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De moderna línea, totalmente diá
fanas, sin marco alguno, las ,INSTALACIO
NES SECURIT > contribuyen a aumentar la 
luminosidad y belleza de accesos a vestíbu
los, salones, etc. ' 

SECURIT 
-1!4t~ 

De venta en los principales almacenes de cristal plano. 
E•ll6 111 





DESPAC, S. A. 
B A R C E LO N A : Ausias March, 49 

Tel. 22 23 67 



FABRICA: Emilio Ferrari, 23 PROTf~~Pf91uMUROS Infinidad de referencias 
(Ciudad Lineal) 

OFICINAS: 

Fernando el Católico, 12 
Teléfono 243407 MADRID 

Propiedadades del B E T O N : 

Impermeabilidad, Adherencia, solidez, 
Duración, Inalterabilidad, Economía, 

Toda gama de colores 

6eneral de 1moermeabililante1, t l. 
Auxiliar de la [ooitruuión. 
Director Gerente: Juan Muñoz Pruneda 
Comprobada su perfecta impermeabili

zación e inalterabilidad a las dife
rencias térmicas por la dirección 

General de Arquitectura (Cert. 75-55) 

P ate n te n.º 2 2 6. 5 7 8 

CALIZA BL·ANCA MONTREY 
La mejor piedra de construcción para 
escultura revestimiento de fachadas, 

decoración de interiores 

MARMOLES DE TODO EL MUNDO 
para muebles y gran decoración 

DISTRIBUIDORES: 

S. A. NICASIO PEREZ 

MADRID BARCELONA ZARAGOZA 
Apartado 3098 Teléfonos Avda. del Generalísimo, Apartado 159 Teléfonos 

27052 y 28834 33 28 06 y 33 28 07 59301597 Teléf.393627 

Rufino M artinicorena 
CONSTRUCCIONES EN GENERAL 
Fábrica de mosaicos hidráulicos en 

Pamplona y Miranda de Ebro (Burgos) 
Oficinas en OVIEDO: Santa Susana, 3 - Teléf. 1905 
Oficinas en PAMPLONA: Leire, 12 - Teléf. 1198 

m 



. 

PILOTES RODIO 
SONDEOS 
INYECCIONES 
CONSOLIDACION DE CI -
MIENTOS 
GUNITA 
POZOS FILTRANTES 
ESTUDIOS GEOTECNICOS 

Cinuriacionea Especiales S.Jl. · 
!J>~ 9lod.io 

BILBAO MADRID BARCELONA 
GRAN VIA,70 AV.JOSE ANTONIO, 31 ROSELLON, 118 
TELH.19515 TELEf.222970 TELEF.303323 

CA S T t.LLO 55 

MAD ~ID 



RISTALERIAS TEJEIRO 
Sebastiaa [ICIID, 8 • Tel. 39 73 07 (tres lilllS) 

TAPICERÍAS PEÑA 
T..EI,AS PARA LA DECOR.ACION 

Avenida José Antonio, 15 - M A D R I D 

VI.GUETAS MADRID 
ARMADAS Y PRETENSADAS 

BOVEDILLAS CE~ÁMICÁS ESPECIALES 
PARA · FORJAD.O DE PISOS 

• 

JAVIER SIL VELA 
INGENIERO INOUSTllAL 

Oficinas: SAGASTA, 13 • TELEFONO 24-98·62 

MIGUEL YUSTE (~nillejas) 
·tELEFONO 35·58·90 

F,bricas,, 
CAMINO ·DE PERALES,-2 

TELEFONO 27·31·15 

PRETESA, S. L. 
FORJADOS Y ESTRUCTURAS PARA CUBIERTAS DE 

HORMIGON PRETENSADO 

SEVILLA: Queipo de Llano, 13 - Teléfono 28870 
BILBAO: Barrio Beurco (Baracaldo) 
BARCELONA: Pedro IV, 368 - Teléfono 261971 
LAS PALMAS: León y Castillo, 43 
GERONA: Carretera Barcelona, 23 - Teléfono ~120 
SALAMANCA: Gómez Arlas, 12 - Teléfono 108-4 
MIRANDA DE EBRO: California, 33 - Teléfono 375 
BAAOLAS: Alfonso XII, 109 - Teléfono 44 
BADAJOZ: Avenida Carolina Coronado, 64 

Mesonero Romanos, 6 Teléf. 31 85 59 
MADRID 



Cubiertas de 20 metros. para teja sobre bovedilla de rasllla 

Cubiertas Pre
fabricadas de 
hormigón arma
do y vibrado CUPRC 

PATENTADAS 

Fabricamos desde 5 a 25 m. de luz. 
Aprobadas por la D. G. de Arquitectura 

IGOA Y MARTINEZ 
Capuchinos Viejos, 12 - Teléfonos 3915 y 5834 

VALLADOLID 

La Cubierta Clásica compuesta de Cerchas y viguetas. 
----------

VI 

A. CABELLO Y COMPAÑIA 
a. L. 

CANTERIA Y MARMOLES 

,..,_ y OftclHlt 

1 ... 1,.ir de Prade, 1 
hl6feao 27 53 U MADRID 

ECLIPSE. S. A. 
Especialidades para la edificación 

A•. CaJ.-o Sotelo, 37 - M A D R I D • Tdffoao St 15 N 

CARPINTE.RIA MET ALI CA con perfiles 
especiales en puertas y ventanas 

PISOS BOVEDAS de baldosas de cristál 
J hormigón armado patente ,ECLIPSE• 

CU B I E R T A S D E C R I STA L sobre barru de ac.,. 
emplomadu patente ,ECLIPSE• 

ISTUDIOS Y PtOYECTOS <aATUITOI .& 

BUTSEMS Y e.A 
CERCHAS II P R [ C O M S A" DESMONTABLES 

DE HORMIGON PRECOMPRIMIDO 

NIOCl OIMllNTO ll(Crnv.DO 

CALIDAD • ECONDMIA • ELASTICIDAD • LIGEREZA • ESBELTEZ 
INCOMBUSTIBILIDAD • GASTO NULO DE CONSERYACION 

GARANTIA DE PERFECTA FABRICACION EN TALLER 

BARCELONA 
Rambla de Cata luña, 35 • Teléfonos 321400 • 231599 

M A D R I D 
Ca lle de los Infantas, 42 · Teléfonos 32 39 00 · 21 20 26 

VALENCIA 
Comino Vie¡o de Groo, 126 · Teléfonos 30811 • YJ997 

·MADERERA MJ\DRILENA, S. A. 
TABLEROS - MADERAS DE CONSTRUC
CION - CARPINTERIA Y EBANISTERIA 

Almacén: Lago Constanza, 37 • Teléfono 35 68 33 • M A D R I D 

PUERTAS 

DISTRIBUIDORES DE ,~. Pf/Rfl ZONA CENTRO 



MOLDEADOS DE VIDRIO PARA 
CONSTRUCCION Y DECORACION 

BLOQUES HUECOS 
BALDOSAS Y PISARLES 



1'IU 

LINOLEUM NACIONAL, S. A. 
Alicante, 4 Teléfono 39 84 00 

MADRID 

UNICA FABRICA ESPAÑOLA 

que produce el auténtico 

LINOLEUM PARA PAVIMENTO 

PRACTICO 
HIGIENICO 

SILENCIOSO 
DECORATIVO 

GARANTIA DE DURACION CON 
REFERENCIAS DE OBRAS DE 

MA$ DE 30 AÑOS 

Es el más perfecto pequeño material eléctrico que 
presenta una serie de ventajas técnicas: 

Sistema de conexión sin tomillo, que asegura un con-
tiJcto perfecto. 

Enchufe europeo-americano. 
Garras cine garantizan una indefinida sujeción. 
Fácil corrección de verticalidad. 
Sujeción del mecanismo a la placa, rápido y segul'O. 

¡··················· 

VA\ILOIII 
PINTURA PLASTICA SATINADA PARA DECORACION 

fürlca ea 



BANCO 
HISPANO AMERICANO 

MADRID 
Capital.Social ............. . 550.CXX) CXX) Ptas. 
Capital desembolsado ...... . 525.CXX).CXX) > 
RP.servas .................. . 730.CXX).CXX) :t 

Capital desembolsado y reser-
vas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.255.CXX).CXX) > 

CASA CENTRAL Y DEPARTAMENTO EXTRANJERO 
Plaza de Canalejas, núm. 1 

SUCURSALES uaBANAS: 

A I e a l á , n ú m . 6 8 Leg1111t (Cta. Beata M. •Ana,, Jeaía, IZ) 

Atocha, núm. 5 5 Mantuano, núm. 4 
Avd. José Antonio n. º 10 M a Y o r, n ú m . 3 O 

. Avd. José Antonio n. º 50 N a r v á e z , 3 9 
Bravo Murillo, n.0 300 Pam Generil Martiaez Campu, 31 

Conde de Peñalver, n.º 49 P.u Emperador Carlos Y, 5 
Duque de Alba, n.º 15 Ple. Yallecaa (Amida Ai.1ren, 26) 

Eloy Gonzalo. n. º 1 9 Rodríguez San Pedro, 66 
Fuencarra), n ú m . 7 6 Saga s ta, n ú m . 3 O 
J. 6aráa lorato, 158 y 160 San Bernardo núm. :15 
La gasea, núm. 40 Serrano, número 64 

· Aprobado por la Di.recci6n General de Baaca y Bolsa con el número 1.939 

SVCUlSAl!S 
MADIID IA.ICII.ONA YMD+ClA SIYIUA 91LaAO GIJ0h 

a.llldlilV.DedeS6all..• ~.,, 'l.aglll0.-. 11 M'OT'D,a ~-~,.. ~--~ 
~ISJ'IDI T.w&.at611 .. .,,.._._ TIIMl.17* .. ...._.,.. THlkmo4Do. 

GIIIIII Qa, ca-. O-. ca.. et-

1 

CONCEBIDOS Y CONSTRUIDOS EXPRE
SAMENTE PARA U LABOR QUE HAN 
DE REALIZAR 

_ .. 

UNHIFUGOS ~ HillCOIDAlES • SOPLANTES 
YODOS LOS CAUDALES Y PRISIONES 

Embocadura de escenario en corcho moldurado 

-
AISLAMIENTOS SUBERINA 

CORCHO 

MAG ESIA, 15°/o 

AMIANTO 

UNA MINERAL 

o•Donnell, .W • Teléf. 8519 41 • • A D R I D 

IX 







CIERRES Y PERSIANAS ENROLLABLES DE MADERA 

MOSQUITERAS METALICAS ENROLLABLES 

PATENTADAS 

Próspero Bofarull, 7 

LOS COLORES MAS 
VARIADOS EN SU 
MAXIMA PUREZA 
DE UNA SOLIDEZ 
INQUEBRANTABLE 

RESISTENTES A LA 
HUMEDAD. 

LAVABLE INDEFINI
DAMENTE 

COM TODlS US 
YEMUUS g SIM 

MIMGDM 
·1MCOMYEMIIMU 

EDUARDO ARTIACH 
lnpnlero Industrial 

Pintura 

plástica en 
emu!sión 

06clna.s: Mazarredo, 111 • B I L B A O 

RE U S Teléfono 1312 

Real [111añía 11tnrtana ~e Minai 
ZINC Y PLOMO 
EN TODAS SUS FORMAS 

CADMIO - AZUFRE - ALBAYALDE - MINIO 
ALEACIONES ZAMAK DE ZINC EXTRAPURO 

AGENCIAS DE VENTA: 

BARCELONA: Paseo de MarUnez Anido, 2 
BILBAO: Barroeta Aldamar, 6 
LA CORU1il'A: Teresa Herrera, 12 
MADRI~: Plaza de España, 8 
SEVILLA: Santo Tomás, 5 
VALENCIA: Calle del Mar, 23 

OFICINA CENTRAL: 

Plaza de España, 8 • MADRID 

Direccióo tel~rllfica:- "SUBASTUR" 



Distribuir la labor entre varios calculistas y 
máquinas MINERVA, resuelve mucho mejor el 
trabajo de calcular que una sola máquina, 
aunque ésta fuese automática. La calculadora 
MINERVA es fuerte, precisa, exenta de errores 
y con garantía de construcción y fun
cionamiento perfectos. 

MINE VA 
más rápida que el 

• • • :t 
• • • • • :t •• 
• • • 
=t • • • • • • 

Por su reducido tamaño, 
la calculadora MINERVA 
no ocupa espacio y está 
siempre al alcance de la 
mano • 

Es tanto o más rápida en 
los cálculos normales que 
las calculadoras eléctricas 
y de tedado. 

Evita pérdidas de tiempo 
en desplazamientos, espe
ras y demoras del personal 
en aquellos trabajos de 
cálculo urgente . 

•••••••••••••••••••••••••• 
Distribuidor: P. HU C 

Pelayo, 1 - Teléfono 22 88 25 - Barcelona. 
Gta. Alvarez de Castro, 2 - Tel. 23 5216 - Madrid. 

Calle Sevilla, 11 - Teléfono 76956 - Valencia. 
Avda. José Antonio, 46 • Teléfono 36025 - Bilbao. 

• • • • • • • • • • 

Solicite folletos e informa
ción de los distintos mode
los, o una demostración sin 
compromiso de compra. 

FABRICA DE ARTICULOS MECANICOS PARA OFICINA, S. A. - Barcelona 



COMPRESORES WORTHINGTONoe AMONIACO v FREON 

• 
REFRIGER,..CIÓN • CONGELACIÓN RÁPIDA - CÁMARAS 

PARA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS 
Y CONGELADOS : FABRICAS DE HIELO 

PISTAS DE PATINAJE 
• 

ACONDICIONAMIENTO DE ALRE 
SECADO DE EMBUTIDOS 

• 
TRATAMIENTO DE ZUMOS - CENTRALES LECHERAS ., 

INSTALACIONES MARINAS 
• 

ELEMENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA 
OUIMICA, ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓN 

• 
CAMBIADORES DE CALOR 

• 
INSTALACIONES AUTOMÁTICAS 

HASTA LAS MAYORES POTENCIAS 

• 
MAQUINARIA Y ELEMENTOS TOTALMENTE 

mV\ FABRICADOS É INSTALADOS POR 

\@IIIIIIIÍR Ybeaia.. ~ 
INDUSTRIAS FRIGORIRCAS • SAN SEBASTIÁN • APT. 307 

BAJO DISEl'IOS, LICENCIAS Y PATENTES DE 

WORTHINGTON CORP. 
XVI 

• 

COCIMAR, después-del éxito 
alcanzado con sus gabinetes 
adaptables de cocina, lanza 
sus nuevos "FRENTES DE 
COCINA" con los que con es
caso tiempo y presupuesto, 
permite instalar, aprovechan
do el máximo espacio, una co
cina adecuada a las exigencias 
técnicas y ornamentación ac
tuales. 

Solicite detalles a COCIMAR 

Y. RAMON PONS 
AzagaLOr de las Monjas, 24 

VALENCIA 



METALURGICA CARBONELL, S. A. 
BARCELONA • Calle Alba, 3 (C.) • ~ir~~C~Ó! ~e~e:ráli!aª .. ;~CA~~ 
ANTIGUA INDUSTRIA 

"CARBONELL" 
CREAD.A EN 1 9 1 9 

. 

MARCA REGISTRADA 

España, n. º 244.406 

Oficina Internacional de 
Berna, n.º 170.136 

Oran Bretaña, n. º 726.301 

Portugal, n.0 76.372 

MAQUINARIA MODERNA PARA 

LAVAR, SECAR Y PLANCHAR ~A .ROPA 



~ Ull MHl~H. !J. 
BARCELONA, M A D R I D 1 

Paseo de Gracia, 78 Av. de José Antonio, 14 

lngenierla para sanidad y servicios pítbllcos • Instalaciones 
y montajes de Mataderos municipales e industriales. Lava
deros meclinlcos y de de"infección • Calefacción por agua 
sobrecalentada sistema «CALIQUA• • Recogida y tratamien
to de basuras • Limpieza pítblica • Fusión de sebos y grasas 
Depuración de aguas residuales -Corrección de aguas blancas 
Hornos de Incineración para toda clase de desperdicio~ 
Instalaciones de transportes y elevación mec6nlca, etc. 

JOSE VIDAL 
CONSTRUCCIONES 
METALICAS 

• 
HIERROS 
ARTISTICOS 

CONCISA 

l1ble, U 

[OftlTID[TOII [lm 
•• A. 

Tel1Hono S! 15 lt • M A D a 1 1 
(Tetu6n de la1 Victoria•) 

CONSTRUCCIONES EN GENERAL 
ALMACENES Y TALLERES 

PIEDRAS MARMOLES 

CONSTRUCTORA 
DU - AR• IN 

(a. A.) 

CONSEJO DE ADMINISnACION, 

hcmo. Sr. D. Je11l1 Velózquez Duro y ferac1•4ea D•r• 
Marqu6s de la felguera . 

D. Antonio Vallejo Alvarez, Arquitecto, 

D. Manuel Perales Garcla, Abogad•. 

CASA CENllAL: 

Cardenal SIiíceo, 22 • MADRID • Teléf. 331155 MA l;JUD: Loa Madraso, 16 • Teléfs. 110956 y a" SI 

TALLERES ZARAGOZA 

losé González Torres 

CONSTRUCCIONES METALICAS • CALDERERIA 

VENTANAS Y PUERTAS DE ACERO, CIERRE HERMiTICO 

(SISTEMA PATENTADO) 

San Juan de la Peña, 42 (Arrabal) • Teléfono 24027 • Apartado 366 

Z A R A G O Z A 

XVID 



REFRIGERACION: 
Cámaras frigoríficas de conservación y congelación 
Almacenamiento - Conservadoras - Vitrinas - Arma
rios,. Heladoras ,. Fábricas de hielo ,. Enfriamiento 

1 

· de líquidos, etc. 
' \ 

\ 

ACONDICI.ONAMIENTO DE AMBIENTE 
. . 

Instalaciones de grandes edificios - Locales de es-
: pectáculo~. - Oficinas - Establecimientos comerciales 

Laboratorios - Establecimientos sanitarios - Embar. 
caciones - Ferrocarriles, etc. 

MAQUINARIA FRIGORIFICA 

Compresores "FRICK" - Evaporadores de aletas - Con
densadores - Serpentines de cobre y tubo de acero 
Uni~ades de tiro forzado - Separadores de aceite 

Tanques acumuladores - Climatizadores, etc. 

NUEVA MECA NICA, .s~-- ·A. 
MADRID 

Fábrica y Oficinas: Teléfonos Exposición: 

ANDRES DE LA CUERDA, N.º 7 37 02 07 - 23 45 25 GUZMAN EL BUENO, N.º 36 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA ESPAÑA Y COLONIAS DE 

FRICK COMPANY 
WAYNESBORO - PENNSYLVANIA. U. S. A. 

CONFIEN03 SU PROYECTO y nuestro SERVICIO DE TECNICOS ESPECIALISTAS estudiará 
n:iuy complacid_amente la mejor y má?. exacta propuesta en la seguridad de HABER ACERTADO 



~ --

FUND~CIONES 
1 

FRANKI 
S. A. 

Agentes exclusivos para España 
de la COMPAGNIE INTERNATIO· 
NALE DES PIEUX ARMES FRAN-

KIGNOUL, S. A. 

cPIEUX FRANKI> 

LIEJA (Bélgica) 

Les ofrece los cuarenta y seis años de experiencia mun
dial de F R A N K I y soluciona definitivamente sus 

problemas de fundaciones 

Suministrándoles el ESTUDIO COMPLETO de dichos 
problemas por los SERVICIOS TECNICOS cFRANKb 

Arrendándoles la MAQUINARIA FRANKI, la más mo-
derna, potente y segura 

GARANTIZANDOLES las obras ejecutadas bajo su 
dirección técnica 

OFICINAS CENTRALES: 

MADRID - Edificio España. Av. José Antonio, 86 - Tel. 470755 

DELEGACION EN B I L B A O 1 

Plaza de Federico Moya, 7 -Teléfonos 10831 y 33092 

PALMERS.A. 
MUEBLESYBRONCESoEARTE 

DECORACION 

lSMAEL ESCUIN PLAZA 
CONSTRUCCIONES 

Conde de Romanones, 2 

Teléfono 27 07 01 

M AD R 1-D 

EXPOSICION Y DIRECCION: 
Hortaleza, 81 - Teléfono 31 67 61 

FABRICA: 
López de Hoyos, 133 - Tel. 33 45 62 

Dirección telegráfica PALMERSA 

MADRID 

Aparejadores:- Peritos Industriales • Topógrafos 

Academia Omega 
Centro de preparaciones técnicas 

Más del 70 por 100 de los aparejadores y más 
de 500 peritos, solamente de las Escuelas de 

Madrid, han sido alumnos de este Centro. 

Silva, 22 • Teléfono 22 61 59 • MADRID 



A R R E G U I H . NOS 

DECORACIÓN 

FERRER DEL RÍO, 33 



XXII 

~XPRESS 
Esmalte sintético de secado rápido. 

ll~~: .Aplicación fácil - Gran rendimiento. 
Brillo y dureza extraordinarios. 
Empleado en el mundo entero. 

APARTAD0,49 BILBAO 

FLUORESCENCIA Y TELEVISION IBERICA, S. A. 
Fabrica o distribuye los materiales de alumbrado de unas prestigiosas marcas 

ELIBE - WESTINGHOUSE - FLUOLUX - CONSTELLATION - RTR - BAKYMET 

• MATERIAL FLUORESCENTE 
• EQUIPOS DE VAPOR DE MERCURIO 

• LAMPARAS ESPECIALES 

La más completa gama en armaduras, técnicamente 
diseñadas para su máximo rendimiento luminoso 

Señores Arquitectos, Ingenieros, Peritos ·y técnicos de iluminación en general, soliciten catálogos 
generales, prospectos y tarifas en: 

1! VELAZQUEZ, 87 Teléfono 36 16 00* MADRID 

o a sus Sucursales o Agencias en todas las provincias 



IND USTRIAS 01:L HORMIGDN 

PUChCIONtS INDVSTRIALC DEL HORMIGÓN PRETENtnD0•MhDR1D·EMB. J~DORE~ 240· l4B•T~28·,U·B,• 
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V _ENTANAS 
NORMAUZAW\S 

CON PElf"ILES 
CAUe-lADOS 

SON -HERME 
SOOEtAD COMERCAL. DE HIEUOS,s.A. 
MENDEZ ALVARO, 104 TIFL . ZJ IS Z.O 

-MADRJD , 

TALLERES FLORENCIO GOMEZ. S.A. 
ZARAGO~A Une eta 2 3 



----- - -----------• 
CONSTRUCCIONES 

ABOVEDADAS -

PATE.NTADAS 

PARA CUBIERTAS EN GENERAL A GRANDES LUCES 
ISOTERMICAS • INCOMBUSTIBLES 
ECONOMICAS • DURACION ILIMITADA 

Auslas Marcb, 21 - pral. 2.º • Tel. 313967 

IARCELDNA 

CORCHO HIJOS, S~ A. ·¡ 
Apartado 83 - Teléf. 3929 • SANTANDER 
SECCION FUMISTERIA.- Servicios completos de 
alimentación • Fabricación de cocinas de todas cla• 
ses. Cocinas centrales • Marmitas a vapor -Arma
rios y mesas conservadoras calientes • Maquinaria 
para preparación de alimentos y auxiliares para 

trabajo de cocina 

Nuestras instalaciones pueden funcionar por car- . 
bón, gas-olt, vapor o electricidad 

Proyectos completos sobre planos de los señores 
arquitectos y necesidades de cada servicio espe

cial • Consultas y consejos técnicos 
Una lnstalacl6n de cocinas • Corcho HIJos, S. A. 

F. CABARGA GARCIA Y GALVAN, S. L.-
OBRAS POR c o N T n A T ACION DIRECTA---- 1 

del Estado y particulares 

Licenciado Poza, 58 B I L B A O 

Teléfono 39263 



-EC HEVESTE Y COMPANIA, S. A. 
ANTES NUEVA UNICN VIDRIERA 

LUNAS - VIDRIOS - ARTICULOS SANITARIOS - TUBOS DE HIERRO, ZINC Y PLOMO 
CHAPAS Y METALES - ALM-\CENbTAS DE HIERROS 

Casa centrah Vergara, 17 • Hermanos lturino, 7 
SAN SEBASTIAN 

Almacenes en: VALENCIA • Jesús, 102 y Albacete, 3 

Almacenes: Alberto Aguilera, 16. Teléfono 24 44 31 • Av. Aviador García Morato, 69 • Tel. 24 9101 

Cava laja, 18 • Teléfono 2718 61 - Oficinas: Castillo, 20 • Teléfono 24 82 43 • M A D R I D 

Srs. ARQUITECTOS, APAREJADORES, CONTRATISTAS ... : 

Para vuestras obras: Perfiles, fregaderas, escale
ras, piedra artificial y postes 

PREFABRICAEOS DE HOMIGON 

ARMADO Y VIBRADO 

Alameda San Mamés, 37 • 5.º - Tel. 37778 • BILBAO 

.. AISLAMfENfos·-TERMICO·s, ACUSTfCOS ·y ANTIVIBRA TORIOS 

L . . E . J A C K S O -N , 1 n g . 

PLAZA CATALUJqA, 21, 3.º 

\ 22 09 02 
Teléfonos ¡ 22 90 26 

Distribuidor de 

FIBRA DE VIDRIO 

\ 

1

t 

1
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CALLE LAURIA, 93 T E L ~ ¡: O N O 27 28 6 1 

- --·--. .--. -

BARCELONA 

BARCELONA 



Stcc. "ISOLACION" 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS . 
1. Absorción del sonido. 

Obtenida por la asociación de la placa 
perforada, con un lecho de lona de vidrio. 
Combinación que asegura un coeficiente 
de absorción muy elevado. 

2. Aspecto decorativo. 
la superficie de las placas es de yeso puro, 
aceptando cualquier clase de pintura. 
El perfecto ajuste de nuestras placas les 
confiere un acabado irreprochable. 

3. Higiene. 
El yeso y la fibra de vidrio son inorgóni
cos no quedando, por tanto, a merced de 
los micro-organismos (moho, etc.). 

4. lncombustibllidad. 
la combinación yeso-fibra de vidrio, pro· 
duetos esencialmente incombustibles, eli· 
mina todo peligro de incendio. 

S. lndeformabllldad. 
Debido a estar fabricadas a base de yeso, 
resisten sin deformación las variaciones 
de temperatura o humedad. 

6. Colocación. 
Sencilla, atornillando sobre listones. 
las placas se cortan muy fócilmente con 
la sierra para la madera. El fondo de la 
junta en bisel se rellena con yeso puro 
y pelo. 

7. Precio. 
El costo de la unidad de absorción, único 
base real de comparación, hace destacar 
más aún la economía de nuestros sistemas . . 

SISTEMAS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION 
JUAN qoELL, 185-187 - TELEFONOS 39 00 63 • 39 8210 • B A R C E l O N A 

M A D R I D: A l C A LA 178 · T E l E F O N O S 36 08 35 y 36 63 84 



Oficlaa Central: ~ © ce A o_ D.:. A 51 ~ ª A • rnrlca ea c11111 lftls (Barcel 11) 

Vla LIYIIIH, 54 Teléf. 22 07 68 Materiales de flbrocemento para la construccl6n Sucaruln I MADRID Y VALENCIA 

Agencias y Depósitos en cada capital de provincia y plazas de importancia, a quienes pueden dirigirse 
para cualquier información sobre calidad y precios de nuestros p1efabric1dos marca • • ROCA L LA•• 

INDUSTRIAS REUNIDAS MINERO-METALURGICAS, S. A. 

Capital Social: 70.000.000 de pesetas 

Cobre electrolítico en lingotes - Wirebars e ingotbars - Cobre best selected y Cobre refinado 
en lingotes comerciales - Bronces de todas clases - Latones - Aluminio - Zinc - Alpaca - Níquel 

Metal - Zalmuc - Sustitutivo de latón 

Plomo dulce y duro - Estaño Virgen - Cobre fosforoso de 15º/o - Cobre - Manganeso - Metales 
de antifricción - Metales de imprenta - Cobre silicioso - Magnesio y toda etas" de metales 

y aleaciones no-férricos 

BILBAO 

Apartado 680 - Oficinas: l. ele Bilbao, 2 - Teléfono 16945 
Dirección Telegráfica: METALNOFER 
Fábrica central: en A S U A (Vizcaya) Teléfono 14721 

f6brlcas auxiliares: San Adrián ele Bes6s (Barcelona) - Tel. 118 - Almuracllel (Cluclacl Real) - Tel. 4 

SECCION COMERCIAL 

COMPRA-VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE CHATARRAS IETALICAS Y MINERALES 



Viviendas prefabricadas de madera desmontables 
SISTEMA ''VAQLAN'' 

Arquitecto, 
J. Vaquero 

TODOS LOS TAMAÑOS 

Viviendas, Chalets, Cuarteles, Campamentos, Capillas, Sanatorios, Comedores 
obreros, Gara¡es, Barracones, Almacenes, Ofidnas de obras, etc., etc. 

SOLICITE CATALOGO, PRESUPUESTO, REFERENCIAS Y CONDICIONES A: 

HIJOS DE LA N TER O, S. A. 
MADRID.- Serrano, 134 - Teléfono 3316 06 
GIJON.- Carretera de la Braña - Teléfono 36 03 

OVIEDO. - Almacenes Industriales, 22 - Teléfono 1888 
SANTANDER. -Marqués de la Ensenada -Teléfono 3972 

SOCIEDAD ANONIMA DE HORMIGONES ESPECIALES 

s a h e 
ELEMENTOS PRETENSAOOS 

Oficina administrativa: Domicilio social: 

JAVIER FERRERO, 6 - TELÉFONO 33 79 51 MARIA DE MOLINA, 16 

Fdbrlca: Oficina Técnica: 

J U L I A N C A M A R I L L O , S / N . T E L É F O N O 35 20 25 

MADRID 
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Edifique 
con luz ... , 

D · 1 o, 

Pida siempre 

.-----• 

... con amplios 
ventanales 

La absoluta transparencia y perfecta nitidez 
de la LUNA PULIDA CRIST AÑO LA, así como la po
sibilidad de su colocación en hojas de dimensiones 
extraordinarias, no solamente añaden belleza y 
atracción a la fachada de los edificios, sino que 
hacen más claros, alegres y luminosos sus interiores, 
inundándolos de luz, y ofreciendo a su través una 
visibilidad perfecta sin molestias ni deformaciones 
de imágenes. 

llN PIUII CIIISTAIOII 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE CRISTAL PLANO 

Es un producto de CRISTALERIA ESPAÑOLA, S. A. 
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Aisle 
techos y terrazas 

pero ••• 

aisle también 
muros y 
tabiques 

---------con 
* No es suficiente, 

aislar techos y terrazos 
solamente. 

* Es necesario, 
aislar también muros y 
tabiques. 

• 

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 

-e- EXPLOTACION DE INDUSTRIAS, COMERCIO Y PATENTES, S. A. 
GOYA, 12 • TEL. 36 29 00 PROVENZA, 206 y 208 • TEL. 30 41 39 

MADRID BARCELONA 

REPRE--SENT ANTES TECNICOS EN TODAS LAS PROVINCIAS 
:>- .. 2 
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Losetas esmaltadas, para pavimento, 

revestimientos de interiores y fachadas 

La « GRESITE » es el material cerárnico esmaltado de clase superior, estudiado 
para su aplicación, con resultado insuperable, en todas partes 

• 
• 
• 

PARA REVESTIMIENTOS EXTERIORES, FACHADAS Y PISCINAS: Es suma
mente adherente y puede aplicarse incluso en ros lugares en que 
el hielo no permite la adopción de otros materiales. 

PARA REVESTIMIENTO DE INTERIORES: Debido a sus variadísimas 
combinaciones de colores, se adapta a todas las aplicaciones: 
higiénicas, prácticas y decorativas. 

PARA PAVIMENTOS: Insuperable para terrazas y ambientes de lujo 
No necesita entretenimiento. 

La « GRESITE » es ligera, resistente, no se deforma, aisla de la humedad y es 
inalterable a la acción de los acidos. 

La « GRES ITE ,», al mismo tiempo que reune todas las condiciones de la facilidad 
c'e su empleo y de su eterna duración, es el material BELLO POR EXCELENCIA 
p ,ra la construcción. 

Características de los materiale~ normales : 2 x 2, encolados sobre 
papel. 
Medida de las hojas: 32 x 32 cm., aprox. 
Peso : 7 Kgs. por m', aprox. 
Se entrega en cajas conteniendo 32 hojas; lo que equivale a 
3,20 m' _aprox. 

VICALVARO 
Teléfono 32 
MADRID 



Cartas al Director Mi querido amigo y compañero: 
Esa REVISTA es lo más apreciable, 
mejor dicho, bueno que tenemos en 
nuestra organización profesional, y 
que por ello merece, y en mí es de 
estimar el elogio, las mayores ala· 
banzas. Sería mejor aún que no de
dicase tanto espacio a dar cuenta de 
esos intrascendentes "Coloquios de 
Arquitectura", que sólo interesan a 
los que en ellos disertan, sin que 
los demás saquemos la menor en
señanza, que, por otra parte, tene
mos completa con. la contemplación 
de las obras nmchas veces maltra-

Querido y admirado amigo: 

tadas en esos "Coloquios". Allá cada 
cual juzgue y lo exponga en reunio
nes más o menos con.curridas; pero 
la magnífica y bien orientada RE

VISTA no debe recoger esos desaho
gos. 

Aprovecho esta ocasión. para feli
citarte por tu celo y buena direc
ción de la REVISTA, salvo lo apun• 
tado arriba. 

Un afectuoso saludo de tu muy 
atento compañero, q. e. t. m., 

Francisco Alon o y l\:lartos. 

Estaba a vueltas con esa cuestión de las "decoraciones" del Tenorio, in.cluso pensaba escribirte, 
cuando aparece en el último nzímero, con las fotos de las realizaciones, un brevísimo pie que no llega 
a comentario. 

Aunque parezca que me apunto ( a lo que no llega a comentario) animado por la sugerencia, no 
por eso dejaré de rematar la misiva, cuya intención era anterior, pues, en e/ ecto, creo que el continente 
para la acción de una obra de teatro, y sobre de la catadura del Tenorio, más tiene de Arquitectura 
que de mera decoración y, desde luego, muy poco de pintura. 

Ni hablar de criticar por separado dichas realizaciones, pues daría lugar a confusiones sobre el cré
dito de grandes figuras de la pintura nacional, cuando, precisamente, se han aventurado con la mejor 
voluntad en terreno engañoso. Está claro que para el pintor nato la aventura acaba con la proyección 
de su mensaje en un plano. Que esta manifestación no es más que un medio cuando se trata de pintar 
para el teatro y ese paso más hasta la realización escénica que es la operación inversa, debe darlo el 
mismo proyectista dirigiendo lo que podríamos llamar la "desproyección·'. Creo que esta técnica (más 
que arte) no se puede improvisar, porque ¿habían de dominarlo nuestros pintores si lo más noble de 
su tarea es llegar a un fin ideal ( sin operación inversa) sin retorno posible? 

Intento criticar el sistema de escenificar el Tenorio comentando los resultados, no imputables a los 
pintores mis amigos. 

Así, pues, al recibir el encargo por separado, casi todos volcaron en su parcela (un cuadro) dema· 
siados atributos de carácter, lugar y tiempo. Resultando, además, un carácter demasiado negro y trans• 
cendental pura todos los cuadros, sin distinguir la necesaria gradación sucesiva de la obra y, al mism-0 

tiem.po, sin unidad por las tendencias personales de los autores. 
Los aciertos decorativos de algunos cuadros se superponen y sus efectos se contrarrestan y, lo que 

es peor, distraen la acción, pues se trata de elementos con personalidad propia, buenos mensajeros de la 
obra ( añadidos Juera de programa) para ser también admirados. 

Pintoresquismo del bueno, que podría aplicarse en los figurines agudizando plásticamente el carácter 
de cada personaje; pero moviéndose, sin duda, en ambiente lleno de inten.ció,i; pero severo, escueto, 
abstracto y, sobre todo, eficaz para la mecánica bastante complicada del drama. SE HA HECHO AL REVÉsv 

El pintor e.~ un hombre de rara disciplina, pero no acostumbrado a que sus realizaciones dejen de 
ser estatua para convertirse en pedestal, sobre todo si el nzímero de ellos recuerda el certamen. 

Creo difícil, de todos modos, se repita la experiencia por dificultades mecánicas (nada de un cuadro 
ayudaba al montaje de otro) y, sobre todo, porque por este camino se va a demostrar que la obra no 
basta por sí misma. 

Aliciente por la novedad, técnica publicitaria, con muchas contrapartidas. 

Con todo afecto, 
RAFAEL DE ABURTO. 

& . 
~ fwór, flM!, 

a_Í«, J;,f/"4 
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Madrid, 11 enero 1957. 

Querido amigo: 

Antes ele dejarlo pasar, y por te
ner ya ¡1ensadas hace tiempo algu
nas ideas sobre la REVISTA NACIONAL 

DE ARQUITECTURA, contesto a tu car
ta, "cordial, pero severamente". 

A mi modo de ver, la R. N. DE A. 
representa el boletín in/ ormativo de 
las obras realizadas por nuestros 
compañeros. A veces sirve como ele
mento de conmlta en estudio de pro
gramas de proyectos ya realizados. 
Y o, sinceramente, creo que eso es 
poco. En mis trabajos eri Israel y 

Londres vi que las revistas de Ar
quitectura eran elementos de traba
jo importcmtisinws, porque en ellas 
encontrabas estudios técnicos: deta
lles constructivos, presupuestos, nue
vos materiales, etc., que llenaban el 
hueco existente entre los anticuados 
sistemas constructivos que aparecen 
en los, más anticuados aún, libros 
de construcción, y los . últimos éxitos 
de la técnica de la arquitectura. 
Como prueba basta ver el éxito ob
tenido con las publicaciones ingle
sas Architects' details sheets, que se 
han con/ eccionado con detalles cons· 
tructivos aparecidos en las revistas 
de la Architectural Press. En Espa· 
ña hubo unos cuantos ejemplares, y 

duraron un par de días en las tien
das. Por otra parte, con mi colabo
ración en la revista Hogar y Arqui

tectura, he podido comprobar que 
lo que mejor se ha aceptado ha sido 
el tríptico de detalles constructivos, 
y ha sido motivo de muchas sus
cripciones. También, pensando como 
elemento de las últimas promocio
·nes, te diré que salimos con inten
ción de realizar los proyectos con, 
cada vez, mejor estudio técnico, pu· 
diendo ser la R. N. DE A., para. nos
otros, un elemento inseparable si 
nos resuelve esta papeleta. Esto se 
podría enfocar de la siguiente forma: 

l. Anuncios.-No te voy a decir 
mucho sobre este tema; pero 
creo que tal vez tengo algunas 
cosas importantes que decir: 

a) El anuncio debe estar mejor 
compuesto. 

b) Cada anuncio debería ocu
par una página. Y los que 
fuesen de me n o r cuantía, 

1\la MCBIRCTS' JOUMAL for October 13, 1955 

Eqni,,e-1 ~ Dr"W• O~u alDtl 
1h H•""-" Afflfl/rC•. L,J., H~ H.-u. 

AIICMrn:cn: Mn,,1 J-ltl # - 04, S.,,,, , ·~·• A..Jr.lJ..A. 

In tbe claddin; 
of framed buildin;s 

,;,.éo!~~~.,,.¡-.~ ,..,...i~~ 

SECOfflAST IC 
pru ltl., Jaatlt1t protectlon et th, j olnt• 

An impor1ant problcm common to all tcchniqucs 
for dadding framal buiklings is that of providing an 
cfrcctivc and lastin1 waca,:,roof barricr at lhc joints. 

Correct.ly uscd, a non-hardcning mastic can makc a 
valuabic contribution to thc solution of tbis problcm. 
Bul ,mee the maintcnanac free lifc of thc joints will 
be detumincd by thc lifc of thc mastic, thc grcalc:5.t 

ca.re: should. be lakcn in using tbc corm:t grade 
applic:ablc to lhc type of joinl 

n. T«lllllcol Dop,utmmt oí S.ECOMASTIC 
Um~ .................... ...--
•idl tht .._. ef joWs illll WaD C:....... _. is il a 

positloo "'" ooly to - - ... ...- ..... " ..... ,... ........ ax. .. ... ,.hffe 

optlliabk, 19 mllohonte lo 1k ........ ~ 
ol-lllejoat,. 

Pl~ase address ali enquiri~s to A.rdtitechUaf Ihpt. 

SECO H A STI C LI H ITE D · BRACKNELL • IIEI\ICSHIRE • T<Jephone : !RACKNHL '10 (5 Jrnes) 

componer las páginas que 
fueran necesarias a base de 
algo parecido a lo de los 
anuncios del Ya, clasificán
dolos por materias: 

ANEA~IIENTO : 

X. X. 

Y. Y. 

CANTERÍAS: 

X. X. 

Y. Y. 

que constituyese una especie 
de guía para el técnico, y 
que podría abarcar a todos 
los elementos de la construc
ción por la economía del 
anuncio en muy pocas pala· 
bras, derrochando todo el lu-

jo ele composición y espacio 
en los anuncios de una o 
más hojas. Dentro de estos 
últimos, considero interesan

tísimo q u e sean anuncios 
prácticos, con detalles y di
bujos a escala y cotas de los 
materiales que se anuncian. 
Te meto en la carta unos 
cuantos que no son un alarde 
de composición, pero que, a 
la hora de proyectar, pueden 
ser perfectamente consulta· 
dos. Por último, sería ver
claderamente interesante que 
la R. N. DE A. se reservase 
el derecho de composición 
de la revista, tanto del texto 
como de los anuncios. 

2. Creo que sería muy interesante 
que uno de los proyectos de cada 
número tuviese una in/ ormación 



técnica que acompalía,e a los 
planos (con e5Calas p-áfictu) y 
fotos, que se podría resumir en 

Programa 

E~tura Luce, 

Cerramiento 

Saneamiento 

Etc., etc. Podrías tener unos im
presos hechos para dárselos al 
autor del proyecto, que te lo en
viaría relleno con toda f acilidaJ. 

3. Por último, muy importante: De
dicar una hoja para estudio téc
nico de nuevo& materiales o deta• 
Ues constructivos. Por ejemplo: 
Unidad de instalación de Ro• 
dríguez Avial, acondicionamien
to W estrihouse, ascensores, CO· 

cina& eléctricas. Poniendo en el 
anverso dibujos a escala y co
ta& y por el reverso documenta• 
ción técnica, lo más completa po• 
sible. de tal forma, que esa hoja 
se pueda cortar de la revi&ta y 

Agradecemos muy sinceramente esta carta y deseamos recibir nuevas crl· 
ticas. A todas las sugerencias que se nos hagan-que, desde luego, procu• 
raremos poner en práctica-contestaremos conjuntamente. Repetimos nue&
tro agradecimiento por esta colaboración "crítica", que tan absolutamente 
necesaria noa e,. 

una o dos páginas en f arma muy 
concreta ( véase cualquier mime
ro de Arcbitects• Journal): 

Dosificadón Empla:i:amifflto 

poder formar un fichero. Cuando 
el número de detalles &ea sufí• 
ciente, editar un libro de cons• 
trucción, que, como ya te dije, 
no hoy ninguno en el mercado, 
y las mismas planchas de la 
R. N. DE A. servirían para la edi• 
ción del libro. 

De momento, creo que nada más, 
pues esto es lo que yo tenía ya 
penMdo de antemano respecto a una 
revista de Arquitectura. 

Esperando que te .sirva de algo, me 
despido con un fuerte abrazo, 

Mariano G. Benito. 
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Compás de oro. 1 
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Discurso de Gio Ponti en. el acto de 
entrega del Compás de Oro nacio
nal correspondiente al año 1956. · 

Después de las palabras pronunciadas por Olivetti el pasado 
año en el acto de serle entregado el primer gran premio nacional del "Compás de 
Oro", se diría que es ya cosa obligada que se pronuncie un discurso en cada cere
monia de esa clase; no, desde luego, como ejercicio oratorio, sino porque es una 
buena oportunidad de expresar determinados conceptos. 

No voy por eso a repetir nuevamente la expresión de mi agradecimiento a quien me ha 
conferido esta distinción y a los que él representa; pero, en cambio, sí que vuelvo 
a traer a la actualidad una indicación hecha por Argan acerca de la oportunidad 
de que se haga también entre nosotros algo por el estilo de lo hecho por el Museo 
de Arte Moderno de Nueva York, al que le ha sido otorgado el Gran Premio In
ternacional 1956 del "Compás de Oro"; entonces le contesté que el sitio indicado 
para llevarlo a cabo era el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Milán. 

Pero la oportunidad me sugiere otro tema. Entre las iniciativas importantes que nos son 
debidas de un modo especial a los arquitectos milaneses hay que contar la de haber 
puesto al día en Italia el conocimiento de las mejores producciones del arte extran
jero, llevando a un plano internacional la cultura en este campo, presentándolas en 
Italia por medio de nuestra Trienal y en nuestras revistas, y, de un modo especial, 
gracias a Gianni Mazzocchi, que sostuvo en Domus incluso en tiempos en que dejaba 
pérdidas, y que sostiene en la actualidad la Stile-lndustria. 

Esto ha hecho surgir, al mismo tiempo que los conocimientos culturales y prácticos y la 
madurez del buen gusto, un conocimiento técnico en nuestros productores, con el 
progreso y actualización consiguientes del gusto y de la ejecución de sus productos, 
en competencia con los demás. 

Y a que, por vez primera en la hi toria del hombre, se está realizando una unidad uni
versal en el plano de la civilización técnica, del vestir y de la cultura, están muy a 
punto y es muy hermoso que en Italia, y de modo especial en Milán, compremos 
nosotros lámparas, telas, muebles japoneses, dinamarqueses, suecos, americanos; y el 
que nuestro mercado sea objeto de mucha consideración por los extranjeros mejo
res--vé~ Knell-, con tituye también un reconocimiento del nivel a que nosotros 
hemos conseguido que llegue nuestro país en este sector. 
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A este hecho corresponde felizmente un fenómeno altamente civilizado de intercambios, 
porque es bien sabido que ingleses, franceses, americanos, suecos, dinamarqueses, ale
manes y holandeses adquieren y exponen lo mejor de nuestras correspondientes pro
duociones. 

Así es como en esta universalidad y unidad de vestir, de civilización creadora y de mer
cado se realiza---entre todos los pueblos--la clase más elevada de competiciones con 
finalidades confortadoramente humanas, Mientras ciertos intereses políticos y econó
micos llevan a cabo las guerras frías y nos hacen sentir los escalofríos de la vecin
dad de las calientes, nosotros, los arquitectos, y cuantos nos acompañan, practicamos 
en cambio una competencia ideal y civil, y una consoladora ofensiva: la de la cul
tura, la de la belleza y la elegancia, la. de la técnica, de la dignidad humana de la 
vida social feliz, la del hombre que trabaja para el hombre, para su propio bien
estar. Nosotros, los arquitectos, actuamos con todos aquellos que guerrean única
mente contra la ignorancia, la incivilidad, la estupidez, las cosas mal hechas; contra 
los intereses mal comprendidos, contra el hombre que trabaja contra el hombre, es 
decir, contra su bienestar, su felicidad posible y su dignidad. 

La nación que en esta competencia civilizada triunfa, es decir, que comprueba cómo las 
demás se inspiran en sus concepciones, consigue la victoria más elevada, recibe el 
reconocimiento de mayor valor, porque se coloca a la cabeza de la civilización. 

Al llegar a este punto, mis pensamientos van hacia los italianos que han conseguido 
distinguirse en este campo, a los italianos en cuyos conceptos se han inspirado luego 
todos, y son reconocidos como maestros; a los que con sus ideas y con sus realiza
ciones han merecido ya el "Compás de Oro"; van hacia aquellos que en los años 
futuros concurrirán al mismo. 

A ellos se dirige mi primer pensamiento para exhortarlos a no desmayar en esa compe
tencia, poniendo en ella todas las fuerzas de su inteligencia, de su imaginación crea
dora, de su experiencia técnica, para mantenerse de ese modo con honor sobre el 
campo de la liza. Nosotros no disponemos de riqueza de primeras materias materia
les; pero nuestra historia y nuestra aptitud vocacional nos han proporcionado una 
buena materia prima cerebral, que el mundo nos reconoce con generosidad y confian
za, esperando de nosotros todo aquello que podemos producir siguiendo una tradición 
de pureza y de lógica. Ese mundo ha dado huena acogida a la "línea italiana" en 
el automóvil; pero el mérito italiano de esta clase de línea consiste en no haberla 
derivado de un gusto gráfico, sino de la intuición de cuál es la forma más sincera 
del automóvil, intuición que tuvimos antes que nadie, y que nos hizo detenernos ante 
esa forma con el mismo propósito de pureza y de esencialidad con que un artista 
tiende hacia la "forma perfecta". Este éxito ha sido-y en ello radica el valor de 
la victoria--el de una manera italiana de ver las cosas desde el punto de mira de su 
esencialidad y pureza exclusivamente, al contrario de lo que hacen quienes miran 
ante todo el gusto de los compradores, intereses que nada tienen que ver con las con
sideraciones de orden estético. 

Eso mismo ha ocurrido también con las máquinas Olivetti, y es lo que debe ocurrir con 
cuantas cosas hacemos, hacéis o que haremos o haréis. 

El que luego resulte que estas ideas de origen no comercial triunfan también comercial
mente equivale a una victoria de la inteligencia y redunda en honor de los compra
dores, que no son tan estúpidos como nos los pintan los productores vulgares. 

Nosotros, los italianos, disponemos de buenos recursos para aspirar a estos éxitos siguien
do nuestra vocación; esos recursos son nuestra inteligencia, nuestra pasión, la gallar
día de algunos industriales, de algunos artesanos extraordinarios y de una mano de 
ohra que llega en ocasiones a lo que parece millli,,aro. 

El "Compás de Oro" es otro instrumento con que contamos, porque su ámbito va más 
allá del suministrar materiales a las revistas de la Rinascente; opera como ejemplo 
sobre toda la producción italiana, y por esta meritoria condición suya me siento yo 
feliz de haber sido quien sugirió el símbolo, cuando esta iniciativa surgió en los ce
rebros luminosos de las personas que han dado a la Rinascente su carácter actual, 
convirtiéndola no sólo en "una gran revista", sino en una verdadera institución 
nacional de mundial renombre. 

Pero nosotros disponemos, además, de un recurso extraordinario, completamente único 
que no debemos olvidar jamás: la Trienal. Cada vez que en ésta hacemos acto d; 
presencia ante el mundo y recibe la participación confiada de todas las demás nacio
nes, todas nuestras fuerzas unidas contribuyen a darle realce. De esa misma manera 
debémos aportar todas nuestras fuerzas unidas en los interregnos de una y otra Ex
posición, asegurándonos así progresivamente la fortuna. 



El Teatro de la Zarzuela 
en Madrid 

Se ha reconstruído el antiguo tea
tro de la Zarzuela, de buena tradi
ción y solera en la lírica madrile
ña. Su reconstrucción se ha hecho 
con tan feliz acierto, que merece des
tacarse. 

El edificio que hemos conocido 
los espectadores de esta generación 
era feísimo. Las fotos que aquí se 
publican del estado primitivo no 
dan, como tantas veces ocurre con 
los "retratos" de arquitec:ura, idea 
de la falta de gracia, del mal gusto 
y de la frialdad de aquella inmensa 
y destartalada sala. 

Hemos asistido ahora, como espec
tadores, a una representación de bal
let que se dió en el teatro recons
t~uído. El efecto que nos produjo 
fué simplemrnte de asombro. No se 
ha tocado la estructura y pasma cÓ· 

mo, con unos sencillos elementos de
corativos y el uso de dos únicos co
lores, el rojo y el dorado, se ha 
podido convertir aquella fealdad en 
la actual sala, tan correcta y elegan
te y de tan bellas proporciones. 

Esta sala, que tanto se pondera en 
estas líneas, ya puede el lector ad
vertir en las fotografías, no cons
tituye aportación ninguna a la mo
derna arquitectura. Pero, así nos lo 
parece a nosotros, es preciosa, y 
haber acertado a rescatarla con tan
ta dignidad para el público disfrute 
de las gente es motivo de elogio 
para sus autores. 

Hemos tenido ocasión de asistir a 
unas representaciones en dos salas, 
muy actuales, de muy reciente cons
trucc1on, destinadas a espectáculos 
de este género. El Royal Festival 

J\rquitcctos: Antonio Vallejo 
Fernando R. Dampierre 

Hall, de Londres, y la Opera de 
Hamburgo. 

La sala londinense es un acierto. 
Y está resuelta, acústicamente, muy 
bien. Pero no tiene "clase". No se 
la comprende bien, llena de señora 
muy elegantemente vestidas y de ca
balleros de frac. 

La Opera de Hamburgo es, sín pa
liativos, fatal. 

Parece, pues, que hacer una sala 
para espectáculos líricos que sea, co
mo una de tantas condiciones .fun
cionales, un recinto elegante, grato 
y de buen tono, no es cosa fácil. 

Por ello, estos elogios nuestros a 
la recon truída sala del teatro de la 
Zarzuela, que muy cumplidamente 
llena estos requísitos. 

C.M. 
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Planta de sótanos. 

Planta del patio de butaca!. 
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de la sala Dos aspectos la Zarzuela. del teatro de 



An/ iteatro primero y palcos. 

Tercer anfiteatro ba10. 
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Aspec~os de la sala, antes y 
despues de su reconstrucción . 

. , 
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Vista de la sala de la Ope
ra de Viena después de la 
reforma. 

Estado en que quedó el 
teatro después del bom• 
bardeo. 



La Opera de 
Viena, re
construída. 
Al fondo, la 
torre de San 
Esteban, cate
dral de Viena 

(Fotos Leutner.) 

La Opera de Viena 
Arq. Prof. Erich llolteostern 

Hace unos cien años que los ciu
dadanos de Viena decidieron hacer 
del Alt Wien, la ciudad imperial 
junto al Danubio, acogedora, pero 
no acomodada a la época, un Neu 
Wien. Los vallados, zanjas y fortifi
caciones, que rodeaban la parte vie
ja de la ciudad, fueron derrumbados, 
y así se hizo po ihle una amplia
ción de la ciudad, que por entonces 
era osada. Se construyó la famosa 
Ring trasse de Viena. En la Rings
trasse debían de hallarse los edificios 
más representativos, como Ayunta
miento, Parlamento, Universidad, 
museos, y en el lugar más bonito 
de la Ringstrasse, la Opera de Vie
na. Las obras de la Ringstrasse se 
construyeron en una época que ar
quitectónicamente no tenía un estilo 
propio. Entonces se construía histó
ricamente. Sin embargo, los edificio 
de la Ringstrase de aquella época 
muestran proporciones artí ticas, las 
cuales provienen de una fuerte, aun
que oculta, voluntad de e_tilo, la 

cual coordina las formas históricas 
tan armónicamente. Este fenómeno 
romántico se destaca, obre todo, en 
la arquitectura de la Opera de Vie
na, con truída por lo arquítectos 
Van der Nüll y Siccardsburg en el 
año de 1869, que es, sin duda, la 
mejor creación del estilo de la 
Ringstrasse. 

El día 12 de marzo de 1945, en 
uno de los últimos día de la gue
rra, una bomba cayó sobre la Opera 
de Viena. Sala de espectadores, e · 
cenario, salas de prueba y talleres 
fueron víctimas de las llamas. La 
Opera ardió dos días completos. In· 
mediatamente después del final de 
la guerra e empezó con la recons
trucción de la Opera. Con motivo 
de un Concurso se encomendó la 
recon trucción al arquitecto profesor 
Erich Boltenstern. La dirección de 
la obra e taha en manos del Minis
terio correspondiente. En el año 1955 
fué entregada al público la Opera 
de Viena con una fie ta imponente, 

Roberto Kramreiter, arquitecto pro
fesor. Corresponsal de la REVISTA 

N A-: 10 ' AL DE ARQUITECTURA en Viena. 

a la que asistieron grandes perso
nalidades del mundo entero. 

De la antigua Opera de Viena hay 
que decir que la ejecución fué ex
traordinaria. Entonces aún e dispo
nía de un excelente número de obre
ros especialistas. La realización de 
detalles aún con ervados es tan ex
celente, que después del incendio de 
la Opera ólo i¡ecesitaron una pe
queña renovación para poder ser 
utilizados nuevamente. Hoy nos en
contramos en una crisis. Se produ
ce el con tan~e cam1>io de produc
ción manual a una producción in
dustrial. Varids ramos de oficios es
tán cayendo en desuso o están a 
punto de ser renovados. Este hel'ho 
fué causa de grandes dificultade en 
la recon trucción de la Opera de 

iena. Conduciría demasiado lejos 
detallar todas las necesidade técni
cas y artísticas que tenían que ser 
con ideradas en e ta recon trucción 
uruca. La instalación técnica de la 
nueva Opera de Viena es ejemplar. 
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Los problemas técnicos, como 
construcción, acústica, cale
facción. ventilación, instala
ciones eléctricas, instalaciones 
para la dirección, radio y te
levisión, eran muy grandes, y 

fueron solucionados excelen
temente. Los problemas ar
quitectónicos ocuparon al ar
quitecto durante algunos años. 
El arquitecto encontró una 
solución en la arquitectura 
moderna independientem-ente 
de la Opera. La nueva Opera 
de Viena no puede ser cali
ficada de . reconstrucción his
tórica ni como compromiso 
entre lo antiguo y lo moder
n o . El arquitecto profesor 
Erich Boltenstern ha dado a 
la Opera de Viena forma y 

expresión de manera tan so
berana, que esta obra de arte 
tan importante es otra vez el 
más bello edificio de la Ring
strasse de Viena. 

Opera de Vie
na. Detalle de 
los palcos. 



La antigua sala de la Opera de Viena. 

Vista de la embocadura del escenario después de la reforma. 

11 
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Patio de butacas: 
l. V estíbulo.-2-3. Guar
darropa.-4. Localidades 
de pie.-5. Asientos.-
6. Patio de butacas.-
1. Orquesta.-12. Esce
nario. 

Detalle de la gran ara· 
ña de cristal. 



J 

Planta de palcos: 
l. Logia.-2. Foye- . 
3-4. Salas.-9. Vacío 
del escenario.
JI. Decorados.-
13 . Almacén deco
rados. 

Sección loniitu
dinal. 
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l. Sala de recreo con ves
tíbulo.-2. Pupitre del di· 
rector de orquesta.-3. An. 
tepecho de un palco.-
4. Bar en la galería. 



COM PAS DE O RO 1956 

La Rinascrnte, de 1ilán, ha establecido 
desde hace algunos años este con
curso del "Compá de Oro" para 
premiar aquellos productos de uso 
diario que a una perfecta funciona
lidad unen un alto valor estético. 

Con todos los trabajos presenta
do celebra una exposición, que tie
ne un gran éxito de público y, por 
con iguiente, de ventas, con lo cual 
los conocidos almacenes milaneses, 
además de hacer un bufo negocio, 
van mejorando el gusto de las gen
tes. Vamos, algo como ilustrar de

leitando. 

La REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA hizo 
el año pa ado un intento de traer 
a nuestra patria estas inqui€ludes 
del diseño industrial-tan arraigadas 
ya en el mundo entero-y convocó 
un concurso que tuvo bastante éxito. 
Pero nue tras po ibilidades ya que
daron agotadas. 

Ahora hemos hecho la sugerencia 
a unos grandes almacenes madrile
ños para que ellos organicen algo 
similar a este "Compás de Oro", y 
es posible que se llegue a una so
lución concreta. 

Por su parte, en Barcelona el 
"grupo R", capitaneado por unos no
tables arquitectos, también trabaja, 
con fortuna, en estos quehaceres. 

De todas e tas inquietudes hay 
que esperar un resurgimiento y una 
puesta al día de nuestra excelente 
artesanía, de momento excesivamen
te insistente en las viejas formas y 
gustos. 

Se va a celebrar este año la Trienal de 
Milán, a la que España ha sido in
vitada. Tenemo una ería responsa· 
bilidad en e te célebre certamen. 
Nuestro pabellón en las dos últimas 
Trienales ha sido galardonado con 

Maletín de cuero. Proyec
tista, N atale B eretta. Pre
mio Compás de Oro 1956. 

La Exposición tuvo lugar 
en unos grandes salones, 
debidamente habilitados 
para lo que allí se ex
ponía. 



Utensilios de aseo. 
Proyectista, arqui
tecto Max Bill. 
Compás de Oro 1956. 

Utensilios de coci
na. Proyectistas, M . 
y A. Langostina. 
Compás de Oro 1956. 
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C u b o. Proyectista, 
Roberto M enghi. 
Compás de Oro 1956. 



Vajilla. Proyectista, Roberto Sambonet. Compás de Oro 1956. 

el Gran Premio. Pero las dos veces lo 
ha sido a la instalación del pabellón. 
Esto se ha debido al talento de sus 
creadores: Coderch, Valls, Vázquez 
Molezún, Gabino y Suárez Molezún. 

Y a la simpatía que el italiano 
tiene siempre a las cosas de España, 
defendiendo en los dos casos un 
puro continente, horro de todo con
tenido de diseño indus:rial. 

La tercera vez no podemos pre· 
sentarnos con las manos vacías. Y 
claro está que no las podemos lle
nar con los pucheros, las alpargatas 
y los refajos de siempre. 

Nuestra participación no parece 
que debe enfocarse pura y simple
mente a lo que en nosotros es tra
dicional: l o s damasquinados, los 
azabaches, los trabajos de esparto y 
caña, los cueros, los azulejos. Estos 
productos han de ser realizados, na-

turalmente, por nuestros artesanos; 
pero es ineludible y fundamental 
que sean proyectados y dirigidos 
por los mejores artistas, pintores, es
cultores y arquitectos de hoy. 

Esta Trienal convoca y reúne la mejor pro
ducción industrial y artesana del 
mundo entero. Pero la actual. Y así 
se ha de concurrir a ella. 

Es posíhle que Manolo Caracol 
sea el número uno de los cantaores 
de flamenco. Pero si e convoca en
tre todas las naciones un concurso 
de tenores de ópera, será inútil lle
varle, porque hará el ridiculo. Y no 
ciertamente por eu culpa, sino por 
la de quienes tuvieran a su cargo 
la organización de la repre entarión 
de E paña. 

C. M. 

Alfombra. Proyectista, Giuseppe Ajmo
ne. Compás de Oro 1956. 
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Molinillo pa
r a la pesca 
marítima. 
Proyectista, 
ingeniero 
Carlo Alina
ri. Compás de 
Oro 1956. 

Reloj electromecánico. Proyectis
tas, arquitectos G . y N . Valle. 
Compás de Oro 1956. 

Máquina de coser. Proyectista, 
arquitecto, Marco Zanuso. 
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PLAZAS 

SESION OE CRITICA 
DE ARQUITECTURA 

]OSE LUIS PICARDO. Vamos a 
hablar de estos espacios o ambien
tes dootinados exclusivamente a los 
hombres entre el trazado viario de 
una ciudad. Intentemos antes una 
clasificación de estos espacios. 

a) Consideremos, en primer lu
gar, por su mayor tamaño, aquello 
ambientes en los que las personas 
buscan el aislamiento y contacto con 
la Naturaleza, como los enamora
dos, los solitarios, los poetas... Es
tos son los parques, y que tienen 
su más completo desarrollo en ciu· 
dades nórdicas, porque estas gentes 
son más introvertidas. 

En España las ciudades no han 
tenido, como norma general, inte
rés ni preocupación por los parques. 
En Madrid, por ejemplo, todos los 
parques que ahora existen, a excep
ción del Parque del Oeste, de crea
ción municipal muy reciente, son 
incorporaciones de posesiones de la 
Casa Real; el Parque del Retiro, la 
Casa de Campo, El Pardo, etc., y 
lo mismo en Sevilla, Aranjuez, etc. 

Como en estos parques, en reali
dad, no se reúne la gente a tratarse 
en número, no hay que hacer gran
des avenidas, que están destinadas 
al vacío, como las de las estatuas 
del Retiro, y sí caminitos y som
brías alamedas y soleados parterres 
y arbolado que absorba y tape al 
resto de la ciudad. La teoría de es-

tos parques en el interior de la 
ciudad son logares de retiro y ais
lamiento en busca de paz e inti
midad. 

La versión meridional de estos 
lugares urbanos fueron nuestras pla
zas-jardines, recoletas, apartadas y 
tranquilas, y a veces tan pequeñas, 
que m á s parecerán encantadores 
patios. 

Cuántas de ellas vemos y goza. 
mos aún en Córdoba y Sevilla, por 
ejemplo. 

b) Plazas de reunión, en las que 
se busca el trato de las gentes, la 
sociedad. Estas s o n características 
eminentemente mediterráneas, de un 
pueblo extrovertido, al contrario 
del nórdico. Este trato tiene dos 
particularidades: estar-estático y pa
seo dinámico. 

Y para ese "estar" hacen falta 
muchas cosas y sobran otras. Sobre 
todo, se necesita sitio, sol, sombra, 
asientos, protección del viento, mar
co bello y atractivo, y sobra el trá
fico, monumentos que ocupen lugar 
destinado a la gente, ruido excesivo 
y, a veces, árboles y jardines en 
demasía. 

e) A la misma categoría anterior 
pertenecen los paseos también como 
logares de reunión, pero en su as
pecto dinámico, sobre todo para 
·'verse". 

Por tanto, sería muy de tener en 

cuenta al proyectarlos este aspecto 
lineal de ida y venida, con su "cia 
boga" en extremos o en rotación, 
abundancia de luz y, sobre todo, 
atractivos. 

d) Esas grandes plazas monumen
tales deshumanizadas, que no se han 
hecho para el uso de los hombres, 
sino para proporcionar apoteosis a 
las arquitecturas. 

Son para no er pisadas casi por 
el hombre. Su origen fué el apogeo 
de las monarquías absolutas: El 
Escorial, V ersalles, la Armería, etc., 
que, en vez de ser espacios para re· 
unir a la gente, eran como para 
apartarla de sus palacios. 

Estas plazas evolucionaron acadé
micamente con el romanticismo, y 
como éste coincidió con las óperas, 
se hicieron plazas sólo para verlas 
como grandes y suntuosas sinfonías, 
como la Concordia de París o las 
grandes plazas de la suntuosa y ele· 
gante Viena, y el hombre en ellas 
es como un ' estorbo; no son "pla
zas" para los hombres, sino plazas 
para la "diosa" Arquitectura . 

e) En estos tiempos están apa
reciendo, como con ecuencia de re
gímenes políticos, unas plazas como 
las del Kremlin, en Moscú, o las 
que crearon en las ciudades alema
nas los nazis para que las muche
dumbres, en forma de masa organi
zada, hagan acto de presencia. Aqui 
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Centro cívico en Cali (Colombia), proyecto de los 
arquitectos P. Wiener y ]. L. Sert. Se divide en dos 
zonas: comercial y administrativa. Los comercios se 
agrupan en tomo a una plaza cerrada y las oficinas 
alrededor de un espacio abierto. 

La plaza de Trujillo. (Foto Kindel.) 



lo que e procura es la exaltación 
de esa masa en superficies enorme 
y planas. Hay que no olvidarse de 
que es de aquello terrenos sin li
mite de donde urgen las grandes 
exaltaciones. Por ello, no es casua
lidad el que Don Quijote sea de 
la Mancha, porque es en estas ili
mitada y alucinante tierras donde 
su locura podía tener explicación. 
En los pintorescos valles agradables 
y frondosos de perspectivas cerra
da!r-acordaos de los foro: son los 
que fomentan el trato cívico-no se 
pueden producir estos tipos de exal
tación. Las plazas a que aquí hago 
mención tienen siempre e te mismo 
carácter desolado- y deshumanizado. 
Tampoco son para los hombres, sino 
para la masa. 

f) Ahora han surgido también los 
ambientes nece arios para los depor
tes. Digo que han surgido ahora, 
porque antes el campo estaba cerca 
y la necesidad de la vida al aire 
libre se resolvía fácilmente con dar 
un paseo fuera de la ciudad. Pero 
a h o r a nue tras ciudades enormes 
precisan de estos nuevos ambientes 
para que el hombre juegue sus 
mú culos en contacto con la Natu
raleza. Recuerdo eiempre la terrible 

impresión que me hizo la vista de 
París desde la torre Eiffel, en que 
la edificación e alargaba por todos 
lados hasta donde la vista alcanzaba. 

g) Finalmente, están los ensan
chamientos en las vías y calles de 

Plano medieval de la 
ciudad de Malinas, re
suelto con sus plazas 
o ambientes para que 
en ellas tuviera lugar 
una parte importante 
de la vida de la co
lectividad. El que esto 
estuviera perfectamente 
adecuado a su época 
no quiere decir, en mo
do alguno, q u e nos 
valga ahora a nosotros. 

tráfico, como remansos; las placita 
que en las ciudades antiguas existen 
con tanta profusión y que produ
cen tanto agrado, lo mismo al que 
vive allí como al que pasa por ellas. 

En nuestras calles actuales estos 
ambientes de reposo, que siempre 
han sido una necesidad humana y 
que siempre se ha sabido resolver, 
ya no existen. Nos horrorizaría ha

cer una ca a con un pasillo larguí
simo sin ensanchamiento de descan
so del ambiente a estos reman os 
urbano . Y o las llamaría plazas de 

desahogo o desagohio. Además, el 
tráfico hoy día, que es a hase de 
máquinas, lo vemos parecido a los 
canales de Venecia, canales en don
de no se mezclan con los peatones 

y de cuando en cuando estas vías
canales tienen su muelle de ama
rre, estacionamiento de los vehícu
los y espacios a fin de que los ya 
peatones descansen o tomen sus ca

minos de a pie. 
Todo este orden de espacios hu

manos, se tuvo, hasta no hace mu
cho, en las ciudades. Cualquier ciu
dad que se haya conservado sin evo
lucionar nos lo pre enta. Segovia, 
Trujillo, Toledo, etc., tienen su pla
za central, su catedral, su mercado, 
sus afuera , con us alamedas, su 

campo. 

En realidad, no podemos copiar
las hoy, porque hoy necesitamos en 
las casas más sol, aire e higiene, 
que ellos no valoraban, por lo vis-
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El ar . qmtecto in l' en su libro "D ges Osbert L 
hecho estos dib:fnedflete Revea~:?,sti;;, 
centro cívico d os e la evol . ' , a 
de la Edad e la ciudad ucion del 
días N Media y a l rdeomana a la 

l 
. . · 0 preci a n iciosos " san comenta . uestros 

cartones". no estos de-
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to; pero hemos de dar con la so
lución de crear esos espacio hoy. 

Hemos crecido tan de prisa, que 
todo se ha resuelto con poco tiem
po y precipitadamente: no ha ha
bido tiempo ni ocasión para pensar 
más que en las apremiantes calles 
de circulación de vehículos que muy 
urgentemente nos llevan de unos si
tios a otros. Y así resulta que el 
antiguo casco, con estos ambientes, 
donde todavía tiene vigencia, ha 
quedado tan pequeño al lado del 
enorme crecimiento del en.sanche, 
que ha dado logar a que la ciudad 
de hoy sea un monstruo de peque
ñísima cabeza con un colosal cuer
po, o una ca a con miles de dormi
torios y pasillos; pero sólo con un 
comedor, un estar y un baño ri
dículos. 

Y esto no en el peor de los ca
sos, porque hay muchísimas ciu
dades en donde e tos espacios ya 
no existen, y lo que ha re ultado 
ya no es un monstruo, sino un caos: 
unos comen en el pasillo y otros se 
bañan o bailan en los pasillos tam
bién. 

Lo que ha ocurrido, para que lle
guemos a esta situación tan lamen
table, es que desde Jesucristo hasta 
nuestros abuelos la ciudad ha sido 

muy parecida, y así su evolución 
y crecimiento se ha podido ir veri
ficando de un modo coherente y 
agradable. Y ahora, de repente, se 
presentó un factor enormemente re
volucionario: el hombre ha sustitui
do sus dos piernas o las cuatro de 
su caballería por cuatro ruedas que 
andan, velocísimamente, dando lo
gar a un trastorno feroz en el uso 
y en el desarrollo de las ciudades. 

Si el ferrocarril cambió la geo
grafía de un país, el automóvil ha 
transformado la ciudad, como el 
avión está transformando el mundo. 

El hombre, visto el monstruo que 
de prisa y corriendo ha organizado, 
y disponiendo de sus cuatro rápi
das ruedas, huye en cuanto le es po
sible y pierde el cariño a la ciudad, 
el espíritu cívico y, en una palabra, 
el interés por todo lo que a su ciu
dad e refiere. Entonces se dice; si 
ya no nos interesa, abandonemos 
las ciudades; a lo mejor es que ya 
no hay que vivir en ellas, como pa
saba en la Edad Media, por miedo 
a las razias; vivamos en pleno cam
po, aislados unos de otros. Y el mo
derno urbanista traza unos precio
sos barrios apartados. 

Pero es que necesita de ella, por
que tal como está constituida la 

vida, la necesita: la ciudad es el co
razón de su sociedad, su hígado y 
su mente. Y la necesita porque el 
hombre es sociable, a diferencia de 
otras especies, y se aburre sin ella, 
porque aunque el hombre hoy es 
muy civilizado y se puede llevar 
esta civilización a su casa, en la 
ciudad lo tiene todo a mano, y, 
sobre todo, al propio hombre. 

Se llega a esta tremenda situa
ción en que el hombre va a la ciu
dad a resolver lo más rápidamente 
que puede sus asuntos para en se
guida escapar de allí, porque aque
llo le resulta inhumano e intole
rable. 

Ha surgido esta curiosa paradoja: 
El hombre rápido precisa mayor ra
pidez; cuanto más potente es su co
che, más de prisa quiere ir a todos 
los lados y resolver todos los asun
tos. Cuando el hombre iba a pie o 
a caballo, no tenía tanta prisa, y 

podía pararse a contemplar un edi
ficio, a charlar con sus conciudada
nos y, en una palabra, a vivir la 
ciudad; ahora vive en grandes ciu
dades para angustiarse en ellas; pe
ro se despueblan los pueblos, y es 
porque, en realidad, necesita hoy su 
ciudad, y los pueblos deben evolu
cionar a ciudades pequeñitas. Es de-
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cir, la ciudad sigue siendo el marco 
necesario al hombre. 

La culpa fué, dice Saarinen, de 
los arquitecto del siglo XIX-y del 
xx, decimos nosotros-, que aban
donaron el trazado de la ciudad a 
los agrimensores y con tructores y 
a unas fáciles ordenanzas jurídico
técnicas hecha sobre un plano. Tra
zaron sus calles y "sus plazas". Ahí 
las tenemos: plaza con Colón o un 
general, plaza con el marqués de 

alamanca, plaza con una isla de
sierta y un náufrago; eso sí, en pie
dra o en bronce, en medio. ¿Para 
qué sirven, salvo para desahogar un 
poco los tubo -calles que hacen y 
para ver de lejos alg¿ de verde? Y 
el arquitecto creyó que él sólo es
taba para que las casas tuvieran un 
buen estilo o hacer monumentos en 
e as plazas; y el urbanismo se ha 
ido, por la premura 'del tiempo en 
que se trabaja, al camino primario 
de construir una ciudad, pero no a 
planearla. 

El arquitecto es el único técnico 
que por la índole de su formación 
tiene un sentido humanista que le 
permite la posibilidad de planear. 
E el que puede hacer de interme
diario entre el hombre y la Natu
raleza para que aquél no se quede 
aislado entre bloques de hormigón 
y máquinas. 

Su obligación es ser el enlace en
tre el hombre en sí, e incluso los 
misteriosos elementos sensitivos in
teriores conscientes y subconscien
te del hombre, como decía Neutra, 
y la Naturaleza, empezando exage
radamente en su ropa interior y 
acabando en su geografía, incluyen
do en ella a los demás hombres. Ve
mos que para ello es necesaria en 
la ciudad una diversidad de estos 
lugares de vida común, desde el que 
sólo sea para que vayan a él las 
madres y los niños de las casas 
a jugar o tomar el sol, hasta los 
centros cívicos de los barrios y el 
de la ciudad. 

Este centro de la ciudad se está 
perdiendo, y es necesario, y uno de 
los Congresos del CIAM lo estudió 
como tema y le llamó el Corazón 
de la ciudad. Se ve que cuando una 
ciudad no lo tenía, la vida se lo im
provisaba-mal, claro-en cualquier 
rinconada, y es fundamental para 
que el hombre no pierda su idea de 
ciudadano y se haga un enemigo de 
sí mismo al hacerse enemigo de su 
vida y de su ciudad. 

Vamos a ver un ejemplo: Madrid 
tenía como Centro, como auténtico 
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corazón de la ciudad, la Plaza Ma
yor. De allí se desplazó a la Puerta 
del Sol. Desde allí, hacia 1900, a la 
calle de Alcalá, dispersándose, para 
pasar después a la Gran Vía, y lle
gar ahora, en nuestra época, a que 
haya desaparecido este elemento tan 
importante. Porque, ¿ cuál podría 
ser este centro ahora: la Red de 
San Luis, Callao? j Pues vaya UD si
tio! Allí se IJega y no puede uno 
ni pararse. 

Además, hay o:ro motivo para es· 
te Centro: el de ofrecerse al foras
tero. Si la ciudad medieval presen
taba el laberinto de sus callejuelas 
al extraño e porque éste era casi 
siempre enemigo que irrumpía en 

la guerra. Hoy la población flotante 

es grande y el turismo es una de 
nuestras facetas de vivir con todas 
las ventajas del conocimiento que 
engendra comprensión, re5peto y ca

riño. 

Las ciudades o se ven desde fue
ra, presentando al que llega una 
hermosa fachada, como ocurre con 

las ciudade abiertas a un puer
to o valle - Constantinopla, Sego
via-, o desde UD m o n t e - Eci
ja, Atenas-, o se ven "desde den
tro", desde un lugar en el que las 
gentes están y reciben a los visitan
tts. Recuerdo la delicia que es lle
gar a Copenhague o a Estocolmo, a 
Rotterdam y sin conocer nada, ni de 
su idioma ni de sus costumbres, en
trar en seguida en la vida de la ciu
dad en aquellos centros cívicos mo
delo de las ciudades de nuestros 
tiempos. 

Nosotros, españoles, parece ser 
que tenemos fama de hospitalarios; 

pero es una hospitalidad que seme

ja a la de los beduinos del desierto, 
que también están reputados como 

gen:e que sabe recibir; pero hay 
que ver hasta que se llega hasta un 
beduino el desierto que hay que pa
sar. Igual nos ocurre a nosotros: 
cuando e conoce a una familia es
pañola, su trato es sumamente agra
dable, pero hay que ver lo que cues
ta hasta que se la conoce. 

Dibujo de Steinberg de la plaza de San 
Marcos, de Venecia. (Del "Corazón de 
la Ciudad". CIAM.J 

Así que esta misión del centro de 
recibir y ambientar al forastero es 
de tener muy en cuenta; no sólo 
ha de ser el living de lo indígenas, 

sino también el recibo agradable 
para la visitas. 

En España se han hecho alr,unas 
plazas con buena intención, y re· 
cuerdo como una de tantas la plaza 

de Córdoba, cuya intención, como 

digo, debió de ser buena, es decir, 

se tendió en el ensanche a crear este 

centro-corazón de la ciudad. Pero el 

resultado es realmente malo. Allí 

hay una acera escasa alrededor de 

una calle en forma de anillo, y en 

el centro del mi mo una estatua del 

Gran Capitán, que está bien, pero 

tan pequeña y tan insignificante en 

aquel vacío, que hace que parezca 

un cortije~o en mitad del campo. 

La composición arquitectónica de 

los edificios de esta plaza es deplo

rable: cada fachada está resuelta al 

modo de e~quina, con un torreonci
to, resultado de una previa perspec• 
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En la página anterior: Diagrama de 
composicion urbana orgánica, de 
Eliel Saarinen. Presunciones: El 50 
por 100 de la ciudad concentrada 
está en decadencia. Se requieren 50 
años para rehabilitarla-el número 
de años es sólo convencional-, y 
durante ese período el tamaño de 
la ciudad se habrá duplicado. Ese 
proceso de rehabilitación y creci
miento se divide en cinco períodos 
decenales, como indica el diagrama. 

El Centro Comercial de la avenida 
del Generalísimo, proyecto del ar
quitecto Antonio Perpiñá, constitui
rá un auténtico núcleo de expansión 
urbana adaptado a nuestras posibi
lidades y nuestras necesidades. La 
superficie que ocupará este Centro 
está indicada sobre la Puerta del 
Sol, de Madrid. 
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tiva con la que el arquitecto engañó 

la vanidad del propietario. 

Otro ejemplo: La Plaza Mayor de 

Salamanca. Es una plaza de hermo
sas dimensiones, enmarcada por una 

bella arquitectura. A principio de 

siglo se hizo allí un parque, y por 

el poco cuidado que se tuvo con él, 

aquello se convirtió en un bosque. 

La cosa resultó grote ca, y con buen 
criterio se talaron todos los árboles. 

Ahora el Ayuntamiento ha querido 

hacer algo, y tras enlosarla con toda 

rigidez ingrata, ha abierto un con
curso para poner un monumento en 

el "centro geométrico", idea peregri

na esta de poner un monumento en 

lo que ya es monumento, que es la 
propia plaza. Entre tanta monumen

talidad, ¿ qué va a quedar para los 
salmantinos? 

Vamos a teorizar un poco acerca 

de estas plazas, o lo que sean (an

tes fueron plazas ahora aún no tie
nen nombre). 

1.0 Lugar.-Este es definitivo. Se 
puede prever, y equivocarse, y que

dar vacía; siempre será por error 

de colocación o ambientación; o se 

puede crear allí donde ya la vida 

lo esté improvisando. 

2.0 Su tamaño. Este es cuestión 

de equilibrio, y no es una regla de 

tres: a doble número de habitantes, 

doble superficie. Es u n a medida 

exacta y difícil; la solución es que 

sea "elástica", lo contrario de las 

clásicas plazas, como la Mayor de 
cualquier sitio, rectangular y rígida. 

La primera que vi claramente elás

tica es la de San Marcos, de V ene

cia, que viene a ser tres plazas en

lazadas. 

3.º Forma espacial.-Debido a es

ta elasticidad, quedan fuera de lu

gar las tradicionales, cerradas y si

métricas, por otra parte ilógicas, al 

no ser nunca simétricas las orienta
ciones. Una tercera parte del enlo

sado de hoy de la plaza de Sala

manca, el del Norte, es impractica

ble en el invierno, porque se man

tiene helado y no hay quien pueda 

andar por encima sin temor a ma
tarse. También re ultan inadecuadas 

las actuales ordenanzas de altura rí

gida en todos los edificios, sean cua

les fueren, que la rodeen y compon

gan. Dicen las ordenanzas: plaza de 

tantos metros, tantas alturas. ¿Por 

qué? Y además dicen: y si una casa 

hace esquina a otra calle muy an

cha, en esa esquina se aumentan las 

plantas. Son ordenanzas rígidas y 
simples, muy perjudiciales para ha

cer un conjunto armónico. 

4.0 Ambiente.-En éste es funda

mental apartar el tráfico. Un sitio 

de estar no puede ser estrepitosa

mente dinámico. ¡ Cómo sobran los 

autobuses en el Zocodover de To

ledo! 

Hoy el ciudadano se parece al nó

mada tipo cow-boy o al gaucho ar

gentino, que va a lomos de su auto 

o moto, e igual que aquél deja su 

montura atada a la puerta del Sa

loom o de la tienda, éste ha de de

jar el móvil motorizado antes de en
trar en este actual "estar" urbano, 

donde habrá sitio para estar, tomar 

aperitivos en pie, sentados y dejan

do ir a los que vayan de un sitio 

a otro, todo esto abrigados del vien

to y protegidos de la inclemencia 

y buscando la Naturaleza: sol, cie-

Plano de la plaza de 
San Marcos, Venecia. 

lo, a ser posible paisaje, sombra, 

etcétera. 

En los nuevos centros se proyec
tan incluso pequeños parques late

rales para aislamientos. En nuestras 

antiguas plazas cerradas esto no ca

be, pero sí jardines, y para que 

éstos no ocupen demasiado espacio, 

deben ser, como decía Sota, simbó

licos. 

Y todos los elementos que se pon

gan en el espacio libre para la gen

te deben, a ser posible, ser movibles, 

macetones, bancos, iluminación, etc., 

para poder variar sus orientaciones 

o situaciones debido a distintas fun

ciones públicas, fiestas, teatro, bai

les, exposiciones, etc., y los monu

mentos que se pongan-y se deben 

poner para dignificar el ambiente y 

el espíritu de la ciudad-, como es
culturas, fuentes (cada ciudad espa

ñola que vive de un río, ¿ cómo no 

tener una fuente, homenaje a él, en 

su plaza, siempre tan seca?), recuer

dos de glorias, etc., se situarán don

de menos estorben y para su con

templación muy cercana, y nunca 

deben estar en el " centro geomé-

La Plaza Mayor de Sa
lamanca. Es una her
mosa plaza que nos le
garon nuestros mayo
res y que ahora nos
otros, los menores, no 
sabemos bien qué ha
cer con ella. 
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Constelación de es
pacios en la ciudad. 

trico"', como pedía el reciente con

curso de la plaza de Salamanca, por

que llegan a convertir en un salón 

la plaza, como ya le ocurrió a la 

de Madrid. 

Es como ese patio andaluz que en 

verano era la habitación más agra

dable hasta que lo quisieron embe

llecer, y fué tanto, que no se cabía 

entre Ja fuente central y los maci

zos de las cuatro esquinas. 

La Plaza Mayor de Madrid sirvió 

para esas fiestas en la ciudad du-

con los monumentos estupendamen

te situados y el centro despejado: 

Florencia, Y ero na, Milán, Venecia, 

Bolonia ... 
5.0 Desde luego, ennoblecer al 

máximo el ambiente, y con arte de 

verdad. Allí debe estar la Exposi

ción de Arte Decorativo. ¿ Qué lu

gar mejor para introducir al pú

blico en el misterio y disciplina del 

mundo del arte actual? 

Pero no nos olvidemos, cosa tan 

frecuente, de las tiendas atractivas 

rante siglos hasta que la "monumen- y bares, tabernas, etc., que u au-

talizaron'" con su estatua, preciosa por 

cierto, justo en el centro, y sus fuen

tes; ya no se pnede celebrar nada. 

He aquí otro ejemplos de Italia, 
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sencia causa la desanimación al ver 

la plaza sola, lugar entre oficinas, 

Bancos y edificios muy serios. 

Si tenemos plazas antiguas real-

mente hermosas, hay que procurar 

darles vida para que la gente acuda 

allí y aquello sea un auténtico co

razón de la ciudad, salvándolas al 

tiempo de este delicioso, pero im

placable tirano que es el automóvil 

en la vida del hombre moderno y 

la aspiración a la monumentaliza

ción del espacio. 

En la ciudad hay que crear una 

constelación de espacios, desde las 

viviendas, barrios y centro, para que 

en ellos los habitantes de la ciudad 

e encariñen con su vida urbana y 

gusten de ella, procurando recrear 

el sentido cívico y de felicidad del 

ciudadano, que hoy se está per

diendo. 



Distribución de espacios libres, de gran 
aparato, alrededor de una arquitectura 
importante para proporcionarle la de
bida apoteosis. 

La parte antigua de Jerez de la Fron
tera. Con un encanto enorme, debido 
principalmente a esta disposición tan
gencial de plazas que van surgiendo a 
la vista del viandante para su gozo y 
reposo. 

,,.-,,· 
' . 
" 
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Ensayo de una representación de las relaciones entre el "espacio natural" ( o sea: el espacio cósmico en la forma 
en que aparece en nuestra tierra) y el "libre espacio arquitectónico" con sus principios de ordenación. El signo 
~ separa ideas contrarias de configuración. 

A Dentro del alcance de 
la configuración de la 
antigüedad. 

B Dentro del alcance de 
la configuración de la 
Edad Media. 

C Dentro del alcance del 
Renacimiento. 

D Dentro del alcance del 
Barroco. 

E Dentro del alcance de 
la construcción de 
nuestro tiempo. 

El caso más extremo: 
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Relación entre el espacio y el 
libre espacio arquitectónico. 

El espacio no se incluye en 
el libre espacio arquitectó
nico. 

El espacio, como lo situado 
"enfrente", queda latente, "pa
sivo" y sin relación con el 
libre espacio arquitectónico, 
pero con un efecto espiritual. 

El espacio es eliminado (ex
pulsado) del libre espacio ar
quitectónico. 

Eliminación del espacio o só
lo su leve inclusión en pers
pectiva ( point de vue y pun· 
tos de vista paisajistas en con
figuraciones de jardines). 

El espacio como entidad es 
reconocido como existente. El 
libre espacio arquitectónico es 
incluído en el espacio "fluen
te". "Humanización de la ciu
dad." 

El libre espacio arquitectóni
co se incorpora en el espacio 
natural. Caos del espacio. Ne
gación del espacio. Vacío del 
espacio. "La ciudad sin espa
cio." 
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El hombre y la forma arqui
tectónica del espacio. 

El hombre, P, trechamente en
lazado con el reino mitológi
co, como personalidad frente 
al espacio arquitectónico. 

El hombre y la forma arqui
tectónica del espacio con titu
yen un solo conjunto. 

El hombre figura como suje
to y la visión del espacio ar
quitectónico como objeto. 

Concepciones contrarias: El 
hombre figura como sujeto y 
la visión del espacio como ob
jeto: +--- Hombre y espa
cio arquitectónico forman una 
unidad. 

El hombre es considerado co
mo sujeto y la forma arqui
tectónica del espacio es suh
jetivada. 

El hombre completamente au
tónomo aparece como medio. 
El hombre se hace absoluto. 
Predomina el espíritu anor• 
gánico (Sedlmayr). 
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Relación entre el libre espacio arqui
tectónico y sus construcciones. 

Las "superficies delanteras" de las obras 
de construcción son, a la vez, las "su
perficies de vista" del espacio arquitec
tónico. 

Las obras producen tensiones en el es
pacio delante de su corporeidad, como 
si éstas fuesen causadas por solidifica
ción. Las obras envuelven el espacio, 
tranquilizando o abriendo, y transmi
ten las tensiones. 

El espacio arquitectónico se convierte 
en una finalidad absoluta, en un cuerpo 
hueco o en un recipiente para las obras 
de construcción como limitación del es
pacio. En lugar de tensiones en el es
pacio (Ba), hay plenitud de espacio den
tro del libre espacio arquitectónico. 
(Véase Ba: Concepciones contrarias.) 

Concepciones contrarias: El espacio ar
quitectónico como finalidad absoluta y 
las obras como limitación del espa
cio (Ca) . ---+ El libre espacio arqui
tectónico aislado se considera como un 
eslabón parcial de una serie continua 
de espacios. Concepción contraria: Las 
obras se consideran como limitando o 
añadiendo espacio; +--... se conside
ran como continuando más allá. 

El espacio arquitectónico pierde su fina
lidad absoluta como limitación (C3 ) o 
como envoltura (B,) . El libre espacio 
arquitectónico y las obras de construc
ción están en relación íntima con el 
"espacio natural" que las rodea. 

Falta toda relación de una obra de 
construcción con la otra. Aislamiento 
absoluto. 
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La manera de ver el libre 
espacio arquitectónico. 

Se ve el espacio desde un 
punto de vista situado en 
la entrada de un libre es
pacio arquitectónico (pro
pileo). 

Viendo series de espacios 
rítmicos y referidos a 
"nosotros". 

Se ve desde punto de vis
ta, referidos al "yo", den
tro de un libre espacio ar
quitectónico central y con
figurado como idea. 

Se ve desde puntos de vis
ta de una perspectiva refe
rida al "yo". 

Ni se ve desde "puntos" 
de vista (C,) ni tampoco 
rítmicamente (B,); en 
cambio, se comprende la 
ordenación total mediante 
una visión espiritual en el 
espacio. 
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Las posibilidades de represen
tar los libres espacios arqui
tectónicos. 

No hay po ibilidad alguna de 
representarlos en perspectiva. 

Puede representarse en pers
pectiva s ó 1 o limitadamente; 
el espacio no se puede repre
sentar como cuerpo hueco. La 
representación isométrica es 
limitada. Puede representarse 
en la película moderna (pe
licula en relieve). 

Representación en perspectiva 
desde un punto de vista. Pers
pectiva central. 

Representación isométrica o 
su perspectiva. 

La representación en perspec
tiva es sólo parcialmente po
sible a vista de pájaro y es 
concebible desde un avión en 
movimiento. 

"El todo es más que la suma de sus partes." 

6 
Ejemplos característicos del libre espa
cio arquitectónico y de sus obras de 
construcción. 

Recintos agrados (por ej., las acrópolis 
y los teatros antiguos). 

La continuidad del espacio en las ciu
dades medievales, series de bóvedas. 
Bóvedas celulares en el tardío estilo gÓ· 
tico para disolver el límite horizontal 
del interior. (Asimétrico, dinámico, con 
punto de gravedad, "excéntrico".) 

Ciudades "centrales" (ciudades ideales). 
Libre espacios centrales e interiores 
centrale (en el teatro: e cenado a hase 
de cámara oscura) . El monumento es 
una "escultura central'", ideal. La cú
pula central. (Todo es simétrico, está
tico, axil, "céntrico".) 

Adición de libres espacios arquitectóni
cos e interiores. Concepciones contra
rias: iglesia de San Nicolás en Praga 
.._-+ iglesia de San Carlos en Viena. 
Penetración del espacio en los planos 
horizontales de los interiores (por ejem
plo, ermita de los Catorce Santos, así 
como las cajas de escalera en Würz
burg). •- -+ La idea de un espacio 
central (C.) . Catedral de San Pedro en 
Roma: proyectos iniciales como inter
pretación simbólica de emolumentos es
pirituales y eclesiásticos. 

Concepciones contrarias: · Los rascacie
los de Grindelberg (Hamburgo) ---+ 
Las agrupaciones de rascacielos en Sui
za y en Suecia: configuración rítmica . 
Una composición rítmica de construc
ciones a base del contrapunto. Configu
ración a imétrica (ejemplo temprano: la 
estación de ferrocarriles de Stuttgart de 
P. Bonatz en 1914). Concepción plásti
ca de los cuerpos aislados de la cons
trucción (por ejemplo, Zurich-Seebach, 
la iglesia de San Marcos en 1949). (Asi
métrico, dinámico, "orgánico".) 

Los proyectos de los rascacielos de Le 
Corbusier (plano de Voisin cerca de 
París), con una configuración en forma 
de' tacto. 

ARISTÓTELES. 
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Principios de ordenación. 

Principio de una libre com
posición rítmica. 

Principio de una ordenación 
rítmica-métrica. 

Principio de ordenación mé
trica. Concepción del mundo: 
"Haptisch" (Teoría de la con
figuración de Friedmann). 

Polos contrarios: Principio de 
ordenación parcialmente mé
trica-rítmica (Br). ~- Prin
cipio de ordenación métrica. 
Concepción del mundo pre
dominantemente "óptica". 

Nuevo princ1p10 de ordena· 
ción libremente rítmica junto 
con dos antiguos polos con
trario : configuración en for
ma de tacto y en el sentido 
del principio de ordenación 
métrica (C.) y del de la orde
nación rítmica - métrica (B1) 
en: el sentido de las ciudades 
medievales. Concepto del "ur
banismo diferenciado". 

Las concepciones "ópticas" y 
"hápticas" (considerando aqué
llas como modificación de és
tas, según Haldane) son su
peradas por un nuevo concep
to del mundo que se llama 
"armonía". (Véase Hans Kay
ser, Manu.nl de la armonía, 
Zurich, 1950.) 

(Del libro Raumprobleme im Europiiischen Stiidtebau, W oligang Rauda.) 
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s Di-p lano de los fosos rom~moMoya 
arquitecto Luis · bujo del 
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En los periódicos de estos días 
aparecen noticias como ésta. 

Intervenciones 

LUIS MOYA. Soy pesimista en 
este temo que ha planteado con tan· 
ta amenidad como acierto Picardo. 
Las plazas no tienen razón de ser 
actualmente. En Grecia, en Roma, en 
la Italia del Renacimiento, en las 
ciudades antiguas españolas, organi· 
zudas con pequeño número de ha
bitantes, podía haber plazas. Pero 
en estas tremendas y absurdas ciu
dades de nuestros tiempos es inútil 
hacer plazas, porque ,no hay sentido 
ciudadano y, por consiguiente, a na· 
die interesa reunirse, porque nadie 
tiene ahora problemas comunes. 

La verdadera plaza, a la que se 

refiere Picardo, es el salón de re
unión de la ciudad. Ahora lo único 
que se puede hacer es un espacio 
vacío amplio para dedicarlo a nudo 
de circulación, estacionamiento, jue• 
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e ON los asesoramientos téc
nicos pertinentes, se apro
bó, en marzo de 1955, la 
construcción de una nue

Ya plaza pública en Madrid. Sin 
que medie ese tipo de dictamen, 
parece que se cambia ahora de 
idea. y al proyecto se le sustitu
ye por el de hacer un garaje, que 
-1e destinaría a albergar autobu
ses municipales. La plaza pro
yectada habla de estar en los te
rrenos de la que rué de toros, en 
Tetuán de las Victorias. Desco
nocemos las razones par a el 
~ambio de propósito. No es co:1a 
n11eva, ni mucho menos sorpren
dente, en los ámbitos edilicios el 
tejer y destejer. Pero cuando se 
trata de cosas que pueden ser 
fundamentales, de gran interés 
para · la ciudad, oonvemlría esta
blecer una mayor continuidad de 
criterio. Y, sobre todo, la obje
tiva comprensión de lo que ee 
má:'> conveniente. 

Diríase que hay una especie 
de agorafobia. Había proyectos 
-presentados o avalados por los 
urbanislas m ad r i 1 e ños-para 
c,·ear 12 plazas en distintos lu
gares de la capital. Ninguna se 
ha hecho. De todas se desistió . 
por unas u otras causas. Ahora, 
s1 las noticias clrouladas se con
firman, está a punto. de quedar 
anurada la plaza.. de Tetuá.n. El 
pi·0yecto de cc;mstrulr un depó
slto o cocherón para los vehícu
los del transporte uroano no de
biera significar nunca, en modo 
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go de niños o reposo de ancianos; 
todo lo cual no tiene ninguna rela

ción con el salón de la casa, sino 

con el pasillo, la nursery, el cuarto 
del abuelo, etc. Claro que para la 

sociedad actual tampoco vale el sa· 

lón a la antigua, en que se reunía 

toda la "familia" y se acomodaban 

en sitios dispuestos según la jerar· 

quía de las personas que la forma· 

ban, entre ellos los criados, justa· 
mente llamados así por "criados en 

la casa". Así como ahora no es po· 

sible que un salón funcione en es· 

tas condiciones, tampoco puede ha

cerlo una plaza, y tan anacrónico 

como sería proyectar aquél con su 

estrado, escaños, almohad.as, etc., es 
proyectar una plaza que se parezca 

a las antiguas, que son sitios de re-

unión para todas las clases sociales, 
ordenad.as jerárquicamente y unidas 
por el amor al prójimo. Prójimo 
significa próximo, y nadie es prÓ· 
ximo en una de las grandes ciuda· 
des modernas. 

Grandes autores se han ocupado 
de averiguar el tamaño ideal máxi
mo de una ciudad. Ejemplos anti· 
guos y modernos, entre éstos las ciu· 
dudes alemanas con Universidad y 

las q1ie fueron capitales de antiguos 
principados hasta la guerra del 14, 
llevaron a establecer límites máxi
mos de 50.000 a 100.000 habitantes. 
Unamuno pensaba que el tamaño 
debía ser tal que permitiese llegar 
desde el centro a los campos (los 
verdaderos, los destinados a la agri
cultura, en un paseo de diez mi
nutos. 
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La pérdida del límite, que impli
caba una forma que hoy no existe, 
y la pérdida de la jerarquía, sumer
gida en el igualitarismo moderno, 
lleva consigo la desaparición del 
prójimo, del vecino y del sentido de 
convivencia. Ahora no se vive de 
verdad en la ciudad; se habita sola
mente y se soporta a los demás ha
bitantes. Es lo más parecido a la 
soledad del yermo. 

Si en algún sitio se puede hoy ver 
la vida de una plaza es en alguna 
ciudad pequeña o en la capital de 
una nación de pocos habitantes: 
Avila, Berna, Estocolmo. Tanto en 
Avila como en Berna he visto los 
puestos del mercado en los días de 
feria, el paseo los festivos, las sa
lidas de misa, la reunión de las gen
tes por las tardes después del tra
bajo, el trajín que provoca la pre
sencia del Ayuntamiento en la pla-
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za. Antes se celebraban las repre
sentaciones teatrales y las grandes 
fiestas públicas en las plazas, y en 
pocos sitios con tal profusión y es
plendidez como en el Madrid de los 
siglos XVI al XVIII, donde la vida 
como representación y como espec
táculo alcanzó tales profundidades 
en la conciencia de las gentes, que 
se hace difícil distinguir en la his
toria de aquellos tiempos barrocos 
lo que era realidad y lo que era 
ficción. Pero ahora, si no es posible 
hacer una verdadera plaza, tampoco 
lo es hacer verdadero teatro, en el 
sentido que tuvo la antigüedad grie
ga, y en España y en Inglaterra en 
los tiempos de Shakespeare y de 
Lope de Vega. Aunque esto es otro 
asunto que no puede tratarse ahora 
por su excesiva extensión. 

De un modo artificial se han he
cho algunas plazas en la actualidad. 

Así se puede observar cómo en una 
ciudad colosal de ahora, N u e v a 
York, el Rockefeller Center tiene 
organizada esta vida de relación de 
que habla Picardo, y es porque allí 
precisamente hay una comunidad 
artificial de intereses independientes 
de los neoyorquinos en general, de 
la que son partícipes unos pocos, y 
a ellos sí les agrada y conviene te
ner estas reuniones en este islote 
que es el Rockefeller Center dentro 
de Nueva York. Del mismo modo, 
los "Superrnarkets" de ciudades me
nores o de barriadas de grandes han 
creado plazas. Merecen este nom
bre porque son asiento de una vida 
que excede de lo puramente comer
cial, aunque no alcance ni remota
mente el nivel antiguo de que se 
habló antes. Los hombres, con tan
to adelanto técnico, hemos perdido 
el sentido humano de la vida y /un· 



cionamos de un modo muy semejan

te a las hormigas. En los hormigue

ros se ven caminitos por los que 

cada hormiga, obsesionada con su 

presa o su carga, corre inclif e rente 

a cualquier preocupación que no sea 

la ele llevarla a su propio hormi

guero . La ciudad actual, hecha por 

las masas, no para las personas, ne

cesita sitios donde trabajar, diver· 

tirse, comer y dormir, unidos por 

caminos donde se camine lo más 

de prisa posible. El resto sobra, y de 

este resto forman parte las plazas, 

sedes de la vida de relación, de la 

conversación y del ocio digno. 

Soy pesimista, como he dicho an

tes, en muchos aspectos de nuestra 

época, y creo que el problema es 

mucho más hondo; esto que plan-

tea Picardo con las plazas y que po
día plantearse en otros muchos as· 
pectos, requiere un cambio total en 
el concepto de la vida, en la exten
sión de sus valores. En tanto que 
los económicos usurpen la vida que 
corresponde por naturaleza a los 
humanos y religiosos, el arquitecto 
que trate los temas más nobles de 
la profesión se encontrará haciendo 
jaulas 11acías. 

Rockefeller Plaza. 
Nueva York. (De 
"e o r a z ó n de la 
Ciudadº'. CIAM.J 



Arriba, la plaza de Sepúlveda (Se
gocia). Abajo, "rinconcito" del ba
rrio de Santa Cruz, en Sevilla. En 
los dos recintos se ve cómo las 
gentes gustan en ellos de hablar 
de sus cosas; pero en el célebre 
barrio sevillano se ha puesto de
masiada '"gracia·• andaluza. Real
mente, sin ninguna necesidad y, 
desde luego, sin ninguna gracia. 
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CARLOS FLORES, alumno de Ar
quitectura. Dice don Luis Moya 
que las plazas no tienen razón de 
ser, puesto que se ha perdido el sen
tido de comunidad. Cabría pensar 
-sin considerar ahora hasta qué 
punto sea cierto esto de que el hom
bre de hoy no se ve como miembro 
de uWI comunidad-si a ésta situa
ción no se habrá llegado por una 
falta de interés del urbanista-o, en 
último término, del responsable de 
que los proyectos de éste no se rea
licen-por proporcionar en cada oca
sión a los individuos de una agru
pación urbana lugares a propósito 
para desarrollar en ellos su espíritu 
de relación. O sea: ¿No hay plazas 
o no son zíti!es las que existen por

que el hombre se siente desasido del 
resto de los hombres, aislado, solo, 
ferozmente independiente y encerra
do en sí mismo, o este entimiento 
ha surgido en el alma humana un 
poco al amparo de esta falta de es

pacios en los que la vida de relación 
se produce de una manera natural, 
espontánea, grata y apetecible? 

Por otra parte, y suponiendo al 
hombre apartado por completo del 
hombre, poseído por un pleno y to
tal individualismo, no parece que 
la posición más honda ante esta cir
c1instancia sea la de abandonarle a 

su aire, perdido en su propia sole
dad, sino la de procurar que pueda 



Plaza de un pueblo espa· 
ñol de reciente construc
cion. in los elementos de 
natural atracción que las 
gentes necesitan para que 
sea un elemento vital del 
pueblo. 

Las plazas que los con
quistadores españoles crea
ron en las nuevas ciudades 
de América del Sur. 

volver a él este sentido de la frater
nidad y de lo común y ayudarle pre
cisamente creando unos espacios que 
aquí estamos llamando p!azas, sin 
que esto presuponga q1te hayan de 
venir dados por un molde rígido e 

invariable, tal vez hoy sin interés, 
sino dando este significado a luga
res en los que cada uno se encuen
tre a gusto y pueda considerarse uni
do a aquellos con quienes se com,. 
parten un tiempo y un espacio en 
uno empresa común. 

l\1AN EL BARBERO. No com
parto en absoluto esta tremenda po· 
sición pesimista de Luis Moya. Por 
el contrario, veo que nuestra época 
puede dar vida y gustar ele las plri

zas urbanas lo mismo que lo hicie
ron las de otras épocas. Pero lo que 
hay que hacer es precisamente sa

berles dar esta vida. 

Voy a poner un ejemplo: el pue
blo de Guadarrama tiene una placi
ta hecha por un organismo del Es
tado. A mi juicio, está muy bien, 
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La calle de Serrano en 
Madrid, nuevo centro 
cívico de la gente jo
ven de la ciudad. 

apropiada en materiales, arquitectu,. 
ra, dimensiones, etc., a aquel lugar. 
Pero no tiene vida, porque, como la 
ha hecho el Estado, estima que allí 
110 deben ir más que elementos ofi
ciales: Ayuntamiento, Juzgado, Casa 
de Correos, y no existe la atracción 
que el pueblo necesita: unos bares, 
unas tienda , un cine, etc. 

Y así ocurre que la gente se aglo
mera en una encrucijada contigua a 
la plaza, mal dispuesta urbanística
mente para ello; pero, sin embargo, 
reuniendo esas cualidades humanas 
de que antes he hablado. 

El ejemplo de la calle de Serrano, 
en Madrid, constituye a todas luces 
un corazón de barrio que tiene una 
vida enorme y para el que existen 
todos los necesarios elementos de re
unión. Tiene la animación que el 
comercio, los bares, etc., proporcio

na, y si la gente lo acepta como 
lugar de reunión es porque no tie
ne otro. No se va a ir a pasear o 
a reunirse a la plaza de Salaman
ca, que, aparte de ser una encruci
jada de tráfico, es un sitio perfec· 
tamente aburrido. 

A mí me recuerdan los centros 
oficiales que se hacen ahora a los 
salones de la casa de principio de 
siglo, envueltos los muebles en fun
das, cerradas las maderas; en fin, 
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sin vida alguna, destinados sólo a 
recibir visitas solemnes y aburridas. 

Y como está más divertido el pa
sillo, aunque ya comprenden todos 
que no es adecuado, allí se van. 

Una cosa importante a considerar 
es el tamaño de esas plazas, porque 
no se trata en modo alguno de ha
cer ampliaciones foto gráficas en la 
escala que corresponde al mayor nú
mero de habitantes. Es evidente que 
si el Madrid del siglo XVI tenía 
resuelta su necesidad de una plaza 
con la Plaza Mayor, el de nuestros 
días no queda satis/ echo con una 
Plaza Mayor diez veces más grande, 
sino con t!iez plazas distribuídas, 
como ha di.cho Picardo, en constela
ción de espacios. Y posible, y se
guramente, una única plaza para 
importantes reuniones. 

MIGUEL FISAC. La función crea 
el órgano y la falta de función lo 
atrofia. 

Si las plazas desaparecen, como 
desaparecen los cafés, es porque no 
tienen razón de existir en la vida 
de la ciudad actual, tal como hoy 
está planteada o, más propiamente, 
no tienen la suficiente fuerza para 
subsistir resistiendo a una nueva 
manera de vivir que las arrolla. 

La ciudad actual es un montón 

acéfalo de egoístas que viven su 
vida independiente. Que sufren so
los y que se divierten solos. ¿Dón
de, ni para qué, han de existir, ni 
servir, los lugares de convivencia? 

Hasta las grandes concentraciones 
masivas de gentes por motivos polí
ticos, deportivos, etc., son simples 
coincidencias de muchos individuos 
solos, sin carácter de reuniones con 
sentido de sociabilidad. 

Es utópico pensar en una sociedad 
con plazas en donde se realicen ver
daderas convivencias, como es utó
pico pensar en una ciudad sana y 
alegre si antes no existe un grupo 
de hombres que han sabido jerar
quizar los valores de la vida, con 
un profundo sentido cristiano y hu
mano y han tenido la gracia de sa
berlo imponer a los demás. 

JENARO CRI TOS. No puede 
haber plazas en una ciudad grande 
por la misma razón que no hay 
nadie que tenga doscientos amigos 
íntimos. En Madrid convivimos mu
chas gentes, pero no hacemos más 
que eso, convivir; pero no somos 
verdaderos vecinos de la ciudad. 

Por el contrario, la vida en las 
provincias es deliciosa, y allí todos 
toman interés en la ciudad, y por 
ello, como una de tantas maní/esta-



ciones cívicas, surgen y tienen vida 
1a plazas. 

Aquí, en Madricl no hay nada que 
hacer en este aspecto. 

MANUEL BARBERO. No estoy 
en absoluto de acuerdo con estos 
pesimismo ; ahora hay necesidad de 
la vida de relación, y si creemos 
mirar un poco sin prejuicios las co· 
sas. veremos que ésta no ha desapa· 
reciclo . Habrá tomado posiblemente 
otras modalidades para las que los 
moldes antiguos ya no serán útiles; 
lo que quiere decirse es que hay 
que saber dar solución a este nue
vo problema. que. ciertamente, se
ría más cómodo resolverlo copiando 
lo hecho antes. También es bastan
te cómodo ser pesimista y decir que 
no hay nada que hacer. inguna de 
estas soluciones me gusta nada. 

Insisto mucho en el paseo de la 
calle de Serrano, que es tan deli
ciosamente provinciano como cual
quiera de los que echa ele menos 
]enaro Cristos. 

JAIME FERRATER. l' o creo que 
parte del problema que ha expues
to Picardo del funcionamiento de lcis 
plazas es debido a falta de adecua
ción dentro del conjunto. con /re-

cuencia por haber cambiado de uso 
el sector. Madrid es una ciudad es
pecialmente difícil de planear; el 
pfon más profético debe mantener
se en estado constante de revisión, 
puesto que, como capital que es, 
está sometida a influencias extrañas 
al desarrollo normal de una pobla
ción. 

Sin embargo. la versión modernfl 
de una plaza, que es el ¡1royectado 
centro comercial de la Castellana el 
día que se realice, creo que fun
cionará perfectamente y dará la me
dida sociable y cívica del madrile,io 
que aquí ponéis en duda. 

FRANCI CO AENZ OIZA. Mi 
opinión personal sobre el caso de 
Madrid de que habla Ferrnter es 
que la ciudad, por razones de uno 
y otro tipo, burocracia, incrustria. 
etcétera, no crece naturalmente, sino 
en forma artificial e inorgánica. u 
acción absorbente. que má bien de
biera llamarse acción disociadora. 
no sólo atenta al verdadero plantea
miento regional, sino que, volviendo 
sobre sí, impide su propio creci
miento. En tales circunstancias. la 
'·plnza", expresión máxima de vida 
ciudadana, no tiene sentido ni ca· 
bida dentro de la ciudad. Porque 

Estas son las plazas que quedan 
alwra en nuestras ciuclades. Las 
gentes que quieren reposo que
dan envueltas, al pie del monz,. 
mento, por el tráfico automovi
lí tico. Es curioso observar tam
bién la norma que suele imperar 
en la composición de estos mo
numentos a nuestro ilustres an
tepasados. Conw es natural, per
sonajes distinguidos por sus aus
teras virtudes cívicas. a los que, 
a pesar de ello. y quizá por con
traste, el escultor gusta de acom
pctñarlos ele musas ligerísimas de 
ropa, que ret•olotecm a su alre
dedor en un conjunto totc,lmentP. 
inadecw,clo al motivo del home
naje. 

Madrid, amigos, 110 crece ... : se de
forma. 

ANTO IO VALLEJO. No conci
bo un pueblo sin PLAZA. Pero yo 
no soy urbanista, y mi opinión res
pecto a si los actuales deben tenerlas 
o 110 tenerlas no tendrá más valor 
que ser la opinión sincera de un 
arquitecto sin especialidad, o si que
réis. con más propiedad, la de un 
hombre que, c1 falta de conocimien
to especializado del tema, observa 
y procura emple,:r SIL "sentido co
mún''. 

o concibo, repito, un pueblo sin 
PLAZA, ea grande o pequeño, sea 
ele ayer o de hoy; entiendo por 
PLAZA el espacio o espacios libres 
existentes dentro de una aglomera
ción urbana que son de uso público 
y con función que no sea fundamen
tcilmente la del tráfico, o tránsito o 
Irá/ ago, que ya no sé cómo se dice 
esto que quiero decir. 

Esas ·'plazas" destinadas a la circu
lación (y tan frecuentes por no ir 
más lejos en nuestro Madrid) no son 
a las que hoy nos queremos referir. 

Que las airas PLAZAS, es decir, 
las verdaderas plazas, han existido 
en todo tiempo, vosotros, todos, lo 
e táis reconociendo y todos las he-
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mos vivido, aunque sea de los tiem
pos pasados, disfrutando en ellas 
muchas veces en nuestra niñez o en 
estos momentos de tranquilidad o 
descanso. Conformes, pues. 

o comparto, en cambio. la opi
nión de Moya y de Fisac respecto 
a que esas PLAZAS no son propias 
ya de nuestro tiempo; estimo, por 
el contrario, que lo agradable y lo 
útil sería que en nuestros trazados 
actuales de ciudades o de barrios se 

prodigasen esas auténticas plazas. 
No serán, no tienen por qué ser, 

como /¡ieron las de la antigüedad. 
griegas o romanas, ni como fueron 
las de la Edfld Media ni las del 
Renflcimiento, ni siquiera como fue
ron las del siglo pasado; habrán de 
ser como mejor puedan cumplir su 
misión dentro de las nuevas aglo
meraciones urbanas. de fl c u e r d o 
siempre con la viclo actual que en 
esas aglomeraciones hayan de hacer 
sus habitantes. 

En cualquier nueva ciudad, en 
cualquier nuevo barrio-y, 110 obs
tante la citada, a mi entender. des
graciada "prisa·· que ,ws domina-, 
hoy existen niños y existen viejos. ,
mujeres y hombres, que necesitan 
esos espacios para su vi.da de rela
ción al aire libre, cuanto más cerca 
de su lugar de residencia mejor. ). 
para ello son necesarias. hoy como 
ayer, las plazas públicas en los pue
blos y más mín en las ciudades. 

Estimo que si en nuestro traza
do.<. y hablando con más propiedad 
en nuestras realizacione de urboni
zación actual. falton o se escotima11 
las PLAZA , no es porque 110 sean 
elementos urbanísticos a manejar e11 
nuestro tiempo y e11 nuestro ambien

te-en las nuevas ciudades del ex
tr<mjero que conozco esos espacios 
libres son abzmda11tísimos y, muchas 
v e c e.<, felizmente trozados--, sino 
porque lo impide ese gran monstruo 
que está haciendo que nuestros tra
zados urbanos seon como son-den· 
sos, mocizos, lóbregos ... -, en vez de 
como clebiermz ser; ese gra11 mons
truo para mí 110 es otro que la po
tente E PEC LACIÓX del suelo. 

Es este mal, y no otro. entiendo 
yo, quien nos hace creer que las 
PLAZA . con su sentido actual. no 
pueden hacerse. y vosotros, los ur

brmistos, sabéis que muchas veces 
las incluís en vuestros proyectos. ,
la enorme fuerza de la E PECULA· 

c1ÓN del suelo. disfrazada de mil 
formas, pero siempre la misma, las 
elimina de ellos antes de nprobar
los, y muchas veces aun después de 
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haberlos aprobado las escamotea 
cuando llega el momento de hacer
las reolidad. 

Refiriéndonos a Madrid para con· 

cretar y para hacerlo comentando lo 
que sucede en la capital de España, 
que es el menos pueblo de todos 
sus pueblos, quien sea capaz de ob
servar. puede ver bien claro que la 
gente hace uso ele las PLAZAS y que 
cm11ulo no se las damos las inventa. 
En Madrid vivimos con prisa, pero 
so,i muchas aún las personas, y lo 
serán siempre en la variada condi
ción de sus habitantes, que necesi
tan hacer vida al aire libre y que 
1w pueden acudir a los grandes par
ques públicos ni a los espacios li
bres para reposo y deporte de clubs 
o sociedades ¡1rivadas. PLAZA im
proviseida por nuestra clase media es 
hoy la calle de errano, que vanas 
veces habréis citado, y no cumpli
ría esa función, que no es la suya 
propia, si en aquellos alrededores 
hubiese una auténtica plaza con sen
tido moderno donde aquella gente 
pudieran reunirse. 

Cuando el Ayuntamiento de Ma
rlrfrl. por mano de Herrero Pala
cios, reformó nuestra clásica Puerta 
del ol, se dijo por muchos que se 
había llegado a la solución que ha
bía que llegar, que era que dejase 
la Puerta del ol de ser plaza para 
ser ca lle; pues bien: cualquiera que 
observa la vida en la Puerta del Sol 
podrá ver que, efectivamente, se lle
gó a la solución feliz de hacer que 

ras, allí sigue persistiendo el am
biente de 1t11a plaza auténticamente 
provinciana. 

Bien reciente es asimismo. y de
bida también a Herrero Palacios, la 
reforma del ALO ' DEL PRADO; 
J'O recuerdo que en alguna de estas 
mismas Sesiones ele Críticll. y refi
riéndose a esa refornia, alguno de 
nuestros compañeros para los que 110 

es admisible nada que no tenga urn, 
apariencia ele rabiosa novedad, la 
calificó de cursi, cosa que estaba en 
su derecho exponer si para él lo me
recía; pero la realidad es-110 hay 
nuí que pasar por allí para compro
barlo-que aquella reforma fué una 
idea feliz y está dando el resultado 
previsto, permitiendo a muchos ma
drileños de todas las clases sociales, 
y en todas las épocas del año. dis
frutar del agradable ambiente de 
aquel tro=o de paseo convertido en 
auténtica PLAZA, isla de tranquili
dad y reposo, en medio ele una de 
las vías de mayor circulación rodada 
de la capitlll. 

Podemos observar también cómo 
las pequeñas PLAZA de nuestro 

viejo Madrid se siguen usando hoy 
como ayer, no obstante la prisa que 
nos domina. Ahí están, por citar al
gwws, la plaza de Santa Ana, la de 
París, la de Oriente y, más recien
temente, pero también en el Madrid 
viejo, la plaza de Espa,ia y la del 
Campillo de Mundo Nuevo y la de 
las Vistillas. Todas o casi todas ellas 
en el Madrid viejo, porque en el 

la circ1ilación rodadll fuese por azt· Madrid ya más moderno, el de ca
ténticas calles; pero, al propio tiem- lles en cuadrícula, sus urba11istas ,e 
po. al dejar anchas y libres sus ace- olvidaron, o no pudieron conseguir, 

Plaza de barrio 
en Pontevedra. 



que se hiciesen PLAZA y por e o 

en esos barrios no se usan J' hacen 
sus veces los paseos donde los ha)· 
como los de Rosales, Recoletos o la 
vieja Castellana, o calles de buena 
orientación y anchas aceras. como la 
de Martínez Campos, la de Eduardo 
Dato, etc., y la tan citada de Se· 
rrano. 

Por el gran poder negativo de la 
especulación del suelo es por lo que, 
a mi entender, no hacemus plaza 
desde que ese poder impere,, y no 
porque las plazas no sean elemento 
urbanístico de nuestro tiempo ni 
tampoco porque nuestros contempo

ráneos no las deseen y tengan oca· 
sión de disfrutarlas. 

Es por esa misma, y no por otra. 
razón, entiendo, por lo que nuestros 

más importantes barrios--ahí tene
mos el de la avenida del Generalí
simo en su fase de iniciación como 
buen ejemplo-van resultClndo in 
quererlo angostos, en tanto que, si
multáneamente, se constr1tren en 
otros países donde la especulación 
del suelo no es tolerada nuevos ba
rrios o ciudades a base de edifica· 
ciones aisladas rodeadas de jardín, 
con campos de juego infantiles y 

zona de reposo para mayores, cons-

tituyendo todo el conjunto al modo 

ele una GRA PLAZA dentro de la 
cual se sitúan repartidos y aislados 
los edificio.,. 

u11oniendo que sea cierto todo o 
gran parte de lo que yo estoy ex
poniendo, me preguntaréis q1té es 
lo q1te podemos hacer nosotros, los 
arquitectos, para remediar ese mal. 
Y o sé que nuestra fuerza es poca 
para impedirlo; pero, e, falta de otra 
cosa mejor r para ver si hay al
guien con suficiente poder y buena 
voluntad que nos escuche y atienda, 
ro os propongo que digamos, aquí 
y fuera de aquí, ahora y siempre 
que tengamos ocasión propicia: 
i Abajo la ESPECULACIÓ ' del suelo! 
¡ Vivan las l'L ZAS! 

LUI PEREZ MINGUEZ. Estoy 
completamente de acuerdo con lo 
dicho por Vallejo referente a la in
compatibilidad de las plazas y de
más espacios libres necesarios a la 
ciudad y a la especulación d e l 
suelo. 

Las plazas son evidentemente un 
regalo que un gran señor o una co· 
munidad hace a los demás. Y o me 
figuro que tanto las plazas de Jerez 
de que nos ha hablado Picardo como 

tantas otras del Renacimiento ita· 
liano, eran un obsequio que unos 
auténticos señores de fino entido r 
depurado gusto hacían a su ciudad. 

¿Qriiéne son ahora los se,"iores 
de la ciudad? 

En el mejor caso, los intereses 
económicos y financieros, y, por otro 
lado, lo., especuladores, , , ni a unos 
ni a otros e les ocurre regalar nada 
sin tener asegurada una compensa· 
ción remuneradora. 

Cuando proyectamos plazas, jardi
nes o cualquier otra forma de es· 

pacios libres fundamentales, ahora 
y siempre en toda ciudad organiza

da no podemos evitar una sensación 
ele inseguridad y desconfianza en lo 

que dibujamos. i se trata de pro

poner una torre o rascacielos en uno 

de e os llamados ''puntos singula
res", todos sabemos que se hará, y 

probablemente más alto de lo que 

habíamos pensado; pero trc1tándo e 

de plazas s1tele oc1trrir lo contrario, 

q1te se van reduciendo poco a poco 

en número y tamaño hasta desapa

recer prácticamente. Y es q1te, en 

realidad, no hay tema más imt?ºPU· 
lc,r en los ambientes numicipales 

que el de los espacios libres, pla-

0-

( Dibujo de Osbert Lancaster .} 
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zas o ";;onas verdes'', como se lus 
quiera llamar. 

Por un lado, el político no vcilo
r11 1t importancia debidamente por
que desconoce las razones técnicas 
q11e lo justifican, y. por otro, pesan 
excesit>amente los intereses económi
co.~. totalmente opuestos a una polí
tica de espacios libres realmente efi
c11z; y así vemos cómo actualmente 
se están convirtiendo las zonas ver

des en el objetivo preferido de la 
especulación, transformando uno de 
los elementos que más beneficios 
había de reportar a la comunidad 
en materia de compensación y es
c,ínclalo. 

JULIA PE -,A. Más que de pfo
zas, según su concepto nuis generc,
lizaclo, creo que estamos tratando de 
espacios urbanísticos reservados ex
clusivmnente al hombre, sin interfe
rencias de tránsito rod11do. 

Me reitero en mi creencia de 
la 11bundancia de ·'tascas" y de mu
jeres guapas en la calle de errano. 

GA PAR BLEIN. Me ha pareci
<lo notar en lus primeras interven
ciones un11 11 modo de cingustia pro
fesional, no sólo sobre el hecho de 
que nuestras grundes capitales se ha
y11n hecho con su gigantismo amorfo 
tcm incompatibles con esa idea de 
convivencia social de las antiguos 
plaz11s, sino lo que aún es más pe
simista--y esto me sorprende en el 
sector más joven de la profesión-, 
que se piense que en el Urbanismo 
de hoy no exista posibilidad, por lo 
menos t.eórica-la práctica sí que es 
la nuténtic11 dificultad, puesta de re
lieve en las mcmifestaciones de otros 
compañeros-. de resolver tales pro
blemas. Ello está dentro de fos pri
meras nociones de Sociología urba
na, que veo bastante desco11ocicla en 
este ambiente, pues no basta viajar 
y ver plazas de muchos países ... ; 
también hay que .. viajar'' un poco 
por campos de doctrinas y técnicas 
humanísticas como esa de la ocio
logía, inseparables del urbanismo. 

Esa plaza que no es plaza-y me
nos nudo de circulación rodada-, 
próxima a la igle iu. donde la gente 
habla y se reúne y se conoce. don
rle hay terrazas y rezuma '·civismo", 
tiene un nombre que precisamente 
es el de .. centro cívico". Lo que 
ocurre es que ha de estar vinculada 
a una unidad urbana que no ey la 
gran ciudad, sino el pueblo, o su 
equivalente en la gran ciudad que 
es la unidad " barrio''; y por eso 
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Plaza proyectada por la 
]unta de Reconstrucción 
de Madrid en el barrio 
del Tercio. Quedó en pro
yecto. 

Vista aérea de fo Plaza 
Mayor de Madrid, en 
tiempos Centro Cívico de 
la ciudad, ahora Juera de 
uso y sin el elemento ur
bano que la sustitura. 



esas plazas en Madrid ya no pueden 
ser la gran plaza, la plaza Mayor, 
única que también debe existir co
mo centro comercial de capitalidad, 
al que se ha referido Ferrater, sino 
que han de ser las plazas de barrio, 
en donde todavía si nos fijam-0s un 
poco caben los ambientes que echa
mos de menos. 

En Madrid, aunque con bien poco 
fruto-,y en su Plan General de Or
denación están incorporados-, se 
previeron una serie, o, como ahora 
decimos, una constelación de plaza.• 
de barrio respondiendo a estas ideas, 
que son el principio de Ú1 teoría 
orgánica de la ciudad, partiendo de 
los grupos sociales primarios de ve
cindad que caracterizan a las unida-

o 

des urbanas más menudas, la man
zana o el núcleo, integradas suce
sivamente en otras de mayor catego
ría que son los barrios y distritos 
con sus órganos y sistemas de unión 
que los integran en la unidad orgá
niza total. No voy a extenderme aho
ra en este "rollo", ya tan "tópico" 
del urbanismo biológico, pero que 
aún se desconoce por muchos. Creo, 
sin embargo, que pensar en ello nos 
llevaría a sentar cosas muy claras, 
pero que aún hoy se consideran aquí 
como revolucionarias, acuciados co
m-0 estamos por hacer viviendas y 
más viviendas, 1.000 vivienda , 2.000 
viviendas, 5.000 viviendas ... , que no 
diría yo sin orden ni concierto, pero 
sí con un orden muy parcial, muy 

Esta monótona y antipáti
ca sucesión de ensancha
mientos de la ca lle es lo 
que parece es norma del 
urbanismo de esta época 
en lo que a las plazas se 
refiere. 

cuantitativo y muy poco cualitativo. 
Muchas veces, con sólo dos o tres 
tipos, como si fueran almacenes de 
familias, pero no "unidades sociales 
de vecindad", y eso aunque digamos 
que tienen iglesia y escuelas. ¿Cuán
do vamos a pensar que ya se debía 
haber creado Madrid, que está que 
revienta ( y nos revienta) f undién
dose en masa informe y desbordan
te, para que conserve su integridad 
personal y buscar su crecimiento co
mo en los seres vivos por medio de 
generación de nuevas unidades saté
lites bien enlazadas y orgánicamen
te proyectadas, como se hace en to
dos los países civilizados y como 
también sabemos nosotros desde que 
hicimos el Plan General de Ordena-
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ción, ya desbordados por todas par
tes? ¿ Por qué los españoles que es
tamos ahora en el proceso de indus
trialización, con retraso casi de un 
i[flo respecto a otros pueblos, no 

nos hemos de aprovechar de sus en
señanzas y hacer las cosas bien? V á
monos Juera, donde aún no hayan 
llegado los especuladores y las ges
torías, y creando las comunicaciones 
eficientes, hagamos la constelación 
madrileña de ciudades satélites que 
desvalorice y al mismo tiempo vita
lice nuestra ciudad, metiendo el 
campo entre el Madrid de dentro y 
el de Juera. 

PEDRO BIDAGOR. Me ha gus
tado mucho la ponencia de Picar
do, tanto por la simpatía y sencillez 
con que ha presentado el tema como 
por la altura que ha sabido darle. 
Refiriéndome a lo dicho por Moya 
y Fisac, tengo que manifestar que 
no me siento pesimista como ellos; 
estoy a gusto en esta época que me 

ha tocado vivir, trabajo a gusto y 
me divierto a gusto y no siento 
esos complejos que algunos de vos
otros exponéis. 

En el mundo moderno hay hechos 
nuevos que influyen grandemente en 
nuestras ciudades, y es ya claro que 

Plaza de Turégano. (Foto Kindel.) 

su organización es totalmente inade
cuada para las nuevas necesidades. 
Concretamente la intensificación de 
la circulación automóvil obliga a 
disposiciones urbanas totalmente 
nuevas. Pero todo esto no es malo 
ni hay que impacientarse porque no 

se resuelva de la noche a la maña
na; como se trata de cambios con 
extraordinaria repercusión en la vi
<la colectiva, hay que llevarlos a 
cabo con calma y serenidad, lo que 

no quiere decir que se carezca, en 
un momento dado, ce decisión y de 

audacia. 

Picardo nos ha hablado de las 
plazas, y, por una parte, ha expues
to las características de este elemen
to urbano; pero, por otra parte, con 

frecuencia, ha aludido a la falta de 
sentido orgánico y humano de las 
ciudades en general, tocando así un 
tema mucho más amplio que afecta 
a la esencia misma del urbanismo 

moderno. 

Se ha re/ erido a la plaza como 
centro de barrio. En este senti
do creo que debe quedar clara la 

afirmación de que uno de t"os con
ceptos que mejor se sostiene y que 
se afirma, a pesar de los cambios 

que presenciamos, es la de las uni

dades de vecindad, esas agrupacio-

nes más o menos naturales de las 
aglomeraciones humanas que obede
cen a constantes económicas y socia
les, en virtud de las cuales determi

nados servicios de la comunidad se 
resuelven en escalas de agrupación 
diferentes. Así los grupos escolares 

y el comercio más elemental se re

suelven en agrupaciones del orden 
de cuatro mil habitantes, en tanto 
que la parroquia, el mercado y la 
enseñanza media requieren unidades 

de diez mil a veinte mil habitantes. 
Reconocido el hecho real de la exis
tencia de estas agrupaciones, es evi

dente que el arquitecto debe tener 
la preocupación de darles una ex

presión urba;ia. Esta expresión será 
diferente según las circunstancias: 

unas veces será una plaza y otras 
veces corresponderá a otra forma 

cualquiera de tipo funcional, que se 
adapte al ambiente urbanístico más 
conveniente. En todo caso, lo verda
deramente interesante es que en la 
extensión amorfa de las ciudades 
surjan oasis de vida y de arquitec
tura adonde las gentes concurran de 
forma natural y en donde se sientan 
a gusto. 

Un ejemplo notable de la tenden
cia natural a la formación de unida
des vecinales lo da el desarrollo del 



El antiguo Sa
lón del Pra
do, de M a
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de la vida de 
la ciudad a 
fines del si
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barrio de Salamanca, de Madrid. So
bre una cuadrícula totalmente indi
ferenciada han surgido espontánea
mente tres unidades urbanas cuyos 
centros aproximados son: el cruce 
de Velázquez y Goya, el de Conde 
de Peñalver y Lista y el de Diego 

de León y V elázquez. En el planea
miento de Madrid, en este sector, 
como en el resto de la ciudad, se 
intentó materializar estos centros con 
las correspondientes plazas. Ningu
na de las tres plazas previstas en 
el barrio de Salamanca se han po· 
dido llevar a la práctica ante el ata
que de los intereses afectados y la 
falta de medios proporcionados por 
parte de los órganos urbanísticos. 

Si del examen concreto de las pla
zas pasamos a la consideración de 

las causas por las que las ciudades 
surgen tan desequilibradas, es con
veniente que nos demos cuenta exac
ta de lo que está sucediendo. En el 
proceso de transformación del Esta
do antiguo en el Estado moderno, 
una de las características más im
portantes es el porcentaje constan
temente superado de la población 
urbana e industrial en relación con 
la rural. Las características de la 
vida moderna y la necesidad de ele
var el nivel de vida nos llevan a 
la creación de industrias y servicios 

que requieren vida urbana, y este 

fenómeno se ha producido y se pro
duce en verdadera avalancha. En 
España se agrava por el crecimiento 
bastante elevado de la población 
(1 por 100 anual) y el gran porcen
taje que aún supone la población 
rural ( dos terceras partes del total) 
y por el bajísimo nivel de vida de 
esta población. El hecho resultante 
es que, por un lado, la iniciativa 
oficial y privada van acumulando 
sus esfuerzos, en general, en las ciu
dades y pueblos; por otro lado, los 
excedentes de población rural, sin 
preparación alguna para el trabajo 
industrial ni para la vida en las con· 
diciones urbanas, acude a estos cen
tros, y la adaptación se verifica en 

pleno desorden económico, social y 
urbanístico. Es imposible que el pro
blema urbanístico se resuelva si los 
esfuerzos organizadores no van acom· 
pañados de una acción equivalente 
en el orden económico y social. Ci
ñéndonos más a los problemas es

trictamente urbanísticos, ,ws encon
tramos con un hecho que perturba 
y condiciona totalmente nuestra ac
twrción: me refiero al suelo. La es

peculación sobre el suelo de la in
fluencia urbana de las ciudades im· 
posibilita toda solución racional del 
problema, porque no permite gene-

rosidad alguna en la utilización de 
los espacios y hace extremadamente 
difícil que las distintas zonas y ele
mentos urbanos surjan allí donde 
están previstos por un plan racional. 
Como es lógico, cada propietario 
de terrenos tiene sus ideas y sus 
intereses, e interfiere con su acción 
en la línea general. Si el construc
tor se adapta a las normas de los 
planificadores, cae en manos de la 
especulación. Todos estos hechos po
nen de manifiesto la necesidad de 
que delante del u , banista y del ar
quitecto existan planificadores socia
les que prevean los problemas de 

este orden que se plantean y pro
muevan ante los gobernantes medi
das necesarias para abrir camino. 
Corresponde lógicamente al sociólo

go señalar los programas y la estruc

tura social de una ciudad o de una 
comarca, y cuando el técnico inter
viene, deberí.a contar con un pro
grama político, económico y social 
estudiado por especialistas compe
tentes. En la práctica, el arquitecto 
que se enfrenta con el planeamiento 
de una ciudad tiene que improvi
sar los criterios correspondientes y 
afrontar una responsabilidad que de 
ningún modo es de su competencia. 
La mención solamente de estas cues
tiones, el desequilibrio urba,w y ru-
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ral; la especulación sobre el suelo 
y la ausencia de sociólogos, nos ha
cen ver cuán lejos estamos de una 
solución total y la profundidad de 
las reformas que hay que introducir 
en la estructura social actual para 
que el urbanismo y la arquitectura 
alcancen las metas que ansiamos y 
que comprendemos que son indis
pensables para un / uturo pacífico y 
sati Jactorio. 

Mientras tanto, la avalancha con
tinúa, las realizaciones inadecuadas 
se consuman y los urbanistas lucha
mos elaborando y defendiendo nues
tros planes sin conseguir cuajar una 
acción segura y continuada, y nues
tros éxitos tienen el carácter de gol
pes de mano parciales en la lu
cha con propietarios, constructore 
y Ayuntamiento~. Pero hay que te
ner en cuenta que la vida es como 
e y que la transformación necesa
ria es tan difícil que requiere tiem-

po, meditación y experiencia; y sin 
duda estas ideas que surgen hoy 
aquí han akanzado ya extensos cam

pos de la ociecu1d, de tal manera, 
que hay que confiar que el remedio 

llegue. La angustia para nosotros es 
comprobar cómo entre tanto se pier
den las mejores posibilidades y có
mo la fisonomía de las ciudades de 
España, que la quisiéramos nioderna 
y atractiva, sigue siendo, en una pro
porción grandísima, aburrida, hosca 
y anárquica. 

No nos abandonemos, sin embar
go, al pesimismo. A pesar de todo, 
se está avanzando mucho y hay que 

tener esperanzas de que las bazas 

últimamente conseguidas den un /ru
to abundante. 

La pron11Llgación de la ley del 
Suelo y la puesta en práctica del 

Plan acional de la Vivienda cons
tituyen dos experiencias de extraor-

dinario valor en la evolución de los 
problemas expuestos. Si, como está 
previsto, se consigue que las ciu
dades se desarrollen a base de polí
gonos previamente adquiridos y ur
banizados, en los que el planeamien
to urbaní tico sea satisfactorio, no 
cabe duela de que se habrá dado un 
avance colosal en favor de una nue
va fisonomía de nuestros ensanches; 
y, por otra pirrte, si esta tarea se 
desarrolla con suficiente amplitud 
para atender a las necesidades rea
les de las ciudades, es evidente que 
los especuladores de los terrenos 
pueden quedarse si,i clientela, con 
lo que las circunstancias tan desfa
vorables del momento actual entra
rían en vías de transformación en 
plazos que tal vez sean más cortos 
de los que ahora pensamos, domina
dos como estamos por la impresión 
de las di ficu!u.des del momento ac
tual. 

Palacio Real de Madrid, con 
el conjunto de sus plazas. 





Empre a que han intervenido en la con trucción ele lal' ca as 106 y 106 duplicado de la calle de García Mo 
Hemández Paz. Constructor propietario: 

Fachada de las casas ge
melas de la catle García 
Morato, 106, construídas 
por la Firma: EMILIO 

ESTEBAN ORTEGA 

Pinturas, BETON GENERAL DE IMPERMEABILIZANTES, AUXILIAR DE .LA CONS
TRUCCION, Impermeabilidad, adherencias, toda gama de colores, oficinas: Fer

nando el Católico, 12 - Teléfono 24 34 07 

Saorin, alicatados y materiales en generales para la construcción, almacén y ofi
cinas en Donoso Cortés n.0 56 - Teléfono 24 45 88 

Mármoles, JESUS SAMPER, oficinas y ta11eres: Callejón del Mellizo, 5 y 7 - Teléfono 
2717 36 

Cerrajería, FERNANDO RUJZ DE ARTEAGA, Francisco Suárez, 40 - Teléfono 34 28 79 

rato (Madrid), bajo la dirección del arquitecto don Arturo Contreras Bueno y del aparejador don Ramón 
don Emilio Esteban Ortega. 

Carpintería, JULIO GONZALEZ, Talleres y oficinas: Dolores Barranco, 47 (Useras) 
Teléfono 27 90 09 

Ascensores y Montacargas, SEIFERT Y BIENZOBAS, S. A., talleres y oficinas: Pon
zano, 64 - Teléfono 34 03 04 

Toldos de las terrazas, TOLDOS PORRES, Oficina~ y talleres: Palma, 53 - Teléfonos 
22 52 30 y 31 77 42 

Montajes eléctricos, J. AYUSO BAUTISTA. Oficinas: Fuencarral, 154 - Teléf. 24 07 12 

Aparatos sanitarios, grifería y cocinas, RUBIO, S. A., Sagasta, 13 - Teléfono 24 221 O 

Escayola y Decoración, SALVADOR GIJON, Talleres: Feijóo, 8 - Teléfono 37 44 13 

Acristalado, por la casa ECHEVESTE Y CIA., S. A., Castillo, 20 Teléfono 24 82 4 3 

Instalación de fontanería, ' por ROQUE 
PUEBLA, Alejandro Sánchez, :11 (Caraban

chel Bajo) - Teléfono 28 83 54 · 

ladrillo de fachada, CERAMICA PUIG 

Portal de una de las dos casas 
gemelas de García Morato, 106 
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Y con las caracteriaticaa H:actaa 
para hacer realidad su provectos. 

Nuestros modernos proc:edimlatoa 
de estirado v laminado en fdo nos 
permiten garantizar UD aenlcio 
uacto v concordante con na ezi
genc:ias. 

Nuestra máquina de laminado en 
frlo de tubos sin soldadura (6Dica 
en España) nos autorisa a esgrimir 
los argumentos anteriol'b e iDduso 
nos permite sugerir al cliente UD 

más alto servicio, para lo que en 
cada caso les rogamos connlten - a 
nuestro Ser..-icio T,cnlco que lea 
brinda su apogo para la nsoludón 
de su problemas. 





TE.A TRO ot LA ZA R7UE LA 
. . . . . . . 

. ~ ----~~·- YlenUu-Vejgcu:ID 
!l 41M &n¡u9e,uM ' -~ 
INDU.STRIA ELECTRICA F. BENITO-DELGADO ~~l 
Y FABRICA ELECTROTECNICA «CHAMARTIN» ~ 

HAN EFECTUADO LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
COMPLETAS, EN ESTE TEATRO, Y SUMINISTRADO TODOS 
LOS EQUIPOS DE PROYECCION DE EFECTOS ESPECIALES 
LUMINOSOS, CON SUS DISPOSITIVOS Y MECANISMOS 
AUTOMATICOS PARA SU ACCIONAMIENTO 

LA BATERIA DE ALUMBRADO DE PROSCENIO 
PUEDE OCULTARSE AUTOMATICAMENTE 
EN PLENA REPRESENTACION TEATRAL 

+.-.. PROYECTOR DE NUBES 

UNO DE LOS PROYECTORES DE 

EFECTOS LUMINOSOS ESPECIALES 

INSTALADOS EN EL ESCENARIO 

REGULADOR ELECTRONICO INSTALADO EN EL 

TEATRO LICEO DE BARCELONA. El TEATRO REAL 

IRA DOTADO DE UN REGULADOR DE TIPO SIMILAR 

El TEATRO DE LA ZARZUELA, TIENE IGUALMENTE 

REGULACION ELECTRONICA PARA El ALUMBRADO 

DE LA SALA. ... 



,, 

Teatro de la Zarzuela 

fll)ER ... 

CINE CAPITOL 

Ventilador de impulsión regulable de 
70.000 a 120.000 m 3 

/ h. 

Dos compresore de 80 c. v. cada uno 

Acumulación de 40.000 Kg. de 
hielo en tanque de 80 m.3

, o sea 
unas 4.000.000 Frig. 

Potencia eléctrica instalada: 31 O c. v. 

Regulación automática, etc ... , 

... Como H O LJ 

TEATRO DE LA 
ZARZUELA 

Ventilador de impulsión de 60.000 m3
/ ,, 

Com11resor de 70 c. v. 

Acumulación de 800.000 Frig. 

Potrncia eléctrica instalada: 130 c. v. 

Telemandos de compuertas, etc. 

Dos broches de ORO en las Salas de Espectáculos de Madrid 

Más de 
50 

Acondicionamientos de aire realizados por 

C. ARA 

años de experiencia INGENIEROS 

C. ARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE · CALEFACCION 
SANEAMIENTO SECADEROS INDUSTRIALES 
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Teatro de la Zarzuela 

CRISTAMOL 
S. A. 

DE CRISTAL MOLDURA Y METALES 

Instalaciones comerciales - Hormigón 
traslúcido - Acristalamiento en Luna Pu
lida "Cr.istañola" - Cristalería en general 
Vidrierías artísticas - Cerrajería - Meta· 
listaría - Marcos y molduras de madera 

Esta Empresa ha llevado a cabo el acris-
talamiento del 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

Oficinas centrales: AV. JOSE ANTONIO, 27 
Domicilio Social: LEOU A, 27 

MADRID 
Marqués de Viana, 18 - Teléf. 33 20 48 

OIJON: M.C. Valdés, 28 y 30- OVIEDO: Melquia
des Alvarez, 9- LEON: Padre Isla, 13- ORAN ADA: 
Lecheros; 11 y 13 - MADRID: Alonso Castillo, 26 

SANCHO Y LOPEZ, 
S. R. C. 

MARMOLES 
y 

~ PIEDRAS 

Efectuó los . trabajos de su especialidad 

en el TEATRO DE LA ZARZUELA 

Sierra Carbonera, 7 3 y 7 5 

(Puente de Vallecas) 

Teléfono 282449 

MADRID 

CRISTA LE RIA 

VIC, S. A. 
FABRICA DE ESPEJOS 

A,·rislalamiento de obras - Instalaciones comercia/es 
Frrrites y Puertas St'curil y C/arit - Pisos y tabiques 
de fwrmigón translúcido - Lunas Securit para auto· 

móviles 

Almacenista de • 
Central: Los Madraza, 26 Telé:onos 2112 66 y 22 oo 29 

Sucursal: Hermosilla, ~ 7 - Telif111 25 63 35 - M A D R I D 

Esta empresa ha colaborado en la reforma del Teatro 
de la Zarzuela, embelleciéndolo con sus espejos de 
"Luna Pulida Cristañola" entre los que destacan 

los dorados lipo "A urex'' 

Pael,la 

Francisco Ricci, 5 - Teléfono 47 56 49 

MADRID 

Entre las diversas obras realizadas última
mente por esta Firmo, merecen destacar las 
instalaciones de los ser~icios sanitarios en 
la reforma del conocido TEATRO DE LA 
ZARZUELA de Madrid. Tanto los tocado,.es 
de señoras, dotado de toda clase de apa
ratos y material moderno del más refinado 
gusto, como los servicios para caballeros y 
camerino de los artistas, cuentan con la 
cómoda y acertada instalación de agua ca
liente, llevada a cabo por CALEFACCIONES 

PUEBLA 



Teatro de la Zarzuela 

En las obras de reconstrucción del 

TEATRO DE LA ZARZUELA 

CONSTRUCTORA 
DU-AR-IN 

Sociedad Anónima 

( Casa central: Los Madrazo, 16 . M A D R I D) 

Se ocupó con todo diligencio y pleno éxito de los trabajos de: 

Movimientos de tierra - pocería - Demoliciones - Andamia¡es y apeos 

Albañilería - Pavimentos - Alicatados - Carpintería - Ebanistería 

y los auxilios generales a otros oficios e instalaciones 

Los herrajes, barandillas, apliques y me
talistería en general, han sido instalados en 

el TEATRO DE LA ZA RZUELA 
DE MAIJJUD 

por: 

TERAN Y AGUILAR 
Soc,eoAo ANóNIMA 

cuyos talleres y oficinas radican en 

Zurb~no, 83 Teléf. 34 47 03 

MADRID 

ANTlfYRE 
Núfiez de Balboa, 47 - Tel. 266068 · MADRID 

Extintores portátiles y sobre ruedas. Motobombas, autobombas, aljibes y 
vehículos especiales para riego e incendios. Material de protección y sal

vamento. Accesorios y Equipo para Parques de .Bomberos 

Esta Flra n lutllm tNu la 19mtu de uttaclh c11tra I dl11 

i:.J 
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'f eatro de la- Zarzuela 

Instalación efectuada en el TEATRO 
DE LA ZARZUELA p o r I a Ca s a 

E 
FABRICA DE ARAÑAS DE CRISTAL Y BRONCE 

. 
Exposlcl6n y Tallere11 . 

Huertas, 16 - Teléf. 391365 • M A O R I O 

Vista d e 1 b a r cuya instalación ha corrido a 
cargo de la Casa 

FRYKEY, S. A. 
Fábrica y Oficinas: 

Alejandro Ferrán, 8 - Tels. 271035 y 27M08 

Exposición: 

Héroes del 10 de Agosto, 2 - Teléf. 26 40 59 

MADRID 

HIGINIO MARCO 
CARPINTERfA 

Oficinas: Plaza de la Seo, 6 T e I é fo n o 24 4 26 

ZARAGOZA 

JOSE UBANELL 
Construye: Máquinas y moldes para fabricar BLOQUES, LADRILLOS, TUBOS y toda clase 

de piezas de HORMIGON VIBRADO 

Alquilo potentes equipos de máquinas para fabricar tubería vibrada a pie de obra 

Milagrosa, 51 Teléfono 3637 · PAMPLONA 



EL PLAN DE URBANIZACION DE MERIDA 

UNA NUEVA GRAN CIUDAD JUNTO A LAS RUINAS 

DE LA FUNDACION AGRIPINA 

Un amplio plan de construcción, estudiado por el 
arquitecto jefe de Urbanismo, de la DireccióQ. Gene
ral de Arquitectura, don Rodollo García de Pablo, 
prevé la creación en la margen del río Guadiana, 
Emérita Augusta, de una nueva ciudad. El proyecto 
tiende a hacer viable el crecimiento de Mérida, ya 
muy considerable en el aspecto demográfico, y que 
se prevé mayor a medida que se lleve adelante el 
Plan Badajoz. 

La actual Mérida se encuentra encerrada en un 
cinturón formado por la parte arqueológica, el río 
y el ferrocarril. Para dar asiento a la población que 
se calcula habrá de tener en años venideros, es nece
sario abandonar el viejo cerco cargado de historia, 
pero de extensión muy difícil. Los organismos esta
tales, que ven llegado el momento dé la creación de 
una cadena de industrias de transformación de los 
productos agrícolas procedentes de la puesta en riego 
de las vegas alta y baja del Guadiana, han proyectado 
una ciudad completa allende el romano puente. 

La nueva ciudad constará de un "sector Centro", 
constituído por bloques abiertos de dos y cinco cru
jías; una "zona de Manzanos", con eje en la carre
tera de Madrid a Sevilla; "zona de edificación mo
desta", situada junto a los "sectores industriales"; un 
"barrio agrícola", junto al campo, y una bella "ciudad 
jardín". 

La nueva 1ube hará necesaria la creación de una 
nueva estación de ferrocarril, junto a la zona indus
trial, con ramal de enlace hasta la de Aljucera, origen . 
de la línea a Cáceres. En cuanto a carreteras, se prevé 
una nueva al puente de hormigón sobre el Guadiana, 
que actualmente se construye. y otra por la Ronda 
exte1·ior. 

Se proyectan importantes ohras de aoastecimiento 
de agua desde el pantano de Montánchez, y se lle
vará a cabo un colector del alcantarillado, paralelo 
al Guadiana, a la altura de la edificaciones más bajas. 

En la Mérida actual e acometerá ]a construcción 
de amplias vías de acceso al teatro y circo romano , 
accesos de la estación y puente nuevo al centro de -la 
ciudad y la creación de un ensanche (proyecto de la 
Jefatura de Urbanismo) junto al mencionado nuevo 
puente. 

Se aprecia claramente la magnitud de la obra a 

realizar, que, no obstante, no llena todas la aspira
ciones de los emeritenses. El alcalde, don Narciso Ro
dríguez Ramírez, ha dado forma a esas aspiraciones, 
aceptando, claro está, el proyecto de la Dirección Ge
neral de Arquitectura y ampliándolo con sugerencias 
que reflejan las más perentorias necesidades de la 
ciudad. Se trata de la creación de caseríos satétiles 
al cerco actual, además de una ciudad jardín en la 
carretera de Madrid y una barriada en la carretera 
de Cáceree. 

El Municipio emeritense elevó, consiguientemente, 
a la Comisión Superior de Ordenación Urbana de Ba
dajoz, para su trámite, y al par que aceptaba el pl~n 
general, una propuesta de modificaciones, que pueden 
condensarse en los siguientes extremos o apartados: 

a) Dar una mayor extensión al proyecto de en
sanche parcial de la zona Sur, lindante con la 
Plaza de Toros, ya aprobado anteriormente 
por la Corporación y organismos superiores, 
por ver fácil la dotación de los necesarios ser
vicios. 

b) En el sector de la carretera de Madrid, inme
diato a la desviación de la carretera de Cáce
re~, ampliación de la ciudad jardín y de la 
zona residencial, separando el cauce del río de 
la carretera con espacios verdes y jardines, ya 
que aquí también es fácil la dotación de los 
necesarios servicios. 

e} Establecer una ciudad satélite de carácter obre
ro, que actualmente se encuentra edificada en 
parte al NW. del cerco antiguo. 

Fácilmente se comprende que ,el Ayuntamiento de 
Mérida desee resolver el gran problema que tiene 
planteado la ciudad de una manera perentoria. La 
creación de la nueva Mérida será un ·hecho en un 
futuro no demasiado próximo; pero, entre tanto, la 
ciudad crece demográficamente y la necesidad de pro
porcionar viviendas a la creciente población no puede 
esperar la necesariamente lenta creación de una nueva 
urbe, a la que hay que dotar de costosos y completos 
servicios de agua potable, alcantarillado, luz, etc., etc. 
Entre tanto llega a plasmar el ambicioso proyecto es
tatal, estas medidas tienden a resolver acuciantes pro
blemas. 
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B. CABAL 
MARMOLES - CANTERIA - GRANITOS 

Oficinas: Marqués de Teverga, 1 - Teléf. 3100 - Taller y f6brica: Lorenzo Rodríguez (Ferreros) - Tel.5088 - OVIEDO 

FABRICA DE PUERTAS Y VENTANAS 
ESPECIALIDAD EN GRANDES SERIES 

TALLERES DE CARPINTERIA 

PEDRO GUTIERREZ BRAVO 
GÓMEZ DE so.LÍS, 14 • 

ALMACEN DE MADERAS 

BADAJOZ • TELÉFONOS 1616 Y 2260 

FABRICA DE TEJIDOS - BARCELONA 

Cubiertas con Placas DURISOl - T 1 :2 
Autoportantes - Aislamiento térmico y fónico 

D u 
R 
1 
s 
o 
L 

S. A. E. 

Paseo de fira
cia, 11, 6.º 

Teléf. 32 03 02 
BARCELONA 

Materiales ligeros para la construcción 

MARIANO CORONADO BURGOS 
ALMACÉN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

' Hospital, 2 - Teléfono 89 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) 
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PERADEJORDI, S. A. 

MADRID 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

OBRAS EN CURSO: UNIVERSIDAD 
LABORAL "FRANCISCO FRANCO" 
EN TARRAGONA - INSTITUTO NA
CIONAL DE LA VIVIENDA - OBRA 
SINDICAL DEL HOGAR - EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 

~.oc. BARCELONA 
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VIGUETAS "MARTINO" De hormigón pretensado 
Aprobadas por la D. G. A. 

ESTRUCTURAS VIBRADAS EN OBRA 
MOSAICO HIDRAULICO - PIEDRA ARTI
FICIAL. GRANITO• POSTES • TUBOS 

FAROLAS • BLOQUES • BOVEDILLAS 

JOSE A. MARTINO 
APAREJADOR 

FOIJID8S CEIIIICIS 
CERCHAS IE HOIIIIGON AR· 

IAIO 
!ARMADURAS) 

Pasaje M1lñarcb. 20 y 26 (P1r Pedro IV 344) · Telifoao 25 76 12 - BARCELONA 

Industrias 

Francisco Lizarralde 
_labayru, 27 - 29 Teléfono 31015 

BILBAO 

Moldeados de plástico - Artículos "Lizar" 
de alta calidad - Fabricación de herra¡es 
para obras y 'muebles - Trabajos sobre 
Encargo, bajo plano o muestra, en re
sinas sintéticas fenólicas y de urea-formol 

..ft•J. l/t¡uit11ctttJ f ~o,uttu.ctot11J 

Huarte y 
(S. L.) 

Cía. 

Capital: 8.000.000 de pesetas 

Casa central: 
PAMPLONA 

Plaza del Castillo, 21- Tels.1955-1956 

Oficinas en MADRID: 

Av. Generallsimo, 2 • Teléf. 34 82 07 

¿Sabían Vds. que FIRMESA está perfectamente organizada para suministrar 
a Vds. neveras eléctricas, cocinas eléctricas y de gas, termos, extractores de 
humos, etc., de las mejores marcas españolas? 
¿Sabían que concedemos interesantes descuentos y que ajustamos los servicios 
a la marcha de las obras? 

LLÁMENOS Y ACUDIREMOS 

FIRMESA 
VILLANUEVA, 19 MADRID TELÉFONO 26 79 14 



Lffl 



1 

ELEVADORES TIPO GRUA, PATENTADOS 

• ECONOMICO 

• AUTOMATICO 

• BLINDADO 

• CUALQUIER PESO 

• R~PIDO 

• GIRO 360" 

• PORTATIL 

• GARANTIZADO 

MANUEL NOLLA GALIMANY 
Tipo 202 lndustria,'_340 - Teléf. 26 99 32 - BARCELONA Tipo 200 

CEMENTOS ALBERDI, s. A. 

Fábrica en A R R O N A, Teléfono 7 
PRODUCCION: 130.000 tns. 

ZUMAYA 
Camino del Puerto, 1 

Teléfono 37 

Oficinas: SAN SEBASTIAN 
Prim, 17 

Teléfono 17821 

URBALUX, S. A. CAPITAL SOCIAL: 5.040.000 PTS. 
OFICINA TECNICA 

Insta lac iones eiéctr1c;Js en 0lt0 y ba¡a tensión. !Concesionarios de FRANCISCO SANTOS, 21 

conservación de alumbrado oúb iico del Excmo. Ayuntamiento de Madri d) Teléfono 26 7151 • M A o R I o 

D E R Q u 1 
CIMIENTOS E INYECCIONES 
Joaquín García Morato, 4 - Teléfono 24 12 79 - M A D R I D 

CAD I Z SEVILLA 
San Francisco, 5 - Teléfono 25 38 

BARCELONA 
Aragón, 285 - Teléfono~28 98 27 Av. Gran Visir - Teléfono 32678 

o o 
va_ 

Topografid, Delineación, Maquetas, Reproducción de planos, 
Mediciones, Presupuestos, Memorias de oficios, Revisiones 

.Mecanografla, Documentos de proyectos, etc. 

Fuencarral, 77 - 5.0 5 Teléf. 3118 32 

MADRID 

tvm 
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PAINCIPE 12 
MADRID 

LAG.ASCA lj 
ZA.RAGOZA 

EL COLABORADOR 

DE LAS 

EMPRESAS 

DE 

CONSTRUCCION 

EDIFICIO ESPAÑA 

OFICINA TECNICA DE ES· 
TRUCTURAS Y PROYECTOS 
Director: RAFAEL GÓMEZ DE LOS REYES 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

ESTUDIO: EDIFICIO ESPANA MADRID 
Teléfonos 35 56 22 y ~7 02 58 

O TE P ha limitado hasta la fecha sus activida
des al núcleo de sus amistades particu
lares, pero la seguridad de haber reali
zado siempre sastisfactoriamente los tra
bajos encargados, induce a ampliar la 
esfera de sus relaciones, con la ambición 
de conseguir la confianza de un mayor 
número de clientes. 

O T E P presenta estructuras y soluciones cons
tructivas, de señalada sencillez de ejecu
ción y economía. 

O T E P estudia además aquellos problemas téc
nicos, que suelen surgir inesperada
mente, durante la ejecución de las obras, 
ofreciendo inmediatamente, las solucio
nes adecuadas, si el asunto lo permite. 

O T E P gestiona los asuntos de sus clientes, en 
los diversos Organismos, por intermedio 
de sus /lrquitectos e Ingenieros. 

O T E P realiza cuantas inspecciones a pié de 
obra se les encomiende. 

O T E P no presenta cuadro de tarifas. Las minu
tas se redactarán de acuerdo con el 
cliente, en la seguridad de que habrá de 
llegarse siempre a soluciones satisfacto
rias por ambas partes. 

O T E P presenta un avance de minuta a la re
cepción del encargo, que ~irve de orien
tación al cliente. 
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Hijos de Narciso Gonzalez 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
Cantería • Albañilería - Hormigón 
armado - Saneamiento de Sótanos 

Oficinas: San Antonio, 8 
Domicilio: Manuel lradier, 18 

VITORIA 

Teléfono 2675 
Teléfono 1385 

Francisco Caballero 
Industria Electro-Mecánica 

Barcelona, 12 - Teléfono 21 58 24 

MADRID 

José Maria García Fernández 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 

TELÉFONO 25 72 

AVILES (ASTURIAS) 

ELECTRICIDAD ARRAZOLA 
INSTALACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES 

ASCENSORES 

AV. SANCHO El SABIO, 10 Teléfono 34 27 
VITORIA 

Daría proyecto finca 
a Arquitecto pudiera proporcionarme dos vi
viendas económicas para inquilinos casa derribar 

ESCRIBIR SR. BORONDO PRINCIPE, 11 
M A D R I D 

MUNAR Y GUITART, S. en C. 
CASA FUNDADA EN 1878 

Am1nrn, afiaran. C111f1ecl1 es, 81frl1 r1cli1, Ace dlcl1ml11t1 
d1 aira, e urvaclil de 1ace11 res d1 hd11 l111111tma1, l1terl1l Harl1 

Casa Central: Conde de Vilches, 19 • Tel. 357200 - MADRID 
SUCURSALES: VALENCIA, Luis Santanpl, 8. V ALLADOUD, Duque de la 
Victoria, 19. BARCELONA, Dlpulaclón355 • CARTAGENA, Mayor, 19-3.º 

lü[HOIU Bf [HTIH~n Y [OIPAftll, l. l 
INGENIEROS 

Casa fundada en 1902 

TOPOGRAFIA-DIBUJO 
ESCRITORIO.RE PRO D U C
CION MECANICA PLANOS 

a 

A venida de José Antonio, 20, 
y Reina, 8 

Teléfonos 21 60 46 y 22 21 60 

M A D R I D 

CEMENTOS PORTLAND DE LEMONA 
SOCIEDAD ANONIMA 

Capital Social: Pesetas: 22.000.000 

Telegramas y Telefonemas: 

CEMENONA-BILBAO 

TELF. 13521 - APARTADO 228 

GRAN VÍA, 2 - 1. º B I LB A O 

TESTIL VASCO BELGA 
Fabricación terciopelos . Lisos y labrados para 

tapicerías y decoración - Tintes y acabados 

Díaz Olano, 8 y 10 - Teléf. 1660 - VITORIA 

Carpintería Garibay 
Prado, 22 

V 1 
Teléfono 2192 

T O R I A 

JOSE JAIMEZ FERNANDEZ 
PIEDRAS Y MARMOLES EN GENERAL 

Amador y Fernando, 14 - Teléfono 33 01 78 

MADRID 

JAIME FINO 
ESCULTOR- DECORADOR 

LOS VASCOS, a Teléfono 33 07 97 

(Avenida Reina Victoria) - MADRID 



Construuión y monte ¡e de 
toda clase de instaladones 

metálicos 

Estudios y proyectos 

Apartado 405 

Teléfonos 17689 - 38745 - 36470 

B A S A U R 1 (Bilbao) 

TALLERES 
SAN MIGUEL, S. L. 

Calderería fina , media y pesada 

Construcciones metálicas - Ven

tanas y puertas de acero - Puer-

tas de tipo industrial 

Apartado 405 

Teléfonos 17689 - 38745 - 36740 

B A S A U R 1 (Bilbao) 

Montaje tr ibuna metálica en el Campo de San Mamés. - BILBAO 
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Instalaciones Eléctricas de Luz y Fuerza 
PROYECTOS Y MONTAJES COMPLETOS PARA 
SUMINISTROS EN ALTA O EN BAJA TENSION 

Oficinas y .Almacenes: P.º General Primo de Rivera, 18 

MADRID 
Teléfono 39 38 OS 

9. Sa lanu.evt1. 
Joaquín Padrós Salvatella 

CONSTHUCCIONES COI\J IRJ\I S JI O IIS 

Enrique Borrás, 67 Teléfono 80 06 32 

PAMPLONA B A D A L O N A (Barcelona) 

ANTHIDRO WATPROOF (liquido para amasar) TECfINAS - Pastas bituminosas e1ásticas 
Impermeabiliza y refuerza revocos y hormigones TELA TECTINADA- lmpermeabilización 

de terrazas con garantía 10 años :·: FLEX 
ANTIOL • Para depósitos de vino, aceites, Antiadherente para mo1des de vigas, tu-

gas oíl, Salmuera, etc. bos, piedra artificial 

P R O D U C T O S w ·A T PRO O F . Muntaner, 20 Teléfono 23 02 03 
MADRID Teléfono 23 29 41 MUNmr1. 2o-a11moN1 -m iio203 B A R e E L O N A 

BOETTICHER Y NAVARRO, S. A. 
DELEGACIÓN DE ZARAGOZA 

Instalaciones de calefacción por todos sistemas - Acondicionamiento de aire - Clima 
artificial - Ascensores - Montacargas - Maquinaria de elevación 

Requeté Aragonés, 14 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 

Teléfono 24437 ZARAGOZA 

Tomás García Guerrero 
CONSTRUCTOR 

Gaztambide, 33 - Teléf. 238889 - MADRID 

JUAN SOR L 1 
Estuquista a la catalana • ·- Imitaciones a piedra rústica 
Mármoles a fuego y esgrafiados Pintura en general y 

decoración 

María de Guzmán, 37 - Tel. 335070 - MADRID 

GEMER 
Ventiladores a baja pre
sión, Grupos aero-térmi
cos para calefacciones y 

secaderos 

CASA CASTON MEYER 
Oficina Técnica: Murcia, 5 - Teléfono 27 72 63 

MADRID 



PROCEDIMIENTOS BARREOO 
PRETENSA DOS 

¡Señores Arquitectos, contratistas! 
Prefabricar vuestras cubiertas en obra con estas procedimien

tos: Luces de 10 a 80 m. 

Carrera de San Jerónimo, 19 - Tel. 310454 ~ MADRID 

VIGUETAS 
EBR.O 

'' P r e t e s a " 

de hormigón pretensado 

FABRICAS: 

California, 33 - M I R A N D A D E E B R O 

(Burgos) 

Camino de A nsio BARACALDO 
(Vizcaya) 

OFICINAS: 

Plaza de España, 3 - 3.0 BILBAO 

LXDJ 
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VENTANAS metálicas - Muebles de acero 
Persianas metálicas 

ANTONIO KAIFER 
MIGUEL UNAMUNO, 3 - Apartado 503 - Teléfono 13651 

Dirección telegráfica " KA Y T O N " 

BILBAO 
(---------- --------,-------- -------

RESERVADO 

PARA 

L. M. 

~~[lf DAD 6f ttf HAl A6UA~ Df BARUl~ttA 
Paseo de San Juan, 39 

BARCELONA 

ELECTRICIDAD CAÑIZARES INSTALACIONES 

Material e I é et r i e o, fluorescencia 

Lámparas y aparatos. Loza y cristal 

P.º de las Delicias, 121 - Tel. 272850 - MADRID 

LXIV 

LA DUFA YLIT A 

Material sintético ligero y resistente 
de innumerables aplicaciones en la 

Industria de la Construcción 

LA OUFAYLITA ESPAÑOLA S. A. 

Embajadores, 226 

Teléfono 39 53 85 

MADRID 

Iorm Hermía J [onifru[[ionei 
S. A. 

Ronda de San Pedro, 74 

BARCELONA 



ALGUNAS DE NUESTRAS REFEREN-
CIAS EN ALUMINIO ANODIZADO 

• f//f PRFSll /'l!lCION!U SIOERIJRGICII de (llviles} 
• 811/vCO fl. flMERIC/l/10{:';(.,r;.~":'zC.,"..';t::'!. 
• GI/Lf'RMS 'P'RECl!i7JOS 
• EL CORTE INGLES 
• {ILMIICE!IES tl/PITOL 
• 8/Jt'IC(} IBERICO en plaza de Salamanca 
• 81/NCOP[SIINTIIN!J[R en plazade fs('Qño 
• LI/ MIILL 0/?(¡{I/IM 'Pverfa del Su/ 
• SUTUJE en 'Palencia 
• Edificio en CeNanfes, 12{0viedo) 

f'a!ta: 
e C-ll'RP/NTE1?lll fl!ETflLIC-11 
e DECOR-AC/0/V 
e MOLDOR'I/S 
e REVEST/tHIENTQS PE COL Ufl1NIIS 
e /IVST,t/LIIC/0/tES CO/f/ERCMLES 
e REVESTIMIENTOS INTERIORES 
e PIINTI/Lb1S PA'RII ESCllPlt!MTES 
e 1ECff O Y Pll'RED 
e ARMIINIOS ESPEC/-IILES 

MANUFACTURAS TONALUMIN 
/1//('0LIIS S'/INCHEZ, 11 - M A O R 1 0 - TELEF. 27•86 •32 






