
Detalles ele la exposi
ción del grupo gR. 

En una carta que hemo.< recibido clel arquitecto Oriol Bohiga no¡¡ 

da cuenta ele unos hechos que estimamos pertinente dar a conocer. Po

dríamo , a la uista del escrito de Bohiga . haber pergeñado--con mejor 

voluntad que fo rtuna-un artículo al ca o. os ha parecido más con·ue

niente tran cribir aquello pcírra/os de su carta, sentida )" uiva. que 

darcín al lector una mcí directa impresión del a unto. 

ltimamente el gR, ha tenido una erie de actividade teamiento económico y social. reo que el impacto oca· 

que me par cen ha tante tra cendente y que, por lo me- ionado entre lo arquitecto jóvene , por una parte, y 

nos, han repercutido muy eficazmente en el ambiente por otra entre lo elemento oficiale , ha sido bastante 

arquitectónico de Barcelona. 

La primera de ellas ha ido una erie de conferencia 

obre Economía y rbanismo on la inten ión de obra-

fuerte. 

Te mando uno resúmenes de esta con ferencia por 

i cree intere anie publicarlos en la Revi ta . e trata 

yar lu importan ·ia qu ti ene en el urbani.mo su plan· simplem ente d lo resúmene aparecidos en la prensa 
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local y que reflejan ha tante bien el contenido de la 

di ertaciones. Me parecen de un cierto interés para la 

totalidad de arquitectos españoles, quizá un poco lanza· 

dos a este urbani smo estét ico y paisaji ta en el mejor 

de los casos, pero fallado de unas hase sociale , econó

micas y técni ca . De todas formas, como te digo siem· 

pre, pu edes hacer de esta notas lo que te parezca, y si 

crees m ejor no publicarla s, hazlo tranqt1ílam ente y LO· 

do tan contentos. 

La otra actividad reciente del gR ha ido una expo

sición del conjunto de obra realizadas o proyectadas 

durante esto últimos cinco años. A la· expo ición e han 

añadido como invitado las parroquia , de las que se 

mo traban nnas foto grafía de la maquetas. Ademá , se 

exhibían por primera vez en Barcelona los conjuntos 

de muebles Knoll , que ha ta ahora no tenía r epresen-

EL GR UPO R. LA ECO OMI A Y EL URBA 1 MO 

tación ni tienda en nue tra ciudad. Me parece que el 

conjunto tenía ha tante interés, por la unidad y por la 

intención, y, en cierta manera, ha representado el pri· 

mer intento de r eunir una selección de arquitectos mo· 

dernos españole . Si ésta se pudiera extender y en Ma· 

drid se pudiera aglutinar un grupo parecido, estoy con· 

vencido que tendría un gran interés organizar una expO· 

sición nacional selectiva de arquitectos modernos. Veo 

incluso la po ibilidad de una exposición volante. Estoy 

conven<·ido d que esta co ·a ti enen uua repercn ión 

cultural extraordinaria y que, por otra parte, es el único 

modo de introducir claramente entre el público los ver· 

daderos fines y las verdaderas posibilidades de la arqui· 

tectura moderna. De esta exposición te mando un ca. 

tálogo y unas fotografías. Haz también con ello lo que 

mejor te parezca. 

Se ha celebrado en Barcelona un curso de conferencias organizada por el Grrtpo R de arquitec· 

tura en colaboración con la Cátedm ele Economía Política y Hacien.dll Pública de la Facultad de DeTe· 

cho de la Universidad de Barcelmw. Estlls conferencias tenía ya inicialm ente un doble interés. El de 

presentar una fecunda colaboración entre arquitectos y economistas frent e al fenómeno absorbente del 

nuevo urbanismo y el de la materialidad del local donde se han desarrollado. Las con/erencíns se cele

braron en el Auditorio del Dispensario del Patro,;ato Nacional Antituberculoso, la obra más importan· 

te del GATCP AC y seguramente uno de los más altos ejemplos de la arquitectura moderna europea. 

La presencia activa de arquitectos y economistas en este famo so edificio, representa una intencionada re

valorización de la obra ingente del GATCP AC. 

Otra cosa intereso subrayar: El interés de los propios arquitectos en dar al urbanismo y a la 

a.rqrtitectura wta base esencia.lmente social y económica. 

La problemática de la arquitectura. actual no radica precisamente en una pura cuestión de estilo. 

La arquitectura y el urbanismo no pueden ser una banal repetición de un determinado repertorio formal. 

Exi~ten, por encimo de todo unas bases técnicas que orientan o la arquitectura por los t;aminos de la 
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industrialización y unas bases económicas y sociales que condicionan esencialmente la evolución del ur· 

banismo y la arquitectura. 

Las disponibilidades de ma11o de obra, de terre11os y de materiales para la construcción; las posi

bilidades de financiación; la ubicación de las viviendas; la repercusión en otras ramas de la producción; 

los costos de la edificación; el nivel general de precios y salarios, etc., son factor es que determinan y 

condiciona11 las pasibilidades arquitectónicas. Estos problemas no pueden ser resueltos simplemente por 

un urbanismo paisajista ni por una determinadas preferencias estilí~ticas. 

En definitiva, pues, no puede haber urbanismo verdadero sin un conocimiento previo y cabal de 

las posibilidades y recursos que ofrece la economía de un país en un momento determinado. Y los pla· 

nes de desarrollo urbanístico sólo podrán alcanzllT el límite permitido por los factores económicos que 

los condicionen. 

Sobre estas bases, el grupo R ha insistido ya en reducidos círculos y en ambientes públicos más 

amplios. Ahora ha querido subrayar frente a las nuevas generaciones de arquitectos y urbanistas estas 

bases económicas previas a cualquier planeamiento urbanístico . 

• 
PRIMERA CONFERENCIA 

LA TECNICA MONETARIA Y FINANCIACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO, por el Dr. D. Juan 

Sardá Dexeus, catedrático de Economía y Hacienda, y director del Servicio de Estudios del Banco de España. 

El conferenciante inició el tema describiendo el con· 

cepto de desarrollo económico y señalando que las úl

timas guerras mundiales y el progreso técnico habían 

provorado una universal aspiración a mejorar e! nivel 

de vida y de disponer de las facilidades creadas por 

ciales que en otros tiempos. R elacionó este hecho con 

una profunda transformación del sistema capitalista, ha

blando de una auténtica popularización del capitalismo. 

Tanto las tendencias igualitarias en la política social y 

fi scal, como los altos salarios que eran po sible en las 

la técnica. Con ello los Gobiernos se habían visto frente nuevas formas de producción, habían dado acceso a 

al problema de obtener los medios para financiar estas 

aspiraciones. En mucho s casos, algunos Gobiernos dé

biles, habían caído en el subterfugio de la creación de 

dinero y, por tanto, en la inflación. Las consecuencias 

habían sido en este caso siempre perjudiciales al obje

tivo propuesto. Así, pues, después de rechazar la infla

ción como medio de financiar el desarrollo, dijo que 

los medios debían ser obtenidos a través de la tradicio

nal virtud del ahorro. 

Señaló que frente a la opinión, algunas veces ma

nifestada, de que esta virtud estaba desapareciendo, se 

había incrementado considerablemente, aunque apare

ciendo bajo distintas formas y en diferentes clases so-

SEGUNDA CONFERENCIA 

• 

nuevas capas sociales al ahorro, a través de los seguros, 

compras de crédito, instituciones bancarias, de ahorro, 

etcétera. 

Ante esta transformación, las autoridades monetarias 

se veían enfren~adas con el problema de ordenar el 

mercado de capitales, para encauzar debidamente este 

ahorro. Las autoridades monetarias, pues, debían regir

se por normas técnicas que pudieran ser aplicadas con 

independencia de presiones políticas u otras, con el fin 

de salvaguardar el ahorro del país. Finalmente, indicó 

que era muy conveniente que se formara un estado de 

opinión en torno a estas cuestiones, pues ello favo,recía 

la estabilidad e integridad monetaria . 

LA CONSTRUCCION VISTA DESDE UN ANGULO TRIBUTARIO, por el Dr. D. Juan José Perniles Bassas, 

profesor adjunto a la Cátedra de Economía Políti ca y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. 

Inició su disertación concretando los conceptos bá

sicos de la contribución territorial urbana en nuestro 

país, que ha venido siendo tradicionalmente un impues

tol sobre la renta. En estos últimos años, la congelación 

de rentas -provocada por las distintas leyes de arrenda-

mientos urbanos y la aparición del nuevo concepto tri· 

butario de las "rentas subceptibles de ser producidas", 

ha desviado el impuesto hacia una tributación sobre 

el u so de la vivienda y no sobre sus rentas, conside

rando a continuación la conveniencia de fundar · esta tri· 
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butación en las realidades fí sicas de la finca y no en 

sus rentas. 

Habló de las distintas l eyes de protección para fomen

tar la construcción de viviendas, particularmente desde 

el punto de vista tributario, y considerando aquellos ti

pos de impuestos exi stentes en la actualidad que resul-

TERCERA CONFERENCIA 

• 

tan un freno para que la edificación adquiera un ma· 

yor desarrollo. P articularmente insistió en la convenien

cia de que se estudiase una fórmula que permitiese libe

rar de la contribución sobre la r enta a aquellos capi

tales procedentes del ahorro y que se destinasen a la 

construcción de viviendas. 

URBANISMO Y LOCALIZACION ECONOMI CA, por el Dr. D. Ramón Trías Fargas, miembro del Seminario de 

Estudios de la Cátedra de Economía Política y H acienda Pública de l a Universidad de Barcelona. 

Empezó por advertir que el urbanismo no puede 

consistir, h oy en día, en una simple cuestión de estil o 

o de técnica escueta, exclusivam ente en manos de ar

quitectos o ingenieros. Muchas veces se promulgan l e· 

yes o se crean organismos de urbanismo que, por des

conocer ciertas realidades económicas, quedan de ante

mano condenados al fracaso. Y, p ara demostrarlo, enu

m eró una lista de problem as no urbanísticos que plan

tea el urbanismo en el orden económico, que habían 

de probar que no basta incluir conceptos más o m enos 

pomposos en la l egislación para que se doblegue la 

dades, muy distintas de l as que informan el crecimien

to genenil de la población; así como también señaló las 

que delimitan el área de influencia de las concentra

ciones urbanas, p ara concluir con algunas consideracio

n es sobre el tamaño óptimo de la unidad urbana y sus 

consecuencias en cuanto a las r eservas de t ierra agrí· 

cola, problema éste de vital importancia, ya que el 

proceso comporta por igual un aumento de l a pobla

ción y una disminución del potencial alimenticio. 

Vista desde dentro, l a ciudad se distribuye de acu er

do con l eyes económicas y loca tivas precisas, que de-

economía. terminan los distintos ap rovech amientos económicos del 

Sentado que la ciencia económica es la que puede suelo, de los cuales dep ende la estructura u rbana. Pasó 

dar una orientación segura a los urbani stas en el des

arrollo del plan, pasó revista a una serie de fenómenos 

estructurales urbanos que únicamente las normas que 

regulan la localización económica de l as unidades de 

producción y de las unidades del consumo pueden ex

plicar. 

Para dar un orden a la ingente masa de material que 

afecta al tema, h abló primero de los problemas que 

plantea l a ciudad vista desde fuera, para pasar en se

guida al estudio de su estructura interior. 

Con relación al primer extremo, expuso cómo el pro

ceso de urbanización corre p arejas con el de industria

lización y ha adquirido en los últimos años . un ca

rácter acuciante. Señaló las r eglas (fuerzas aglomerati

vas y disp ersivas) que regulan el crecimiento de las ciu-

CUARTA CONFERENCIA 

• 

revista a las distintas teorías de l a locación desde von 

T hünen y We·ber a Lii sch e I sard, demostrando sus con

secuencias p ara la planificación de. l as ciudades. 

Pa ra completar el cuadro, expuso los r esultados obte

nidos con estudios empíricos, de los cuales r esultan 

reveladoras orientaeiones sobre el aprovechamiento r e

lativo del suelo en u sos industriales, m ercantiles, r e

sidenciales, de r ecreo y gobierno, etc. 

T erminó con un examen del transp orte urbano que 

no puede resolverse más que a base de estudiar l a in

terdep endencia económica, agrupando l as emp resas qu e 

necesiten de un más intenso intercambi o entre sí, lo 

que de paso pone claram ente de manifiesto lo esencial 

que r esultaba para el urbanismo l a compren sión y es

tudio de la problemática de la localización económica. 

TECNICA Y ECONOMJA EN EL PROBLEMA DE LA VI VI ENDA, por el Dr. D. Fabián Estapé R odríguez, ca

tedrático de Economía P olíti ca y H aciend a Pública de la Universidad de Zara goza. 

El profrsor Fabián Es:apé examinó l as condiciones arrollo económico acelerado. Existe una tendencia a 

bajo l as cuales se elabora y ejecuta la política econó- materializar la~ intervenciones del Estado en planes par-

mi ca en los p a íses occidentales que p ersiguen el des- cial es que atienden a r emediar l as defici encias y a sentar 
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la s bases del progreso en varios sectores económicos de

terminados : frente a la misma hay que considerar las 

ventajas de la elaboración de nn plan general, al cual 

se subordinen los planes parciales. Los planes parclales 

suelen introducir una complejidad innecesaria en la 

política económica : trazados muchas veces sin una refe

rencia constante e inflexible al balance de los recur· 

sos financiero s y materiales disponibles para la inver

sión, se entrecruzan y crean los célebres "embotella· 

mientos" denunciados por los economistas británicos. 

El plan parcial carece frecuentemente de una proyec

ción neta de sus efectos y dependencias directas e in· 

directas con respecto a los demás sectores de la econo· 

mía nacional. Un aspecto que suele olvidarse frecuen

temente es el de las demandas inducidas por un plan 

parcial y que gravitan indefectiblemente sobre las po· 

sibilidades de importación. 

Las ventajas del plan general, que parte del inventa· 

río de recursos y fijación de prioridades en los distin· 

tos objetivos son indiscutibles. No se trata, como suele 

creerse, de "planificar más", sino de "planificar mejor". 

Considerando la situación actual del problema de la 

vivienda, y aludiendo a los diversos trabajos que h an 

estudiado las necesidades de la construcción con objeto 

de resolver el déficit actual en 1972, señaló que aquí 

QUINTA CONFERENCI A 

• 

se ofrece una excelente oportunidad para emplear los 

instrumentos técnicos que ofrece la economía moder

na, instrumentos de análisis y predicción, mediante los 

énales se obtiene una visión global y detallada a la vez 

de las repercusiones y exigencias técnicas que supone el 

aumento de la construcción de viviendas. En el caso 

concreto examinado la cifra de viviendas a construir en 

quince años se aproxima a 1.750.000, y para acometer 

esta ingente tarea sería muy conveniente que las exi· 

gencias financieras y técnicas del programa de coils

trucción se enmarcaran dentro del cuadro general que 

ofrecen las tablas de la interdependencia estructural 

(Tablas in!'ut-output), en las cuales es posible apreciar 

la acomodación necesaria en los demás sectores, para 

que las demanda s que provengan de la industria de la 

con strucción no originen situaciones de tensión. 

En resumidas cuentas, se trata de dotar a la política 

moderna de los instrumentos técnicos n ecesarios para 

reducir a un mínimo los esfuerzos colectivos, a la vez 

que se sientan bases sólidas para la comprensión de las 

conexiones que existen entre los diversos sectores y las 

diversas políticas económicas parciales. De este modo, 

y sin olvidar otro tipo de medidas y de procedimientos, 

jurídicos y financieros, será posible que los planes lle

guen a ser realidades. 

LIMITACIONE ECONOMICAS DE LOS PROGRAMAS DE DESARRPLLO por el Dr. O. José Luis Sureda 

Carrión, catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la niversidad de Barcelona 

Se refirió a la generalización actual de las discnsio· 

nes sobre las desigualdades de bienestar económico que 

existen entre países, zonas o regiones diversas, como la 

manifestación externa de un cambio social y político 

importante. Señaló que el problema del desarrollo eco· 

nómico se ha hecho un problema int~nsamente polí

ti co al presentarse a los pueblos como un programa de 

Gobierno, con lo que los procesos de desarrollo se 

sitúan sobre bases distintas de lo que fué el proceso 

histórico de industrialización en los países adelantados 

del mundo occidental. Este . proceso histórico consistió 

en un período de rápida acumulación de capital facili· 

tada por la canalización de las ganancias del progreso 

industrial en forma de beneficios, lo que representó 

un estancamiento en el nivel de vida de las masas e 

hizo posibl e el aumento de los ahorros de la colectivi· 

dad en relación con la renta nacional. 

Insistió en que el hecho central del desarrollo se

guirá siendo una aclaración en la acumulación de ca· 

pita] y seguirá exigiendo la contracción momentánea del 

consumo, pa ra lo que crea un obstáculo no desdeñable 

la insistencia en definir el problema del desarrollo en 

términos de esfuerzos para elevar el nivel de consumo 

de las masas. Expuso a continuación las características 

esenciales del proceso de capitalización en una colecti· 

vidad, separando los dos aspectos, real y monetario, que 

presenta la cuestión. En el aspecto real observó que el 

aumento de la producción de los bienes de capital tro· 

pieza con la limitación de los recursos productivos dis· 

ponibles y, con particular referencia a las posibilidades 

de expansión de la industria básica de la construcción, 

examinó el estrangulamiento que puede proceder de la 

inexistencia de fuerza s de trabajo con la capacidad y 

preparación técnicas exigidas por el desarrollo. Señala, 

finalmente, que en el orden monetario el fra caso de 

los esfuerzo s para conseguir el aumento de los ahorros 

voluntarios en relación con la r enta nacional puede con· 

dncir a la creación de dinero nuevo que, originando 

un proceso inflacionista, impone forzosamente el ahorro 

a determinados sectores de la colectividad. 
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SEXTA CONFI!.'RENCIA 

EXPERIENCIAS Y PROPOSITOS URBANISTICOS, por D. Vicente .Martorell · Otzet, delegado provincial del Mi

nisterio de la Vivienda en Barcelona y 11erente del Plan Comarcal de Barcelona. 

Inició su disertación aludiendo al ciclo desarrollado 

por el Grupo R de arquitectura en colaboración con la 

Cátedra de Economía Política y Hacienda y explicó 

como en el ejercicio de la admimstración pública mu· 

chas veces no puede desarrollarse la acción con todas 

la8 premisas de un previo análisis_, una perfecta plani· 

fi cación seguida de una meditada programación y de 

un concienzudo estudio de las consecuencias que en di· 

versos órdenes pueden derivarse de dicha acción.~ En 

estas circu1.1stancias elogió el hecho de que Barcelona y 

su comarca tenga un Plan General de Ordenación le

ga lmente apt·obado, que con todos los defectos que 

puede contener, subsanables al desarrollar los planes 

parciales, sienta uno jalon~~ indispensables para el 

buen desarrollo urbano. 

Expuso luego la forma en que se viene realizando 

el planeamiento parcial en Barcelona y en los pueblos 

de la comarca. El planeamiento de sucesivos sectore 

- dijo el conferenciante-sería suficiente para el nor

mal desarrollo de la ciudad si no hubiese exceso de la 

demanda sobre la oferta en suelo y en edificación. El 

gran déficit de viviendas y de locales industriales-dijo 

el orador-obliga a los poderes públicos a ejecuta r una 

política de suelo consistente en actuar sobre grandes 

polígonos, que declaran de gestión pública y expropian 

aplicando unos valores al suelo previamente establecidos 

por ley, notoriamente inferiores a los que en muchos 

casos la codicia de los propietarios l es asigna. Esta es 

-precisó- la política emprendida por la Comisión de 

Urbanismo de Barcelona, de la que se espera resulta· 

dos asombro~os. 

Tras exponer los múltiples trabajos técnicos que ha 

exigido y viene exigiendo la adquisición de terrenos, 

sn ordenación y su urbanización, manifestó cómo estas 

preocupaciones de tipo técnico fueron poco a poco 

abriendo paso a otras de tipo social ante la magnitud 

que tienen los nuevos barrios que han de crearse. En 

el Polígono de San .Martín-explicó- cabe dos veces la 

villa de .Mataró. 

El conferenciante se extendió en los aspectos sociales 

del urbanismo, aludiendo a los servicios primarios (i gle

sia, escuela primaria y centro comercial), y a los secun

darios encajados en servicios culturales, sanitarios, re· 

<·reativos, deportivos, administrativos, públicos y de ali

mentación. 

Se refirió luego a los aspectos sociales de la vivien

da en relación con la forma jurídica de la ocupación: 

en propiedad o en alquiler o bien con fórmula s inter

medias como son las de acceso a la propiedad indivi

dualmente o a través de Cooperativas de propietarios o 

de inquilinos. Refiriéndose a la vivienda unifamiliar y 

prurifamiliar, trató del espacio vital puesto a disposi· 

ción de la familia de las viviendas "extensibles" y ana· 

lizó el aspecto cuantitl!tivo del problema, cifrando en 

56.000 el déficit de viviendas actual en Barcelona: calcu

lando en 10.000 el que anualmente se produce, como 

resultado de nuevos matrimonios inmigración .Y ruina, 

después de deducir los desocupos por fallecimiento y 

emigración; calcula en 15.000 las posibilidades de edi

ficación y deduce que en siete años podría amortizarse 

el déficit apremiante de vivienda, sin pt·oducir pertur

baciones económicas. 

Estudió las fórmula s de ayuda económica y puso de 

manifiesto la tendencia europea de individ~alizar las 

ayudas, es decir, no primar los ladrillos anónimamente, 

sino que los trabajadores cargados de familia y los eco

nómicamente débiles obtengan una reducción de alqui· 

ler o una subvención de viviendas soportada por la co

lectividad, porque en el mundo entero e reconoce que 

la vivienda no es un bien semejante a Ja alimentación 

o al vestido que los particulares han de procurarse por .. 

sus propios me.dios. La vivienda es el hogar de la pri

mera célula social donde se forjan los hombres: es un 

factor esencial para preservar el orden y la moral y de 

ahí que la sociedad acuda a proveer las diferencias 

cuando asistimos a un desequilibrio tan acusado como 

el que se ha producido entre el poder adquisitivo de 

aquel bien para determinados sectores sociales y el 

coste del mismo. 

Se refirió, por último, al tema de las Empresas obli

gadas y dijo que no existiendo paro obrero en Barce

lona, es evidente que la industria precisaba de una mano 

de obra que la natalidad del país era incapaz de pro

porcionar y, siendo así, no cabe considerar como cosa 

ajena el problema de albergar a los propios obreros. 

tanto más cuando no se pide ningún sacrificio econó

mico a las Empresas, ya que la Administración pública 

proporciona terrenos urbanizados a buen precio y con

cede pré tamos de consideración en muy buenas con

diciones. 


