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la marca 
que está renovando 

el mundo de la hostelería. 
La garantía de una buena instalación de hostelería, la da la marca, por eso F AGOR INDUSTRIAL 

firma todas sus instalaciones. Estos son los argumentos que avalan nuestra marca: 

- Estudio previo, proyecto y realización de la totalidad de la instalación 
- Experiencia avalada por más de 100.000 instalaciones en funcionamiento . 

- La más amplia gama del mercado en maquinaria de HOSTELERIA, LA VADO DE VAJILLA y 
LAVANDERIA 

- Alta calidad de nuestros productos, homologados en Francia, Inglaterra, Alemania, .. . 
- Un servicio de asistencia técnica rápido y eficaz. 

- Un cualificado equipo humano que aporta innovaciones, creando y mejorando la calidad de nuestros 
fabricados. 

INDUSTR~ 
a GRUPO ULARCO 

Barrio Sancholopetegui, s/n - Apdo. 17 
Tfno. 78 01 51 - Telex : 36030 FAGI-E 

OÑATE (Guipuzcoa) 



lste programa 
tiene sólklas estructuras. 

_i : 
¡ 

El programa E3 permite hacer el análisis y el armado de los 
pórticos de hormigón, según la norma EH-82, en un tiempo record. 

El E3 tiene una cabeza muy bien organizada, entiende 
inmediatamente los datos que se le dan, y para entenderle a él no 
hace falta tener conocimientos de informática. 

. En el programa E3 todo está sólidamente estructurado por 
profesionales del sector de la construcción. Por eso funciona sobre 
microordenadores capaces de proporcionar en papel todos los 
cálculos y dibujos de los gráficos a escala: HP 85, HP86/87 y HP 9816 
de Hewlett-Packard, capaces también de poner al usuario en contacto 
con otros muchos programas. No sólo relacionados con el cálculo de 
estructuras, sino también con instalaciones o con la gestión de obra. 
Todos igualmente constructivos. Y tan bien estructurados como 
el E3. 

No pierda más tiempo. Consulte a SOFT. 
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PROGRAMAE3 
Descripción 

Cálculo de pórticos ortogonales de malla incompleta, con 
diseño de las armaduras según la norma EH-82 y su representación 
gráfica, medición y presupuesto. 

Prestaciones 
- Entrada rápida y sencilla con aviso de errores. 
- Trabajo diferido o encadenado. 
- Vigas a media altura o ausencia de soportes. 
- Distintos estados de carga. 
- Parámetros seleccionables: costes, diámetros de armado, 
recubrimiento, resistencia y controles de materiales, etc. 

Resultados 
- Planos de las armaduras a la escala que se desee con 
geometría, secciones, diámetros y longitudes de montajes 

y refuerzos, y número, tipo y diámetro de cercos. 
- Características y esquema del pórtico. 
- Gráficas de momentos o cortantes. 
- Medición y presupuesto por plantas. ,,"\~ 
- Solicitaciones. ,..._ f ~,, í""c,cs 

- Giros y desplazamientos. V \.os ;3-c \l ~a 
- Cuantías de acero. ,,;.1" .... --Ja\1\\'o \\~ 0~ W,~~ 
- Cuadro de soportes. , 0~ ~c\~\\~11 ,1. ~t 

:;, l>(,11<\\~ ¡.¡,,11111\~ 

,\Ú~~"''º"'\)< s•FT bibho~deprogramas 
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Silencio. Se vive. 
La gente está harta de ruidos. 

Quiere vivir en silencio. 
La fibra de vidrio Isover, 

gracias a su estructura física 
porosa, - poro abierto y largo
es el único material aislante 
del mercado capaz de absorber 
una cantidad de energía media 
del orden de 750Jo del ruido 
incidente. 

Es decir que por muchos 
decibelios,con que ronque el 
vecino, del 5. 0 l. •, el del 5. 0 2. ª 
dormirá como un angel. 

1-tz 
200 400 800 1600 3200 6300 

AISLAMIENTO ACUfflCO 
-u n,n,a • ,,.,nta, indica ., 

.oimmitnto .l<Últ.ico del tabique 
cont'fflCional. 

- LA coatinu.a. corresponde • ese 
ubique .oillado coa Calibd 10 + 40 
(ISOVER). 

-El •-to medio .. de 
/O d«ibftios. lo que equivale • 
multiplicar la masa por 2,66. 

Ahorrar calorías 
es ahorrar dinero. 
La eficacia de un aislante 

ténnico, es inversamente 
proporcional a su conductividad 
y directamente proporcional al 
espesor. 

A menor conductividad, más 
aislante. 

A mayor espesor, más aislante. 
Isover tiene conductividades 

que van de 0,026 a 0,037 Kcal/ h 
m. ºCa 0ºC. (Certificado INCE) 

A igualdad de Resistencia 
Térmica ISOVER es el aislante 
más económico. 

Un m2. de panel PV cuesta 
ménos de 150 ptas. 

La cubierta de un ático sin 
aislar pierde en invierno entre 
6 y 12 Kg. de gasóleo/ m2. Con 
Isover entre 1 y 2 Kg. 

Una fachada sin aislar, 3 Kg,de 
gasóleo/m2. Con Isover, medio Kg. 

Un depósito de agua (1000 litros) 
caliente (60°), pierde 850 Kg.de 
gasóleo. Con Isover70 Kg. 

Y si en las cámaras de aire de 
un edificio se inyecta fibra de 

Tenemos proyectos 
para sus proyectos. 

vidrio Isover, se pued~ conseguir El profesional de la 
un ahorro en calefacción del 40"70. construcción,es la persona más 

¿Q~e Isover _es rentable? indicada y la única capaz de 
Caliente, caliente. proyectar y dirigir la realización 

de un edificio. 
Es lo suyo. 
En Isover somos los más 

indicados y capacitados para 
hacer un proyecto de aislamiento 
de ese edificio. 

Es lo nuestro. 
Como también es lo nuestro 

colaborar con los profesionales 
en todo lo que podamos. 

Y podemos. 
Una vez tenga su obra 

proyectada, usted nos da toda 
la información sobre ella en un 
cuadernillo que le remitimos y 
mediante un programa de 
ordenador, tendrá el aislamiento 
ideal para esa obra. Y este 
estudio se lo hacemos gratis. 

Escríbanos, le informaremos. 

TERMOGRAFIA PARCIAL DE LA FACHADA DE UN EDIFICIO 

Las zonas más blancas indican la mayor 
pérdida de energía. (calor): 
Las ventanas, los radiadores bajo las 

las ventanas y las tuberías do 
distribución de agua de la calefacción. 
Todo oso es calor que en 'lugar do 
quedarse en la casa, so pierdo. 

Un seguro contra incendios 
El Boletín Oficial dei' Estado 

n. 0 1587-1982 de fecha 25. VI.82 
entre otras cosas, decía: 

"Los autores de los proyectos 
y los directores de las obras, 
están obligados a conocer y a 
tomar en consideración la 
NBE-CPI, pero pueden, 
bajo su personal 
responsabilidad, 

~d. 
--~.Y 

-<'-

adoptar soluciones distintas a 
las que esta nonna establece, 
siempre que justifiquen 
suficientemente las razones por 
las que se apartan de la norma, 
así como la idoneidad de dichas 
soluciones en relación con la 
adecuada protección y 
seguridad ante el incendio." 

Isover no arde -clasificado 
M-0 (Iranor)- no desprende 
gases tóxicos ni irritantes. 

La fibra de vidrio 
Jsover esrá clasificada M -0 
- incombusrible- por 

el lnsriruto de 

Con lsover es otra Casa. 
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un gran edificio ... 
y un gran aislamiento 

Muro cortina con ventanas de doble acristalamiento 
y persiana veneciana incorporada (Sistema patentado) 

ahorre energla 
y protéjase 
del ruido exterior 
Las ventanas Alcotán, dado su 
elevado aislamiento t érmico, 
proporcionan en un edificio un 
ahorro energético de hasta 125 
litros de gasóleo C por m 2 de 
fachada y año. 

Al.COTAN 
CARPINTERIA METALICA 
FABRICA Y OFICINAS: 
CARRETERA VILLAVICIOSA-FUENLABRADA, Km. 10,5 (MADRID) 
TELEFONOS 690 30 61 - 690 31 00 - 690 31 50 



En pavimentos de goma ••• 

~ 
entra pisando fuerte. 



TECNICAS DEPORTIVAS 
INTERNACIONAL~. S. A. 
Hortaleza,75 -Tels. (91) 419 07 81 
MAORI0.4 

Hemos creado una empresa para el deporte. 

TEDISA 

Nuestro trabajo lo dedicamos a facilitar, promover, equipar y asesorar el mundo del deporte. 

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN LA CONST 

- PISTAS DE TENIS 

- POLI DEPORTIVOS 

- PADDLE TENIS 

- FRONTONES 

-SOUASH 

e cliente o si desea ampliar información, recorte y envíe 
~ elcupón. · ~--------------------------------------------~-

D . ... "' .............................................. . 

C/. . ................................................ . 

Ciudad . ...................................... D.P ..... . 

Provincia . ............................................ . 

1 ns1:alación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Pavimento ...................................•..•...... 

Obser,,aciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. © TEDISA 
• Hortaleza,75 
MAORI0.4 
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SUSCRIPCIONES 1984 

Si desea suscribirse, recon e o copie y envk la tarjeta adjunta. 

r-------------------------------------------------------------------------------- ----. 1 

BOLETIN DE SUSCRIPCION 

NOMBRE 

APELLIDOS 

DIRECCION 

Deseo suscribirme a la REVISTA ARQU ITECTURA para: 

O El año 1984, 3.000 p ts. para España. 

Extranjero: 36,40 $ USA 

0 D 1 ' d .. eseo os numeros a trasa os s1gu1en1es ..................... .. . . .. .. . 

(50 ptas. más del precio de portada) 

Adjunto para el pago: 

0 Talón nominal a nombre de la REVISTA ARQU ITECTURA. 

O Resguardo de giro postal a: 

REVISTA ARQUITECT URA 

Barquillo, 12 

1 
1. 

:~~·:~:~................................................ M,d,;d-4 ~i ) 
----------------------------------------------------------------------------------~ 

PEDRO HARO SIRVENT Aviador Limberg, 4 - M. 2. Teléf. 262 58 74. 



ARQUITECT URA 

AREAS LIMPIAS 
REVESTIMIENTOS ANTI-POLVO 

"(lean Rooms" o "Salles Blanches" son disposi
tivos necesarios poro asegurar la ausencia de 
partículas en operaciones o procesos altamente 
sensibles a su presencia, tal como en Laboratorios 
de Astronóutica, Micro-mecónicos, Optica, Elec
trónicos, Farmacéuticos, Centros de lnformótica, 
Quirófanos, Zonas estériles, etc. 

001 005 01 os 1 micron s 
1 : i 1 1 

Aerosoles diver sos 

1 1 1 
1 

Humo de soldadur a ~ 

1 ! T 1 

1( Humo de aceite X 

i i 
1 

Humos • nolvos metalu raicos 

' 1 : 
Humo-rle tabaco X 

! 1 
! 

Poi vos nocivos ' 1 a los pul mones 
Viru s JI 

' 

1 
( Bactéria s 

Para reducir al mínimo la presencia de micro
partículas en las "oreas limpias" así como para 
evitar su generación en el interior de las mismas, 
sus paramentos y suelos deben de ser protegidos 
con revestimientos inertes, " Anti-polvo" de alta
resistencia al "coleo" y a la abrasión y con pro
piedades físicas adecuadas que favorezcan la 
precipitación electrostótica de las partículas en 
su superficie, contribuyendo así a la eliminación 
del "aerosol contaminante " existente en el re
cinto. 

Esta es otra de las importantes razones que jus
tifican el uso de VINTEL en la construcción de 
"oreas limpias" en Laborator ios, Centros de ln
formótica y Hospitales. 

REVESTIMIENTO DE TELA VINILICA 

ASEPTICO •ANTI-POLVO• IGNIFUGO 
ANTI-FISURAS • IMPERMEABLE 

FABRICAUO Y GAR ANTIZADO POR , 

inlerplasl española sa 
Dr. Esquerdo, 163 • MAORI 0 -30 · Tel. 409 39 1 O 
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MINISTERIO 
DE TRABAJO 

Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Secretaría General 
para la Seguridad Social 

DIRECCION 
GENERAL DE 

ACCION SOCIAL 

EL INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES 

(INSERSO) 

CONVOCA: 

Premios INSERS0/84 
En las sig ui e ntes espec ia lidades: 

Invest igació n, Arq ui tectura, Prenso, Ra dio, 
Te le visión, Fo tog rafío, Cue ntos, Ayudas 
Técnicos y Proyectos de Mejoro de los 

Se rvicios Sociales. 

Las bases comunes y específicos poro codo 
espec ia lidad, se e ncuentra n publicados e n 

el Boletín Ofic ial d e l Estado d e 12 d e 
marzo d e 1984. 

El p lazo d e admisió n de traba jos f ina lizo e l 
1 d e octu bre d e 1984. 

Información y envíos a: 

INSERSO (Servicio de Asuntos Generales) 
Ag ust ín de Foxá, 3 1 - MA DRI D-16 

Ind icando e n e l sobre: " PREMIOS INSERSO". 
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Ante el nuevo Plan General de Madrid 

La oportunidad que se me ha o írecido de expresar en 
ARQUITECT URA unas ideas acerca del nuevo Plan Genera l 
de Madrid me planteaba persona lmente dos diíicultades inicia
les que he querido superar en ambos casos extremando la 
sinceridad, sin eludi rlas, abordándolas directamente desde una 
irrenuncia ble biograíía proíesional. 

En primer lugar, en relación con la cotidiana contraposi
ción polémica entre arquitectura y urbanismo , esta revista y su 
actual dirección están inequívocamente deíinidas en una línea 
que, al menos en una primera aproximación , es contrapuesta 
a aquella en la que yo me encuentro, aunque, evidentemente, 
una proíundización dia logante y matizada llevaría a ver que 
las dos son menos antagónicas y mutuamente excluyentes de lo 
que interesa reconocer a quienes preíieren el enfrentamiento y 
la descaliíicación, por razones que ellos sabrán . En cualquier 
caso, es posible que a los habituales lectores extrañe encontrar 
aquí a a lguien que sig ue aíirmando (proba blemente de modo 
anacrónico para ellos) " la primacía del p lan sobre el proyec
to", para decirlo con una reciente toma de postura de Campos 
Venuti, y a quien n ada preocupa la reivindicación exclusivista 
del papel del a rquitecto . Todo ello me lleva ·a apreciar y -a 
agradecer en todo lo q ue vale la decisión de acoger estas líneas, 
en las q ue, en aras de la seña lada sinceridad, no se van a 
disimular estas actitudes. 

16 Plan General 

Fernando de Terán 

Por o tra parte, ha blar del nuevo P lan de Madrid e·ntraña 
en mi caso el riesgo i.nevitable de ser mal imerpretado. Nadie 
puede o lvidar que dirigí la última operación frustrada (bien 
distinta de las anteriores, por cierto) de la caden a de anteceden
tes que precedieron a este p lan y es posible que se ponga en 
relación con este hecho cua lquier cosa que yo pueda decir 
ahora de él. Pero también en esto , y por las mismas razones de 
sinceridad, no voy a rep legarme ante las imaginables sonrisas 
irónicas de quienes piensen que aprovecho la oportunidad 
para a irear las anticipaciones o los aciertos poco reconocidos 
de aquella operación antecec;lente. ·Aunque no se equivocarán 
los que comprendan q ue mi valoración del p lan sea lógicamen
te positiva en aquello que coincida con las intenciones que en 
tal operación q uedaron apuntadas. Sin que ello quiera decir 
que no sea tanto o más positiva la valoración que pueda hacer 
del enorme cúmulo de aportaciones valiosas que ha a lumbrado 
el nuevo ·plan, que lo convierten ya, vaya la a firmación por 
delante, en una p ieza fundamental de la futura his toria del 
planeamiento ·en este país. Esa historia que h ace unos años 
dij e q ue me gustaría escribir acerca del " p laneamiento posible", 
cuando hube termi·nado la del " imposible". Esa historia que 
podrá efectivamente escribirse, porque ya h a empezado a de
sarrollarse la historia que da validez a la esperanza que enun
cié en la "posibilidad" del p laneamiento, porque creía en la 



llegada de un planeamiento d iferente del rea lizado en las eta
pas anterio res. Por eso, como punto de partida, no puedo dejar 
de sen1irme identi ficado con la clara actitud defin ida en la 
memoria del p lan, tomando partido a favor del p laneamiento, 
confiando en su val idez precisamente por su diferente y nuevo 
carácter, frente a la afirmación de que sólo puede tener sentído 
salvador la actuación a través de la arquitectura. 

Del mismo modo, tampoco podría extrañar, a quienes 
conozcan mínimamente el planteamiento completo de la ope
ración an tecedente a que a n1es me refería, que me encuentre 
igualmen1e identificado con el carácter integrador con el que 
se presenta el p lan , entre lo que ha dado en lla marse "planea
miGnlo desde abajo" y " planeamiento desde arriba". Con el 
hecho de que el nuevo p lan no renuncie a una visión g lobal, 
pero no entendida como u n modelo apriorístico impuesto, 
s ino como garantía de " la coherencia del conjunto", del en sam
blamiento de las partes, de la continuidad y com una lización de 
elemen1os necesaria men1e generales y comunes. Y ello sin mer
ma de q ue se enfa tice la importancia de la deshomogeneizació n 
en el tratam iento part icularizado, según sus propias caracterís
ticas, de cada parte de la ciudad, a partir de los d iversos 
procesos que las configuraron en cada caso y de las necesidades 
concretas que en cada una de ellas se dan . 

Pero con independencia de esas y o tras muchas coinciden
cias básicas de part ida, debo problamar también mi adhesión a 
lo que an tes califiqué de cúmulo de aportaciones surg idas en 
el desarro llo del p lan . Desarrollo· q ue, dicho sea de paso, no 
deja de adm irar por la velocidad y seguridad con que se ha 
llevado a cabo, poniendo de manifiesto la madurez con la que 
han operado sus responsables para poner a punto este monu
men1 al documento-hito, en el que se recogen y reflejan, como_ 
en depurada síntesis, casi todos los temas fundamentales q ue 
han alimentado los debates innovadores que hemos vivido 
duran 1e los ú l1 imos qui nce años d e cultura u rban í sti ca 
europea . 

En ese sentido, me gus ta ría incidir sobre a lgunas grandes 
opciones del plan, que me parecen especialmente caracterizado
ras de su personalidad, en relación con· sú carácter de s íntesis 
cull ural. 

En primer lugar, " la interpretación de la ciudad" de la 
q ue se parte, condicionada en gran medida por la consta tación 
de una nueva si tuación real, que no se daba en anteriores 
momentos y que obliga a variar el enfoque: el hecho de que la 
ciudad no crece demográ ficamente, sino que, por el contra rio, 
pierde población por vez primera desde hace sig los. E llo con
duce a una estrategia contraria a la del. desarrollo, que se 
complementa con la visión propia de un " urbanismo para la 
austeridad" y q ue concentra su atención en el tra tamiento de la 
realidad urba na exis1ente, tan to para recua li fi carla ambienta l
mente, como para reestructurarla, complementarla y " terminar
la", dando coniinuidad a las d iversas partes existentes de una 
ciudad compacta _pero desarticulada. La estra tegia prevista ma
nifies1a claramente la ya comentada complementariedad entre 
la atención prestada a los problemas puntuales locales y la 
visión estructura l g loba lizadora. Y en consecuencia, el p lan 
articula una innovadora forma de actuación, deshomogeneizan
do el trata miento en clases d iferentes de planeamiento dentro 
del mismo plan, que van desde una regu lación genérica nor
mativa para determinados ámbitos, hasta la definición acabada 
de acciones puntuales muy definidas y concretas. En todo caso, 
el pun10 de partida no es el funcional , sino e l morfológico. 
Son las homogeneidades tipológicas las que determina n la 
caracterización de los ámbitos de ordenac ión, y no las funcio
nes que a lbergan. La zoni ficación deja de estar condicionada 
por la fun ción y es la fo rma la q ue manda. La función se 
subord ina. En esto creo que el p lan acierta, como· toda la 
corrien1e cultura l que recoge, en la medida en q ue se ha 
propuesto sólo objetivos de reestructuración, complementación 
y terminación de la realidad existente, y no de desarrollo 
urbano sobre áreas nuevas. ·Por otra parte, acierta también 
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(recogiendo corrientes at;m más antiguas y trilladas) en la 
superación de la concepción funcionali sta de la ciudad. 

Pero este énfasis en lo morfológico y en la integración de 
los usos, frente a la segregación funcional del zoning tradicio
nal , no debería ocultar el hecho de que éste, bien dosificado y 
utilizado, tiene todavía una limitada vigencia, especialmente 
en el caso de previsiones de crecimiento, cuando se trate de 
actividades cuya · mezcla no es aconsejable. El propio plan lo 
utiliza muy matizadamente, Pero si traigo esto a colación, no 
es tanto por lo que ocurre en el Plan de Madrid, como por el 
valor ejemplificante que el mismo va a tener, y por la genera
lización indebida que pueda hacerse de ciertas manifestaciones 
que en él pueden estar plena mente justificadas en función de 
circunstancias concretas. Es una presumible interpretación de 
esas manifestaciones lo que me preocupa qué se convierta en 
una nueva restrictiva ortodoxia doctrinal. 

Ello enlaza con otra de las opciones del plan: el recurso a 
la forma_lización , como a rma para una prefiguración de resul
tados volumétricos y especiales. Creo que el plan maneja bien 
la con traposición entre la inevitable incertidumbre que aconse
ja un margen de flexibilidad e indeterminación para la poste
rior ordenación detallada, que se reconoce que no es tarea del 
plan, y el deseo de ofrecer ·una anticipación de la imagen final. 
Por ello no creo q ue se trate sólo de satisfacer las exigencias de 
d iseño y de precisión formal, como tributo rendido a "!as impe
rantes tenden cias más arquitectónicas del enfrentamiento polé
mico a q ue a ludí inicialmente. 

Estas prefiguraciones formales tienen en el plan un doble 
papel bien dosificado y bien insertado. Ayudan a comprender 
la imagen final de ciudad que se propone y quedan como 
metas a alcanzar, con un papel indicativo, reconociendo la 
tra nsitoriedad del lenguaje actua l con que están formuladas. 
Me parece q ue no hay aquí , aunque en a lgún momento de la 
ejecución del plan llegara a poderse temer lo contrario, una 
ignorancia de todas las variaciones de todo tipo que van a 
producirse hasta que llegue el momento de la ejecución, ni un 
desprecio de la capacidad de elección y de diseño de quienes 
interven gan en su momento en la materia lización. Es a lgo que 
h a ocurrido frecuentemente cuando se ha discutido a fondo el 
papel de este tipo de anticipaciones del diseño, incluidas en los 
planes. Muchas veces, sus proponentes acaban reconociendo 
que este papel indicativo, reaiizado con len guaje de hoy, no 
debe coartar al de .mañana, y aceptan la posibilidad de mante
ner la obligatoriedad, dentro de unas limitaciones sólo paramé
tricas, para una definición de la arqui tectura futura. 

Y esta misma relativización de la preeminencia explícita
mente an ticipada de lo formal, debe extenderse también a la 
inserción de ciertas piezas urbanas nuevas o reconvertidas, a l 
servicio de aquella voluntad estructurante, capaces de actuar 
como rótulas articuladoras, o de servir de desencadenadoras de 
nuevos procesos organizativos y regenerativos de un espacio 
urbano que, de otra forma, habría de quedar diluido, degrada-
do y disforme. · 

Me parece que este es un tema especialmente sugestivo y 
q ue responde a toda otra línea de elaboración teóricá del 
máximo interés para el planeamiento actual en general. Pero 
aquí incidir ía también la misma consideración hecha para las 
anticipaciones de diseño formal de detalle, si esas piezas se 
presentasen, no como reservas fijas de espacio destinado a ese 
fin, y como trazados soporte para una arquitectura futura no 
comprometida desde ahora, sino como proyectos acabados, 
fij os y condicionantes de la misma. Creo en el innegable valor 
de estas propuestas estructurantes, como una de las más intere
santes lecciones que h an podido extraerse del análisis histórico 
de los procesos de formación de la rea lidad urban a. Pero tam
bién creo que no deben pasar en su formulación de la defini
ción de su propio espacio y de su papel, de modo que, sin 
impedirse su viabilidad, no sea necesario su pr<?yecto acabado 
actual, sa lvo en el caso de inmediata realización, en el cual la 
forma lización es necesaria. 
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Finalmente, ha bría q ue incidir lambién en ese olro gran 
lerria de la particip ación social en la elaboración del pla
n eamiento. 

Para a bordarlo, debe partirse del doble reconocimiento 
explícito, tanto de las muy conocidas dificultades q ue existen 
para maleria lizar esa participación que wdos hemos padecido 
en n uestras experiencias, como del· caráCLer de coartada juslifi
catoria con que a veces ha podido utilizarse, tolalmen te a l 
margen de su fin alidad verdadera. Pero ar mismo tiempo pare
ce que un p roceso de planeamiento tan singular como e l que 
ahora nos ocupa, merecería haber sido más generoso e innova-

. tivo en este tema, a pesar de lo que d iga la memoria del p lan . 
Es evidente q ue o tra forma de participación más activa no sólo 
habría sido más difíci l de ins trumentar, sino q ue además h a
bría dila tado el p lazo de culminación del lra bajo. Pero queda 
la duda de si eslá suficienlemenle clara la aclitud que se ha 
leniáo frente a l lema y si, en el° fon do, el plan paga en eslo su 
cuola, circunslancialmenle obligada, a la moda su perficial de 
la exaltación (entre bromas y veras.que tralan de minimizar su 
aspecto más impresentable) ·de 1as aclitudes que han dado en 
llamarse eufemíslicamente " post ilustradas'. Ni despo lismo, ni 
Iluslración deberían ser ahora invocados, salvo con una expre
sa conCtsión de fe en la infalibilidad carismálica de los iluSLra
dos y en la minoría de edad de ·wdos los demás. 

Sí, ya sé que esto deja en el aire la respuesla a la forma de 
una diferente instrumentación de la particip ación. Pero eso es 
precisamente lo q ue echo de menos en la elaboración del p lan. 

Evidentemen le, una valoración de un documento tan com
plejo y acertadamente ecléclico y suma torio, ela borado en un 
momenlo de efervescencia y conlradicciones culturales, a las 
que no p uede suslraerse, no podía ser simp lislamente entusias
la ni condena loria. Pero por ello m ismo, quiero concluir reite
rando la importancia de este plan , p ueslo que, como ya he 
señ alado, es en gran medida, un exp onente singular de toda 
una forma de entender el plan eamiento, dentro de un proceso 
hislórico q ue todavía no h a sedimentado plenamente, pero que 
da ya con claridad las claves fundamenta les para entender el 
cambio p roducido. U n exponente precedido de experiencias y 
ensayos pa rciales y fragmenlarios, realizados d~nlro y fuera de 
esle pa ís, y acom pañ ado también de olras manifes laciones 
semejantes, que simultáneamente, aunq ue con menos difusión , 
responden a la misma siluación y q ue, a su vez, deben ser 
vistas como antecedentes de las q ue han de venir, Jo que debe 
impedir sacralizarlas. 

Que esla vaya a ser ya una forma lograda de "p lan eamien
to posible", es algo q ue no puede afi rma rse, pueslo q ue que
dan muchas incógnilas de inabordable respuesta desde el pro
p io planeamiento, acerca de su geslión . Pero no cabe duda de 
que se lrala de una forma más acorde con las posibilidades de 
viabilidad real, digna de continuidad y de profu ndización , 
para plantear un tratamiento de la realidad urban a q ue se aleja 
de la antigua prelensión de prefiguración cien tífica, por una 
parte, y n o se con forma con la simp le actuación por insercio
nes puntuales inmediata_s, por o lra. 

Eslo me lleva al punto final de eslas con sideraciones, q ue 
creo puede interesar a q uien trate (como yo) de entender la 
na turaleza del carribio q ue se está produciendo en la elabora
ción del planeamiento, a l cual corresponde este plan . 

Este gran cambio de fo ndo, qu e ya hace tiempo se viene 
gestando y ahora emp ieza a dar resultados documenta les com
pletos, es el reflejo en el terreno del planeamiento del estado 
actual de la crisis del cientifismo, como crisis cultura l general. 
Crisis q ue se manifiesta en la puesta en cuestión de sus funda
mentos epistemológicos, por pan e de las· propias ciencias, a l 
con tacto con las revulsivas revelaciones alumbradas- por las 
his torias de los procesos de su construcción . L a rela livización 
historicista de la existencia de verdades científicas invariables, 
quebranta la fe, de heren cia positivista en la posibilidad de un 
conocimiento científico de la realidad urbana, capaz de propor
cionar certezas metodológicas para un tratamiento "incuestiona-
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ble, derivado de aquel conocimiento. El fundamento epistemo
lógico del pretendido p laneamiento científico, deja de Lener 
credibilidad. No hay una forma totalmente científica de tratar 
la ciudad, deducida de un conocimienlO tota lmente verdadero 
de la realidad urbana, porque ésta no está totalmente determi
nada en su evolución a Lravés de leyes siempre empíricamente 
descubribles y formulables. Se müeve en la contingencia histó
rica como produclO cultura l que es. De ahí que el p lan haya 
querido en tenderse, en una primera reacción anticientífca pre
surosa, como puro instrumento para la obtención de unos 
objelivos de lucha política. Y de ahí también, que haya q ueri
do abolirse, para suslituirlo por arquitectura proyectada, en 
olra reacción posterior, igualmenle apresurada y simplificato
ria en su atractiva radica lidad. 

Pero entre u no y otro extremo, el p laneamiento no tiene 
porqué renunciar, como consecuencia inevitable, a su misión 
de previsión y estralegia generales. Irá encontrando su nu evo 
camino, enlazando con procedimientos disciplinares propios, 
de los que hace u n s iglo se apanó, buscando el am paro de 
unas esperadas garantías científicas, a obtener de las ciencias 
sociales, en las que quiso encontrar el código interp rela tivo y 
la guía melodológica que eliminasen, con el carácter un iversal 
de la respuesla científica, el riesgo y la a leatoriedad de la 
respuesla con crela a las contingenles circunstancias hislóricas 
locales, siempre diferentes e irrepetibles. 

Es dentro de esta perspectiva culwral neohistoricista, don
de me parece que debe situarse la valoración del nuevoplan. 
Ello permite insertarlo, ya coherentemente, en el lugar que le 
corresponde en la continuación de la historia del planeamien 
lO en la España contemporánea: 

Femando de Terán 

-~ ~ . \ 
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Cario Scarpa, pintor veneciano 

La obra del arquitecto Cario Scarpa se expone en la 
Academia de Venecia desde junio 84 hasta enero 85. En la 
mítica ciudad, la revista Quaderns presentó su número 158 
dedicado íntegramente al gran maestro italiano. 
A continuación publicamos un texto de Rafael Moneo 
escrito para el catálogo de la exposición. 

Contemplo una obra de Corlo Scarpa, arquitecto, como si 
se tratase de la obra de un pintor. 

La mirada se detiene a cada instante, atrapada en lo 
singular, en lo concreto, sin atender al todo, sin que se 
produzca, en ningún momento, aquella imagen global que 
nos domina y nos tranquiliza a un tiempo en tantas 
arquitecturas, ya que nos permite reconocer, al identificar sus 
presupuestos iconográficos, el propósito y los intereses del 
arquitecto. 

Tal, no ocurre ante las obras de Cario Scarpa: su estructura 
imperceptible, fluida, escapa, no se dibuja con los rasgos de 
lo esperado. Su imagen, cualquiera que sea el programa al que 
la obra si roa, se disuelve en los múltiples re/ lejos de los 
paramen tos, en la infinita variedad de los materiales, en el 
continuo quebrarse de los perfiles. Los ojos corren, atraídos 
por tantos alicientes, sin saber dónde reposar. El maestro nos 
niega cualquier pausa, cualquier descanso, al ofrecernos a 
cada instante un episodio diverso, como si aquel ambiente 
fuese indefinible, inaprehensible, y tan sólo adquiriese su 
completo y f1le110 sentido al adi,ertir su condición fragmen taria 
y rola, condición que convierte en protagonista a lo singular, 
a lo incidental: lo que no excluye el que el arquitecto nos deje 
adivinar cuál de estos efJisodios es el más directo responsab le 
de que aquel espacio se construya. 

Ante el cuadro, idéntica mirada. Vamos de la 
interpretación de escena que da contenido al cuadro a la 
con templación de los semblantes de quienes la protagonizan; 
de la visión atenta de cómo se dibuja el contorno de las 
figuras en el fondo al deleite ante el sugerido paisaje; de la 
curiosidad que nos produce el soporte al recreo en el toque de 
pincel. No hay en el cuadro tampoco lugar para el reposo al 
instigamos éste con tinuamente a descubrir cuáles fueron las 
tentaciones que sufrió e l pintor cuando se encontraba ante el 
caballete, cuáles fueron los estadios intermedios que, a la 
postre, produjeron el cuadro ante el que nos encontramos. Tan 
sólo la distancia, una deliberada distancia, nos permite 
reruperar la visión unitaria que hace del cuadro un cuadro. 

El modo en que miramos, la singular manera de "estar" 
en que nos sitúan las obras de Cario Scarpa, nos revela su 
método, el proceso seguido en su trabajo. Cuando Scarpa se 
en/ renta con el proyecto de arquitectura actúa, trabaja como 
un pintor: atraído por el efecto que en _el cuadro produce la 
última pincelada; pendiente del cambio que en él introduce 
un nuevo tono; vigilante siempre para mantener aquella fluida 
estrategia que impone la obra en su propio hacerse. Sus 
dibujos nos ofrecen un anticipo de esta actitud al ser inmediato 
y veraz reflejo de su pensamiento. En ellos está e l pálpito de 
lo que será la complejidad de la fu tura obra y así se superponen, 
con frecuencia, observaciones de muy distinta índole, apuntes 
de lo que será la realidad, notas acerca de los materiales, que 
nos muestran al arquitecto reaccionando en el tiempo a 
cuantas sugerencias le dicta el discontinuo de tal inesperado 
proceso del proyecto. 

De ahí el que no sea difícil ver cómo Scarpa se deleita en 
hacer brillar un mármol en una pared estucada; o en 
interrumpir un pavimento para que este adquiera un relieve 
no presentido; o en trabar unos sillares dibujando 
inverosímiles juntas. Acontece entonces que se nos hace 
presente la precisión de su diseño, precisión que provoca en 
nosotros una pro/ unda admiración que va mucho más allá de 

De izquierda a derecha, Cario Scarpa en su última visita a Madrid. 
con Alejandro de la Sota, Ramón Moleziín )' Pedro Casariego. 

la que merece la habilidad del artesano de que se sirve, ya 
que, y aunque a veces parezca lo contrario, la obra de Scarpa 
poco tiene que ver con la exp lotación de los conocimien tos 
de los artesanos que con él trabajan, siendo así que lo que 
realmente aflora en ella no es tanto la virtud de quien ejecuta 
como la sabidurta de quien diseña. 

Gusto, pues, de ver a Scarpa, reflexivo, en un primer 
momento, ante el tablero de dibujo, atento e inquieto, más 
tarde, ante los avalares y las sorpresas que la ejecución de la 
obra proporciona. Siempre, como un pintor ante el caballete, 
sensible al influjo que sobre ella ejercen cada uno de los 
instantes que, al materializar diversos pensamientos, se hacen 
presentes en ella. Siempre, como todo artista que ve cómo el 
fluir de la obra se adueña de su persona, dispuesto a 
incorporar en ella todos aquellos nuevos datos que en el propio 
hacerse de la misma se generan. El juego no tiene fin y tan 
sólo la densidad, un indescriptible tacto para valorar aquel 
momento en que la obra está próxima a la saturación, pondrá 
límite a su trabajo. 

No tanta arquitectura se ha hecho, a lo largo de la historia, 
de este modo )' es esta singu laridad en el modo de hacer que 
nos parece ad¡,ertir en su obra quién justificaría la irresistible 
atracción que hoy, ante ella, sentimos. A tracción que, por 
una parte, hace innecesario el encontrar antecedentes, establecer 
coincidencias, describir afinidades, )'ª que lleva pareja la 
intuició11 de que, en este caso, antecedentes, coincidencias y 
afinidades, tan sólo sernirían para subrayar las diferencias 
que median en tre su obra y aquellas con las cuales 
pretendíamos relacionarla. Singularidad que, en último 
término, es prueba de la coherencia interna de una obra que 
hoy i•emos como /ruto del largo, dedicado y abnegado es/ uerzo 
f1or ampliar el campo de aquello que hemos dado en llamar 
arquitectura hasta el extremo de permitirme decir , y confío 
e11 que Cario Scarpa se complacerá en ello, que el arquitecto 
Srarpa fue un pintor veneciano. R. M. 
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Concursos 
U no desierto 

Como es costu mbre de la 
revista, publicamos a cont i
nua c ió n a lgunos concursos 
recientes. Queremos también 
comenta r el fa llo de: "Concur
so de ideas para un pabellón 
informativo español de expo
siciones internacional es", 
p ro m ovido por el I. N.E.F., 
que ha sido declarado desier
to por el jurado. De en trada 
hay que decir que un concur
so de ideas como es el caso 
que nos ocupa no puede de
cla rarse des ierto. En general y 
como todo el mundo sabe, el 
éx ito de los concursos reside 
sobre todo en la convocatoria. 
Si el objetivo que se propone 
es alcanzable, las bases están 
bien redactadas, los plazos po
sibles y el jurado es bueno , el 
resultado ha de ser inevitable
mente un éxito, y esto porque 
dada la masiva asistencia de 
lo s arquitectos a los concursos 
-debida fundamenta lmente a 
la fa lta de trabajo- es muy 
difícil que no se presenten 
unas cuantas soluciones de in
terés. Cuando un jurado no 
en cuentra ninguna, puede ir 
buscando la causa en a lgún 
vicio de convocatoria. 

Por todo lo anterior, duran
te mucho tiempo fue criterio 
irrenunciable para el Colegio 
de Arquitectos de Madrid, el 
que un concurso no pudiera 
declararse desierto. Ignoro si 
esto ha cambiado, pero así pa
rece demostrarlo el fa llo que 
comentamos. Por o tra parte, 
si hay algún tipo de concurso en 
el que sea inadmisible tal fa
llo es en e l Concurso de Ideas. 

En este caso el jurado no pue
de aducir la única razón que jus
tifica la calificación de desierto: 
ninguno alcanw la calidad sufi
ciente como para ser construido. 

Al fallar como desierto el 
concurso, el jurado lleva a la 
en tidad convocante el incum
p li miento de un compromiso: 
el de pagar el traba¡o de los 
concursantes. 

E l I. N.E.F. dispone hoy, 
después de ha ber ten ido traba
jando a muchos arquitectos, 
de más de treinta ideas y todas 
le va len: si son ma las, para 
dirig ir su interés en o tra d irec
ción, lo cual es muy útil; si 
son buenas, no digamos. Los 
concursantes acudieron bus
ca ndo el tr ip le premio : el 
prest igio de ser reconocido 
públicamente como ganador, 
la posibilidad del en cargo y el 
premio en metálico. Todo se 
lo ha 9uedado el I.N.E.F. 

Segun nuestras noticias, la 
entidad con vocante del con
curso se está p la nteando aho
ra hacer o tro. Señores, no nos 
engañemos; la única forma de 
arreglar el en tuerto es fa llar 
bien el p rimero. 

20 Concursos 

Albacete 

El pasado mes de diciembre 
se reunió el jurado, compues
to por el Ilmo. Sr. Alcalde
Presidente del jurado, el con
cejal presidente de la Comi
sión de Urbanismo, un repre
sentante de cada uno de los 
grupos políticos presentes en 
el jurado y arquitectos muni
cipales, para fall ar el concur
so que, con motivo de cum
plirse el 2.12 centenario de la 
construcción del Recinto Fe
rial de Albacete y bajo la cola
boración y subvención de la 
Junta de Comunidades de 
Casti lla-La Mancha, se convo
có a primeros de 1983. 

Se otorgaron tres premios, 

f 
1 /; ' 
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El recinto de la feria según tm plano de 1783. 

el primero dotado con 500.000 
pesetas, fue para la idea pre
sentada bajo el lema "Cuarto 
anillo", por el equipo EUSYA 
(Estudio de Urbanismo, So
ciología y Arquitectura), com
puesto por los arquitectos I. 
Ugalde Aldama, F. Peña Pere
da, J. Corazón C liment y 
C . Sánchez-Casas Padilla y 
por los sociólogos C. Lles La-

zo, J. Ramón Sanz Arranz y 
E. Montolui Martínez. El se
gundo, dotado con 100.000 pe
setas, a la idea presentada por 
Máximo Fdez. Soriano bajo e l 
lema "Esfera"; el tercero, con
sistía en una mención ho norí
fica y fue para el trabajo pre
sentado por J. Manuel Fuentes 
Onuño con el lema "Vacío 
lleno". 

Primer premio, del equipo EUSY A. 



Torija 

Vista BB 

n ' ' 1 

El jurado compuesto por 
E. Clemente Muñoz, que ac
tuó como presidente, y los vo
cales J. A. Martínez Gómez, 
diputado provincial presiden
te de la Comisión de Patrimo
nio; R. Valentín-Gamazo, ar
quitecto; M . de las Casas Gó
mez, arquitecto representante 
de·la Dirección General de Be
llas Artes y Archivos; A. Pérez 
Castaño, arquitecto represen
tante del Colegio Oficial de 
Arquitectos; R. Moneo Va
llés, arquitecto representante 
de los concursantes; L. More
no de Cala y Torres, represen
tante de la Asociación Espa
ñola de Amigos de los Casti
llos, y Julián Sevilla, secreta
rio general de la Excma. Di
putación Provincia l, actuan
do como secretario, falló a fi 
nales de 1982 el concurso pa
ra la selección de anteproyec
tos para la construcción de un 
Museo de Etnografía y Artes 
Populares en el castillo de To
rija, otorgando el primer pre
mio al trabajo presentado por 
J. Muñoz Carrasbal y B. Re
vuelta Poi, en colaboración 
con M." Jesús Espinosa; el se
gundo al presentado por 
J . M. P asc ua l Dí az y 
J. L. Alonso Eijó; y el terce
ro a la idea presentada por 
J. Olaciregui y J. L. Martín 
Clabo. 

Ofrecemos aquí a lgunos as
pectos del_ proyeCto ganador. 
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Vista AA Vista D 

Primer premio del Museo de Torija, de Muñoz Carrasbal y Revuelta Poi. 

P. CUBIERTAS P. SEGUNDA 

P. PRIMERA SOTANO P. BAJA 
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NOTICIAS 

SEMANA DEL VIDEO EN 
ARQUITECTURA 

Se ha celebrado del 4 al 11 
de abril la Semana del Vídeo 
en Arquitectura en la galería 
de exposiciones del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanis
mo, promovida por su Direc
ción General de la Vivienda y 
Urbanismo. 

En esta muestra se han po
dido visualizar diversos vídeos 
de temas arquitectónicos cu
yas procedencias variaban des
de la Open University de Lon
·dres hasta productoras parti
culares, pasando por progra
mas televisivos de cadenas es
tatales de diferentes países que 
colaboraron desinteresadamente 
con la Dirección General an
teriormente mencionada. 

Entre los vídeos de arquitec
tura española destacaron los 
de Josep Lluís Sert y José Ma
ría Sostres, así como el estudio 
de recientes intervenciones ur
banísticas en Sevilla. 

En el tema de las biografías 
de arquitectos, fueron muy in
teresantes las desarrolladas so
bre Palladio, Adam, Mackin
t os h , Bofill , Schindler, 
Wright, Neutra, Foster, Alva
ro Siza, Michael Graves, Mo
neo y Casto Fernández Shaw. 

Entre las ponencias desarro
lladas en esta interesante se
mana de vídeo en arquitectu
ra destacó la presentada por 
Francisco Partearroyo, de la 
Escuela de Madrid, que tam
bién se encargó del montaje 
de la' muestra. 

1111 1111111111.111111111 

BANDO DI CONCORSO 

"OBJETOS PARA 
DOMUS", COMPETICION 
INTERNACIONAL 

La revista Dom us propone 
un concurso de diseño que tie
ne como tema la proyectación 
de tres objetos, ya sean enfoca
dos a la producción industrial 
como a la artesanal, y en cual
quier tipo de material. 
· Se requieren: 
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a) Un panel rígido con la 
ilus tr ac i ón a 
50 x 70 cm. 

b) Uno o más diseños téc
nicos doblados a l tama
ño 21 x 29,7 que definan 
completamente el obje
to. 

Deberán envia rse las pro
puestas a la siguiente direc
ción: CONCORSO " OG
GETTI PER DOMUS", EDI
TO RIA LE DOMUS. VIA 
GRAND!, 5, 20089 ROZZA
NO, MILANO. La fecha lími
te de entrega es el 31 de ju lio 
de 1984. Deberá señalarse la 
dirección y el nombre comple
to del participante. 

El jurado se reunirá en sep
tiembre de 1984 y los resulta
dos serán comunicados a los 
concursantes en octubre de ese 
mismo año. 

H a brá tres primeros pre
mios y tres segundos. Los pri
meros premios serán cada uno 
de 5.000.000 de liras. 

EXPOSICION 
DE EMILIO 
AMBASZ 1984 

Durante e l mes de mayo se 
ha celebrado una doble expo
sición simultánea sobre la 
obra gráfica· e industrial de 
Emi lio Ambasz, argentino, 
graduado en arquitectura por 
la Universidad de Princenton 
y famoso mundialmente por 
haber dirigido desd~ 1970 a 
1976 la sección de diseño del 
Mu seo de Arte Moderno de 
Nueva York. 

La Galería Ynguanzo pre
sentó los dibujos originales 
que generan los trabajos de 
arquitectura, siempre muy 
cuidados y entendidos como 
una recreación de sí mismos, 
capaces de hacernos compren
der la profundidad del pensa
miento de Ambasz. 

MAD Centro de Diseño pre
sentó una visión más general 
de su obra, a través de fotogra
fías, planos y objetos que ha
cen referencia a los apartados 
de arquitectura, diseño indus
trial y gráfico. 

EXPOSICION SOBRE 
JOSE MARIA JUJOL 
EN NUEVA YORK 

Con ocasion de la publica
ción del número 11 de la revis
ta neoyorkina SITES, el Insti
tuto de España de aquella ciu
dad ha organizado una expo
sición fotográfica acerca de la 
obra de José María Jujol. 

La muestra estará abierta a l 
público durante el mes de ma
yo del presente año y el mate
rial presentado será de recien
te realización. 

J. M. Jujol (1879-1940) fue 
co laborador de Gaudí en 
obras tan importantes como 

la Casa Batlló, para la que 
diseñó las tejas exteriores, la 
Casa Milá, en la que trazó las 
chimeneas metálicas, y el Par
que Guell , con su brillante 
planteamiento colorista. 

La revista Sites es publica
da gracias a la ayuda del New 
York State, Council on the 
Arts y algunas instituciones 
privadas. 

Los autores del trabajo, 
Dennis Dollens y Ronald 
Christ, descubrieron a José 
María Jufol de forma casual 
al detenerse a admirar la Casa 
Planells cuando hacían el re
corrido entre la Casa Milá y 
la Sagrada Familia. 

La revista ofrece una crono
logía de la obra de Jujol con 
bellás fotografías, artículos de 
Carlos Flores y una serie de 
itinerarios que parten de la 
fuente conmemorativa de la 
Exposición Universal de 1929, 
obra también de este gran ar
quitecto modernista. 

OMISION 
Lamentablemente, no apa

reció el nombre de nuestro 
compañero Mariano Bayón en 
la página de nuestro anterior 
número, como autor del artí
culo y montaje de la exposi
ción en el Congreso de los 
Diputados. 
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Concurso de proyectos 
para el Anillo Olímpico de Montjuic 

El Consejo R ector de la Candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de 1992 eligió la propuesta de los arquitectos 
Correa, Milá, Margarit y Buxadé como la más acertada en cuanto al enfoque global del tema planteado. Dicho equipo será el 
encargado, junto al italiano Gregotti, de realizar la definitiva versión del Estadio Olímpico. 

El japonés Arata /sozaki recibió el encargo de proyectar el Palacio de Deportes, mientras que el catalán Ricardo Bofill será 
el responsable del centro del INEF (Subcentro de Prensa del Anillo Olímp ico). Richard Weidle será e l consultor permanente en 
temas de ingeniería deport iva para cada uno de los edificios mencionados anteriormente. 

Todos los temas particulares de diseño se adaptarán a la Ordenación General1 que debe realizar el equipo de Correa-Milá
M argarit y Buxadé en los plazos previstos por el Consejo Rector. 

Del acta del jurado que agrupó a las personalidades más impor
tantes del ámbito político catalán y que tuvieron el asesoramiento 
técnico de los arquitectos Oriol Bohigas, Peña Ganchegui, Siza Vieira, 
Justo Solsona, Jaume Duro y J ordi Serra: 

"El Consejo Rector para la Juegos O límpicos de. 1992, reunido el 
día 16 de enero de 1984, manifiesta lo siguiente: 

l. Constata con satisfacción que, como resultado del encargo 
formulado por el propio Consejo, se han recibido un conjunto de seis 
proyectos referentes a la ordenación del An illo Olímpico de Mo ntjuic 
y a las construccio nes deportivas all í situadas, todos ellos de una gran 
calidad arquitectónica y urbanística, a pesar de que dos de los arqui
tectos a quienes se había invitado a participar han renunciado por 
motivos particulares. 

2. Agradece a la Comisión Técnica desig nada para estudiar los 
distintos proyectos el intenso trabajo desarrollado. 

3. Después de una valoración g lobal de los proyectos y conocien
do los dictámenes de la Comisión T écnica. 

ACUERDA: 

Encargar a los arquitectos Correa-Milá-Margarit-Buxadé la Orde
nación General y el diseño del espacio incluido en el Anillo O límpico, 
ya q ue considera que es el proyecto q ue resulta más adecuado a la 
idiosincrasia de la mon taña y de la propia ciudad. 

Encargar al arquitecto señor Arata Isozaki el anteproyecto del 
Pa lacio de Depon es por los extraordinarios valores arquitectónicos 
que su propuesta engloba. 

Encargar a ·los arquitectos señor Gregoui y señores Correa-Milá
Margarit-Buxadé, la realización de un nuevo p royecto para el Estadio 
Olímpico, ya que se considera importante conjugar la conservación de 
la estética del estadio con la ordenación del conjunto. 

Encargar al arq uitecto señor Bofill la realización del centro del 
INEF, Subcentro de Prensa del Ani llo O límpico durante la celebració n 
de los JJ.OO. , por la aportación cultural que dará al conjunto. 

Solicitar a la oficina o límpica que considere a l señor Richard 
Weidle como consultor permanente en temas de ingeniería deportiva 
para cada uno de los edificios mencio nados an teriormente, dada su 
experiencia en esta materia y las aportaciones tétnicas puestas de 
manifiesto en su proyecto. 

El Consejo Rector considera conveniente que, con motivo de la 
celebración de los JJ.OO., el patrimonio arquitectónico barcelo nés, 
tan r ico en todos los aspectos, sé vea incrementado con las aportacio
nes de algunos de los arquitectos más importantes de nuestra época. 
De todas maneras, el conjunto ha de quedar necesariamente suj eto por 
un hilo conductor que le encamine hacia la consecución de un conjun
to armónico. Este hilo conductor será el proyecto de Ordenación 
General y diseño del espacio mencionado. 

El Consejo Rector pide que en el encargo del proyecto de la 
Ordenación General y del Pa lacio de Deportes, se prefij en unos p lazos 
que signifiquen que el conjunto formado por el palacio, su entorno y 
accesos pueda quedar acabado en 1986 y que el valor máximo para la 
construcción del Palacio de Deportes no puede sobrepasar las cantida
des consignadas en el anteproyecto" .. 
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Correa, Milá, Margarit y Buxadé 

L a ordenación general del proyecto 
de Correa y Milá se produce acep
tando entender el diseño del área 

como el de una supermanzána; esto es, 
como un área libre, a la que el tráfico 
sirve instrumentalmente al modo de un 
sistema de cordones umbilicales, y divi
dida en dos por una vía de tráfico que 
a isla el estadio del resto al darle seivicio 
por su fachada principal. 

La ocupación del área encerrada se 
produce libremente en apariencia, ad
quiriendo en la planta una idea de espa
cio moderno que está muy acentuada 
por el modo de resolver el diseño plani
métrico de elementos y encuentros. Pero, 
en la realidad, no se ha renunciado a 
someter el conjunto a un eje académico, 
aquél qu~ parte de la puerta principal, 
sigue mediante los parterres, y da centro 
a la rotonda apergolada. · 

En el ambiente visual propuesto que
da más señalada la ambigüedad entre 
sutil academicismo y forma moderna. 
Tanto las monumentales escalinatas, co
mo las banderas, la abundancia de pér
golas y pórticos sueltos, el valor dado a 
la fachada del antig uo estadio, o el tra
tamiento exterior del palacio de depor
tes, se inscriben en un suave academicis-
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mo mediterráneo, más cerca, tal vez, de 
las construcciones sindicales, que de la 
severidad metafísica del E. U. R. romano. 
Pero, por otro lado - y, quizá, en lo 
estrictamente visual con menos fuerza 
frente a Jo académico que en lo planimé
trico-, estas disposiciones quedan con
trastadas, sobre todo, p9r el tratamiento 
del suelo y de muchos elementos de de
talle, por las buscadas asimetrías y por 
la imagen de la ampliación trasera del 
estadio, que exhibe una idea típicamen
te moderna, emblemática, del trasdós de 
un graderío. La circularidad de la plan~ 
ta origina en la imagen un perfil de 
cornisa no horizontal que se muestra 
como forma más moderna aún que la 
que se hizo habitual. 

La transformación del estadio conser
va la fachada historicista frontal y parte 
de las laterales, en una operación simi
lar a la de los demás grupos de concur
santes, excepto uno. Dicha fachada,. con
vertida en los simples restos de lo anti
guo, actúa como telón escenográfico, co
mo fetiche formal que permite plantear 
la axial organización. Tributo obligado 
a la pseudoconseivación histórica que 
está en boga, pagándolo hace alinearse 
el proyecto, con esas operaciones urba-

nas que obligan también a respetar una 
fachada vieja y permiten construir un 
interior cualquiera. La operación de co
llage tiene esta seividumbre, si J>ien en 
lo que más notoriamente añade, el vaso 
y la fachada trasera, está lo más ronseguido 
del proyecto, obligaáón que debía al elimi
nar el a tractivo interior del viejo estadio. 

El vaso del estadio se adapta también 
como modelo para el Palacio de los De
portes, cubriéndose con una cubierta es
térea y cerrando sus si1J1ples volúmenes 
con un muro-columnata de recuerdo 
perretiano. Así, tanto la solución del vo
lumen, como la forma del vaso y de la 
cubierta son los rasgos modernos que se 
ponen en confrontación con pórtico de 
entrada y cerramiento, como rasgos aca
démicos, configurándose el p royecto se
gún esta mezcla, si bien la imagen resul
tante, a pesar de la forma de la planta, 
está del lado del clasicismo suave, como 
a lo Philip Johnson en el Lincoln Cen
ter, ya comentado. 

El resto de los diseños que componen 
el conjunto son en su mayoría elementos 
exteriores y vienen, por forma y coloca
ción, a contrarrestar el carácter académi: 
ro del trazado y dar, romo se ha dicho, una 
imagen más moderna al ambiente propuesto. 



.... 

Sobre esta l' mea, sección tran sversal y alzados del estadio. Aba. JO, perspectiva d l e a ampl1 . , acion post . enor. 
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Arriba, planta del estadio y planta de cubiertas 
del palac;io de los deportes. Debajo, perspectiva. 



E n el proyeclo de Gregoui el área 
se ordena en Lomo a un espacio 
central definido por los edificios 

que se disponen a su alrededor de un 
modo simple y con lineales o elementa
les asociacio nes. 

La Lransformación del esLadio se con 
cibe eliminando su fachada Lrasera y uti
lizando la holgura de la principal para 
proponer dos Lribunas enfrentadas q ue 

Vittorio Gregotti 

generan un nuevo graderío superior. La 
gran noLoriedad que se les quiere dar a las 
marquesinas es el rasgo más deslacado 
del proyecLO, rasgo que llega a l Palacio 
de los Depon es, siLuado a l fondo , y donde 
el espacio alargado se conslruye uLilizando 
elementos siméu·iros de grada y tribuna simi
lares a los empleados para alLerar el esla.dio. · 

Por o lro lado, el proyeclo se desen 
vuelve en Lérminos esLruclura les y figu -

ARQUITECTURA 

ra livos muy prox1mos a los empleados 
normalmente en los proyecLOs de los úl
Limos años del esludio Gregoui a l orde
nar grandes á reas, em p leando e l g usLo 
por las imágenes de un racionalismo a bs
LracLO, industrialista y repeLiLi vo. En este 
lenguaje, evocalivo tanto de l construcli
vismo como de un estilo internacional 
más doméstico, está el acento más acusa
do de la propuesta. / R . 
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Srcción l'Ste-oestedel estadio con las nuevas tribunas cubiertas. 

Palacio de los deportes: alzado norte. 

Palacio de los deportes: sección longitudinal. 

Palacio de los deportes: sección transversal. 

Planimetría general. 
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E 
I proyecto de Richard Weidle es, 
sin duda, el más convencional y 
moderado, tanto a l p lantear una 

reforma del estadio, que quiere conser
varlo por completo a l superponer un 
levante de tribunas nuevas, como a l con
cebir el conjunto en torno sin más al eje 
que forma el bulevard que, rematado en 
una rotonda formada por árboles, orde
na a uno y otro lado las edificaciones. 

Con el de Gregotti, supone un inter
medio entre las propuestas uni tarias de 
Bofill y de Sáenz de Oíza y Moneo y las 
más informales de Isozaki y Correa y 
Milá. 

Sensato como orden ación, es el proyec
to formalmente más vulgar, utilizando, 
también como el de Gregoui, un vocabu
lario forma l que se extiende artificia l
mente al total para darle unidad; en este 
caso, llevado a la imagen que consigue 
la estructura. "; R. 

Richard W eidle 

' h .\ / .. 
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Arata Isozaki 
y asociados 

E I proyecto de Arata Isozaki y aso
ciados p lantea el conjunto orde
nándolo según el eje que sug iere 

el actual bulevard y partiendo el área 
encerrada por el Anillo Olímpico me
diante tres calles, una de las cuales, la 
más próxima a l estadio, quedará prácti
camente subterránea bajo las escalinatas 
que inician el paseo axia l. 

Alrededor de este paseo se ordenan los 
elementos del proyecto de modo con ven
ciona l, y es en la forma de estos elemen
tos donde se pone el acento. 

La transformación del estadio consiste 
en ampliar la parte de atrás yendo a la 
forma circular y proponiendo un vaso 
tendido y continuo. El área delantera se 
dota de una gran cubierta estérea y de 
forma ondulada, parcialmente sostenida 
por los cables que cuelgan de dos a rcos, 
lema este con el que pretende dársele un 
gran .énfasis a la imagen de la transfor
mación. El resuhado es verdaderamente 
banal y sin interés. 

El tema de la cubierta ondulada vuel
ve a_ ser el recurso con el que quiere 
dá rsele valor también a l Palacio de De
portes," resuello esta vez como especie de 
lomo de animal y con un resultado más 
atractivo que en el caso del estadio. No 
sabemos si tanto, sin embargo, como pa
ra que se le encargue la realización, co
mo se ha hecho. / R. 
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Arriba, planta de cubierta del estadio y alzado principal. 

Arriba, imágenes del proyecto. Abajo y en la página anterior, maqueta. 
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E 1 proyecto del Taller de Bofill es 
uno de los dos únicos, con el de 
Sáenz de Oíza y Moneo, que 

p lan tean un conjunto unitario en el que 
la arquitectu ra se entiende como un con
tinuo edificado, to mando tanto el espa
cio libre como el constru ido un mismo 
valor. 

El estadio se amplía de una forma 
compli cada. El pabellón de fachada 
principal permanece, construyéndose un 
nuevo recinto oval que se cierra con una 
fachada que, aunque nueva, hace una 
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Ricardo Bofill 

réplica o imitación de la antigua. En el 
interio r, el óvalo origina l se amplía se
gún la dimensión larga, proponien do el 
derribo de las gradas de la amp liación 
una vez se haya celebrado la olimpiada, 
para pasar a rematarse luego como paseo 
o ronda ajardinada. 

El conjunto se articula en tres partes, 
tres p lataformas sucesivas unidas por es
ca lin atas adaptándose a la caída del 
terreno.- La primera la ocupa el estadio. 
La segunda es un gran foro o plaza a bier
ta y la tercera es tá ocupada por el pala-

A ' . . - .... 

cío de los deportes que, con su forma de 
planta cuadrada, clausura la composición. 

Dicha composición se entiende a lmo
do académico como diálogo y conexión 
con la arquitectura de la exposición del 
29, si bien se elimina el eje del bulevard 
para dar paso a la con sideración de un 
vacío entre dos llenos. La figuratividad 
concreta se conduce hacia un reviva/ neo
clásico o iluminista, cuestión q ue acen
túa el dibujo, aunque el resultado pro
puesto recuerda más la arquitectura a le
mana de un Troost o de un Speer. / R . 

De la memoria de los autores: 
"El proyecto del Anillo Olímpico pa

ra los juegos del 92 en Barcelona es una 
síntesis entre tres conceptos distintos: 

l. Un proyecto verde y ecológico. H e
mos tratado de evitar la masificación, e l 
exceso de construcción, para potenciar 
la idea de un jardín. Un lugar verde, 
abierto, como sistema de organización 
espacial. 

2. Un ágora sobre la ciudad. La ubi
cación del terreno sugiere la idea de un 
balcón sobre la ciudad y el puerto indus
trial. Una auténtica ágora deportiva, lu
gar de encuentro para la formación de 
atletas. De este modo se potenciará el 
carácter cultural y deportivo de la m on
taña de Montjuic, así como se convertirá 
en el centro para la urbanización y ajar
dinamiento de la vertiente al mar de 
dicha montaña. 

3. Un proceso dinámico en el tiempo. 
L as olimpiadas son un hecho económi
co y .si el proceso en el tiempo está correc

(Sigue en la página 34) 
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lamente concebido deben de considerar
se como un fa ctor capaz de generar rique
za. La preparación de las inf raestructu
ras, la construcción, la valorización de 
los terrenos adyacentes y el aumento del 
valor patrimonial de la montaña de 
Montjuic, se desarrollan en la fase pre
olímpica. La organización de los juegos 
y la transjormación de los equipamien
tos en su utilización definitiva forman 
parte del proceso en el tiempo. 

El proyecto puede imaginarse como 
un ágora sobre la ciudad formada poi· 
tres plataformas de características dis
tintas: 

l. Un estadio concebido como la recu-

·> 
\ 

Ampliación del estadio para la Olimpiada. 

R ecuperación posterior de la ampliación. 
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peración romántica de una ruina trans
formada en jardín teatralizado. 

2. Una gran explanada capaz de alber
gar 100.000 espectadores, que a la mane
ra de un balcón urbano, se convierta en 
el asentamiento del edificio de la prensa, 
que posteriormente se transformará en 
el Institu to de Educación Física. Este 
edificio de composición clásica estará 
construido en vidrio y acero. 

3. Un Palacio de los Deportes conce
bido como un palacio urbano: abierto a 
la tercera plataforma y a la ciudad. Mo
numento cóncavo, como un gran teatro 
pensado para poder modificar continua
mente su uso - deportes, teatro, músi-

~ ,/{ <' '" 1 

~!_. ~w1...~~-- --_ __:,_, 

/ / \ 

ca- . Exterior ordenado y sencillo, e in
terior técnicamente complejo y sofis
ticado. 

Tres piezas mayores forman parte de 
una composición global, unitaria y dife
renciada, abierta a la ciudad y al mar: 
relacionan la historia y la estética ecléc
tica de la ciudad con la vanguardia tec
nológica y funcional. 

Esta síntesis re/ leja las ideas maestras 
que han generado este proyecto. En este 
nivel de la re/ lexión, hemos optado por 
la claridad y la simplicidad. 

En los siguientes capítulos se defini
rán cada una de las partes y sus aspectos 
técnicos y fun cionales". 

--. . _ 
--.___ 
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Planta de la ampliación 
del estadio. 

Alzado este 

A Izado oeste 

A Izado norte 
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Estadio. Sección oeste-este. 

-.---. ------ --- , 

Sección oeste-este. A izado oeste. 

Sección del palacio de los deportes. 

Palacio de los deportes Planta baja. Palacio de los deportes Planta graderío. 

h,,..,..--------,.-,.-ltt- -H=!------1-1--rampaa y a.scenaores 

veatu&l'ios y servicio, 

~ --~H'--+ pista hockey sala 

acceso nivel suelo 
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Entrevista 
con los concursantes madrileños 

Sáenz de Oíza y Moneo 

El fallo del concurso para Montjuic, publicado en páginas ante
riores, ha desatado una viva polémica. 
El jurado ha incluido en el premio a cinco de los seis proyectos 
concursantes. Las razones que justifican el fallo, y que el lector 
encontrará publicadas en la página 23, muestran una esforzada 
argumentación para conseguir incorporar a todos los concursan
tes menos uno dentro del premio. 
Negándonos a descubrir -como algunos han visto- una actitud 
regionalista que no tiene cabida dentro de un planteamiento que 
produjo una convocatoria tan internacional, nos hacemos las 
siguientes preguntas: 
¿Ha habido, por parte del jurado alguna intención de castigo en 
una decisión que señala tan claramente un perdedor? Y, en este 
caso, ¿de qué tipo ha sido? ¿Es la ordenación propuesta, con sus 
correcciones al Anillo Olímpico o la forma concreta de los 
edificios, lo que condena el fallo? ¿Se consideran acaso vulnera
dos principios relacionados con la conservación de edificios? 
Buscando respuesta a estas preguntas publicamos a continuación, 
además de las razones citadas, una entrevista con los autores del 
proyecto no premiado: Francisco Javier Sáenz de Oíza y Rafael 
Moneo. 

- En la poca fortuna que tuvo vuestra propuesta 
en el fallo del jurado, ¿no creéis, vistas las cosas 

alguno, máxime cuando éste no está definitivamente 
establecido. 

ahora, que vosotros mismos os habíais salido un tanto 
del "terreno de juego" definido por las bases? Por 
ejemplo, ¿por qué no respetasteis el anillo de circulación, 
el "Anillo Olímpico"?, ¿no era de obligada 
permanencia? 

- Desde el primer momento, desde nuestra 
primera visita a Montjuic, entendimos que era 
preciso romper el Anillo Olímpico. Sabíamos, 
naturalmente, el riesgo que esto tenía, pero también 
creíamos que nuestra obligación, en un trabajo como 
este, más una consulta que un concurso, era ofrecer 
a la entidad convocante nuestra propuesta más abierta, 
sin sentirnos m ediatizados por planeamiento previo 
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¿Qué os movió, concretamente, a modificar el 

Creíamos que h~bía buenas razones para ofrecer 
una alternativa. El estadio da origen a un espléndido 
eje, destartalada y atractiva avenida, inciertamente 
arbolada y pavimentada hoy. Sí, como se deducía de 
la convocatoria, el stadium debía ser la pieza clave del 
proyecto, el eje lo era también una vez que estadio y 
eje están íntimamente trabados. Aceptado este punto de 
partida, que para nosotros era y sigu e siendo 
evidente, el encerrar el eje en un anillo viario, insistiendo 
en la dirección definida por él, no tenía sentido. Las 



vías de circulación paralelas al ej e dan lugar a una 
estéril redundancia que se traduce en una completa 
pérdida de su valor. El deseo de hacer que el espacio 
abierto ante el estadio fuese un elemento 
característico del conjunto llevaba, por tanto, si se quería 
evitar la antipática redundancia, a modificar 
abiertamente el trazado. 

Lo hicimos, y por ello prescindimos del 
incomprensible círculo viario con el que se envuelve 
al estadio (círculo trazado contra toda norma que respete 
la topografía y que además, malogra dos pistas 
deportivas hoy en uso) y ampliamos el anillo 
moviéndonos con mayor fluidez en la ladera sur, 
adaptándonos mejor al terreno, por un lado, y dejando 
un margen de libertad para instalar tanto las 
construcciones proyectadas como futuras pistas y 
dependencias. 

Os enviaremos un pequeño croquis mostrando uno 
y otro trazado para que los lectores de la revista 
juzguen por sí mismos acerca de la oportunidad o no de 
modificarlo. 

- Puede decirse que, aparte del anillo y tantas 
cosas, vuestro proyecto se diferencia mucho de todos 
los demás también por el modo tan distinto que habéis 
tenido de .reaccionar ante la ampliación del estadio, 
¿queréis explicarnos este tema? 

- Tal como entendíamos el problema de Montjuic 
y del Anillo Olímpico la ampliación del estadio era 
clave. El análisis de los elementos arquit~ tonicos del 
mismo se imponía. Y a decir verdad lo que más nos 
interesó, desde el primer momento, fue su espacio 
interior. Cuando en septiembre acudimos a 
Barcelona para tomar contacto con el marco en que iba 
a desarrollarse nuestra propuesta, lo que más nos 
impresionó del estadio fue el p lano horizontal del terreno 
de juego, dilatado, amplísimo, dando arranque 
después a un graderío tendido, no muy alto, al que ponían 

Anillo olímpico. 
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término toda una serie de templetes y estatuas que 
contribuían con su insólita presencia a definir una 
atmósfera extraordinariamente sugestiva y, desde 
luego, completamente diferente a la que se respira en 
otros estadios. El conservar el carácter de aquel 
terreno de juego y de aquel graderío iba a ser, desde el 
primer momento, un dato de partida para nuestro 
proyecto. Por otra parte, el examen del exterior del 
estadio nos hacía valorar sobre todo tres de sus 
fachadas: la posterior, o naciente, en la que los edículos 
a modo de templetes dibujaban un pintoresco y 
atractivo perfil; la más próxima a la ciudad, aquella que 
por incluir el arco de triunfo parecía asociar más 
directamente el estadio a las celebraciones olímpicas y, 
por último, la impresionante fachada al sur en la 
que Doménech Roura se había visto obligado a resolver 
el desnivel existente entre el plano horizontal y el 
terreno con la ayuda de toda una serie de potentes 
contrafuenes que daban a aquella fachada una 
solidez y una firmeza sorprendentes. A nuestro entender 
un proyecto de ampliación debía considerar la 
conservación íntegra de las mismas. Comprendíamos la 
dificultad que encerraba el plantear la ampliación 
demoliendo aquella que, para algunos, debía ser 
considerada como fachada principal, pero estábamos 
firmemente convencidos de que así tenía que ser. 

- Pero este tema de la fachada tiene más enjundia 
de lo que parece. Difícil sería discutir ahora el valor 
de esta fachada principal, ya que una fachada así, 
historicista y de piedra, se considera, casi por simple 
convención, respetable y, por lo tanto, a conservar sin 
duda alguna. ¿No os parece que el jurado, aun a 
pesar de que vuestro proyecto -hablando en simple 
hipótesis- le hubiera gustado muchísimo, no 
hubiera podido premiarlo por la dificultad de explicar a 
la ciudadanía, digamos, el asunto del derribo de una 
fachada que aparece ante casi todos como la 

A lternatiua de 
Oíza y Moneo. 
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indudablemente principal? Son tiempos en los que 
-la conservación de los valores artísticos de la ciudad se 
confunden con la pervivencia de sus imágenes más 
pregnantes y, ante aquellos que son sensibles frente a estas 
cuestiones pero, en realidad, poco iniciados, resulta 
inútil razonar en términos arquitectónicos cuando lo 
que se tira, para ellos, tiene un valor evidente, ya 
que desaparece una imagen histórica notoria. ¿Cuál es 
vuestra defensa? 

- En primer lugar, tenemos que hacer constar 
que aquella fachada a la que no hemos dudado en 
calificar como de principal, era también la de menos 
valor arquitectónico. Bien sabemos que aquí las 
opiniones pueden ser encontradas pero, a nuestro 
entender, el eclecticismo clasizante que caracteriza 
estilísticamente el estadio s~ nos presenta aquí lleno de 
titubeos y de equívocos que advertirá quien 
considere, simplemente, el modo en que se inserta la 
torre en la fachada. Si la ampliación suponía algún 
sacrificio en la integridad del edificio, éste debía 
producirse, a nuestro modo de ver, aceptando el 
holocau sto de esta fachada. En segundo lugar, se trataba 
de aquella parte del estadio que, precisamente por 
su escala y por encontrarse en ella la estructura metálica 
de la marquesina, estaba en peores condiciones de 
conservación. Cualquier intervención supondrá su 
derribo y su posterior reconstrucción y, si no, al 
tiempo. En tercer lugar, al elegir como área en la que 
llevar a cabo la ampliación el poniente situábamos a 
los espectadores en las condiciones más favorables 
respecto a la orientación y al terreno de juego; no 
hay que o lvidar que fue en ella donde los constructores 
del estadio instalaron la tribuna. Protegidos del 
poniente por la fachada y con las vistas despejadas sobre 
la montaña las nuevas localidades se situaban en la 
zona más privilegiada del estadio. En nuestra opinión, 
que no es, sin embargo, la que parece haber 
mantenido el jurado, la lógica, una lógica inapelable, 
cualquiera que sea el punto de vista que se considere, 
llevaba a que la ampliación fuese a poniente. 

- Bien, dejemos esto. ¿Qué nos decís del resto del 
estadio? 

- Decididos a ampliar el estadio apostando por el 
graderío de poniente el problema pareció clarificarse 
al observar que su geometría sugería la posibilidad de 
acotar el nuevo graderío con un círculo que se trazaba 
en estricta coincidencia con el que definía el perímetro 
de las fachadas norte y sur. La ampliación surgía así 
con limpieza, una limpieza que puede comprobar todo 
aquel que examine uno de los croquis q ue os dare~os, 
y, sobre todo, se llevaría a cabo sin afectar a la totalidad 
del estadio, al localizarse la interven ción en un 
área bien acotada. 

- ¿Y porqué la rotundidad e importancia de la 
fachada nueva? 

- Bueno, nos parece que el proyecto alcanza las 
cotas de más interés en la solución dada a los accesos. 
Nos preocupaba cómo inscribir las escaleras en la trama 
radial a que daba origen la con strucción del graderío 
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y al final nos decidimos por resolver los accesos verticales 
mediante ramoas encajadas en un sistema de muros 
paralelos .que form an la fachada. Las rampas se producen 
así con absoluta continuidad, acompañando al 
graderío, accesihle desde corredores a modo de puentes, 
que vitalizan el bosque de pilares circulares que lo 
sostienen. A quien le interese el proyecto debe mirar con 
atención el sistema de rampas entre los dos muros 
curvos, que, por otra parte, garantizan estructuralmente 
la viabilidad de la cubierta, ya que aquí se produciría 
un a tractivo espacio en el que los distintos niveles 
definidos por el entrelazarse de las rampas quedarían 
animados por la luz cayendo desde lo alto, desde la 
cu bierta. 

- ¿Os parece que entremos algo ya en el resto de 
la ordenación? 

- Bien. En cuanto a la geometría que, respetando 
las fachadas norte y sur del estadio, completaba el 
círculo, ayudaba a establecer un nuevo y fecundo diálogo 
con el espacio abierto a poniente, espacio que pronto 
empezó a configurarse como el elemento más importante 
de nuestra propuesta y al ·que, a partir de ahora, 
llamaremos "foro". La imponente convexidad de la 
fachada poniente, que resultaba de ampliar el estadio 
según hemos descrito y a la que escoltaban sendas 
pérgolas concéntricas que contribuían a ponerla en 
su justa escala, iba a ser el punto de partida para el 
desarrollo del espacio público del "foro" , espacio al 
que creíamos se le debía con ceder fundamental 
importancia. 

- Bueno, perdonad, creo que os quedaba por decir 
algo más sobre la propuesta de derribo de la fachada 
principal. 

- Sí; sin duda que en el fallo del jurado ha 
influido lo q ue efectivamente, como decíais, hoy se 
entiende por actitud respetuosa para con la arquitectura 
antigua, actitud que muchas veces se traduce en el 
respeto, sin más, de las fachadas. Respetar la imagen 
exterior es suficiente; dentro, todo vale. Para quienes 
han sido responsables del fallo en el concurso de 
Montjuic, respetar la fachada de poniente es respetar 
el estadio; después, todo es lícito: transformar las gradas 
y las pendientes, perdiendo el atractivo que tiene el 
actual espacio interior; alterar aquellas fachadas que 
pensamos son, incluso nos atreveríamos a decir que 
objetivamente, más hermosas; cambiar por completo la 
disposición de los espectadores con relación a la 
estructura que hoy el estadio tiene. Todo vale si se 
resp eta la imagen. No hemos pensado así nosotros. 
La arquitectura es una realidad más global, más unitaria. 
El primer pen samiento teniendo que ampliar el 
estadio era, obviamente, alterar y transformar las 
pendientes, hundiendo el terreno de juego._Pero esto 
suponía perder la sección que hoy el estadio tiene, 
sección que, a nuestro entender lo caracteriza. 
Mantenerla en lo posible era para nosotros forzoso dato 
previo en cualquiera que fuese la actuación. Eramos, 
por otra parte, conscientes de que conservar lo más 
valioso podría llevarnos a intervenciones parciales 
más intensas y este es el camino que hemos seguido: 
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actuar respetando aquello que nos parece más 
característico del estadio . Hay gentes que piensan de 
o tro modo, que lo que es preciso conservar es la 
imagen exterior, superficial, de la arquitectura. Estamos 
muy satisfechos de haber dejado constan cia de una 
acti tud bien distin ta terciando así, desde otro terreno, en 
la polémica establecida en torno a cómo se debe 
conservar: el estadio de Montjuic no se conserva 
manteniendo en p ie la fachada de poniente y 
haciendo mangas y capirotes de sus o tras fachadas y del 
hermosísimo espacio in terior. 

- Concluido, pues, el tema de la fachada, 
pensamos que el planteamiento de la nueva y, en 
general, de la ordenación, quiere valorar, como elemento 
fundamental de ésta, el "foro" al que ya os habéis 
referido, ¿no es así? 

- Sí, el "foro" era para nosotros un elemento 
clave, definitivo en la propuesta. Hay que afirmarlo 
abierta y claramente. Sobre todo cuando no se comparte 
la justificación "ecológica" como argumento desde 
el que explicar la intervención en Montjuic. Una vez 
más el tópico de una estética a bierta, blanda, flexible, 
que se dice capaz de respetar paisaje y naturaleza, se han 
esgrimido como garantía de progresismo, dando 
pruebas más de voluntarismo que de objetividad. A 
nuestro en tender la montaña de Montjuic no es ya 
un cerrado bosque en el que se hace un claro y aparece 
un hermoso edificio. La montaña de Montjuic es 
hoy un paisaje muy distinto al que parecen aludir 
algunos cuando hablan de parque natural. Es un 
fragmento de paisaje urbano y como tal, a nuestro 
entender, hay q ue tratarlo. Optamos, pues, por 
agrupar las nuevas construcciones. Naturalmen te, la idea 
no es nueva. Es el sistema que siguieron q uienes 
construyeron, en lo alto de · las montañas, acrópolis, 
alcazabas, ciudadelas. La montaña de Montjuic 
adquiriría o tro carácter pero se distinguirían 
perfecta mente las superficies libres, verdes, de 
aquellas otras pavimen tadas, sin la equívoca 
promiscuidad a q ue conduce la idea de las 
construcciones en el bosque. Por otra parte, y este 
también nos parece un aspecto importante, es la 
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solución que está más próxima a la realidad existente, al 
espacio vacío inciertamente arbolado, a la 
arq uitectura, en o tras palabras, de la Feria de 1929. 

- ¿Qué otro interés tenía el foro? 

- El "foro" ofrecía, por otra parte, notables 
ventajas para implan tar en él las nuevas 
construcciones. Todos sabemos las dificultades que tiene 
el emplazar un edificio a media ladera y más aún si 
se trata de un edificio de gran volumen como es el caso. 
El " foro" faci li ta la inserción de los edificios al 
establecer un p lano de apoyo bien definido y así, por 
ejemp lo, ha sido posible plantear un Pa lacio de los 
Deportes en el que el acceso desde la cabecera perm ite 
un diseño del mismo q ue lo hace estar, tal y como se 
pedía en las bases, más próximo al ámbito genérico de 
los espacios con una esc~na q ue al específico de los 
recintos deportivos convencionales. Y otro tanto cabe 
d:ci~ del edificio destinado a la prensa o del de las 
p1scmas. 

- Por otro lado, vuestro foro es un hecho 
arquitectónico muy rotundo en lo que tiene de pura 
e intensa propuesta formal, ¿no es así? 

- Sí, pues el "foro" ten ía también un propósito 
figurativo y simbólico bien definido. Pretendíamos, 
con la ayuda de la arquitectura, crear una a tmósfera 
diversa, ajena a la experiencia de lo cotidiano, q ue 
eliminase distancias y nos permitiera acercarnos a las 
circunstan cias que entendemos deben darse para que 
tenga ,sentido la convocatoria de unos juegos olím picos. 
Desde el " foro", y a través de las pérgolas, se vería el 
Mediterráneo, haciéndose una vez más presente en el 
horizonte el mundo griego: a poniente, y dando así 
un digno remate a la p la taforma del "foro", se levan taría 
el monumento olímp ico, como debida ofrenda al 
espíritu y a los sentimien tos que dieron lugar a los 
juegos. El remate del conjunto quedaba abierto, 
enmarcando el eterno paisaje de un mar q ue siempre ha 
estado presente en la historia de la ciudad. Que lo 
estuviese también en los juegos olímpicos era un aliciente 
más que nos ofrecía la construcción del "foro". 

- Cambiando de tema, alguna gente ha dicho que 
vuestro proyecto no estaba suficientemente claro, 
incluso que estaba pobremente presentado. 

- Nos alegra el q ue nos hayáis hecho esta 
pregunta porque es preciso, de una vez por todas, 
salir' al paso de un equ ívoco que, por desgracia, se da 
con frecuencia en los concursos. Entendimos y 
entendemos que este era un concurso de ideas y q ue, por 
lo tanto,_ lo que interesaba era el hacer que estas 
ideas se manifestasen con claridad. Sinceramen te creemos 
que nuestra idea está claramente expresada y q ue 
haber desarrollado, extendido, estas ideas hasta convertir 
los dibujos q ue las describen en algo parecido a un 
proyecto sería una ficción inúti l. Cualquier exceso en el 
aparen te estudio del programa hubiese, tal vez, 
desvirtuado la inmediatez de la idea que era, a nuestro 
entender, aquello que se debía juzgar. Hacer méritos 
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en un concurso haciendo trabajar a la máquina de un 
estudio hasta transformar las ideas en 
pseudo-proyectos. es práctica habitual en los concursos 
que nos parece se debe evita r. Optamos, pues, por 
presentar lo indispensable para representar la idea y 
esto, a nuestro entender, se conseguía con el material 
aportado, entre otras cosas porque este habfa salido, en 
buena parte, directamente de nuestras manos. Por 
otra parte, tuvimos la oportunidad de explicar nuestro 
proyecto al jurado: en nuestra opinión, y 
desgraciadamente, no cabe en esta ocasión el lamentarse 
de un mal entendimiento o de una información 
escasa. 

- Pero, a vuestro proyecto se le pusieron algunas 
pegas funcionales concretas ¿no? 

- Nuestra propuesta hubiera podido ajustarse y 
encajarse tanto a las exigencias técnico-deportivas 
como a las marcadas por el planeamiento. Los temores 
que pudieran plantearse a propósito de la 
exageración que acompaña a nuestro proyecto, 
exageración que para algunos se pone de manifiesto 
en aspectos tales como la altura en que se sitúa la 
plataforma del "foro", podrían quedar disipados. 
Así, por ejemplo, en el caso del '.' foro" los quince metros 
sobre la rasante del terreno que la plataforma 
presenta en el extremo poniente se convertirían en 7 con 
tan sólo dar al plano una pendiente del 1,5 %. Y otro 
tanto cabría decir con respecto a otras objecciones, que 
nos hicieron, tales como la necesidad de poner el 
terreno de juego más próximo a los espectadores, etc. Lo 
manifestamos aquí y lo manifestamos en su día a los 
miembros del jurado cuando presentamos el proyecto. 
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No. Si hemos sido excluidos no lo ha sido por 
razones que implicarían el buen uso o la estricta 
viabilidad. Hemos sido excluidos por razones en las 
que la idea que se tiene de la arquitectura es lo que, 
última instancia, se discute y se pone en duda. El 
nuestro era "un proyecto", equivocado o no, era "una 
propuesta". El jurado ha preferido optar por el 
proyecto mosaico. Da miedo un proyecto entero, 
completo, con una clara opción figurativa, y se 
prefiere disolver la respuesta asimilando proyectos bien 
diversos en uno. Por eso creemos que el jurado nos 
ha eliminado no tanto por habernos salido del "terreno 
de juego" como por pensar que hoy una arquitectura 
tan rotunda como la nuestra era practicar " juego 
peligroso". 

- Bien, pues muchas gracias a los dos. Esto es 
todo y, ahora, los lectores tienen la palabra. 
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Restauraciones en el castillo de Ibiza 

La restauración de la sala con bóvedas 
de crucería - antigua Casa de la Ciu
dad- y de la escalera de entrada a l recin 
to del casti llo serán las primeras obras 
que subvencio nará el Min isterio de Cul
tura en este ed ifi cio pa ra el Ayun tamien
to de Ibiza. El proyecto de restauración 
toma como base el estudio q ue promo
vió el Ayun tamiento para preparar el 
futuro del ed ificio. 

El proyecto de la nueva esca lera modi
fica y mejora el trazado de la q ue hoy 
existe. Su nuevo arranque se produce 
como con tinuación de la P laza de la 
Catedral y en el corredor en tre la iglesia 

"Plano del castillo de Ibiza donde se seña la la 
Plaza de A rmas". Por D. Simón Poulet, 1729. 
Cartoteca histórica del Ministerio dél Ejército. 

Arquitectos: José A. Martínez Lapeña 
y Elías T orres Tur 

Colaboradores: Inma Josemaría, Marta Pujo!, 
Marcos Viader, Cinto H om, Benjamín Pleguezuelos 

Moisés Martínez, Arman Fernández y J. M.ª Va llés 

y el cas ti llo. La p laza también da acceso 
al Mu seo Arqueológico, a la antigua Cu
ria y al Pa lacio Episcopal. Con la nueva 
solución se recupera para la escalera u n 
recorrido similar a l que existía todavía 
en e l siglo XVIII (planta del ingeniero 
Simón Poulet). 

La escalera es de ida y vuel ta con pe)'. 
daños de " rampa italiana" y desemboca 
en la puerta de la mu ra lla árabe. Los 
muros de contención de la muralla, las 
torres y los muros de la esca lera se revis
ten con sillares de marés a planti llados 
en forma de escamas. 

La entrada a la escalera se cierra con 

una cancela de "plancha deployée" que 
pivota sobre un eje a l cua l queda sujeta 
como una vela semidesplegada. 

La res ta uración de la sala de las bóve
das de crucería es independiente de la 
escalera princ ipal. 

Se trata de recuperar y sanear la mejor 
dependencia del castillo. Pero ello se 
excavan pa tios a su alrededor y se con s
truyen nuevas puertas y ventanas. El 
contorno de la excavación es irregular y 
los muros de contención y las escaleras 
q uieren parecer tallados en la roca. 

El interior de la sala se restaura p ara 
destinarlo a Archivo Municipal. 
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UN ROMANTICO EN LAS PITIUSAS 

Construir un castillo y más aún ampliar uno antiguo fueron cuestiones predi
lectas de los románticos. En ellas el enfrentamiento, el contraste, entre la obra de la 
naturaleza y la del hombre, era al mismo tiempo reto y sugerencia para el arquitecto. 

La presencia tan próxima de la madre naturaleza, como arquitecto primero, en 
las masas rocosas y arbóreas, al tiempo que se ofrece al artista para ser copiada como 
muestra, demuestra lo inalcanzable del objetivo. Si un trabajo como la restauración 
del castillo de Ibiza sugiere reflexiones como las anteriores, la circunstancia específica 
de este caso, de tenerse que proyectar no ya el castillo, sino los muros de contención, 
la propia base del castillo, acentúa la cuestión. Se trata, pues, de proyectar un 
artificio que no sólo se inspire en la naturaleza sino que la complete. 

Arriba, estado actual: sección longitudinal por la catedral, la escalera de acceso al recinto y la sala de las b6vedas. Abajo, planta en estado actual. 
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Este proyecto se apoya en una ana logía: las formas broncas y cristalinas de las 
peñas roqueras, inspiran unos muros de contención de hormigón ciclópeo. Esta idea, 
difícil por lo directa, pero por lo mismo eficaz, permite resolver el problema construc
tivo de cimentar una obra en un castillo a la vez que resuelve el problema composi
tivo d e la aparien c ia, y ello con un a técnica tan moderna com o t radiciona l, el 
vertido de u n a mezcla de agua, p iedr as y m o rtero de cemento en m oldes y 
encofrados. 

Vemos ahora que el proyecto se concreta en el dibujo del encofrado como u na 
auténtica máquina de obra. 

Unas barandillas de l igeros tubos rematan los muros, los fosos y la periferia de 
acceso al casti llo. Un proyecto de arq uitectura romántico. 

G. R. C. 

r 
/ 

ARQUITECTURA 

Arriba, estado actual, alzado del corredor desde el que se accede al recint.o y sección por la sala de bóvedas. Abajo, planta de cubiertas en estado actual 
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R estauración de la sala de las bóvedas. Detalle del pavimento de cuarcita y madera 
de coral con las nuevas aberturas de los muros y el contorno de los patios alrededor 
de la sala. 
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R estauración de la sala de las bóvedas. Planta donde se dibujan los nuevos 
patios alrededor de la sala, las nuevas aberturas de puertas y ventanas y las 
tres escaleras. 
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Restauración de la sa la de las bóvedas. Sección transversal donde se dibujan las escaleras de entrada a la sala superior y de bajada al nivel de la 
sa la que se restaura. Se puede apreciar en la zona derecha la excavación que se practica para liberar el muro y abrir nuevas puertas para 
iluminación )' sa lida al nuevo patio. 

Restauración de la sa la de las bóvedas y nueva escalera de entrada al recinto del castillo. Detalles de las barandillas ·de las esca leras alrededor de la 
sala. Detalle de la cancela de la esca lera de entrada al recinto del castillo. 
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Tres metros, tres módulos, tres plantas 
Viviendas sociales en Canovellas / Barcelona 

E I objetivo del encargo era comprobar para la empresa 
Huarte-Barcelona las posibilidades que, para la construc
ción de viviendas sociales de protección oficia l, ofrecía la 

técnica de encofrado túnel con tres metros de anchura -las 
superficies mínimas en viviendas sociales están estrictamente 
normalizadas-. 

Los terrenos están situados en la periferia del pueblo de 
Canovellas, zona de o rdenación "ciudad jardín" de bloques 
a islados de tres plantas de a ltura máxima. 

El primer tipo de viviendas q ue diseñamos -a situar en el 
solar de topografía más horizontal- se compone de tres m ódu
los superpuestos (tríplex) en agrupaciones en hilera, solución 
convenciona l y óptima para la relación propiedad-ocupación de 
terreno. La superposición por tamaños de los tres módulos, por 
un lado dan como resultado una fachada plana y por el otro una 
escalonada con terrazas. La primera se relaciona y se adapta a la 
alineación de la calle y la fachada escalonada permite que dos 
grupos de estas casas en hilera se enfrenten con un mínimo de 
espacio de paso entre ellos y a medida que aumenta la a ltura, 
aumenta la distancia entre las viviendas. 

Los testeros de las casas, consecuencia del perfil escalona
do, se convierten , a l ordenar los bloques en sentido perpendicu
lar a la calle de automóviles, en fachadas principales, de inespe
rada expresividad, preservando así la intimidad de las viviendas. 
En este caso, el nivel del terreno obligó a la construcción de un 
zócalo de una planta que favorece más la privacidad. 

De este modo veíamos que es te s istema de agrupación 
podía organizarse tanto a lineado según la dirección de la ca lle, 
como perpendicular a ella, y que esto dependía en cada caso de 
la forma y topografía del solar. Observamos también que era 
aconsejable agrupa r como mínimo cinco o seis viv iendas para 
dotar al bloque de una dimensión e identidad como conjunto . 
Así mismo la solución en tríplex quedaba agotada en a ltura y 
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Arquitectos: J osé A. Martínez Lapeña, 
Luis Cantallops y 
Elías Torres Tur 

Aparejador: Pepe Godoy 

solamente podía ser utilizada en zonas con ordenanzas similares 
a la que nos ocupa. 

Para el segundo sola r opta"mos por una viv ienda tradicio
nal en un solo nivel -desde el punto de vista comercia l era 
evidente que las viv'iendas "tríplex" limitaban el tipo de usuario-. 

El conjunto se compone de viviendas en tres módulos que 
aceptan sin esfuerzo la distribución para tres y cuatro dormito
rios. Conjunto que respeta también la a lineación en la calle 
mediante una fachada plana. El desplazamierno en long itud a 
que obligan los distintos tamaños de módulos se manifiesta en 
la fachada interior. Una escalera . de un tramo sirve a cuatro 
viviendas por rellano. Con una distancia mínima entre vivien
das opuestas, se consigue un espacio con un corredor público 

(sigue en la página 55) 
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En la página anterior, vista general 
del conjunto y esquema tipológico en planta 

y sección. En esta página y de arriba 
a abajo alzados de la primera fase, planta general 

del conjunto y p lanta tipo de la primera fase. 
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Segunda fase, plantas. 
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Viv iendas sociales en Canovellas. Sección, 
alzados y vistas de la obra terminada. 
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(lliene de la página 51) 

interio r , que da acceso a la escalera y permite disponer de 
jardines privados a las viviendas en planta baja. 

Al adosar núcleos de cuatro viviendas se obtiene un rosa
rio de pa tios entrecortados por los volúmenes de las escaleras, 
tra nsformando lo q ue serían patios de servicio en un bloque (H ) 
en el espacio protagonista de la ordenación. 

Con la incorporación de escaleras a lo largo del corredor 
p ea to nal interior se salvan los desniveles en el sentido paralelo a 
las fachadas y con escaleras de dos tramos entre viviendas se 
sa lvan los desniveles en el sentido perpendicula r a las fachadas. 

Nues tro trabajo se completó con estudios para casos de 
viviendas en a ltu ras superiores a cua tro pla ntas. Los dibujos 
que se acompañan ilustran dos soluciones para viviendas de
sarrolladas en un solo ni vel. Cuando utilizábamos la .solución 
con rosario de patios, pudimos comprobar que a medida que 
a umen taba el número de p lantas, se perdía el equilibrio de 
medidas que habíamos encontrado con tres plantas. 

Nos ha parecido que estas notas describen mejor el propó
siLO del proyecto: encontrar un s istema para la agrupación, 
ordenación y adaptación a distintas topografías, de unas vivien
das semi prefabricadas con medidas preestablecidas -tres metros, 
tres módulos, tres p lantas-. Se prescinde, por lo ta nto, en estas 
no tas de acentuar la presencia del vocabulario, que a través de 
elementos aplicados (revestimiento de fach adas, carpin terías es
tándar, etc.), q ue casi sin manipulación, por voluntad y econo
mía, completan el proyecto. Vocabulario que q uizás fuera más 
revelador para otras a rqui tecturas de intenciones formales más 
premeditadas. (De la memoria de los autores). 
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Cuatro casas 
de 

ARQUITECTURA 

Guillermo Vázquez Consuegra 

D esde sus primeras o bras (Arqui
tecwra n.Q 211 , 1978) y quizás 
ayudado por el azar de los encar

gos con programas dobles, detectamos 
en G uillermo Vázquez un deseo de frag
mentar el programa de diversas maneras 
y para distintos significados, buscando 
un diálogo entre las partes q ue dej e en 
sus intersticios lo mejor de l proyecto. 
Así, será n en la casa Martínez G ij ón 
( 1974) la pasarela que une casa y pisci
na, y en la Elizalde la calle que corta el 
programa en dos, los elementos a los 
que se coníía la construcción de un espa
cio q ue se desearía más urbano. O en la 
Rola ndo, los diversos volúmenes del pro
grama, encontrándose en el patio ajardi
nado preparado para ser completado en 
el tiempo, lo que caracterizará esta es
tructura rural de la hacienda. 

Este mismo tipo de operación se lleva 
a l interior de la construcción en el Alma
cén de Azulejos a través de la relación 
entre los aseos corbusianos y la periferia 
de las ha bitaciones que los rodean, o en 
U htna Hus (1983), donde el recuerdo del 
patio cen tral -muy alejado ya de la 
severa cuestión tipológica rossian a y más 
próximo a las consideraciones climá ti
cas- se utiliza para la sala centra l. 

Sin embargo, en las primeras casas, 
esta dispersión de las partes se velaba 
con una serie de operaciones que recons
tru ían el volumen total, su integridad. 
Las fachadas, más planas, que esconden 

los espacios intermedios, y las cerchas 
que reúnen lo voluntariamente disperso 
nos insinúan un sistema de composición 
más próximo a la excavación de un vo
lumen más neto que a la fragmen tación . 

Es en la casa Rolando donde esto se 
altera. Cada parte adquiere mayor auto-

/ 

/ 

nomía e incluso dentro de cada u na los 
elementos constructivos o formales se 
nos presentan exentos y sin mediaciones. 
(Véase la cubierta del taller-sin encuen
tro posible con los muros, la fachada de 
balcones del mismo o incluso los ele
mentos "sin fin " de la pérgola q ue se 
adentra en el o livar). 

Aún resulta más clara esta diferencia 
con las primeras obras al observar el 
proyecto más reciente, la Uhtna Hus, 
donde todos aquellos espacios interme
dios anteriormente contenidos en el pris
ma se producen con total autonomía, 
muy favorecida ésta por el cambio de 
geometría de la traza (nunca dejará de 
ser fundamenta l el control de la forma 
por la geometría para G. Vázquez) don
de tos potentes rasgos fundamentales nos 
recuerdan la manera de hacer del graba
dor, los surcos por los q ue discurre la 
forma en un Venturi o, como .le gustaría 
más a G. Vázquez, un Alvaro Siza. Por 
último, queremos resaltar lo ·poco que 
podrían sorprendernos sus edificios a l 
pasar del proyecto 'a la realidad. Sin du
da el gran despliegue de dibujos distin
tos y maquetas que el autor elabora pri
morosamente le garantih n la certeza de 
cómo ha de ser el edificio una vez cons
truido. Pero esto no es del todo cierto: 
las casas de Guillermo Vázquez, en cuan 
to casas sevillanas que son, esperan con
fortablemente su completamiento con el 
uso y con el tiempo. / J. F. 
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Dos viviendas y almacén de azulejos 
Barriada Lepanto. Mairena del Aljarafe. Sevilla 

E 
I proyecto se desarro lla en dos 
plantas - la baja destinada a a l
macén de azulejos y la alta a dos 

viviendas para dos hermanos, propieta
rios del almacén- en un solar en esqui
na de una ba rriada fuertemente degrada
da como tan tas o tras del área metropoli
tana de Sevilla. En este sentido, podría
mos decir que se trata de un proyecto de 
ninguna parte. 
La única relación posible con el entorno 
será la de respetar las alineaciones de la 
calle, manteniendo el vuelo de planta 
a lta como en las casas vecinas. 

La situación de la larga escalera, jun
to a la medianera más larga, posibilitará 
la libre utilización de la planta baja y 
pondrá en relació n a l as viviendas 
con el interior del a lmacén y la calle a 
través de un patio de luces a l patio de 
entrada, recuperando la centralidad de 
la parcela . 

Las habitaciones se disponen en los 
márgenes, cubriendo el perímetro de la 
fachada e incluyendo los servit ios en su 
interior. La formalización de las zonas 
de servicios se explica desde la voluntad 
de confiar a las zonas de tránsito un 
parque más activo que el de meras zon as 
de distribución y recorrido. 

En cuanto a su figuración, podríamos 
decir que se trata más de un proyecto de 
yuxtaposición que de integración de ele
mentos formales. El almacén, de ladrillo 
visto, se resuelve con un lenguaje que 
hace referencia a su uso industrial. En la 
planta alta, un muro revocado, que par
tiendo del interior del patio construye 
las fachadas invoca esa relación perdida 
en la p lanta baja. En este muro se abren 
una serie de huecos igu ales, tras los cua
les suceden cosas bien distintas, con la 
intención de introducir un elemento de 
orden - mediante la posibi lidad de ais
lar una forma exacta y reconocible- en 
el pa isaje degradado del entorno. La es
calera de acceso a la azotea se quiebra en 
dos para acceder a l p unto central, trata
do ah ora como un ves tíbulo abierto. 
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Proyecto: 1980 
Construcción: 1982 
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, 
axonometría recta, detalle de los huecos, 
planta primera, azotea, detalle y plantas baja 
y de situación superpuestas. 
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En La página anterior, axonometría, detalles 
de esca lera y barandillas y sección. En esta 
página, detalles de escalera y barandillas. 

ARQUITECTURA 
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Guillermo 
Vázquez Consuegra 
arquitecto 

Plantas baja, primera y 
de cubiertas. 
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Dos vi vi en das y almacén 
San Juan de Aznalfarache. Sevilla 

ll 

Proyecto: 1980 
En construcción 

Proyecto en colaboración 
con Ignacio de la Peña 



E 
I solar en esquina, con u na fuerte 
pendiente (5 m.) entre sus extre
mos más a lejados y las buenas 

orientaciones y vistas sobre el valle del 
G uadalquivir desde el borde curvo del 
solar, condujeron a una disposición lon 
gi tudinal de las viviendas, paralelas a la 
fachada más larga, de manera que no se 
privilegiase una vivienda sobre la o tra . 

El tipo de vivienda elegido es el de 
vivienda en hilera, desarrollada en dos 
p lan tas. Esta elección suponía contar 
con una pared medianera que constitui
ría la fachada más larga de la edificación. 
Se adopta la solución de superponer dos 
planos formales, que son fachadas. Uno 
de ellos, de ladrillo visto, en el que se 
a bren una serie de ven tanas altas, preten
de resolver la relación con la calle, man
teniendo la fachada medianera - real y 
efectiva de las viviendas- cerrada, un 
poco fiel a la tipología utilizada. 

La casa, pues, mira hacia un lado, 
manteniendo una serie de relaciones con 
el borde. La escalera comú n (las vivien
das son para dos hermanos) de acceso a 
la azotea su be entre los lucernarios. 1 . 1 1 

ARQUITECTURA 

1 1 
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ARQUITECTU R A 

Casa y estudio del pintor Rolando 
Finca Eduardo. Carretera de Mairena del Aljarafe a Almensilla 

Mairena del Aljarafe. Sevilla 

Guillermo 
Vázquez Consuegra, 
arquitecto 

"Se tra ta de la construcción de una casa de pequeñas 
dimensiones y un estudio -taller en una parcela de más de cinco 
mil metros cuadrados. Una casa unida a un lugar de tra bajo en 
tierras de olivar permitía mantener esa relación de analogía 
con las construcciones rústicas del campo anda luz, fundamen
talmente con las haciendas. 

Como en éstas, se adopta como tipología de implantación 
la organización de las construcciones en torno a un espacio 
cultural - que no es sino una parcela de na turaleza que se 
urbaniza- manteniendo los o livos en el resto del terreno, 
donde con vivirán con la huerta y los fruta les. 

La geometría impuesta a la casa como expresión de la 
racionalidad de una colonización , permitía singularizar en sus 
partes, lugares de usos distintos (casa, estud io, pérgola) recono
cibles desde la percepcíón como partes de una sola forma: el 
cuadrado. 

Proyecto: 1980 
Construcción : 1983 

(Aún no terminada) 

Sólo un lado, el q ue ha sido muro frente a la casa y 
pérgola frente a l jardín se desliga de esta relación impuesta y 
convertido ya en una sucesión ele puntos, se aden tra en el 
terreno llevando algo de la casa a los olivos. 

El encuentro entre la casa y el estud io -cuya figuración 
tiene un fuerte compon ente en lo rural- se resuelve en un 
espacio de gran escala, un gran a trio de entrada con techo ele 
bu ganvillas. En el ex tremo opuesto, u na pared exenta con 
puertas y ba lcones, separada del estudio por la terraza-m jrador, 
pone límites a la construcción , aproximándonos a l mundo de 
las imágenes de las espadañas o de aquellas fach adas de casas 
en el campo, ya viejas, abandonadas, en las que el tejado 
derruido ha cedido su lugar a l cielo". 

(De la memoria del autor) 
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En esta página, axonométricas y vista en el paisaje. 
En la página siguiente, la Casa Rolando y su entorno de olivos. 
Plantas primera y segunda. 
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Casa del pintor Rolando. 
l' istas del proyecto en avanzada 
fase de realización. 



ARQUITECT URA 

T aller del pintor R olando. 

Sección constructiva del taller. 

1 
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es de I b as arandill Bocetos y detall . as de la escalera. 
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Casa García Tortosa-Uhtna Hus 
Mairena del Aljarafe. Sevilla 

1983 

(J G 
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A RQU ITECTURA 

Guillermo 
Vázquez Consuegra, 
arquiteclo 
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En esta página, sección fugada y plantas. 
En la página siguiente, alzados y 
axonométricas del proyecto. 
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Durante los meses de a bri l y mayo, la 
Com isión de Cul tura del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Madrid ha mantenido 
a bierta una exposición de la obra de 
Guillermo Vázquez Consuegra. Se ce
lebró una mesa redonda sobre su arqui
tectura y se ha editado un ca tá logo, que 
incluye textos de Arduino Cantáfora, 
Alberto Humanes y Víctor Pérez Esco
la no. 
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ARQUITECT U RA 

Libros 

José María Hervás Avilés 
y Alfon so Segovia 
MonLOya. 
ARQUITECT URA Y 
COLOR. 
Ediciones del Colegio de 
ArquitecLOs de Valencia. 
Edi tora regiona l de Murcia. 
(Análisis de la utilización del 
color en las arquitecturas 
tradicionales de los antiguos 
reinos de Valencia y 
Murcia) . 
253 páginas. 
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instituto juan de herrera 
sección de disello de estructuras 

CALCULO 
DE 

ESTRUCTURAS 

memoria de cálculo 
planos de esl ructura 
mediciones y preSUl)Uesto 

estructuas singuares 

ave n i da j uan d• herr e r a il aadr td 3 
ETSAN pabellOn nuevo, te.rcera p lanta 
telUonoa t 24'5403 / 04 / OS ••t. H 
hora ri0 1 lu.naa a vtarnaa 4a 11 • l C h 

Manfredo Tafuri 
LA ESFERA Y EL 
LABERINTO. 
Editorial G ustavo Gilí . 
Barcelona, 1984. 
552 páginas. 

Manfredo Tafur i tra ta en 
es te libro de temas tan diferen 
tes como Piranesi, la " in terna
ciona l constructivista", la ciu 
dad socialista y el mito del 
americanismo. En cada capí
tu lo se incl uyen textos de 
o tros autores q ue tra tan el te
ma desde su particular punto 
de vista. 

Las ilus traciones van sepa
radas del texto e intercaladas 
en tres bloques. 

Manfred o T afuri (Roma, 
1935) es profesor de his toria 
de la arquitectura en Venecia. 

Varios autores. 
CURSO DE 
ESPECIALIZACION EN 
PLANEAMIENTO Y 
GESTION. 
Servicio de Pu blicaciones del 
Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid. 
Madrid, 1984. 
440 páginas. 

instituto · juan de herrera 
sección de diseño de estructuras 

CALCULO 
AUTOMATICO 

DE PORTICOS 

sol.Citaciones 
cálculo y dibujo de armado 
plazo máxirro de entrega: 2diaS 

avenida j uan de herrer a 4 Ndrid J 
ETSAA p,abell6n nuevo, terce ra pla nta 
telato no5t 2 44 5 4 03 / 04 / OS .. xt. Ci 6 
horario s lunes a viernes de 11 a 14 h 

L'opera di Giuseppe Pagano 
tra politica e architettura 
tdizioni Dedalo 

Décio Pignatari 
SEMIOTICA DEL ARTE Y 
LA ARQU ITECTURA 
Ed. G ustavo G ilí , S. A., 
Barcelona, 1984 
152 págs. 

Cesare De Sessa 
LE RADICI STORICH E 
DEL JYIOVIMENT O 
MODERNO 
Ed. Edizione Deda lo. 
Bari, 1984 
104 págs. 

instituto juan de herrera 
sección de desefK> de estructuras 

PUBLICACIONES 

introducción al 
comportamiento estructural 
teorla de barras 
vigas continuas 
estructuras superficiales de 
ho<migón armado 
EH·80, EP-80; modelos generales 
MV-103, texto programado 
ábacos para el cálculo de 
sopo,tes de acero 
ábacos para el cálculo de SOl)Ortes 
de hormigón armado, 1 y 1 

avenida juan da herra ra 4 .. drid 3 
ETSAM p,abellOn nuevo, te rcera phnt a 
telatono s 1 2445403 / 04 / OS a xt. 66 
ve nte.1 dpto. public . d a ETSAM y COAM 

Antonino Saggio. 
L 'OPERA DI GIUSEPPE 
PAGANO T RA 
POLIT ICA E 
ARCHITETTUR A 

Edizioni Dedalo. 
Bari, 1984. 

El n úmero 66 de la colec
Clon "Universa le di architte
tura", dirigida por Bruno Ze
vi, trata de la vida y la o bra 
de G iuseppe Pagan o (1896-
1945), figura de gran relieve 
a l coordinar parte de la arqui
tectura moderna ita liana a tra
vés de las páginas de la revis
ta Casabella. 

INDICE DE 
DISPOSICIONES 
R ELACIONADAS CO N LA 
EDIFICACION. 
(Legislación vigente a l 1 de 
enero de 1984). 
Ministerio de Obras Pú blicas 
y Urbanismo. 
Dirección General 
de Arqui tectura 
y Vivienda. 
Madrid, 1984. 
192 páginas. 

instituto juan de herrera 
sección de ~ de estructuras 

ESnDIOS Y 
PROGRAMACION 

asesoramiento de estructuras 
imiestigación 

avenida Juan de herre ra 4 siad:- i d l 
ETSAN pi\be ll6n nue vo , terc era planta 
te:lf:f onos: 244540) / 04 / OS ext. 66 
horario: lunes • vierne s de 11 a 14 h 





Placas RELON. para no deiar 
nada al descubierto. 

Gracias a su gran poder aislante, duración, luminosidad y ligereza, la 
placa RELON es idónea para cubrir gasolineras, gara jes, 
estacionamientos, así como todo tipo de marquesinas y cubiertas 
residencia les. 
Fabricada a partir de la resina de poliester y reforzada con ny lon y 
fibra de vidrio, la placa RELON es líder indiscutible de las cubiertas 
del mercado por su gran capacidad difusora de luz, su alto poder 
aislante de las temperaturas externas y humedad así como su ligereza 
y gran resistencia mecánica. 
Escoja entre la amplísima gama de formas, perfiles, espesor, 
tonalidad y dimensiones el tipo de placa que más se 
ajuste a sus necesidades. 

Fabricado por: 

RIO RODAN0,5.A. 
Distribuido por: SIIISA. S.A. 
MADRID-16 
Edificio Ederro (centro Azca) 
P. 0 de lo Castellano, 77 
Teléfono 456 O l 6 l 
BARCELONA-30 
Torrentes Estodello, 30-36 
Teléfono 345 14 00 





UNif~ 
Placas para suelos 
Un nuevo suelo, silenc ioso y ag radable al pisar, 
res istente a la abrasión, al impacto u al cigarrillo. 
De fácil limpieza u mantenimiento. 

FABRICADO POR FORMICA ESPAÑOLA, S . A . 

SOLICITE.INFORMACION A: FORMICA ESPAÑOLA, S. A. GALDACANO -VIZCAYA 

-
iFORMICA 
~ ........... t.,<,, . .. o,o 

=-
Marca de productos 
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ONSTRUIMOS 

Damos vida a todo aquello que jamás 
puede morir. 

Obras hidráulicas, universidades, centros escolares, hospitales, 
complejos industriales, poi/deportivos, silos, gasoductos ... 

Porque, sólo lo bien hecho, determina el progreso 
de un pueblo. 

ferrovial 
Construimos futuro. 

ll!!!! 
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LA SEGURIDAD, UNA NECESIDAD 
PERSONAL Y SOCIAL 

Siempre que se requiere una 
protección contra actos antisociales 
de agresión y violencia, el 
acristalamiento blindado STADIP, 
en diferentes composiciones para 
los también diferentes grados de 
agresiones posibles, es el elemento 
ideal para proteger conservando 
la transparencia de los cristales de 
siempre. Creado por CRISTALERIA 
ESPANOLA, S.A., contribuye 
eficazmente a la seguridad de las 
personas y de sus propiedades. 

l¿OUE ES EL STADIP? 
El acristalamiento laminar STADIP 

es un producto compu_esto por dos 
o más LUNAS CRISTANOLA unidas 
íntimamente por una lámina plástica 
especial (Butyral de Polivinilo) 
que actúa como intercalario entre 
las lunas, las cuales conservan 
totalmente su transparencia. Ya ha 
quedado indicado: dos o más Lunas 
Cristañola, según el tipo de ataque 
contra el que se busca protección. 
Esto determina que en la familia 
de vidrios laminares STADIP haya 
cuatro miembros, que son los 
siguientes : 

11. STADIP DE SEGURIDAD 
Es la función para la que nació 

el vidrio laminar: en caso de rotura, 
los fragmentos permanecen 
tenazmente adheridos al plástico, 
por lo que no pueden caer trozos de 
vidrio de dimensiones peligrosas 
para la integridad física de las 
personas. 

Esta característica, unida a la 
permanencia del panel, que no 
cae, hace del STADIP un excelente 
acristalamiento de seguridad. 

2. STADIP 
ANTIMOTIN-ANTIDISTURBIOS 
Protección contra actos de mayor 

violencia. Homologado por la 
Dirección de Seguridad del Estado, 
garantiza la seguridad de personas 
y objetos ante ·agresiones que 
pueden llegar hasta el lanzamiento 
de " cócteles Molotov" . 

j 3. STADIP ANTIRROBO 
Con una composición de Lunas 

e intercalarios adecuada, este 
miembro de la familia STADIP es 
capaz de resistir violentos y repetidos 
golpes de martillos, mazos, piedras, 
hachas, etc. Aunque se rompa, 
el STADIP permanece en pie, 
impidiendo el paso y protegiendo 
el interior. 

Por supuesto que, como todo 
elemento de seguridad.un obstáculo 
de este tipo debe considerarse 
solamente en términos del retraso 
que supone a la acción agresiva 
y no en términos de una barrera 
inexpugnable. Con muchísimo 
tiempo por delante, todo puede 
violentarse en este mundo. 

14. STADIP ANTIBALA 
En composiciones de tres o más 

Lunas Cristañola, el STADIP es capaz 
de resistir impactos de proyectiles. 
Aumentando el espesor y el número 
de Lunas Cristañola se pueden 
obtener productos resistentes a los 
disparos efectuados con armas 
de alta energía. 

STAOIP, ACRISTALAMIENTO 
DE PROTECCION ACUSTICA 

El vidrio laminar STADIP, además 
de vidrio blindado para la seguridad, 
constituye un excelente aislante 
acústico. Además de por su propio 
espesor, la capacidad de aislamiento 

. acústico del STADIP es superior 
a la de un solo vidrio del mismo 
espesor, y ésto en virtud del efecto 
amortiguador de la lámina de butyral 
de polivinilo y de la combinación 
vidrio-butyral. 

STADIP, MAXIMA CALIDAD 
Y PRESTIGIO 

STADIP es la primera marca 
europea, y tan resistente como sólido 
es el prestigio tecnológico de su 
fabricante: 
CRISTALERIA ESPAÑOLA, S. A. 

CRISTALERIA E~ S.A. CITAV 
División Vidrio Plano - Dirección de Marketing 
Paseo de la Castellana, 77, 8.º - Tels. 4560161 - 4561161 
MADRID-16 

(Centro de Información Técnica de Aplicaciones 
del Vidrio) 

Paseo de la Castellana, 77 - Madrid-16 - Tel. 456 01 61 
Galileo, 303-305 - Barcelona-28 - Tel. 3218950 

Gratuitamente y sin compromiso le estudiaremos 
una so luc ión a su problema. Consúltenos. 



Por estas seis razones 
LUVIPOL Relieve 

es la mejor puerta. 
Por sus materias • pnmas. 

LUVIPOL importa directamente 
de Unión Soviética, República Cen
troafricana, Camerún, Perú, USA y 
Canadá, toda la madera que utiliza en 
sus puertas, 
funda- ~·~=
mental-
mente 
Sapeli, 
Mbero, 
Mansonia, 
Roble, Pino 
Hemlock 
y Oregón. 

Por su tecnología. 
LUVIPOL es el único fabricante 

español que ha desarrollado la tecnolo
gía suficiente para construir sus puertas 
en madera laminada. Se trata de una 
composición de listones de madera 
natural, unidos longitudinalmente y 
lateral
mente por 
medio de 
micro-en
sambles, 
realizados 
mediante el 
sistema de 
alta fre
cuencia. 

Por su calidad. 
LUVIPOL, posee un meticuloso 

proceso productivo, que, desde el 
tratamiento de la madera 
a emplear, al aca- Á -- . 
bado final , se orien- J J\r,-
ta al único fin, \ / \. 
de obtener la 11 { · 
puerta de mayor -"' 1 

calidad en el 
mercado. Por 
ello, las puertas 
LUVIPOL Relieve, 
llevan un identificativo 
de dicha marca. 

RELIEVE 

Por su resistencia . 
LUVIPOL somete todas sus puer

tas a homologaciones oficiales de cali
dad, estable
c;iendo un rigu
roso control del 
producto final. 
Esto garantiza, 
que las puer
tas LUVIPOL 
Relieve, no se 
deformen, ala
bean o alteren 

en ningún sentido. 
Son para toda la vida. 

Por su diseño. 
LUVIPOL ha 

establecido uR 
nuevo concepto 
estético. Sus 
diseños ex
c lusivos, han 
sido estudiados de forma 
que permiten adaptarse a cual-
quier necesidad y ambiente, con lo que 
atienden las posibilidades decorativas 
más exigentes, de cualquier hogar actual. 

Por su prestigio. 
LUVIPOL es una marca de 

prestigío. Sus puertas son muebles de 
estilo, que se convierten 

en elementos protagonis
tas de cualquier decora
ción, en base a su solidez, · 
estética y elegancia de 

acabado final. Prestigio 
y calidad que han sido 
avalados y reconocidos 
por innumerables pre
mios nacionales e inter
nacionales. 

-------------, ---- ns -----------ALOGÜ GRA A 

\ SOLlCríE GAT VICENTE PU~ ?_!:[[¿~r,~)· 
\ Remita este cup0°1: ·. cREVILLEN 
1 C/. o sear Espla. .. __ .... . ... . 
1 ............. .. 

\Nombre.................... . ............. .. 
\ . n ..... ....... ········ 
1 Direcc10 .. ...... Te\ ......... ..... .. 
1 ......... ..... . 
1 Ciudad... .... ........ D.P ... ... 
1 ..... ......... .. .. 
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El agua destruye gota a gota. 
Butilo1•or 

protege metro a metro. 

Hospital General de Cataluña. 
24.000 m.2 de láminas de Butilo, en terrazas cubiertas 

invertidas y jardinería. 

Debido a su estructura molecular 
extraordinariamente compacta, las láminas 
lndy de caucho butílico (*) constituyen una 
barrera contra la humedad, más efectiva 
que cualquier otro material semejante. 
Lo aseguramos después de diez años de 
experiencia, en los que hemos instalado 
miles de m~ de láminas lndy. 
En el recubrimiento de tejados, terrazas, 
cubiertas planas, piscinas, fachadas, cimientos, 
túneles, sótanos; en el tratamiento de 
juntas estructurales y todo tipo de fisuras; 
en cualquier problema de protección 
contra la humedad, tanto en la 
construcción, como en la industria o el 
campo, por su superior impermeabilidad, 
larga vida, inalterabilidad a las temperaturas 
extremas, resistencia, flexibilidad, facilidad 
de manipulación y mínimos costos, las 
láminas lndy de caucho butílico son la 
solución más eficaz, útil y rentable. 

(') UNICAS LAMINAS DE AUTENTICO CAUCHO BUTILICO 
fabricadas en España con licencia ESSO. 

Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y La Rioja . 
Edificio de la Plaza Paraíso en Zaragoza. 10.000 m.2 de 

láminas e Butilo en terrazas cubiertas, zonas jardín, 
parking y helipuerto. 

Deta lle de empalmado en frío de las láminas. La facil idad 
de instalación es característica del caucho butílico INDY. 

Asesoramiento y pedidos: 

División Productos Industriales. Apartado 406 - Bilbao. 
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CREATIVIDAD EN LA 
CONSTRUCCION. 

Son los revestimientos para falsos 
techos, fachadas, celosías, 

cerramientos-persianas exteriores 
e interiores que,· a su amplísima 

gama de formas, colores y 
acabados, unen la gran 

versatilidad que el 
profesional requiere a la hora 

de aplicar la ve'rdadera 
creatividad en la construcción. 

HUNTE;R DOUGLAS ESPAÑA S. A. 
P.O. Box 11 

® Llagostera, Gerona. HunterDouglas Tel. 972-830051 

1 

GRADULtm 

--------------Solicítenos· sin cargo los libros LUXALON y GRADULUX 
para conocer más a fondo nuestros programas de 
fabricación y sus apl icaciones. · 

-., 
A 1 

Cargo _ _ _ _ _ _ _ Empresa ____ _ __ _ 

1 
1 
1 
1 

_______ Población. ___________ l 
1 



POLYDROS 
VIDRIO CELULAR 
Declarado de UTILIDAD para la edificación por el Ministerio de la Vivienda - Dictamen n· 4507. 

POLYDROS: EL AISLANTE MAS RENTABLE 
Las placas termo-aislantes POLYDROS se pegan al muro 

y se les aplica directamente el guarnecido de yeso, sin 

necesidad del tabique que protege los aislantes corrientes. 

Eliminado así el tabique, se ahorra su costo y además se 

gana la superficie útil que éste ocuparía (5 cm en todo el 

contorno donde se coloca POL YDROS). 

POLYDROS: EL AISLANTE MAS PERFECTO 
• Barrera de vapor (aislamiento térmico inalterable) 
• Impermeable (evita la humedad capilar) 

• Evita las condensaciones 
• No arde y no es tóxico (es vidrio sin adición de plásticos) 

• No se deforma 
• Reduce pesos (por eliminar el tabique) 
• Disminuye mano de obra (por eliminar el tabique) 

• Acelera la construcción (por eliminar el tabique) 

TELEFONO DELEGACIONES: 

Barcelona 300 n 54 
Bilbao _ __ 415 38 74 
Burgos 23 70 71 
Cáceres 22 60 08 
Cas tellón 21 32 64 
Coruña 21 01 56 
Gerona 20 67 58 
Gijón ~76~ 
León 23 79 00 
Lérida 23 47 42 
Log~ño 23~~ 
Madrid 416 15 45 
Málaga 30 69 50 
Murcia 26 58 11 
Palencia n 37 84 
Palma Mallorca _ 21 53 42 
Pamplona 116529 
Reus 31 46 00 
Salamanca __ 22 42 80 
~antander _ _ 21 29 12 
San Sebastián _ 42 66 21 
Sevilla 27 84 83 
Valladolid 33 02 66 
Vitoria __ _ 
Zamora __ _ 
Zaragoza __ 

25 97 n 
512452 
335455 

Aislamiento para 
MUROS 
TECHOS 
PUENTES TERMICOS 

Consulte sus pronlemasdeaislamiento a nuestro 
Servicio Tecnico. 

POLYDROS,S.A. SaturninoCalleja,18·Tels.:4155445y 4161545-Madrid-2 



® FORBO-KROMMENIE 
LINOLEO KROMMENIE, EL PRODUCTO PURAMENTE NATURAL QUE 

HA SOBREVIVIDO A LA "EPOCA DE PLASTICO". 

Todos los ingredientes del Linóleo Krommenie vienen de la naturaleza. 

~ , ~----1 
\ , 

/ Junto con pigmentos de la más alta calidad 
Forbo Krommenie convierte estas materias primas 

en un revestimiento de suelos de belleza y 
durabilidad sin igual. 

No tiene nada de particular que uno encuentre 
suelos Linóleo Krommenie de 20, 30 o más años 

con aspecto admirablemente bueno. 
¡Con Linóleo Krommenie nada de problemas con 

el medio ambiente! Después de su larga vida 
funcional se desintegra completamente. 

~ ¿ Y los colores? ... 
¡La nueva colección de Forbo Krommenie consiste en nada menos que 33 

colores de Marmóleum y 8 vivos colores en liso! 

Distribución y colocación en España de los Linóleos Krommenie: 

ASTECA/RESOPAL 



AP ARICION EN BREVE 
Edición facsímil 

n,: 

FLETCHER · CALZADA -8111 -•• -: HISTORIA DE LA s 
§ ARQUITECTURA E - -: POR EL MÉTODO : 
: COMPA~ADO : - -Q -- -- -- -m u - -- ff - -- -- -- -- -- -- -m • - -m • - -- -- -- -- -- ~ - -~ -- -m ~ - -N -- -- -- -~ u - -~ -- -• e 
- j .r'(O':A. -
~ -- -D • - -- -- -w -- -u w - -- -•._ _________________ _.. 
-ª 1 s 11 1; 11: 1 l:i 1; 1 t 111 , 111 s I t I t 11 1 » 1 a I a 1 1í .. 

1 

Forman 3 volúmenes encuadernados en tela, con estampa

ciones en oro, tamaño 16 X 22,5, con unas 3.500 ilustraciones 

y 2.000 páginas de texto . 

Precio: 11.000 pesetas, a reembolso (libre de gastos) a: 

EDICIONES GINER 

Cuesta de Santo Domingo, 11. Teléfono 247-07-52 

MADRID - 13 



7~ 'I eOHaPutettnu: 
Umevu:ut ~ ~ e,e 4«4- ~J., 

PREFABRICADOS METALICDS 

1111•••• 

• apertura 
- basculante 
- pivotante 

-1Qtl•íW1181=1 

• posicionamiento 
- regulable a voluntad 

• he.rmetlcldad 
·- triple junta 

• cámara descompresión 
- impermeabilidad al aire 
- estanqueidad al agua 

• aislamiento térmico 
- cámara de aire 
- perfiles con rotura total 

de puente térmico 

• aislamiento acústico 
- doble vidrio 

• cortina Incorporada 
- monocomando mecánico 
- mando manual 

• acabado superficial 
- anodizado 
- lacado 

domicilio social y fábrica: 

galdacano-usansolo (vizcaya) 
c. torreando, 4 

tfno. (94) 456 03 00* 
telex: 32182 - 32783 UMR 



Junta 
etileno-propileno 

PERFIL 

EJE X-X 

BARRAS SOPORTAVIDRIOS EN ALUMINIO 

PATENTE n? 125.567 

18-42 18 -80 

18-42 18-80 
PERFIL 

MI M R R 6 M M R R 6 

3.3 ca4 1.29 ca3 l.1c• EJE x-x 35,12<m4 6 ,6 <m3 2 ,37 cm 

EJE Y-Y 12,94cm4 4 ,7 cm3 1,44 cm 



La vida es un 
proyecto importante. 

Un proyecto en el que Dragados colabora con firmeza. 
Porque edificamos para la vida. 

Porque contribuimos a la mejora del nivel de viviendas en nuestra comunidad. 
Porque somos una empresa constructora con metas constructivas. 



VIAS DE COMUNICACIONe PLANTAS INDUSTRIALES• OBRAS MARITIMASe OBRAS HIDRAULICAS• TUNELES 

EDIFICACION 

CONSTRUYE 11'r1t1tAIALES 
Y T4\'tNtA, S.A. 

JUAN DE MENA, 8 - TEL. 232 82 00 - TELEX: 48966 EYTA-E - MADRID-14 
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