), publique L’art du tuilier et du briquetier (1763), 
dedicado a la fabricación del ladrillo cerámico (Figura 20).

Hace mención a la resistencia al fuego de la obra de fábrica 
y constata la facilidad de su utilización para la reparación de 
elementos constructivos (75). Duhamel du Monceau asumió 
la publicación de Description des arts et métiers a partir de 
1757. Los coautores de la obra fueron Jean-Gaffin Gallon 
(1706-1775), editor de las Machines et inventions approu-
vées par l’Académie Royale des Science (76) y Charles-René 
y Fourcroy de Ramecourt (1715-1791), autor del Art du chau-
fournier (1761) (77), para la fabricación de la cal.

Figura 20. Duhamel du Monceau, Jean-Gaffin Gallon, Charles-René 
y Fourcroy de Ramecourt L’art du tuilier et du briquetier (1763).

La segunda edición de Espié (1776) es dada a conocer con 
la Mémoire pour empêcher les incendies del mariscal Em-
manuel de Croÿ (1718-1784) en el Mercure de France (2-
I-1776), referencia a le bon petit Livre de M. le Comte de 
Espié (78) (Figura 21). Espié explica el éxito de la traduc-
ción de la primera edición, pero no menciona la de Joa-
quín de Sotomayor, publicada este mismo año, aunque la 
censura de Ventura Rodríguez es de 13-XII-1775. En ella, 
a diferencia de Espié, revindica el empuje de las bóvedas, 
cuyos efectos había comprobado tras la caída de la cúpula 
del Colegio de Santa Victoria de Córdoba (1772), bajo di-
rección de Baltasar Dreveton (1719-?) (79). La recepción 
española de Espié se había realizado a través de Rieger y 
después por Diego de Villanueva (1713-1774), Director de 
Arquitectura de la Academia de San Fernando (1756) con 
la Colección de diferentes papeles críticos sobre todas las 
partes de la Arquitectura (1766) (80). 

Figura 21. Félix François de Espié; a) Maniere de rendre, toutes 
sortes d’édifices incombustibles (1754); b) segunda edición (1776); 
c) Comble carrelagé, ou Construction d’un nouveau comble appelé 

carre-lagé, de l’invention de M. le comte d’Espié (1788).

Espié critica el sistema utilizado en el ministerio de Guerra 
y ve absolutamente innecesario el gasto producido por los 
refuerzos metálicos. Introduce la temporalidad del proceso 
de ejecución y precauciones en la ejecución de muros y bó-
vedas, posiblemente para evitar algunos accidentes como 
el de la Buanderie de l’Ecole Royale Militaire a quien Pa-
tte de alguna manera le responsabiliza del colapso de la 
lavanderia. Revindica el papel de la protección al fuego de 
este tipo de cubiertas, aunque considera otros modos de 
hacerlos, como el sistema de enlucido (enduit) para la ma-
dera (81).

La obra se convierte en una reivindicación de la bóveda 
tabicada, expresada como voûte à la Roussillon y que la 
Académie había rechazado, pero que aún es utilizada en su 
Château de Espié (1763) cerca de Labastidette, en la región 
del Languedoc, en Lyon y exportada a las Guayanas. 

La publicación dará lugar al opúsculo Comble carrelagé, 
ou Construction d’un nouveau comble appelé carrelagé, 
de l’invention de M. le comte d’Espié (1788) donde revin-
dica la necesidad de la protección de incendios en las ciu-
dades y edificios públicos. Propone una cubierta realizada 
con obra cerámica ligera como la del convento Castelnau-
dary, en contra de la propuesta de la sentencia de la Aca-
démie (1755) (82).
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6. EL INTENTO DE HOMOLOGACIÓN DEL COM-
BLE BRIQUETÉ

El comandante Espié tiene necesidad que su comble brique-
té, sea homologado como una patente, je crois donc être le 
premier qui ait imaginé un Toit incombustible (1749), ya que 
es la primera vez que se publica gráficamente una cubierta de 
tabiquillos sobre una bóveda tabicada. El método fue ratifica-
do por la Academia de Toulouse (22-XII-1753), pero no será 
sancionado por la Académie de Paris (21-IV-1755). La Acadé-
mie aprueba la incombustibilidad del sistema constructivo, 
pero cambia el sistema, de voûte à la Roussillon, tabicada, a 
una voûte briqueté pouces de largeur, definida a la notre ma-
niere por Pierre (1777) armada y dispuesta a rosca, rechazan-
do un método constructivo que no es propiamente foráneo. 

Como aval, Espié publica la Maniere de rendre toutes sortes 
d’édifices incombustibles (1754), difundida por las traduc-
ciones inglesa, alemana y castellana y en su segunda edición 
(1776), donde critica abiertamente el sistema propuesto por 
la Académie. 

La escasa recepción de la voûte à la Roussillon en la Acadé-
mie de Paris tendrá su contrapunto en las virtudes que ven 
los ingenieros militares De la Chèze y De la Sauvagère, el ma-
riscal de Croÿ, destacando el soporte de la Académie royale 
des sciences, a través de Duhamel du Monceau, Gaffin Ga-
llon y Fourcroy de Ramecourt. El reencuentro Ilustrado de la 
bóveda tabicada del mariscal de Belle-Isle y del comandante 
de Espié, se pudo realizar en sus campañas militares, apren-
diendo de la técnica tabicada del enemigo.
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