
ARQUITECT U RA 

Noticias 
FALLADO EL 
CONCU RSO DE IDEAS 
PARA LA ORDENACION 
Y REHABILITAC ION 
DEL CAMP US 
UNIVERSITARIO DE 
LA LAG UNA. 

Se concedió el primer pre
mio a l tra bajo del arquitecto 
J oaquín Casariego, colabo
rando con él los estudiantes 
Angel Casas e Isidro Rodrí
guez; el segundo, a l de Pedro 
Domínguez Anadón y un Ac
cesit, a l de V. Rodríg uez Ca
brera . 

Además del Delegado del 
Rector, Sr. Delgado, y del Se
cretario, Sr. García Gómez, 
formaron el jurado los arqui
tectos Juan Busquets, en re
presentación de los concur
sa n tes, Manuel García Gó
mez, en representación del Co
legio de Canarias, y Fernando 
Saavedra, por la Universidad. 
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PROYECTO DE 
ELEUTERIO 
POBLACIO N 
PREMIADO EN 
CONCURSO PRIVADO 
INTERNACIONAL 

El I de agosto fue fa llado 
en Madeira e l Concurso In
ternacional privado del Meliá 
Mad eira H o te l , convocado 
po r la promotora Salgado 
Ferreira, y que se ha adjudica
do a l proyecto, de Eleuterio 
Población Knappe. El tercer 
premio fue adjudicado a l tam
bién arquitecto español Juan 
J osé Aróztegu i Huarte. El 
concurso se ha rea lizado se
g ún la reglamentación de la 
U.J.A. y pres idió el jurado el 
a rq uitecto español Manuel 
Sainz de Vicuña. 

CURSO DE 
ARQUITECTURA EN LA 
UNIVERSIDAD 
MENENDEZ Y 
PELAYO 

ARQUITECTURA solicitó 
a la Delegación del Colegio de 
Arquitectos, en Santander, una 
no ta informativa sobre este 
curso, primero que sobre Ar
quitectura se celebra en la Uni
versidad Menéndez y Pelayo. 
Transcribimos la no ta q ue nos 
e n vió nues tro compañero 
Ed uado Fernández Abasca l, 
Secreta rio de la Delegacióri. 

En la primera semana del 
mes de agos to y dentro del 
programa de la Universidad 
Internacional Menéndez Pe
layo en Santander, se desarro
lló un curso de Arquitectura 
con el tema genérico de "La 
crisis de la ciudad occidenta l 
y la actitud del arquitecto". 

La a usenc ia de las figuras 
extra nj eras: Gian-Carlo de 
Ca rio, T afuri, Si za Vie ira. 
Aymonino ... , a lgunos de los 
naciona les: M. Solá Morales. 
De la Sota, Sert, Fernández Al
ba y la fugaz presencia de 
Sáenz de Oíza, anunciado co
mo directo r del curso, rest6 
viveza a los debates. 

Inició el curso F. T erán . 
desarrollando una introduc
ció n histórica que sirviera de 
referencia a l momento presen 
te de la construcción de la ciu
dad; historia comemporánea 
entendida, por un lado, como 
la pérdida progresiva de la 
disciplina, y por otro, como 

la suma de unos esfuerzos sub
jetivos encaminados a recupe
ra r , so bre bases nuevas, la 
identidad perdida. 

La lección de A. Bonet, co
mentando sus proyectos urba-· 
nos para la ciudad de Buenos 
Aires, ejemplificó un momen
to concreLO de esta hisLOria 
reciente. 

Bohígas y Man gada, en su s 
respectivas conferencias y en 
e l debate moderado por Pérez 
Escola no , desc ribieron los 
nuevos modos de hacer la ciu
dad desde dos administracio
nes locales de izquierdas: Bar
celona y Madrid. Marcando 
las diferencias existentes entre 
ambas concepcion es - provi
nientes en parte de los diferen
tes momentos administrativos 
en que se encuentran, Barcelo
na desarrollando un p lan he 
redado aceptado, y Madrid re
vi sando un plan - definieron 
una actitud similar de interve
nir en la ciudad con construc- · 
ciones p umuales fuertemente 
arquitecturizadas capaces de 
reordena r los diversos frag
mentos y la ciudad en conjun
to . La capacidad de repetició n 
de estos métodos y los pe ligros 
que conllevan , como LOda 
transmisión ideológ ica reali
zada por iconos, cen traron e l 
debate. 

Una de las intervenciones 
Ínás ambiciosas del Ayunta
mi ento de Ba rcelo n a fue 
expuesta por O . Tusquets, a u 
tor j un LO con L. Clotet del 
proyecto, ya presentado en es
ta revista: " Del Liceo a l Semi-

na rio", donde además de re
solverse algunos de los proble
mas de u n centro degradado 
(conflictos funciona les, con
flictos socia les, afecciones sine 
die sobre via les, tramas disgre
gadas, e lementos históricos 
ma ltra tados, fa lta de aquipa
mientos y espacios públ icos), 
se plan tea imagina tivas in vec
ciones formales. 

L. Pe ñ a presentó cuatro 
proyectos de espacios urbanos 
de distintas épocas que sirvie
ron pa ra comprobar tan to la 
evoluc ión de su obra como la 
del medio fí sico y cultural en 
la que se desarro lla . Es la dis
tancia que va entre la plaza 
de La Trinidad, en el casco 
antiguo del San Sebast ián de 
los 60, y el parque de La Nue
va España, en la Barcelo na de 
los 80. 

García de Paredes expuso 
tres proyectos de espacios pa
ra la exposición en una inter
venc ió n un ta nto descon 
textua lizada del res to del c ur
so. 

M. A. Baldellou realizó una 
serie de reflexiones en voz a lta 
que no contactaron con el 
aula. 

R. Moneo, en la interven
ción más esperada de la sema
na, profundizó en el panora
ma actua l de la a rquitectura: 
el momen to de la post-moder
nidad. Asumiendo e l tétmino 
y la situación con optimismo, 
ana lizó, concre ti zó, va loró sus 
diferentes opciones, destacan
do los experimentos de P. Ei
senman y las aportacio n es 



, de A. Rossi en e l Concurso 
, para el T eatro de Pa rma y de 
· M. Graves en el Fargo-Moor
head Cultural Center Bridge 
-momentos sign ificativos de 
in troducción de elementos fi
gura tivos y enriq uecimien to 
iconográfico en el lenguaje 
moderno-. El conocimiento 
de la historia, su manip ula
ción tan to de los periodos clá
sicos como de las últimas van 
guardias, el valor de los o bje
tos y su n ueva relación con el 
contexto, la inexis ten cia de la 
ortodoxia y la recuperación de 
los va lores disciplina res son 
a lgunos de los caracteres de 
este nuevo período. Dentro de 
este contexto, Moneo presentó 
su proyecto de Museo Arq ueo
lógico en Mérida, donde a una 
espléndida secció n basilical, 
modernizada por el uso de 
huecos y pasarelas y a una 
construcción a la romana, se 
superponen elementos de la 
modernidad como el tema de 
accesos a base de rampas o el 
deseo de reu ti lizar un tema tri
viali7..ado por el movimiento 

moderno tardío, como la fa. 
cl1ada de ntada, todo e ll o 
yu x tapuesto a una historia 
manierista sobre el proceso ele 
cons trucción del edificio, con 
j uego de ha llazgos arqueoló
g icos y a un modo determ ina
do de e n tender el espacio 
museo. 

Eduardo F ernández A bascal, 
Secretario de la Delegación 

del C.O.A.M., en Santander. 

CALENDARIO DE 
LA BIENAL DE 
PARIS. 

La Biena l de París, que este 
año está dedicada a la "Mo
dernidad o al Espíritu de la 
Epoca" - ta l como anunciá
bamos en el n ° 233- a brirá 
sus p uertas este otoño. En el 
centro Pompidou, del 13 de 
octubre a l JO de Noviembre, 
pbdrá visita rse la Bienal dedi
cada, como es sabido, a expo
ner los proyectos y realizacio
nes de jóvenes arquitectos del 
mundo en tero. Se acompaña 
con una serie de conferencias 
y debates. 

FALLADO EL CONCU RSO . 
DE IDEAS PARA UN 
POLIDEPO RT IVO 
Y PABELLON DE AULAS 
EN LA ESCUELA DE 
ARQUITECT URA DE 
MADRID. 

Se tra ta ba de u n concurso 
de ideas al que podía p resen
ta rse cua lq uier arquitecto q ue 
fuera también profesor de la 
Escuela. Formaron el jurado 
los profesores Sáen z de Oíza, 
Fernández Alba, Vázquez de 
Castro y Vázquez Molezún y, 
como arq uitecto no profesor, 
Francisco de Asís Cabrero . 

El premio era el encargo, 
sien do elegida la idea del a r
q ui tecto Alberto : Capo Baeza. 

El conjunto 'de ideas fue 
expuesto en la Escuela ·de Ar
qui tectura al fina l del curso 
pasado. 

PREMIO 
EXTRAORDINAR IO 
DE TESIS 
DOCTORALES 

La Escuela de Arq uitectura 
de Madrid ha concedido el 
Premio Extraordinario de Te-

A RQUITECTURA 

sis Doctorales correspond ien
tes al curso 1981-82 a la pre
sentada por María T eresa Mu
ñoz, titu lada La desintegra
ción estilística de la arquitec
tura contemporánea. 

Así mismo, la Escuela ha 
propuesto la publicación tan 
to de esta tesis como de la 
realizada por J uan Anto nio 
Cortés, titulada Modernidad y 
arquitectura: una idea alter
nativa de modernidad en el 
arte moderno, en reconoci
miento de su calidad e in terés 
académ ico. El director de am
bas tesis doctorales h a sido el 
catedrático Rafael Moneo. 

María Teresa Muñoz, 
colaboradora habitual 

de ARQUITECTURA. 

HIJO DE ISIDORO SANCHEZ 
DISTRIBUIDOR EN EXCLUSIVA PARA 
ESPAÑA DE SOKKISHA, CO. L TD. 

80 años al servicio de la Topografía. 
Nueva gama de Teodolitos, Niveles 

y Distanciómetros electrónicos. 

Servicios de: 
VENTA 
ALQUILER 
REPARACION 
OPERACION CAMBIO 
MERCADO DE OCASION 

Ronda de Atocha, 16 - MADRID-15 
Teléfonos 228 38 34 467 61 28 
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ARQUITECTURA 

Alegación del 
C.O.A.M. 
al Avance 
del Plan de 
Madrid 
SINTESIS DE LA 
COMPARECENCIA 
DEL COLEGIO 
OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE 
MADRID EN LA 
PARTICIPACION 
PUBLICA DEL 
AVANCE 
DE PLAN GENERAL 
DE ORDENACION 
URBANA DE MADRID . . 

COLABORACION DEL 
C.O.A.M. 

E l C.O.A.M., en cumpli 
miento de la funció n socia l 
que tiene encomendada, acu
de a la participación ciudada
na con el espíritu de colabora
ción que caracteriza al corpo
rativo profesional hacia los te
mas promovidos por el Ayun
tamiento de Madrid, máxime 
cuando el Plan Genera l de Or
denación va a constituir el 
marco de la actividad urbani
zadora y edifica toria de la ca
p i ta l d e Espa ñ a en los· 
próximos años. 

Para ello, se han organiza
do sesiones informativas y me
sas redondas a l o bjeto de lo
grar la confrontación de opi
niones, y se han .realizado es
tudios e informes a cargo de 
a rqui tectos de reconocida 
experienc ia en el campo de l 
urbanismo, con vistas a la 
aportación de un documento 
que pueda contribuir a la efi
cacia y perfeccionam.iento del 
futuro Plan. 

VALORACION 
DEL AVANCE · DEL PLAN 

El Avance del Plan General 
presentado a participación 
púb lica, ha producido un 
g ran interfs derivado de su 
originalidad metodo lógica y 
de su contenido. 

Su aná lisis, y la consiguien
te formulación de opiniones 
cara a un enjuiciamiento pos
terior, tropieza con la di ficul 
tad de la amplitu~ y variedad 
de materia les que lo compo 
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n e n pa r a l ogra r un a 
aproximación ·a los efectos 
reales del mismo, ya que, pese 
su admirable puesta en escena 
y su aproximación a la opi
nión ciudadana, es necesario 
explicitar las líneas maestras 
y los condicionamientos esen
ciales de la operación. 

ESQUEMA 
PARTICIPATIVO 

El esquema en el que se rea
liza el Avance del P lan corres
ponde a un concepto de pla-

neamiento participativo fren
te a un concepto de p lanea
miento impositivo, lo que es 
altamente satisfactorio y hace 
esperar que tengan reflejo las 
aportaciones de los estamen
tos ciudadanos. 

LA EXPOSICION 
PUBLICA DEL AVANCE 

En primer luga~, el Avance 
del Plan General de Ordena
ción de Madrid es una pro
puesta técnica perfectamente 
coherente con los objetivos so-

ciopolíticos del Ayuntamien
to en el momento actua l. Sin 
embargo, flota la incertidum
bre de su aceptación por u na 
sociedad varia y estratificada 
como la madrileña o sobre la 
capacidad municipal de ge
rencia de todas las iniciativas 
q ue contiene. 

Se valora muy positivamen
te la forma de exposición al 
público del p laneamiento, a 
través de ejemplos pormenori
zados y de soluciones arqui
tectónicas de gran acierto y 
calidad la mayor parte de 



ellas, abarcando un g ran aba
nico de responsa bil idades, 
siempre respetuosas con el pa
lri monio existente, q ue han 
sido fácilmente captadas por 
el espeCLador no técnico. 

Es muy acertado el lra la
rnienlo vario y p lura l dado a 
los diferentes secwres y distri
tos de la ciudad. Queda, sin 
embargo, su difíci l transfor
mación en ordenanzas concre
tas q ue recojan esa variada 
casuística. 

Lla ma la atenc ió n la filo 
sofía q ue p reside e l Avance 
sobre Madrid, como ciudad 
a abarcar, cuyo crecimiento 
se tras lada a los núcleos pe
riféricos. Es a ltamente atracti 
vo el movimienlO y la inten
cionalidad de volverse hacia 
la ciudad heredada para su re
cuperación, en un espíritu 
nos tálgico que cala honda
mente y q ue causa gran sim
patfa: 

O n o de los verda deros 
aciertos se sitúa en el esfuerzo 
de hacer más habitable la ciu
dad con la recuperación de la 
calle como espacio para la vi
dad urbana, "dorneslicándo
la" y haciéndola protagonista 
del q uehacer diario. Queda 
a trás el concepto de calle co
mo mero cauce de tráfico. 

Ello lleva a un tratamiento 
formal de los hasta ahora es
pacios residuales, pa ra alcan
zar la "ciudad acabada" que 
se p retende conseguir, opera
ción verdaderamente positiva 
y sugerente. 

Debe reconocerse que el fre
no de una excesiva lerciariza
ción de la ciudad es a ltamente 
conven iente. 

CONSIDERACIONES 
CRITICAS SOBRE 
LOS DISTINT OS 
ASPECTOS DEL 
AVANCE DEL PLAN 

En primer lugar llama la 
a tención el hecho de ser un 
Plan sin alternativas. T oda la 
docu rnen tació n p resen tada, 
q ue ofrece un exceso de p la
neamiento.descriptivo y d_e de
ta lle mediante p lanos exquisi
tamente elaborados, carece sin 
embargo, de esquemas básicos 

de planearnienw y solucio nes 
a llerna tivas, ta l corno ind ica 
el arl. 125 de actual Regla
mento de Planeamiento. Esto 
hace q ue se transforme en un 
Plan estático conscientemente 
p redefinido: " Madrid no debe 
crecer" premisa válida y nece
saria, pero que no cabe esta
bl ecer "por ley", de fo rma 
drástica, sin oferta r un estudio 
detallado de estra tegias y prio
ridades, etapas e incentivos de 
implementació n, sino tan só
lo medidas restr ictivas, lo cua l 
p uede generar desequilibrios 
que minen la validez del o b
jetivo. 

Madrid no es una ciudad 
aislada. El entorno de Madrid 
ha sido deliberadamente olvi
dado a nivel melropolilano, 
regiona l y nacional. Es una 
iqgenuidad concebir a Madrid 
como una ciudad medieval, 
ignorando interrelaciones :y 
nexos entre el núcleo central 
y los núcleos periféricos. El 
tra tamiento del término mu
nicipal como si fuera una is
la, cuestiona la va lidez de lo
da una metodología de gene
rar sus esquemas de los parti
cular a lo general igno rando 
los de signo contrario. 

La servidumbre metropo li
tana es un hecho que no debe 
d eses timarse y la buscada 
:'compalibilización" a posle
riori con los o tros municipios 
puede derivar en algo impo
sible. 

La ordenación del sector in
dustria l en Madrid debe con
templa rse en el marco del 
plan teamiento metropolita
no. 

El reequilibrio social es una 
gran fuerza condicionante del 
presente Avance. Es evidente 
que el núcleo urbano de Ma
drid, presenta de forma tradi
ciona l una separación por e l 
eje NE-SO. La exp licación de 
este fenómeno está ligado a 
una dinámica en la que i11iter
vienen las condicione·s am
bienta les, el nivel de infraes
tructuras y la economía de 
mercado. L a propuesta del 
Avance del Plan General Or
denación se concentra casi 
exclusivamente en los sectores 
situados al sur del "eje secto
rial" NE-SO, olvidando de 
buscar u na mayor interco
nexión de esas áreas y no re-

solviendo con c ri terios de 
complementación esos evi
dentes déficits de equipamien
lO, lo que puede representar 
un fu turo crecimiento direc
cional hacia los marcos físicos 
de peores condiciones y mayor 
agresividad a"mbienta l. 

L a red viaria es uno de los 
aspectos más negativos del 
Plan por cuanto falla en abso
luto un conjunto de criterios 
y objetivos metropoli tanos y 
como consecuencia Lodo un 
sistema de transporte con ese 
rango. 

Así la red arteria l se frag
menta y desconecta de la p ro
yectada por los organismos 
competentes de la Administra
ción Central, ta l como ocurre 
con el 4.0 cinturón o con la 
supresión de nuevos accesos 
radia les o con la falla de cierre 
de la M-30. 

Se postula sin embargo por 
una in tensificación de los 
ferrocarriles de cercanías y pa
ra ello los intercambiadores 
proyectados suponen las rótu
las de conexión con otros me
dios de transporte, por esta ra
zón estos elementos son piezas 
fundamenta les del tejido ur
bano. 

Queda, sin embargo, la du
da razonable de la operativi
dad a corto plazo de esta ope
ración en función de los altos 
costos que ello supone. Todo 
roza el límite de lo deseable, 
pero de imposible consecu
ción, máxime cuando el prin
cipal esfuerzo inversor radica 
en o rga n ismos ajenos a l 
Ayuntam iento de Madrid, cu
ya colaboración y tiempo de 
ejecución hace abrigar dudas 
sobre su realización . 

L a viabilidad económica y 
la coordinación administrati
va del Plan no ofrece las sufi
cientes garantías. Las fórmu
las previstas para la financia
ción y gesúón de las o bras ne
cesarias pecan de imprevisión 
y optimismo. L a no consecu
ción de este objetivo puede 
motivar que el P lan sea cau
sante de un caos superior al 
que intenta evitar. Sólo la ga
rantía de q ue la estrategia pa
ra el logro de este objetivo 
existe y es viable, p uede asegu
rar q ue el P lan sea a lgo más 
que una bella visión utópica 
de nuestro fu turo. 

ARQUITECTURA 

El gran protagonista es la 
Gestión, según las propias pa
labras del Director de la Ofici
na del Plan . Así, ésta, se trans
forma en la inspiradora de to
das las directrices. Este p lan
teamiento, que indudable
mente puede ser muy eficaz, 
puede a largo p lazo cortar lo
da previsión de futuro. Así, 
en la concertación previa a l 
planeamien to, se elimina de 
hecho al pequeño propietario, 
al margen de aspeclOs más 
que dudosos sobre la juridici
dad del intento. Estos aspectos 
contradicen la brillantez del 
Plan , por cuanto suponen 
una metodología rígida y po
co científica. 

Finalmente, hay que seña
lar que es un Plan muy cos
toso. 

El volumen de inversión 
anual asciende a 75.000 m illo
nes de pesetas, de los que tan 
sólo 21.500 millones son apor
tados por el Ayuntamiento, 
correspondiendo el reslO a la 
Administracción Central. Ello 
nos muestra la necesidad de 
una alta coordinación con los 
organismos compotentes de la 
Administración del Estado. Es 
evidente q ue sin recursos fi
nancieros el Plan General de 
Ordenación sería inoperante, 
aunque las soluciones aporta
das sean de una gran brillan
tez expositiva y de contenido. 

En este aspecto, el grado de 
definición es mínimo, sin ga
rantía alg una de las fórmulas 
de financiación n i conciertos 
programados con la Admis
lración Centra l. Algo pareci
do ocurre con la participación 
activa de los ciudadanos o so
bre el seguimiento y exigencia 
de cum plimiento del Plan , 
mediante la permanente eva
luación de los resultados prác
ticos. 

Madrid, 28 de junio de 
1982. 

Por el Co legio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, 

Vicente Sánchez de León 
Pacheco, 
Decano-Presidente. 
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