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Fl6. 
REFORZADO CON NYLON 

Más luz 
Más seguridad 
Menos peso 
Menos gasto 

~ 
cubiertas 
tabiques 
separaciones 
decoración, 
etc. 

Fabricados por 

"RESINAS POLIESTERES'~ S.A. 

:-. V -
Miranda de Ebro {Burgasl 

Distribuidas par 

"EXPLOTACION DE INDUSTRIAS, 
COMERCIO Y PATENTES", S. A. 
Serrano, 26 Modrid -1 

Placas onduladas translúcidas 
de resinas poliésteres 
armadas con vidrio textil 
y reforzadas con nylon 

las única, en el mundo que llevan un refuerzo de 
hilo de nylon, según el procedimiento patentada de 
la " FILON PLASTICS CORPORAllON" {U.S.A.I 

Y los únicas en España que se pueden sum1n · strar 
en largas extraordinarias (10 metros o mó,I. 

CUATRO PERFIUS DIFERENTES EN DíSTINTOS COLORES 

CONCESIONARIOS-INSTALADORES OFICIALES EN TODAS LAS REGIONES 



Selxbarrat 
~ 

ARQUITECTOS 
aparejadores 

INGENIEROS 

• . . . 

~ 
HAN ELEGIDO PARA LA CONSTRUCCION DE SUS ESCUELAS LOS PRODUCTOS 

20.000M2 

DE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA MEF 
SE HAN UTILIZADO EN SU CONSTRUCCION 

40 años de experiencia y la confianza que 
nos otorgan nuestros clientes son la 
mejor garantía de nuestro prestigio 

Productos MEFs.L MALLORCA, '406 • TEL. 2'450905 • BARCELONA-13 



Por su cualidad aislante, DURISOL anulo los condensaciones 
de vapor. No absorbe e l aguo por capilaridad, ni la retiene, 
siendo este material de secado rápido, imputrescible 
e introsmisor de humedades. DURISOL suprime 
los condensaciones, es resistente, ligero, a doptable, 
aislante térmico, aislante acústico y se fabrica con variada 
moldeoción, poro prevenir todas los exigencia s constructivos. 
los propiedades de DURISOL, han sido yo reconocidas 
y practicados con satisfacción en muchos países, 

... qdurisol 

cuya climatología, condiciones sociales e insuficiencia de mano 
de obro especializado, plantean los mismos problemas que 
en nuestro noción. 

INCOMBUSTIBLE 
RESISTENTE 
LIGERO 
ADAPTABLE 
AISLANTE TERMICO 
AISLANTE ACÚSTICO 
SUPRESION DE 
CONDENSACIONES 

DURISOL. S. ! . E. 
Consejo d, Ciento. 413, t •. 2. • . 1,1. 24S 12 12 . URCHON!-9 

l obm o1 tn Son Y1ctnlt dtls .orh (lorcelono) y u Yítorio 
...., Conct 11onor101 poro l spoño v Portugal dt 

Duriiol •attriou, dt Constru <lion ltgtr1, S. &. DIHIKON . Sui11t 

j 

• SUIZA • ALEMANIA • AUSTRIA • BH& ICA • CANADA • DINAMARCA • FRANCIA • HOLANDA • JAPDN • MARIOC • TUIQUIA • YU&OfSlUI& 



R - 11 
11 

* más luminosidad 

_MOLDEADO 
DE V I DR I O 

DE 

,, ESPERANZA'' 
S .A • 

• 
BALDOSA 

GRAN BALDOLUX 
PARA TABIQUES 

Dimensiones: 360 X 190 X 38,5 m.m. 
Peso: 2,900 Kgs. 
Uno coro cóncavo, 
y otro con bastones para lelos 

* más superficie acristalada 
* más resistencia 

* más rápida colocación 
* menos mano de obra 
·* buen aislamiento acústico 

* más economía * fachadas de línea moderna 

La calidad del vidrio de La G ranja, un ida a la técnica más moderna 

- DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE CRISTAL PLANO 



P· 7 , 

LISTRAL 
152-C 

* mayor 
e s pesor 

* más 
resis t e nte 

* más 
deco rat ivo 

'. 1 • ., 

Moderno, muy luminoso, translúcido, perfecta 
difusión de la luz, inalterable, limpio e higié
nico, no retiene el polvo, no precisa de gastos 
de conservación o entretenimiento. 

Espesor. 
Dimensiones máximas. 
Sección - 1 1 

4/5 mm. 
252 X 129 cms. 

• ~•, ·'4,'' Fabricado por " CR ISTA LE RIA ESPA Ñ O LA", S . A. 

\ ;difique 
~ conlu:i: y 

confort. 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE CRISTAL PLANO 



DACHAL 
IMPERMEABILIZACIONES PARA OBRAS DE EDIFICACION E IN&ENIERIA 
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láminas de aluminio-as:falto 
láminas de cobre - as:falto 
productos bituminosos 
productos para juntas 

I 
VENTA Y COLOCACION 

Poblado de " LA PALMILLA" ( Málaga). 12.000 m' con lámina DACHAL s-10. 

--• 
• 
• ···~ =-=·~· 

••• ••• 
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CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. A.::::::::: 
PASEO DE ROSALES, 22 • MADRID-8 
Avda. GENERALISIMO, 45 - MALAGA 
ARGOE_LLES, 7 y 9 OVIEDO 



B CALIOUA, s. A. 

lntalaciones Industriales y Urbanas de producción, transporte e inter

cambio de calor por AGUA SOBRECALENTADA y flúidos térmicos 

especiales. 

La realización de una instalación térmica raciona I permite obtener importantes economías en los gastos 

de explotación de una industria o una instalación de calefacción urbana. 

La evaluación exacta de las necesidades caloríficas y energéticas, el consumo preciso de combustible y el 

balance térmico de una instalación, permanecen a menudo desconocidos. 

La constante renovación de maquinaria y equipos, en la industria española, para aumentar producciones y 

mejorar calidades, obliga a invertir consideables capitales, que pueden, en una parte, compensarse perfeccionando 

las instalaciones térmicas, con lo que fácilmente se pueden obtener economías de un 20 a un 30 % en los 

gastos de explotación. 

Las instalaciones CALIQUA consisten esencialmente en utilizar el agua caliente a presión, en general a 180º C. 

bajo l O Hpz, permitiendo transportar el calor suprimiendo la mayor parte de las pérdidas caloríficas. Además, por 

su poder de acumulación, su sencilla regulación y su facilidad de entretenimiento, el agua sobrecalentada resuelve 

satisfactoriamente la mayor parte de los problemas de calefacción industrial. 

Para los casos en los que se requieren temperaturas superiores a los 200° C., CALIQUA ha desarrollado la 

utilización de un nuevo flúido capaz de alcanzar, en fase líquida y a la presión atmosférica, temperaturas hasta 

de 300° C. Este nuevo producto, patentado bajo el nombre de "TERMO-FLUIDO", resuelve muy difíciles problemas 

e n la industri a sin peligro de toxicidad ni explosión. 

Balance comparativo anual de explotación 
una instalación CALIQUA y otra de vapor de 

potencia 

lns. CALIQUA 

Cargas financieras . . . . . . . . . . . . 30'8 
Combustible ...... ............... 57'7 
Entrete nimiento ... ............ 2,7 

Personal ························· 7'7 
Electricidad ... .. ............. .. . 1' 1 

TOTAL .................. 100 

entre 
igual 

Vapor 

27'3 

82 

5'5 

7'8 

0'4 

123 

ALGUNAS REFERENCIAS EN ESPAÑA DE INSTALACIONES CALIQUA: 

Empresa Naciona l de Autocamiones -:· Tab leros de Madera Aglome
rada ·:· Vilarrasa-Novopán -:- Vikalita -:- IMOSA DKW -:- Potasas de 
Navarra -:· Resinas Poliesteres, S. A. -:· Surfac -:- Bi lo re -:- Cerveza 
San Miguel -:- Acumuladores Eléctricos -:- Ciudad Un iversitaria de Ma
drid ·:- Universidad Laboral de Sevilla -:- Nuevo Aeropuerto de Barajas. 

Proyectos y estudios: CALIQUA, S. A. 
MADRID General Saniur¡o, 44 



Preparador: 65 hpz . 265° C. 

Bombos: 2 X 500 Tm h 



CLARABOYAS EPE-1.001 EN FA

BRICA "MARTINI ROSSI", BARA

JAS (MADRID) 

Arquitecto: JAIME DE FERRETER. 

Constructora: HUARTE Y Cía, S. A. 

* DIFUSORES 

* CLARABOYAS 

rs · 
~ rs EL.A.BOR.A.CION PLA.STICOS ESP.A.ÑOLES. S.A.. 

CARRETERA DEL AERO CLUB. 

CARABANCHEL ALTO (MADRID) 

Teléfs.: 228 88 04 y 228 98 13. 

* FREGADEROS 

* LUMINOSOS 

APROVECHAMIENTO DE PATIO 

INTERIOR, MEDIANTE SU CUSRI

CION CON CLARABOYAS , Pí. 

EXPOSICION DE MUEBLES EN 

CALLE REINA (MADRID ) 

Arquitecto: DIEGO CORRAL. 



láminas impermeables elásticas, compuestas por una 
armazón de plástico, recubierto con asfalto especial 

IAXSa 
pasaje marsal, 11 y 13 

teléfonos 223 98 7 4 - 224 93 01 

barcelona - 4 

1 productos 

1 
1 
1 

características: 

no cuartean (aún en invierno). 

mayor durabilidad. 

muy elásticas (300-400 º/0 ). 

IBER-FER 
Envíenos este cupón en un so
bre con su m embrete o dirección 
11 recibirá ampl ia lnformaci6n. 

Morter-Plas 

imputrescibles. 



nuestros tecnicos solo proyectan 

la creación de griferias que reunan 
las cualidades esenci'ales de 
belleza, duración. 
perfección mecánica y precio Internacional, 
exige un esfuerzo continuo 
tanto intelectual como económico. 

•E • 1ena ... 

ASTORIA 

TOPACIO 

CASA BUJlDES jamás regatea dicho esfuerzo, 
porque sabe que este es el único medio 
de conservar el primer puesto. 

ZENIT 

DIAMANTE 

CASABUADES 
Anlonio Buades FerreP, S.A.-Palma de Mallo11ca 



FABRICAS EN: MADRID: Españoleto, 23. Teléf. 224 96 77. VITORIA: Castilla, 29. Teléf. 1723. GIJON: Avenida de la 
Argentina, 42. Teléf. 4 1654. MALAGA: Muelle de Here:li3, 24. Teléf. 13701 - 213. BARCELONA: Vía layetana. 139. 
Teléfono 253 75 48. 



$ fetrocero 42 

CI 

E 
Q 
11 
e 
CI 

ESTRUCTURAS PERFECTAS CON MATERIALES PERFECTOS 
Porque tetrocero 42 es el feliz resultado del proceso a que se han sometido borras de acero de 
calidad especial. 
• Por cada tOOO Kgs. de redondo ordinario, ahora solo necesito emplear S70 Kgs. de tetrocero 42 y POI LO TANTO". 
• Obtiene una economía del 43 °lo de hierro. • Uno reducción en el coste del 25 al 30 %. • Uno mayor facilidad poro verter el 
hormigón en el encofrado. • Garantía en todos y codo uno de los barros • Unos líneos mcis finos. 
CARACTERISTICAS MECANICAS: 
limite elástico •.•• ••... ~ 4.200 Kg cm.2 cargo de rotura ...... -~ 5.250 Kg cm '1 olorgomiento de roturo . .. ~ 10 ° 0 

fefrocero 42 prototipo de acero de alta resistencia fefrocero S.O. . Ayala, 5 • MADRID 
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CONS¡CCIONES y APLICACIONES DE LA MADERA, s. A. 

ar,na® 
puertas prefabricadas 
tableros listonados 
tableros contrachapeados 

Todo• nuestros fabricados se 
caracterizan por su muy 

cuidada calidad 
y perfecto acabado. 

Fábrloas en: 
•A# LEONARDO DE YAQOE (SOR/A) 

•A# BAUDIUO DE LLOBREQAT (BAROELO#A) 

________ DISTRIBUIDORES PARA MADRIO ________ <>. __ E.S~.T.E 

... 
LA COMERCIAL DE MADERAS 
A. SAEZ DE MONTAGUD 
URANGA, MADERAS, S. A. 
MADERERA MADRILEÑA 
MADERAS COMERCIALES, S. A. 
BADIOLA, Y PICAZA, S. L 
PABLO ARRESE 
LIZARAZU E HIJOS, S. L. 
MADERAS SAN JOSE 
ACHA Y ZUBIZARRETA, S. A. 
PAULINO MARCOS VELA 

P.º Imperial, 35 - Tel. 265 16 34 
Alberto Aguilera, 13 
Camino de Va/derribas, 39 - Tel. 251 16 01 
Lago Constanza, 37 - Tel. 267 44 07 
Villaamil, 19 - Tel. 233 78 33 y 253 11 53 
Churrucd, 18 - Tel. 22115 49 
Pizarro, 14 - Tel. 221 49 44 
Vinaroz, 19 
Pensamiento, 18 
Ronda de Valencia, 7 - Te/: 227 60 87 
Hnos. Guardiola, 23 - Tel. 66() 

MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
MADRID 
ARANJUEZ (Madrid) 



PARALO-C 

Basta aplicar dos manos de PARALO-C, 
mediante brocha, en la madera de los 
encofrados y esta simple operación per
mite repetidos desmoldeos perfectos. 
Abarata el coste de la construcción . 

• DESENCOFRANTE resuelto científicamente. 

LABORATORIOS 
DE PRODUCTOS 
PARAQUIMICOS 
CLAVELL 

l\lUNTANER, 40 y 42. 

FABRICANTES TAMBIÉN DEL 

e IMPERMEABILIZANTE 

TELF. 225 63 31 
BARCELONA . 11 

PARALO·B 
Expulsa la humedad y la impide en cualquier material de 
construcción. Se aplica fócllmente, mediante brocha y forma 
una película Invisib le que permite cua lquier acabado lpintura 
barniz, etc.1. 

TALLERES DE ARTE GRANDA S.A. 

ARTE RELIGIOSO ORFEBRERIA 

IMAGENES 

ALTARES 

RETABLOS 

SECCION DE 

ARTE ANTIGUO 

SERRANO, 56 TELEFONO 275 90 15 MADRID 

.. 
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podrá Vd. disfrutar adquiriendo uno de los apartamentos 

que la ORGANIZACION TURISTICO HOTELERA MELIA 
.. . 

Pone .·:•:•:• 

,a_¡_1·.z:a ít!~ 1 
... ~-:-:-:-; .. · ·.•.· ........... · .·•·.· 

... • ll •'-ª111 r • • • 

~ . ~ ... ······ 

y en pleno centro turístico-hotelero 
en lo playo de TORREMOUNOS 
se construyen o ritmo acelerado los dos primeros 

1 
de España. codo uno con: Restaurante, Bar, Piscina. 
Centros comerciales, Centros de recreo, etc., etc. 

Adqui'riendo uno de los apartamentos: 

• Disfrutará usted de su propiedad en uno de los maravillosos playos del. 
Mediterráneo. 

• Sin preocupación de servicios, APAIHOTEL. S.A .. se ocupará de to limpieza, 
lavado de ropo. etc. 

• Sin preocupación de mantenimiento ni conservación. 
• Su adquisición incluye muebles, vajilla, ropo. decoración y demá's menaje 

poro su inmediato habitabilidad. 

• Obtendrá además uno rento por su adquisición: APARTOTEL, S. A., se ocu
pará de su arrendamiento cuando usted no lo hóbite. 

• Podrá usted intercalar sus vocaciones en cualquier otro APARTOTEL de lo 
cadena, en otros puntos de España o del extranjero, sin ningún desembolso. 
tEn proyecto, Canarios, Costo Bravo, Costo Azul y Riviero itoliono.l 

Para informes: 

1-Holl 
2- living Comd 
3- D0rm1tono 
4- Cuorto de baño 
5-Cocino 
6-Terrozo 
7-Cuorto de baño 
A-Soló-como 
B-Armono 
C - Meso abatible 
O-Como abatible 

Vanos tipos de oportomen'os 
poro todos los necesidades 

entre pinos 

y en lo playo de Mogoluf, 

o 15 Km. de 

PALMA DE MALLOR C A 

Apartamento tipo 
1 N TIMO 

Superficie: 38,04. 

Apartaré,ento tipo. 
GRAN f~lll~. 
Superficie~4.0i'.° 1'APARTOTEL11, S.A.-Paseo del Rey, 12-Teléf. 247 55 00-MADRID-8 



,. 
en una manana 
mientras Vd. 
almuerza 
e.n el tren ... 
usted irá por ejemplo: 

• París-Bruselas 
• París-Amsterdam 
• Zurich-París 
• París-Colonia 
• París-Lyon 
• París-Estrasburgo 
• París-Basilea 

En una mañana ••• más da CSOO kma. 

El tren· le hará ganar tiempo 

viva el tren ! 

-------- ~-- ¡ ....,w~~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . - . - - -- - ------ - - - - ·- - - - - . - - - - - - - - -- - - - . - . - - - - - ---- ------- --- - ----- -- - --- · -- - - - -= - --= : : : :.. - - - = - = = : = = = --= --=- -- - = = - = : :. - = --=- = --:,_ -

Avenido de José Antonio, 57 - Teléfono 247 20 -20- MADRID-13 



l)AJtJt() 
lJAJtJt() 

J)AJtJt() 
muebles , galería de arte 

M AD R I D · 8 · 1 i s t a , 40 y 4 2 
teléfonos 2261887 - 2259247 

BILBAO 

una gama completa de 

muebles de gran 

calidad, producidos 

en serie para la 

casa, para el jardín 

y para el trabajo 

ro d r í g u e z arias. 15 - te 1 e fon o 2 J 64 1 7 
SEVILLA 
asunción, 7 teléfono 73506 
VALENCIA 
marqués de dos aguas, 15-teléfono 218680 
PALMA DE MALLORCA 
zavellá. 10 · teléfono 25913 
MALAGA 
marbella 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
plaza de cairasco, I 
JEREZ DE LA FRONTERA 
el alcázar 



1 

• • 
EMPRESA CONSTRUCTORA 
Alcoló, 1 - Teléfonos 231 49 02 y 231 94 03 - MADRID 
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1 1 1 CONCURSO 

estampados 
• # tap1cer1as 

barcelona 
rambla cataluña, 32 

valencia 
av. barón carcer, 33 

sevilla 
asunción, 4 

málaga 
sancha de lara, 9 

granada 
ángel ganivet, 3 

córdoba 
obispo pérez muñoz 

(cabegal) 

palma de mallorca 
av. jaime III, 64 

(sa clau) 

TRONC 
Como en años anteriores, TRONC convoca de nuevo su concurso para 

tapicerías y estampados, cuyo trofeo--escultura en plata de X. Corberó--es 
símbolo del esfuerzo dedicado a la creación dentro del campo de las artes de
corativas. 

BASES 

1.0 El premio de estampados se concederá al mejor plafón decorativo para 
1r estampado sobre tela. 

A) Estos plafones deben ajustarse a dos medidas: 
0,63 alto por 1,25 m. de ancho en las composiciones de sentido hori
zontal y de 0,90 de alto por 0,38 m. de ancho en las verticales. 

B) Podrán intervenir hasta un máximo de seis colores. 

C) El tema, estilo, así como el procedimiento o técnica a emplear en los 
dibujos o estampados es completamente libre. 

D) TRONC delegará en una entidad artística la previa selección de los 
dibujos presentados a concurso. 

E) Al ganador del Trofeo TRONC le será adquirido el original, previa su 
conformidad, por la cantidad de 5.000 pesetas. 

2.0 El premio de TAPICERIAS se concederá a la mejor colección de 
tapicerías desde el punto de vista decorativo y técnico. El tamaño de las mues
tras debe ser de 0,65 X 0,65 m. como mínimo, preferible 1,30 X 3,00 m. 

3.0 Todos los dibujos o muestras presentadas deben ser rigurosamente 
inéditas y no hallarse a la venta. El número de dibujos o muestras a presentar 
por concursante es ilimitado. 

4.0 El plazo de admisión finalizará el día 20 de octubre de 1963, y los 
originales deberán ser entregados a ALBERTO TRONC, S. A., en Rambla de 
Cataluña, 32. BARCELONA. 

5.0 Se organizará una exposición pública del material recibido y seleccio
nado. El fallo del Jurado será inapelable, y éste podrá resolver sobre cualquier 
caso no previsto en las presentes bases. 

BARCELONA, 1963. 



Grupo de 15 PILOTES RODIO para una carga centrada de 4110 toneladH, 

PILOTES RODIO 
SONDEOS 

INYECCIONES 

CONSOLIDACION Dé 

CIMIENTOS 

GUNITA 

POZOS FILTRANTES 

ESTUDIOS GEOTECNICOS 

. . 

eimentaciones Especi aJes S.Jl. 
!/)f2()ce,d,imwdr,s 9l.odio 

BILBAO MADR I D BARCELONA 
' <.:;RAN VIA 70 AV. JOSE ANTONIO, 31 ROSEllON, 118 

TEL. 19515 TEL. 'lll. '2970 TEL. 2303323 

ENTARIMADOS 
y 

PARQUETS 
Maderas: Roble, castaño, pino, eucaliptus, etc., nacionales y 

okola, embero, etc., de Guinea. 
Dlbuios: Corte de pluma, tableros na~urales y diagonales con o 

sin taco de color, etc. , etc. 
Gruesos: 20 y 22 m/m. 
Colocación: Clavado sobre rastreles, lañas que se sujetan con 

yeso al forjado según el sistema tradicional. 

HIJOS · de LANT[RO, S. A. 
CASA CENTRAL: Serrano, 134 - Tel. 259 23 01 y 02 

MADRID: Encinar, 6 • Teléfono 245 78 58 SANTANDER: Marqués de la Ensenada • Teléf. 23972 y 3 
GIJON: Carretera de la Braña - Tel. 43400/01 REINOSA: Mallorca, 1 • Teléfono 315 
OVIEDO: Almacenes Industriales, 22 • Tel.11888 VILLAVERDE (MADRID): Apartado de Correos núm. 9 



MUEBLE DE ESTILO 

MUEBLE ACTUAL 

MUEBLE DE OFICINA 

MUEBLE ESPAÑOL 

MUEBLE DE COCINA 

INSTALACIONES 

COM E RCIALES 

EXPOSICIONES DE ARTE 

CONSERVADORA DEL 

HOGAR 

DECORACION 

TAPICERIA 

PIEDRA ARTIFICIAL 

ESCAYOLA 

Claudia Coello, 38 

Tls. 275 15 17 y 225 74 98 

MADRID-1 • 
' A • , •••••• , •• • • • •• ~ 
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/ \ \ \ l 
MODELOS: ' \ 1 

• ROL-ST AR ELECTRICO 
• BANQUERO 
• COMPETIDOR 

\ 1 

• ROLLING \ \ ' 
• DIANA \ 1 

• CART ABLEX , \ \ 
(Archivador de carpetas) 

~ \\ \ 
~ \ 
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Efectuamos instalaciones de 
equipos con suficiente ca bida 
para cubrir las necesidades 

1 de cualquier Empresa, tanto 

\ 

en FICHEROS como en ARCHI
VADORES. Modelos únicos con 
capacidad hasta 80.000 fichas. 
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PUEDE RESOLVER CUALQUIER PROBLEMA 
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AISLAMIENTO 
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STATOFIX Y MORTEROS
CELULARES DE CEMENTO 
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HAY QUE TENERLO 
A PUNTO 

Quién día por día trabaja con el 
portaminas de dibujo sabe cuán 

importante es tenerlo debidamente a 
punto. Solo un portaminas de dibujo que 

se adapta bien a Id mano hace grato 
el trabajo y evita inútiles disgustos. 

La nueva forma verdaderamente 
funcional del portaminas de dibujo 

MARS-TECHNICO*) 
fué desarrollada pensando en la función 

que ha de tener un portaminas de 
dibujo. La forma manejable de la caña 

de plástico, lo bien que se adapta la 
punta de metal y el perfecto equilibrio 

de su punto de gravedad hacen del 
MARS-TECHN ICO 

el portaminas de dibujo ideal. 
Solo la mano del dibujante es la que 

puede decidir sobre la aptitud de un 
instrumento tan importante para él. 

Haga Vd. la prueba; pida a s u proveedor 
de material de dibujo que le muestre el 

MARS-TECHNICO 
y tómelo Vd. en su mano ... 

*J M AR$ -TECHNICO "LUMOGRAPH" 
48000 

portaminas para 18 graduaciones 
MARS-PAN TECHNICO 4 8019 

portaminas universa! 
pe.ra todas las graduaciones de minas 

MARS-LUMOGRAPH 1904 
minas para d ibujo en 18 graduaciones 

¡51rvanse enviarme gratis su prospectol 
¡relativo a portamin as para dibujo y mi· : 

1nas as l como muest ras de minas. 
1 

: Nombre : 

1 de la casa 1 

1 
1 
señas------------~ 

1 población-----------

país I"\. A. ., 

.J . s . STAEDTLER, - 8:100 -Nürnberg 2.: 
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Láminas y fieltros asfálticos 
Impermeabilizantes e hidrófugos 

Asfaltos y emulsiones especiales 

Pinturas y materiales 

protectores y decorativos 

Materiales para 

protecciones anticorrosivas 

Aislantes térmicos y acústicos 

Pinturas al agua paro fachadas 

Productos especiales para 

juntas de dilatación 

Aditivos para morteros y 

hormigones 

Adhesivos y colas 

Masillas, insonorizantes, etc. 
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Audiencia Pontificia a los ióvenes arquitectos 
y urbanistas de Europa 

El Santo Padre recibió en el año 1962 a los participantes de la primera reunión de 
jóvenes arquitectos, bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de 
Europa. El augusto Pontífice pronunció las palabras siguientes: 

"Vuestro grupo es el primero que Nos recibimos en Roma después de haber salido ayer 
tarde de la residencia de Castelgandolfo. Nos es sumamente agradable que esté compuesto de 

jóvenes estudiantes. 

"La Iglesia Católica os saluda en la persona del humilde sucesor de San Pedro. Como 
sabéis, la Iglesia es la celosa guardiana de la juventud perpetua del Evangel io y, en estos mo
mentos, se halla a punto de reunirse en Con cilio, aquí al lado, en la Basílica Vaticana. 

"No se os escapa con toda seguridad el sign ificado de un Concilio por su naturaleza 
y esencia. Tal vez a vosotros, por vuestra profesión, os es más fácil que a otros el compren
derlo, puesto que vuestro deber es construir ciudades y residencias acordes con estos tiempos. 

"El Concilio tiene por misión el levantar un nuevo edificio sobre los cimientos depo
sitados por la historia a lo largo de los siglos, usando para e llo los medios d ivinos y humanos 

de que la Iglesia dispone. 

"Los arquitectos afirman que su arte trata de establecer líneas y volúmenes, de pro
porcionar lugares agradables al hombre, donde su cuerpo encuentre salud y comodidad y 

donde su espíritu se abra a la alegría y a la luz. 

"Las realizaciones de Arquitectura tratan, en efecto, de estar al serv1c10 del hombre, 
de responder a sus necesidades y a las de las diferentes comunidades en donde se desarro
lla. Pues bien, eso es exactamente lo que trata de hacer la Iglesia con los medios que le 
corresponden y dentro del campo que le es propicio. 

"Aún más, la Iglesia piensa renovarse a través de la contemplación de su existencia 

pasada. 

"Queridos ¡ovenes, ¿vuestra presencia en esta ciudad no podemos deci r que tiene un 

significado análogo? 

"El contemplar los monumentos, vestigios de siglos pasados y las lecciones que de 
ello se derivan, ¿no aportan, acaso, unas útiles enseñanzas al arqui tecto deseoso de ofrecer 
al hombre un marco más acorde con su vida personal, familiar y nacional y que le empuje en 
mayor grado a la actividad moral, al trabajo profesional y a la amistad fraternal con sus se

mejantes? 

"Una vez terminadas estas confidencias que vuestra presencia Nos ha suscitado, ¿pode
mos formular ante vosotros un deseo que llevamos en el corazón? Tal vez tengáis que cons
truir, en el curso de vuestra carrera, un lugar dedicado a la oración, una casa de Dios. 
Comprended entonces plenamente la responsabilidad que os incumbe antes de realizar el 
proyecto, meditad sobre la Sagrada Escritura, entrad en el espíritu de la Liturgia, y después 
animad vuestra mano y vuestro espíritu con u na oración personal. Así han de ser las condi
ciones para llevar a cabo con todo éxito una obra tan importante. 

"Teniendo la seguridad de que este deseo será escuchado por todos vosotros, Nos 
deseamos de todo corazón, así como a vuestras familias y a vuestras obras, un sinnúmero 

de bendiciones divinas. 
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Hacia un Diredorio para la 
construcción de las Iglesias 

No tratamos aquí de la Iglesia como Rei
no de Dios, como Cuerpo Místico de Cristo, 
sino de la iglesia--con minúscula--como 
edificio. Pero esta construcción material no 
puede prescindir del contenido espiritual y 
simbólico que se encierra dentro de la ma
terialidad de sus paredes. 

"El verdadero templo de Dios es el Cuer
po de Cristo, porque en El habita la pleni
tud de la divinidad. El verdadero lugar de 
la presencia de Dios es la reunión de los 
fieles cristianos." 

Alrededor de esta realidad fundamental, 
giraron todas las reflexiones que oímos en 
Versalles los 500 participantes en la Sesión 
del Centro de Pastora/ Litúrgica del París, 
sobre la construcción de las iglesias, como 
edificio y lugar de la celebración litúrgica. 

El P. Louvel, O. P., nos demostró que 
nuestras iglesias "tienen un papel funcional 
respecto de la asamblea, de la que depende 
el tamaño de un templo y la manera de 
construirlo. Nuestras iglesias tienen por fin 
reunir al pueblo de Dios; nacen de la nece
sidad de reunirlo, y están al servicio de la 
comunidad o asamblea". 

Y, sin embargo, no hay que considerar 
solamente su carácter y aspecto funcional 
(materiales), añadió el P. Gelineau, S. J. 
"Una iglesia puramente funcional, que no 
sirviera a otra más alta función que la ma
terial o puramente humana, quiere decir, 
sería una mala iglesia; además, debe hacer 
aparecer el misterio de la Iglesia y de la 
Jerusalén celeste, descendida a la tierra 
(Apoc. 21, 12). Los misterios no se revelan 
sino a través de los objetos que los sig
nifican: la piedra, el vino, el pan, el agua, el 
aceite ... Cada parte del santuario, por tan
to, no sólo deberá responder a la necesi
dad práctica, sino también significar el mis
terio. Así el altar no será solamente la mesa 
del banquete, sino también la piedra del 
sacrificio, la escala de Jacob, Cristo mismo. 
Si este principio está bien aplicado, le será 
más fácil al pastor partir del mismo santua
rio para hacer la pedagogía de la Iglesia." 

Valentín Arteta luzuriaga, S. J . 

( De Hechos y Dichos . ) 

El fin de la sesión parecía a ojos vistas 
elaborar un programa general de construc
ción, en el que el arquitecto y el sacerdote 
podrán inspirarse antes de tomar partido en 
la construcción de una iglesia. 

Más aún, me atrevería a decir que el 
equipo de especialistas (canonistas, rubri
cistas, teólogos, músicos, historiadores, litur
gistas ... ) del C.P.L., que redactó el plan de 
los temas, y los mismos conferenciantes pa
recían preocupados en elaborar las directri
ces y normas para una especie de Directorio 
para la construcción de las iglesias. Sería 
muy oportuno después del "Directorio para 
la Pastoral de los Sacramentos" ( 1951) y 
"de la Misa" (1956). Ya les había precedido 

el episcopado alemán. En 1949 el Dr. Klau
ser, profesor de la Universidad de Bonn, en
cargado por la "comisión litúrgica", publica
ba unas directrices para la construcción de 
las igles.ias, después de las respuestas de 
todos los obispos de Alemania a un cues

tionario que les fué enviado. El documento 
definitiver-muy oportunamente en aquellos 
años de reconstrucción de iglesias-fué 
adoptado oficialmente por el episcopado ale
mán . Los lectores pueden leer el documen
to en su totalidad en un libro de Theodor 
Klauser, titulado Pequeña historia de la litur
gia occidental (Editions du Cerf, Paris, 
1956). 

La sesión de Versalles estudió "el lugar 
de la celebración" no precisamente con pre
ocupación estética, sino principalmente litúr
gica y pastoral. Pero en la práctica no pudo 
prescindir de la orientación artística; no se 
habló directamente de arte sacro, pero sí de 
las normas litúrgicas para construir una igle
sia, la cual, por ser la envoltura y vestido 
para arropar las celebraciones litúrgicas, no 
puede prescindir del arte ni de la belleza, y 
necesariamente ha de ser bella y artística. 

El programa para la construcción de las 
iglesias se ha elaborado en Versalles según 
este principio: 

Las personas y el encuentro de ella son 
los que determinan el sitio y la forma de 
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las cosas. Toda la iglesia debe hacerse en 
función del papel que deben desempeñar 
los diversos elementos de la asamblea del 
culto cristiano: presidente, ministros y minis
trantes, lectores, comentador, schola, pue
blo. Estas personas y su encuentro en el 
desarrollo de la liturgia plantean al arqui
tecto problemas diversos. La asamblea litúr
gica es un cuerpo orgánico que engendra 
un espacio orgánico en la liturgia, articulado 
sobre dos polos: santuario y nave. Y dentro 
del mismo santuario diversas son las exigen
cias del culto. La Liturgia de la Palabra de 
Dios, el oficio de alabanza, el sacrificio euca
rístico plantean sus problemas especiales: 
de una manera se coloca el público para oír 
una conferencia, para comer alrededor de 
una mesa, para cantar juntos. Y todo esto 
van a hacer los fieles en la misa, que "es el 
punto culminante y como el centro de la 
Liturgia del Sacrificio, pero no lo es de la 
Liturgia de la Palabra, como se ve en la 
misa pontifical. 

Resumiendo orgánicamente lo oído en la 
sesión de Versalles, llegaríamos a la redac
ción de un esquema del programa para 
construir iglesias: 

l 
QUE ES UNA IGLESIA 

Una iglesia es un edificio donde se reúne 
la comunidad de los fieles. Es el lugar del 
pueblo de Dios reunido; y precisamente por 
el pueblo reunido se hace templo de Dios, 
sitio de una presencia especial de Dios, in
dependientemente de la reserva eucarística. 

2 
QUE ES LO ESENCIAL EN LAS IGLESIAS 

En su organización interna la Iglesia es un 
cuerpo jerárquico, compuesto de cabeza y 
miembros. El canon, después de la consagra
ción, nos da estos dos elementos claramente 
diferenciados: nos serví tui et plebs tua 

sancta, nosotros tus siervos (el sacerdocio, 
colegialmente entendido) y el pueblo santo 
de Dios. Esta estructuración del culto alre
dedor de dos polos determina la implanta
ción general del espacio litúrgico: el santua
rio para el sacerdote, la nave para el pueblo. 
La estructura fundamental de la iglesia se 
deriva de las personas que actúan en la 
acción litúrgica: 

a El santuarío.- lugar del misterio, es e l 
espacio del celebrante y sus ministros. El 
celebrante preside; por tanto, visual y espa
cialmente se debe dar realce y preferencia 
al celebrante. 

b El altar.-Es el centro sacrificial de la 
asamblea, entre el sacerdote y el pueblo, e l 
lugar natural entre el presbiterio y los fieles. 
Por eso hoy se tiende a colocar el altar ma
yor a la vista, no al fondo de la nave, sino 
en el crucero del transepto. Su forma es de 
mesa o de tumba. Puede llevar baldaquino 
o ciborio; en teoría, debe llevarlo (otros po
nen una corona colgada sobre él). 

El altar no tiene sólo un fin funcional (hu
mano, práctico material), sino que repre
senta a Cristo. Más aún, es Cristo según el 
Pontifical Romano en el orden del subdia
conado: Cristo piedra angular. Petra autem 
erat Christus ( l Cor. l O, 4 ). Por eso debe 
ser siempre de piedra y consagrado. 

El altar, lugar del sacrificio y Cristo mis
mo, no debe tener sobre sí más que aquello 
que es necesario para el sacrificio. Esta nor
ma nos viene dada por la rúbrica de que el 
subdiácono retira la patena y sólo la deja 
sobre el altar para la ofrenda y para la 
fracción. 

El lugar preeminente que ocupa el altar 
en la celebración y su simbolismo exigen los 
mejores cuidados en su construcción y en 
su emplazamiento. Es hora ya de desterrar 
esa idea de que el altar es un mueble, una 
consola con gradas, en que se exponen toda 
suerte de cosas: jarrones, flores, artificiales 
con frecuencia, una colección variada de 
candeleros y candelabros, falsas velas, án
geles adoradores, manteles con encajes ... , 
toda esa serie de objetos que hacen desapa
recer, bajo un amasijo, la piedra del sacri
ficio, reducida frecuentemente a un simple 
rectángulo invisible en una masa de ma
dera, de cemento o de otro material, que 
no son propiamente el altar, sino su soporte. 

c Proclamación de la Palabra de Dios.- Se 
debe ver y oír al que la proclama; por eso 
se coloca en alto, en el ambon o en un estra
do. Que toda palabra que sale del santuario 
y se dirige a los fieles les llegue a través del 
ministro y como palabra personal. Hoy el 
púlpito es menos necesario por la sonoriza
ción de micrófonos y altavoces. 

d El comentador.-No es un lector ni pre
dicador; hay que prever para él un lugar 
fijo, tal vez en el presantuario, entre el 
santuario y la nave. 



5 

e La nave.-Debe adaptarse a la asamblea 
que se reúne, grande o pequeña, de do
mingo o de entre semana, de tal número de 
plazas (sentados, en pie ... ). Y que no se 
note el vacío. 

El pueblo tiene necesidad de participar 
en la celebr.'ición, se reúne para rezar y 
alabar al Señor en común, para ofrecer sacri
ficio y comulgar. Por eso: 

ha de oír la Palabra de Dios y su comen
tario; 

ha de poder evolucionar procesionalmente, 
en las ofrendas, si las hay, y sobre todo 
al ir a comulgar; 

tiene necesidad de una scho/a, que debe es
tar cerca del santuario; 

la iconografía ha de servirle para recordar 
que la comunidad está en comunicación 
con el cielo. No debe caer en desuso la 
práctica de los primitivos siglos de deco
rar especialmente el baptisterio (el ritual 
manda que se pinte en él el bautismo 
de Jesús en el Jordán) y el cementerio, 
lugares del comienzo y del fin de la Pas
cua del cristiano; 

el baptisterio debe distinguirse en la arqui
tectura general, como una parte distinta 
de la iglesia; 

el tabernáculo debe estar fijo en el altar del 
Santísimo Sacramento. Se ha de procu
rar separar, en lo posible, el espacio des
tinado a la celebración eucarística del re
servado a la adoración del Santísimo Sa
cramento. Según /a consecuencia V de /as 
directrices del episcopado alemán, antes 
citadas, sería falso repartir los volúmenes 
de la iglesia en función no del sacrificio 
eucarístico, sino del culto de la presencia 
de Cristo en la Eucaristía. El P. Roguet re
cordó el principio de Dom Beaudouin, ini
ciador del movimiento litúrgico en sep
tiembre de 1909: " No se reserva para 
adorar, sino porque se ha reservado, se 
adora"; 

hay que cuidar las puertas y accesos al tem
plo. El ideal es que los fieles atraviesen, 
para entrar en la iglesia, una zona de 
recogimiento, como un jardín o un atrio. 
El P. Gelineau clamó contra esos tende
retes de libros y velas, carteles, etc ... , 
que deben quedar en el pórtico y no 

dentro de la iglesia, como sucede en 
Francia. "Hoy-añadió-habría que pre
ver algún sitio para los catecúmenos adul
tos, en este mundo paganizado y laici
zado." 

3 
COMO DISPONER Y ARREGLAR 

UNA IGLESIA 

Se afirmó que hoy están mal dispuestas. 
El párroco no es el propietario de la Parro
quia; toda reforma y arreglo hay que ha
cerla según las necesidades de la comuni
dad, desde el punto de vista litúrgico, pas
toral y artístico, y a partir del altar mayor. 

Nuestras iglesias no son museos, lo que 
no quiere decir que no puedan guardar te
soros del pasado. 

Nuestras iglesias no son templos fríos. 
Nuestras iglesias son casa de Dios y del 
pueblo de Dios. 

4 
COMO CONSTRUIR UNA IGLESIA 

El párroco y el arquitecto no construyen 
su iglesia, construyen la iglesia de la parro
quia. Construir una iglesia no es trabajar 
para el futuro y para la gloria humana, s ino 
construir la parroquia de hoy y del mañana, 
la iglesia de siempre. 

El sacerdote ha de saber dialogar, en pri
mer lugar, con el pueblo; en segundo lugar, 
y principalmente, con el arquitecto, sobre el 
programa genera/ (qué es una iglesia) sobre 
el programa particular (de tal comunidad) y 
sobre el programa espiritual ( hacer del edi
ficio un lugar sagrado, de oración). 

Una vez estudiado y trazado el triple 
programa, hay que dejar al arquitecto ex
presar en la materia la inspiración espiritual 
que le sugiera el programa. 

La participación de los arquitectos en la 
sesión fué de gran importancia no sólo por 
el número--participaron unos quince--, sino 
porque se vió muy vivo su sentido de res
ponsabilidad profesional. Como observó uno 
de ellos, es el arquitecto el que, una vez 
establecido el programa, se va a ver solo 
delante de sus croquis y notas para hacer 
la iglesia. De su realización dependerán las 
costumbres o hábitos litúrgicos de varias ge
neraciones de cristianos. Tal responsabilidad 
debería hacer escoger al construir de una 
iglesia, con la mayor prudencia. No hay que 
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escoger a un arquitecto porque es un buen 

cristiano, o porque es del mismo país, o por
que es un buen fel.igrés, o bienhechor, ni 

porque tenga títulos, o sea pariente de ecle
siásticos. He aquí el criterio para la elección: 

la calidad y la honradez profesional del ar
quitecto. Es mal arquitecto el que trabaja 

para la gloria humana y concibe el trabajo 
común sin amor. El arquitecto--dijo Pinsard, 
constructor de la Basílica San Pío X, de Lour

des, y de la también subterránea de Ars
espera del sacerdote "que nos comprendan, 
que haya un diálogo". Pero también el sacer

dote pide al arquitecto que sea capaz de dia
logar sobre el programa espiritua l y de 
comprender el simbolismo. Entonces habrá 

la vibración y tensión de alma que requiere 

toda obra de arte, y en mayor grado y je
rarquía la obra de Arte Sacro. 

Nos vino de Méjico. Después de la confe
rencia del P. Gelineau sobre la disposición 
del santuario, se acercó a él monseñor Ser
gio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, 

con una pastoral y unas fotos para decirle 

que todo lo que había dicho ya lo había 
realizado él en su catedra l. El acababa de 
realizar en ella unas obras de reacondicio
namiento y había escrito, para instruir a los 

fie les, una exhortación pastoral. La reforma 

ha seguido el eje altar-cátedra, los dos ob-

El Santuario de la Catedral de 
Cuernavaca (Méjico), restaurado 
por su obispo, monseñor Méndez 
Arceo, conforme a las normas 
litúrgicas. El eje cátedra-altar está 
bien destacado. La Cátedra del 
obispo resalta visiblemente en el 
centro, detrás del altar. En ella se 
sienta y predica el obispo; a los 
lados, el e/ero. El centro es el al
tar de piedra, único en la Cate
dral, con su baldaquino de bron
ce; a los lados, los ambones para 
la proclamación de la palabra de 
Dios miran hacia el centro, porque 
la Escritura se proclama para to
dos, obispo, clero y fieles. Al ba· 
jar las gradas del presbiterio o 
santuario, está el presantuario, 
donde se coloca el comendador 
para dirigir las ceremonias y ce
lebraciones. 

jetos p rincipales de la Santa Iglesia Catedral. 
Para ello retiró todos los retablos, que no 

eran de ningún valor artístico ni histórico, 

y colocó un único altar de piedra en el cen
tro del presbiterio, cubierto de un ciborio 

senc il lo de bronce, del que cuelgan siete 

lámparas, que representan los dones del 
Espíritu Santo, así como el altar representa 
a Cristo y las manos que decoran la cara 
baja del palio, diríamos, del ciborio al Pa

dre. La cátedra episcopal, con las armas del 
obispo, queda detrás del altar, visible y en 
el centro; delante de él, a los lados, los 

ambones para la proclamación de la escritu
ra, con los nombres de los evangelistas y 

apóstoles que escribieron las epístolas; de

lante, el presantuario para el comentador. El 

baptisterio y los confesionarios en la puerta 
de la iglesia, para significar que hay que 
pasar por los sacramentos de la purificación 
antes de llegar a la eucaristía. El órgano y 
el coro va a ir en la parte izquierda del tran
septo. No quedará en e l presbiterio más que 
la imagen de la Virgen; la "Eucaristía se reser
vará en una capilla lateral. 

Cuando monseñor Méndez proyectó las 
diapositivas de las reformas realizadas en su 

catedral, escuchó la más sonora ovación del 
Congreso, porque eran una aplicación de los 
principios que se iban defendiendo en Ver
salles. 



Capilla en un Colegio Mayor 

Arquitecto: José Luis Fernández ..del Amo. 

Esta es la Capilla de un Colegio Mayor situado en 
la Ciudad Universitaria, en el que hacen los grados 
de Teología aquellos sacerdotes que van a cumplir su 
ministerio en Hispanoamérica. 

Se trata, por tanto, de un templo que tiene un des
tino particular, aunque abierto al público, relacionado 
con los pabellones residenciales y docentes, y en el 
que se ha de realizar la acción litúrgica con un sen
tido de formación para los colegiales. 

Dentro de la limitación de su objeto, se ha conce
bido por esta razón, con un carácter ejemplar reducien
do sus elementos a la más simple constitución de un 
ámbito para el más puro desarrollo de las funciones del 
culto. Con una rigurosa medida de lo imprescindible, 
ya de acuerdo con el espíritu de una liturgia reformada 
hacia los orígenes, sin que nada suntuario, ni de orna
mento o de afección sentimental distraiga su aplica

ción categórica. 

Sin que el símbolo o la imagen o la representación 
den apoyo a valores subjetivos de la piedad o desvir
túen la sola intención de crear un recinto para el ágape 
participado. La liturgia de la palabra, la liturgia sacri
ficial y el coro, vividos comunitariamente en el culto. 

La disposición de la planta, la organización de la 
luz, las condiciones acústicas, la expresión plástica de 
los materiales, la exaltación de la dinámica y de los 

objetos sacros, proporcionan el ambiente para una litur

gia ejemplar. 

Era importante que los sacerdotes formados en este 
seminario practiquen las funciones del culto con una 
estricta economía de medios. Las concesiones vendrán 
después. 

Si quiero decir que si éstas fueron las premisas, el 
resultado se debe enteramente a una labor de equipo. 

Cuando se me habla ahora de una problemática inte
gración de las artes, que yo procuré hace muchos años, 
creo que sólo es relativamente posible con una com
penetración de los individuos en la concepción y eje
cución al estilo artesano de trabajo en taller comunita
rio. No hay pintura, no hay escultura, quizá no haya 
arquitectura, pero hay una obra total, un objetivo cum
plido, un ambiente logrado. El espacio, la luz, los 
objetos, alcanzaron la categoría de su función, de su 
servicio el más alto. A ello ha contribuído la labor de 
todos. La del constructor López-García, la del apareja
dor Rafael Melina, la del pintor Carpe, la de los escul
tores José Luis Sánchez y Eduardo Carretero; como di
señador, Gómez Perales; hasta la tarea de los oficios y 
también hay que decirlo, el buen espíritu de los rec
tores de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano
americana. 
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Casi una pobreza deliberada, la máxima sinceridad 

en el tratamiento de los materiales y en el empleo de 

la estructura descubierta, una jerarquización de los ele

mentos con la ubicación y el valor que les corresponde, 

son las virtudes pretendidas en esta obra, como una 

moral exigente. Algo del espíritu con el que se ha de 

vivir. 

El hormigón visto, el ladrillo visto, el hierro limpio, 

la piedra desnuda, el pino en blanco, el aglomerado 

de corcho al natural, el vidrio en bruto, la plata en su 

sitio. El altar es ara y el sagrario recibe la luz del cielo. 

El retablo es el juego de la luz en el paramento y el 

suelo de los fieles es terrazo. El campanil no se erige 

más que para llamar a los colegiales y un vuelo de hie

rro les llama a lo alto. El volumen no es monumental, 

sino casero. No hay fachada, sólo la proporción del 

muro. 
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IGLESIA DE SALZBURGO - HERRNAU 
Arquitecto: Baurat h.c. Prof. Roberto Kramreiter. 

Comprende este conjunto el Centro pa
rroquial de Salzburgo-Herrnau, construí
do como anexo del convento y capilla 
para las Adoratrices. El espacio interior, 
proyectado de acuerdo con la liturgia, es 
el de un sistema de tensiones, en el que 
la colocación de pilares, con sensible di
rección hacia el lugar del altar mayor, 
que, separado del muro de contratensión 
de las vidrieras, se eleva como una isla, 
dominando todo el espacio dedicado al 
culto y constituyendo la causa principal 
de la tensión a que se hace referencia. 

Se establece de este modo un enlace, 
dentro del espacio común, entre la comu
nidad de fieles y el altar. De esta forma 

el sagrario queda a la vista de todos los 
asistentes, libre de cualquier obstáculo. 
Ningún soporte, ni pilastra, ni voladizo 
impedirán la libre visión y la limpia pers
pectiva. 

Los fieles pueden participar en esta 
iglesia en todos los actos sagrados, por 
la más estrecha unidad con el celebrante. 

El prebisterio queda intencionadamen
te deslindado del espacio total de la 
iglesia . Por la forma de la planta, por la 
colocación del altar mayor dentro de ella, 
por la colocación de los fieles, éstos se 
encontrarán unidos a los actos del Sacri
ficio de una especial manera. 



Interior de la iglesia, 
con el techo de ele
mentos esféricos, que 
han dado como resul
t a d o una excelente 
il:Ústica. 

~ampana,;o con ánge· 
•es de hormigón, obra 
del escultor profesor 
K. Ritter 



Planta d e I conjunto. 
Detalle de un! lám
para. Vista de con;un
to, con la casa parro
quial a la izquierda. 



Detalles del rosetón de 
hormigón y del muro 
de cerramiento, con 
elementos prefabrica 
dos asimismo de hor 
migón. 
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Pintura mural de Vaquero 
Turcios en Salzburgo 
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El hecho de que para pintar los muros de la cripta 
de la reciente iglesia de Santa Erentrudis (Salzburgo) se 
llamara al español Vaquero Turcios, supone muchas co
sas. Supone, por ejemplo, que la presencia española en 
las Bienales de Arte Sacro celebradas en dicha ciudad 
austríaca no pasó inadvertida. Supone, igualmente, que 
el prestigio de la joven pintura española no encuentra 
rival ni siquiera en una zona tan poblada de buenos 
artistas como es la Europa central. Supone también que 
la capacidad mural de este pintor ha llegado a un punto 
de madurez que le capacita para enfrentarse con toda 
clase de posibles problemas. 

Porque Vaquero Turcios ha resuelto los muros subte
rráneos que le brindaba la arquitectura de Robert Kram
reiter bien a la española. O sea, con ese realismo cas
tellano de la mayor fuerza expresiva. Con el patetismo 
de esas procesiones de los pueblos de la meseta central, 
con su desfile de Cristos lacerantes empapados de san
gre seca, con veracidad que hiela el tuétano. 

Estas santas mujeres que Vaquero Turcios ha pintado 
en Salzburgo no son las figuras bíblicas que tantas veces 
hemos visto representadas en la Pasión. Son campesinas 
castellanas, de manos recias y trabajadas por la intem
perie, de surcos profundos en mejillas y frentes. Surcos 
como los que abre el arado, bien hondo, para que el 
grano del trigo pueda prender. 

Tal vez pescadoras cantábricas, de las que miran ob
sesivamente el mar del que todo lo esperan, vida, sus-



tento y muerte. De esta clase de mujeres es de las que 
Vaquero Turcios ha llenado sus muros, en vez de in
tentar una solución más "europea" que para otros hu
biese sido lo obligado y discreto. Vaquero ha sentido 
esta Pasión desde su pasión de español, desde las pecu
liaridades de esta extremada Europa que tantas veces 
causa el asombro de los demás. 

De la composición de cruces entrelazadas y negras 
que sirve de fondo y enlace a todo el mural, sólo des
tacan los rostros atribulados y las manos. Sobre todo las 
manos, no en las actitudes elegantes que gustaba el 
Greco, sino en las dramáticas y descarnadas que prefe
ría Gaya. No es un retruécano si decimos que este Vía 
Crucis de Salzburgo es un juego de manos, es muy 
cierto. 

Los músicos llaman "leit-motiv" a la repetición de 
ciertos pasajes en una misma obra para ayudar a la 
memoria. Vaquero Turcios ha tenido en Salzburgo como 
motivo-guía la figura de la cruz. Cruz punzante como 
de alambre de espino que repitiese sus púas a escala 



de cruz natural. Así lo ha visto también el profesor Hugo 
Schnell en su artículo publicado en la revista alemana 
Das Münster, cuando dice: "Las cruces oprimen y a 
veces parecen ramas de árboles muertos sobre un cielo 
sin luz, agobiante. Había que lograr que la composi
ción y la narración fluyesen como una verdade ra "vía" 
paso a paso, a medida que se la siguiese paralela
mente. Así surgen las cruces, que caen, avanzan, se 
levantan, superponiéndose y entrelazándose en una es
tructura apretada, erizada de puntas, destacada contra 
el cielo en un violentísimo contraluz." 

Este Vía Crucis resulta tan impresionante porque su 
impacto va dirigido al sentimiento, no a la piedad. Vie
ne a ser como un latigazo, un veraz documento de la 
ferocidad humana que es capaz de infamar y sacrifkar 
hasta a quien viene a salvarnos. Observa el mismo es-

critor antes citado: "El terrible acontecimiento, en que 
las criaturas crucifican a su Creador, se nos ofrece en 
una pavorosa cercanía, impresionante, sin posibilidad 
de evasión. Suprimido todo color o efecto innecesario 
desaparece toda impresión de "escenario", de efecto 
teatral o recursos o trucos estéticos. Vaquero Turcios ha 
conseguido la más potente y eficaz economía, la más 
inmediata y honda concentración." 

Crónica negra de un suceso de luz. De las manos 
blandas de Pilatos a las crispadas de la Madre, hay un 
largo recorrido de caídas, de afrentas. Vía dolorosa del 
largo y penoso caminar de la salvación. El pintor Vaque
ro Turcios la ha resuelto como correspondía a un espa
ñol en el claroscuro opuesto de la sombra y la luz, de 
los negros y los blancos, de la noche oscura del alma 
y el alba luminosa. R. de L. 



Detalles de la estac· s tres primeras 
. iones y d 1 miento. e Descendi-
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Iglesia en la Universidad Laboral de Córdoba 

Arquitectos: Miguel de los Santos. 
Fernando Cavestany. 

Francisco Robles. 
Daniel Sánchez Puch. 

El proyecto es del año 1952 ( hace once 

años). Y se construyó hace siete años para 

una capacidad de 1.500 personas, de las 

cuales 1.200 sentadas. 

Es su estructura un triángulo esférico me

tálico apoyado en sus tres vértices por me

dio de tres empotramientos en otros tantos 

contrafuertes de hormigón armado que so

bresalen de la rasante del terreno unos tres 

metros y que están unidos por tres muros 

de planta curva, construídos también estos 

muros de hormigón armado. 

la cubierta de la iglesia la forma el trián

gulo metálico esférico, que, a su vez, está 

recubierto por planchas de aluminio sola

padas y articuladas entre sí. 

Todas estas piezas de aluminio están a su 

vez cogidas a la estructura metálica esférica 

y colocadas sobre ella en el sentido de sus 

paralelos y meridianos a modo de "escamas", 

adosadas a la superficie curva uniforme que 

presenta la bóveda, terminada con una capa 

de hormigón ligero sobre enrrasillado que 

cierra los espacios entre las formas metá

licas. 





El interior de la b611ed.i esférica metálica 

est, recubierto por otra b6veda construída 

con planchas especiales de escayola para la 

absorción del sonido, y para e11itar los ecos 

y resonancia que una bóveda de esta forma 

cóncava interior produce. Los tres lados ver

ticales curvos de la iglesia están formados 

dos de ellos por vidrieras de colores dise

ñadas por los artistas Suárez Molezún y 

Escassi, y el tercero, opuesto al altar, es cie

go, recubierto interiormente por planchas de 

absorción acústica y decorado con un mu

ral de tema religioso de Suárez Molezún, y 

por la parte exterior dicho muro está recu

bierto por un mosaico de Escassi, en el que 

figuran los santos de Córdoba. 

En el interior lle11a adosado un Viacrucis, 

realizado por el artista Amadeo Gabino, que 

también realizó un bajo relie11e de ángeles 

en la puerta principal. 

El retablo del altar mayor es obra del 

artista Carretero. 

La iluminación eléctrica está resuelta con 

proyectores dirigidos hacia la bó11eda del te

cho, que está pintada de blanco y refleja 

uniformemente la luz sobre el conjunto de 

la planta. 

Exento de la iglesia se construyó el cam

panil de planta de cruz, y de hormigón pre

tensado hueco en el centro para alojar un 

ascensor y una escalera metálica que dé ac

ceso a un voladizo exterior, a 60 metros 

de altura. Este campanil está rematado ¡JOr 

una cruz de aluminio. 

El conjunto está construido sobre una ele-

11ación natural del terreno, que colabora para 

dar una mayor 11isibilidad y esbeltez a la 

iglesia. 



Se compone de dos grupos o 
zonas, como se aprecia en el pla
no de conjunto. En la parte su
perior se emplaza la capilla y 
dependencias anejas, y en la in
ferior el museo, de planta rec
tangular, que se desarrolla en 
tres pisos, con la sala de expo
siciones de planta cuadrada, a la 
izquierda, y el monumento a la 
derecha, enlazado con el museo 
por el titulado "puente de los 
mártires". 

La capilla está flanqueada por 
dos torres gemelas, dedicadas, 
la del lado izquierdo a Nuestra 
Señora, y la del lado derecho al 
Espíritu Santo. 

Museo de los 26 mártires en Nagasaki 
Arquitecto: Prof. Kenji lmai. 



Dos plantas de la ca· 
pilla Y las dependen· 
cías anejas. 
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El puente de los Mk 
tires, entre el Museo 
'/ el M o n u m e n t o. 

El Monumento a los 
M á r t i res de Jarán. 



El costado oeste del Museo, con el 
mosaico sobre el muro de la Fe. 



Fotos: He nk Snpek. 

Iglesia Catedral de Saint Michael. Coventry 

Durante el bombardeo de 1940 la antigua catedral gót ica quedó 

totalmente destruída. Se convocó un concurso entre /os arquitectos 

ingleses, que fué ad¡udicado a Basil Spence. La catedral se ha inaugu

rado e/ año 1962. Los años transcurridos desde la fecha del concurso 

dan una le¡anía que permite un ¡uicio más obietivo sobre una obra 

que, por el tema, por las circunstancias en que se produjo y por el 

país en que se ha erigido, tiene una indudable t rascendencia. 

Arquitecto: Sir Basil Spence. 

Toda obra de arquitectura precisa de su visión directa: sin esta ele

mental condición, toda crítica resulta poco profunda y poco seria. 

Establecidas estas limitaciones, dicho está que lo que aquí se publica 

es solamente un sencillo y bien intencionado come ntario. Sin más. Es 

un diálogo, a la vista de unas fotografías, entre nuestros compañeros 

Luis Moya y Francisco de lnza, trasladado directamente desde el mag

netófono hasta estas páginas. 
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L. M. Una de las más importantes críticas que recuerdo haber leído sobre este edificio la 

ha hecho el conocido crítico Banham, quien reprocha al arquitecto el que se haya limitado 

a vestir con unas formas nuevas una catedral completamente antigua de concepto. Con 

ello le pedía al arquitecto exactamente aquello que al arquitecto no le corresponde, esto 

es, dar la idea de cómo debe ser una catedral, tema que compete única y exclusivamente 

a las autoridades eclesiásticas. Un arquitecto no tiene por qué inventarse cómo debe funcio

nar una catedral. 

Encuentro que este edificio, que me interesa mucho, es una catedral tradicional ingle

sa gótica, con las proporciones del gótico perpendicular inglés, tanto en su forma como en 

su composición. 'Los volúmenes son limpios, enteros, independientes, dispuestos en e lementos 

articulados, al modo gótico inglés. Es lo contrario de la composición renacentista, que pu

diéramos llamar sistema de cueva, pues esta última toma como punto de partida un gran 

volumen total en el que se van excavando las distintas unidades interiores de la composi

ción; así es el proyecto de Miguel Angel para San Pedro. La estructura de hormigón está 

limpiamente dejada a la vista y esto da al edificio una fisonomía especial. Encuentro en esta 

obra unos buenos aciertos: dicen que la obra pictórica es floja; por ejemplo, el gran tapiz y la 

vidriera grabada, pero realmente esto no se puede apreciar por unas fotos. 

F. l. Voy, como ha dicho mi compañero, a dar un juicio muy limitado, porque no co-

L. M. 

nozco la obra en su realidad. Insisto en sus opiniones sobre las críticas que hace el señor 

Banham, que escribe mucho sobre Arquitectura y siempre nos está advirtiendo a los ar

quitectos de todo lo que tenemos que hacer y que no tiene nada que ver con nosotros. Em

pieza a regañarnos porque no sabemos de política, ni de sociología, ni de economía, pero 

nunca se la ha oído hacer una verdadera crítica sobre un edificio. 

Yo, más modestamente, voy a dar mi punto de vista arquitectónico y yo digo que muy 

limitado, porque no dispongo más que de unas fotos. A mí me parece que una obra tan 

importante como ésta debió no ser tan caprichosa y desordenada como resulta. 

En la estructura que tanto gusta a Moya encuentro que de pronto hay como una 

acometida de honradez constructiva que está fuera de tono porque no se acusa más que el 

detalle de las articulaciones de los pilares con e l suelo. En el pórtico exterior esa rótula apa

rece arriba. De pronto hay todo esto de las articulaciones y de pronto unas tendencias orgá

nicas como en ese altar cuyos apoyos salen como formando parte de la tierra. 

Hay mucha superabundancia de materiales. Hay mucho desorden. Hay mucho de todo 

en una encrucijada de dudas. 

Es cierto todo esto que acaba de señalar: no hay un criterio fijo, hay mucha duda 

y mucha desorientación. Y esto es precisamente lo que da tanto interés a este edificio. 

En primer lugar está el hecho de incorporar una tradición puramente inglesa a una 

obra de hoy, y realizarla con los medios actuales. 

¿Hasta qué punto tiene valor la incorporación de una t radición nacional a una obra 

nueva, sobre todo a una iglesia? ¿Hasta qué punto la forma es la propia idea, o la tradi

ción es la forma? Eugenio d 'Ors dice a este respecto que la forma es la idea, la forma es el 

fondo. 

En segundo lugar está el valor human ) de este edificio. Aquí hay dudas y vacilacio

nes que si son sinceras revelan el espíritu d:;I arquitecto y de su época. Aquí hay since-
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ridad y expresión humana del autor y de su tiempo, y cuando pasen los años esto tendrá 

más valor que la fórmula fija. 

La emoción que producen estas cosas es difícil de explicar. Un ejemplo muy claro es 

la cúpula de la catedral de Florencia. ¿Qué es aquello? ¿Medio gótico, medio renacimiento, 

medio romano? Es indudablemente una cosa v :'lcilante, pero que tiene una emoción única. 

San Pedro tiene una cúpula resuelta, sin una duda. Y, sin embargo, Miguel Angel, que 

sabía mucho de estas cosas, toda su vida se pasó añorando la de Florencia, y al compararla 

con la suya de San Pedro dijo su célebre "E piu grande, ma non piu bella". La duda, la vaci

lación, el hálito de humanidad proporciona, como dijo Miguel Angel, belleza. 

Si Basil Spence ha trabajado en un momento cultural de dudas y vacilaciones, y efec

tivamente éste era el tremendo momento de su país-que estaba liquidando con la guerra 

un imperio-, lo honrado y lo sincero es hacer lo que hizo. Y el resultado ciertamente en

canta, por la humana manera de resolver dignamente el problema en tan difícil momento. 
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Detalles de la nveva 
Catedral de Coventry. 
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Esta venerable reliquia ha sido objeto de 
obras importantes de reconstrucción y tam
bién de creación por el arquitecto profesor 
R. Kramreiter. 

Desde 1158 hasta 1418 ocuparon la Aba
día, en que está situada, monjes benedic
tinos procedentes de España y de Irlanda. 
En la amplia cripta fueron sepultados, hasta 
el siglo XVIII, abades y monjes, beneficia
dos, y algunas personalidades. 

Dos lugares de ella son especialmente 
importantes: en uno de los extremos del eje 
longitudinal está el sarcófago del primer ar
chiduque, Heinrich Jasomirgott, que instaló 
en Viena su residencia, y que fundó este 
Monasterio en l 158. En el otro extremo está 
el sepulcro del conde Rüdigers de Starhem
berg, salvador de Viena cuando el asedio 
de los turcos en 1683. 

La cripta está bajo el más antiguo y sig
nificativo monumento histórico de la ciu-

La Schottengruft 
(Cripta de los Escoceses) 

en Viena 

dad, y es de por sí obra capital, que ahora, 
organizada mediante las nuevas obras, se 
abre al público. Se ha incorporado el mau
soleo de la iglesia superior, mediante una 
gran escalera de mármol, y se ha creado 
un gran conjunto con ambos niveles, hacien
do de la cripta una a manera de Confessio, 

como en las antiguas basíl icas de Roma. 

La cripta se compone de varias naves abo
vedadas, sobre pilares cuadrados de gran 
sección. En el crucero se ha colocado un al
tar de forma de sarcófago, que consiste en 
un bloque de mármol de Salzburgo de 5,5 
toneladas. El altar, como imagen del Sepul
cro de Cristo, simboliza también la tumba 
de los santos. Por simbolismo también se 
coloca, como el verdadero Santo Sepulcro, en 
el centro del templo. A derecha e izquierda 
están enterrados los abades del venerable 
Monasterio. Cuando alrededor del nuevo 
altar se reúnen "circunstantes" p3ra el sacri-
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ficio de la misa, los Hemanos vivientes de 
los de allí sepultados, se revive el sentido 
de la verdadera comunidad católica . 

De la bóveda pende una cruz de gemas, 
cuyo centro es un g ran cristal de roca ( con 
esto se recuerda el s ignificado del cristal 
de roca, como símbolo de Cristo, en la Edad 
Media). 

No se ha puesto ningún asiento ni recli
natorio. Sólo queda e l gran eje con el altar 
en el centro y los sepulcros del conde y del 
archiduque en los extremos. los demás mo
numentos y lápidas se han ordenado de 
nuevo, teniendo en cuenta sus característi
cas históricas, a lo largo de los muros y pi
lares. Había zonas tabicadas a los lados que 
se han encontrado llenas de osamentas y 
de escombros. Todo se ha arreglado y se 
ha dado sepultura a estos restos en e l suelo 
de la cripta . 

la iluminación general consiste en luces 
indirectas colocadas dentro de consolas de 
piedra, que dan una claridad suave y ade
cuada al recinto. 



Coloquios sobre 

Luis Moya. 

1 EL ARQUITECTO EN RELACION CON 

LA LITURGIA Y EL PUEBLO CRISTIANO 

iglesias 

Es posible estudiar el problema de cómo debe ser una iglesia desde 

un punto de vista en refle jo, no para contradecir el método directo, 

sino para completarlo. En vez de atacar directamente la cuestión de 

cómo debe ser una iglesia, un amante de la tradición trataría de 

encontrar la raíz de donde han salido los diferentes tipos de iglesia 

que se han sucedido en la Historia. 

Ante todo, ha de quedar establecido que el edificio de la iglesia, 

como cuanto en él sucede, no representa nada ajeno a él mismo, sino 

que es una realidad en sí. De aquí la importancia de conocer cuál 

haya sido esta realidad a lo largo de la historia del pueblo cristiano. 

Aquí se considera que el templo ha sido considerado tradicional

mente como el vestido, más que la casa, para este pueblo, o sea para 

la comunidad de los fieles que constituye el Cuerpo místico de Cristo. 

Las variaciones en el tipo de iglesias serán las adecuadas a los cambios 

y el crecimiento del Cuerpo m:stico, pero-y ésta es la novedad de 

este punto de vista-consideradas en relación con la idea que los 

fieles tuvieron de la liturgia en cada época, más que con la liturgia 

en sí misma. No se hicieron templos para la liturgia, sino para el 

modo de practicarla la comunidad cristiana. No fué una relación, que 

podríamos llamar abstracta, con la Teología, el dogma, las verdades 

elevadas, etc., sino una relación concreta con el modo cómo vivían 

los cristianos estas altas realidades. 

De este modo, el primer tipo de iglesia-la basílica conslantiniana

tiene como modelo constructivo y formal la basílica de la Roma im

perial, edificio civil mezcla de Foro cubierto, Bolsa de comercio y Tri

bunal. Para elegir este modelo no parece que hubiera otras razones 

que la gran capacidad y el poco coste de este género de edificios, 

así como la posibilidad de construirlos rápidamente con los medios 

disponibles en Roma. Lo que se puede calificar de "explosión cristiana" 

a raíz del Edicto de Milán exigía este tipo de naves para alojar a los 

muchos fieles. Eran el vestido adecuado para esta primera cristiandad 

multitudinaria, que además actuaba de un modo muy comunitario, 

de modo que se requerían buenas condiciones de visualidad y de 

acústica. El género basílica las cumplía en gran parte, de modo que 

se pudo imitar co'1 ligeros retoques. Según se deduce de estud ios ya 

antiguos, ninguna de las basílicas paganas fué aprovechada por los 

crist ianos-aunque a veces se hiciese uso de sus materiales-por razón 

del culto a los mártires, que había de realizarse en sus mismas e inamo

vibles sepulturas. Para más honrar éstas, se las rodeó desde el prin

cipio de un ambiente noble y rico, necesario además para el Santo 

Sacrificio que había que celebrarse sobre la tumba del Mártir. Para 

este ambiente se eligió como modelo aquello que en la antigua Roma 

era, a los ojos del pueblo, lo más majestuoso: el aula regia de los 

palacios imperiales. De este modo los grandes templos de San Pedro 

en el Vaticano y San Pablo extramuros (así como otros menores) se 

formaron por la yuxtaposición de dos cuerpos de edificio: uno, la 

"basílica", para el pueblo; otro, el "aula regia", para el culto. Este últi

mo consistía en una nave (o dos) perpendicular a la basílica y un 

ábside que rodeaba el sepulcro y e l altar. Aunque la forma del con

junto recuerda vagamente a una cruz, no parece que este simbolismo 

haya sido buscado en ningún caso. Razones prácticas, tales como la 

muchedumbre de los fieles, la liturgia papal, el culto de los márti

res, etc., bastan para explicar este nuevo género de edificio que es la 

basílica cristiana latina. 

De modo análogo se podrían revisar los distintos modelos de iglesia 

que se han sucedido, desde las ciiminutas iglesias asturianas para pe

queñas comunidades de fieles en las montañas hasta las grandes cate

drales para las ciudades escolásticas y razonadoras de la Francia me

dieval. En todos los casos, más que la liturgia en sí, lo que revelan 

las iglesias es la relación de los fieles con la liturgia, tanto si son para 

el pueblo como cuando son conventuales. 

La idea de relacionar directamente la forma del templo con la litur

gia, con el dogma, con el mismo Dios, surge precisamente cuando 

empieza a resquebrajarse la cristiandad. Un humanista como León 

Bautista Alberti, hombre no esencialmente y completamente cristiano, 

plantea en el siglo XV el problema de la forma del templo: propone 

sea redondo como imagen de lo absoluto, de lo divino, y discute las 

variaciones esenciales que resultan de colocar el altar en el centro 

o al fondo. Estas discusiones teóricas llenan más de un siglo, en el 

momento de Lutero, y nadie menciona a los fieles como Cuerpo místico 

de Cristo. La Ig lesia es una representación de lo divino a través del 

Arte, y nada más. 

A partir de Trenlo y de los jesuítas, la iglesia vuelve a " ser", no a 

"representar". Es otra vez el vestido para la comunidad de los fieles. 

Los cuales, hartos del abs:ractismo humanista y protestante, quieren 

"ver" y no sólo razonar. Quieren ver la humanidad de Cristo, y de la 

Virgen, y a los santos, y también quieren ver las virtudes-la Fe, 

la Esperanza, la Caridad, y los dogmas, los misterios, y todo-. El 

templo se llena de imágenes, y no basta. Hay que "representar", 

teatralmente, en el lugar que "es", pero la representación será el 

concepto del mundo y de la vida para el pueblo del barroco, y lo 

teatral adquiere un "ser" propio más allá de la representación. Es un 

mundo de realidades para la comunidad cristiana de aquel momento, 

no de representaciones ni de símbolos. Se llega a los extremos fan

tásticos, pero reales, de las iglesias alemanas y austríacas de Die Wies, 

Wierzehnheiligen, etc., de los que deriva directamente el modelo de 

teatro de ópera característico del siglo XIX. Al mismo tiempo, las 

cosas empiezan a confundirse y se difumina la realidad esencial, que 

empieza a ir a la zaga de su representación. Así, a Luis XIV no le 

basta ser rey, sino que se disfraza de rey, y de Rey Sol. Los conceptos 

de justicia, política, etc., van no escondidos en sus ampulosas repre

sentaciones, sino detrás de éstas y sometidos a ellas. Este es el fin 

del "Antiguo Régimen". 

Ahora, casi siglos después, hemos vuelto a la pos,c,on de León Bau

tista Alberti, y de nuevo nos planteamos de un modo abstracto cómo 

debe ser una iglesia. Cierto es que nos guiamos por la liturgia rediviva, 

pero no establecemos entre ella y la arquitectura ese puente que fué, 

en otros tiempos, las rea!idades del pueblo cristiano y de su relación 

con las formas litúrgicas y su modo religioso de ser. 

2 LA TRADICION 

Hace pocos años se publicó la Instrucción del Santo Oficio sobre 

Arte Sacro. En ella se aconseja taxativamente que el artista " se apoye 

en la tradición", cosa difícil de hacer hoy, pues no vivimos la tradición 

en arquitectura desde hace siglo y medio. La tradición es un modo 

de vivir y de hacer, y no un repertorio de formas inmutables. Puede 

aclararse esto aduciendo algún ejemplo histórico: es indudable que en 

la Edad Media el verdadero texto de arquitectura era el Vitrubio, libro 

que conocemos hoy precisamente por las copias que hicieron de él 

los monjes medievales; los arquitectos de las épocas románicas y góticas 

seguían, aunque parezca raro, este texto. Pero lo hacían con el sistema 

de tradición dinámica, o sea asimilada, como se ve en el tema de las 

proporciones. Para los cuales dispone Vitrubio se tomen como norma 

las del cuerpo humano, considerando que éstas son las de un cuerpo 

perfecto, teóricamente, tal como lo definió algún "canon" helenístico 

que a través de Hermógenes debió llegar a nuestro autor. 

Esto se toma al pie de la letra por los maestros de la Edad Media, 

y con tal sistema se proporcionan las catedrales góticas y las otras 

iglesias, y hasta llega al siglo XVI con el manuscrito de Simón García 

( Architectura y Simetría de /os Templos, publicado por Camón Aznar), 

donde se transcriben las proporciones según Ontañón, que son todavía 

las de Vitrubio a través de la Edad Media, y no las de Vitrubio tal 

como se entendía en el Renacimiento. 

El mismo espíritu y hasta los mismos detalles técnicos de la pro

porción, rigen en cosas tan diversas como un templo helenístico y una 

catedral gótica, y la causa que hace posible esta continuidad es una 

tradición no interrumpida desde el siglo IV antes de Cristo hasta 

el XVI, por lo menos. 



3 LA SIMETRIA 

Se ha tratado de la simetría en el sentido vulgar, o sea de la que 

repite a la izquierda lo que hay a la derecha, y se ha hecho notar 

que no es adecuada para el altar y el presbiterio de la iglesia, donde 

se da una clara asimetría de funciones y de dignidad entre el lado de 

la Epístola y el del Evangelio. Puesto que la tradici6n repetía en el 

templo las proporciones de la figura humana, tomaba ésta también 

en su postura más digna, y así el modelo era la actitud simétrica, 

hierática, como la del soldado en posici6n de firme o la del sacerdote 

al volverse al pueblo. Nada de posturas familiares y c6modas. 

Pero como la asimetría de dignidad y funci6n existía a pesar de 

todo, se hacía entrar otro elemento en la composici6n, y éste no 

simétrico. Era la luz natural, que al estar el eje de la iglesia dirigido 

del Oeste al Este, actuaba con más intensidad en un lado que en 

otro. la luz entraba principalmente por el lado de la Epístola, y colo

cadas adecuadamente las ventanas, venía a iluminar el lado contrario, 

del Evangelio, dejando el primero en contraluz. Este efecto se exa

geraba en muchas iglesias españolas, que carecen de ventanas al 

Norte, y aun en las francesas se acentuaba la diferencia natural de 

intensidad entre ambos lados por medio de los colores de las vidrieras, 

que eran de gama fría- azules y violetas-al Norte y de gama cálida 

-rojos y amarillos-al Sur. 

También el reparto de asuntos en las vidrieras y en las esculturas 

se acomodaba al diferente carácter de ambos lados, pero más aún la 

simbología, que aunque de origen muy antiguo, era entendida por el 

pueblo en la Edad Media. Todos comprendían lo que significaba una 

cruz, o una figura, o el libro de los Evangelios, representados dentro 

de un templete redondo, o bajo un baldaquino con cortinas. En con

clusi6n, se conservaba la dignidad de la arquitectura simétrica, y se 

acusaba la asimetría de las funciones por el manejo de la luz natural. 

4 LA POBREZA Y LA SINCERIDAD 

La pobreza, como condici6n necesaria en una iglesia, es cosa de 

hoy. la tradici6n quería las iglesias tan ricas como fuera posible, y esto 

desde las catacumbas. Se hizo siempre lo más y lo mejor dentro de 

las condiciones del lugar y del tiempo. Pero además se quería la sin

ceridad, y esto hacía más difícil el problema, pues obligaba a que la 

estructura fuera bel la y rica en sí, ya que no se podía revestir, como 

ahora se hace. Si la cubierta era una armadura de madera, ésta quedaba 

a la vista con toda su complicaci6n, y también con toda su verdad. Aho

ra se busca una falta sencillez revistiendo armaduras metálicas con cielos 

rasos, tanto en iglesias como en cines. los antiguos no tenían miedo 

a la complicaci6n cuando ésta era necesaria. De este modo sus estruc

turas eran expresivas de por sí, aun antes de añadir figuras y símbolos. 

P. Alfonso L6pez Quintás. 

Proyectar una iglesia encierra suma complejidad, pues no se trata 

de resolver un mero problema o conjunto de problemas técnicos, sino 

de crear un ámbito en el cual los fieles puedan asistir en comunidad 

a la celebraci6n de los Misterios. Esto exige al arquitecto la moviliza

ci6n de todas sus facultades, y una gran dosis de inspiración. Menos 

que nunca es suficiente en este caso el mero saber hacer técnico: hay 

que saber inspirarse. Y para ello se necesita saber de dónde provienen 

las intuiciones que fecundan el quehacer técnico. A mi ver, el secreto 

consiste en dejarse saturar por el sentido de la acción litúrgica, que 

es objetiva y comunitaria. 

Objetiva alude aquí a no-subjetiva o arbitraria o meramente indivi

dualista, y por eso se armoniza tan perfectamente con lo personal y 

lo comunitario. No se trata de una objetividad fría, impersonal, sino 

de ese realismo sobrio, pero cálido, que enciende e l fervor del creyente 

que vive al nivel de lo suprasensible misterioso. 

Comuntiaria no se reduce en modo alguno a colectiva en sentido 

gregario, porque la vida religiosa es rigurosamente personal. 

El espacio sagrado debe ser, pues, un ámbito de tensión transcen

dente y a la par d e libertad, en que el hombre se sienta religado a 

Dios y a los demás hombres, y al mismo tiempo radical soledad ante 

su propia conciencia. la austeridad que hoy se propugna no debe 

tener por fin dejar las iglesias en un desangelado desmantelamiento, 

sino hacer posible y fomentar la experiencia profundamente humana 

del encuentro con Dios y con los demás hombres, a través de las 

diferentes formas de piedad, la litúrgica y la popular. No debe con

fundirse la pureza con la elementalidad y la sobriedad con el desam

paro. El exceso de motivos ornamentales ahoga el sentido del misterio, 

y la falta de todo apoyo sensible deja al hombre con frecuencia en 

una soledad vacía. lo que procede es buscar un término medio, a 

través de un sano ritmo integralmente humano, concediendo a cuantos 

elementos integran el espacio sacro la debida libertad de despliegue, 

bien sabido que lo que produce sensación de ahogo no es la existencia 

de un determinado número más o menos elevado de objetos, sino 

la falta de desahogo de los mismos. 

Al radicalizar el problema de la construcción de espacios sacros, la 

arquitectura actual se sitúa en la vanguardia del pensamiento con

temporáneo, centrado, como es sabido, en torno al concepto decisivo 

de intersubjetividad, que confiere un valor trascendental a realidades 

•ales como el encuentro, el lenguaje, el gesto, etc. lo importante es, 

pues, que los creadores de formas expresivas de lo sagrado no adopten 

una actitud meramente "espectacular"; antes se ocupen de poner en 

forma el sexto sentido de la expresión. Esto afinará su tacto en el 

trato de los materiales para lograr el necesario equilibrio entre los 

medios sensibles expresivos y los contenidos suprasensibles expresados. 

( El haber tratado más por extenso estos temas en esta misma revista 

-véanse, por ejemplo, las "Notas de Filosofía" de este número y 

del número 40, abril 1962, págs. 43-46-me exime de explanar aquí 

estas ideas.) 

Francisco de lnza. 

1.º LO EXPRESIVO Y LO REPRESENTATIVO 

G La postura personal 

Con una muy clara visión del tema de la arquitectura de las iglesias, 

Víctor d'Ors distingue entre los conceptos de expresión y de repre

sen·tación. Expre sar es poner de manifiesto, exteriorizar, dejar patente. 

Representar es significa r una cosa por med io de otra. 

la arquitectura religiosa debe ser-según D'Ors-más b ien expresiva 

que representativa. 

l a razón es obvia para e l caso de una iglesia. 

l a acción funda menta l de cuantas se realizan en una iglesia es el 

Santo Sacrificio de la Misa; la cual acción no es una representación, 

sino real y verdaderamente la repetición incruenta del sacrificio de 

Cristo en la cruz. 

Desde un punto de vista arquitectónico, el problema e s exactamente 

el extremo opuesto al caso de un teatro. 

El teatro es representativo; la iglesia debe se r expresiva. Cada uno 

de los elementos que integran el edificio-ig lesia debe expresar el des

tino del mismo. 

Así, pues, considerando el edificio-ig lesia como edificio público, nos 

hallamos ante una gran variedad de funcio nes que tienen lugar en él. 

Esta misma variedad, así como las difere ntes tendencias de plantea

miento que puedan adoptarse como punto de partida para proyectar, 

obligan a tomar una postura inicial de simplificación. 

De manera que estimo que podríamos enfocar el problema desde 

el exterior. 

b El cliente 

Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, advertía que " los a rt istas no 

de ben tende r tanto a satisfacer su impulso creativo cuanto a dar cum

plimiento a las necesidades d e la comunidad cristiana". 

Es basta nte frecuente entre nuestros arquitectos el deseo de pro

yectar y construir una iglesia. Son muchos, incluso, los que tienen ron

dando por la cabeza "su iglesia" particular. Y ciertamente no es dema-



siado frecuente-puede comprobarse en los concursos-una seria 

preocupación por cuál sea el auténtico sentir de la comunidad cristiana. 

la cual comunidad es, en definitiva, el verdadero cliente. 

¿Hasta qué punto tiene el arquitecto que decidir si la iglesia que 

va a proyectar debe ser de tipo comunitario, es decir, con el altar 

central, o, por el contrario direccional, es decir, con el altar situado 

en un extremo y toda su organización espacial dirigida hacia él? 

Por lo común, la elección de una de estas dos tendencias suele 

obedecer exclusivamente a que al arquitecto le gusta más una de ellas 

y, por tanto, la elige. 

Si se considera al arquitecto como miembro de la comunidad cris

tiana, no parece claro que por su sola condición de arquitecto profe· 

sional se halle en posesión de alguna peculiar facultad de tipo místico 

que le sitúe por encima del resto de la comunidad y le confiera alguna 

luz especial para dictaminar sobre tan importante circunstancia. 

Si el arquitecto no se considera a sí mismo como miembro de tal 

comunidad, la cosa parece aún más patente. Ningún arquitecto cristiano 

se atrevería a recomendar una distribución distinta de las habituales 

a los fieles de un templo budista, sin temor a que le hicieran deter

minadas observaciones, tal vez desagradables. 

En la actualidad existe, al parecer, un movimiento litúrgico sin pre

cedentes en la Historia y, al propio tiempo, existe también una reno

vación en el sentir de la Iglesia, que naturalmente tardará aún bastante 

tiempo en ir extendiéndose por toda la comunidad. 

Se palpa un ambiente que es reflejo de una nueva conciencia reli

giosa, y paulatinamente irá tomando cuerpo. 

No es, pues, a mi entender, el arquitecto quien debe informar en 

este punto, sino que, por el contrario, debe informarse y formarse en 

colaboración con especialistas en la materia. 

Se trata de un punto de partida decisivo para resolver unas necesi

dades de funcionalismo espiritual. De modo que lo suyo es la colabo

ración, el equipo. 

Encuentro más motivos-o al menos tantos-para actuar así en este 

caso que para resolver otro problema de tipo técnico. 

Que no sea la liturgia un conjunto de ordenanzas que hay que 

cumplir, porque, de no hacerlo, le echarán abajo "su proyecto", sino, 

por el contrario, que sea considerada como una preparación necesaria 

para expresar en buena arquitectura el verdadero sentir de la comu
nidad cristiana. 

Si se objeta que no hay quien sepa cuál es esa auténtica conciencia 

colectiva en esta época ciertamente difícil, advertiré que el arquitecto 

tiene tantas probabilidades de no encontrar el espíritu de la comuni

dad como cualquier otro miembro de la misma. De modo que con 

mayor motivo debe ponerse en contacto con aquellos que puedan 

estar más preparados en el asunto. 

la crítica que de la catedral de Conventry hizo el eximio crítico 

Reyner Bauhan me parece en este sentido, pues, fuera de tono. 

2.0 LO POBRE Y LO RICO 

G Los materiales 

Existe una idea realmente extendida sobre la necesidad de la po
breza en las iglesias. 

Se apoya tal criterio en el razonamiento siguiente: 

Jesucristo, Hijo de Dios, vino a este mundo en la más completa 

pobreza. Nació en un pesebre, vivió en el seno de una familia muy 

humilde y murió absolutamente pobre. Por tanto, la iglesia, que es la 

Casa de Dios en la tierra, debe ser igualmente pobre. 

Sobre estas ideas estimo que sería conveniente hacer algunas con-

sideraciones. 

Pobreza es la escasez o carencia de medios materiales. 

Riqueza es la abundancia de bienes. 

Ostentación es la acción de hacer gala de grandeza y boato. 

De estas tres palabras parece claro q ue la tercera, por de pronto, 

no debe incluirse en ningún caso en la edificación de una iglesia. 

Ahora bien: pobreza y riqueza no están separadas por una lfnea, 

sino que admiten una escala d e valores. 

El argumento citado anteriormente no es suficiente, a mi juicio, para 

que se decida que las iglesias deban ser pobres. 

Jesucristo es la segunda Persona de la Santfsima Trinidad. Dios 

Padre no es pobre. la finalidad de un templo es dar gloria a Dios. 

El Sol, el Universo, la Naturaleza entera, nunca dan sensación de po

breza; antes al contrario, nos sobrecogen por su magnificencia y dan 

gloria a Dios. El más grande pobre de cuantos han existido, San Fran

cisco de Asís, hizo cantar a todas las criaturas el himno a su Creador. 

Y pedfa como limosna por Asís y por Gubbio mampuestos para los 

muros de sus iglesias. No pedía trozos viejos de madera ni cachos 

de lata para hacer los cerramientos. 

Más bien los que clamamos por la pobreza de las iglesias somos los 

que pensamos que pueden resolverse a costa de las mismas "otros 

problemas sociales de mayor urgencia". Eso sí, con nuestras espaldas 

cubiertas previamente y acogiéndonos al argumento del Santo Portal 

de Belén. 

Al tratar, pues, de los materiales para un edificio-iglesia, es a mi 

juicio totalmente necesario y justo que éstos sean dignos, y si además 

son ricos, mejor. Siempre y cuando no se supedite la magnificencia de 

la iglesia a la riqueza de los materiales que la constituyen, sino, por 

el contrario, que dicha magnificencia y hermosura tenga su apoyatura 

fundamental en la perfecta solución arquitectónica, 

Cuando se presentó en un coloquio de críticos y arquitectos la 

custodia del escultor José luis Coomonte, que obtuvo el primer premio 

de la Bienal de Salzburgo, hubo un clamor general de admiración 

hacia la modestia del material que la constituye: el hierro. 

Se cantó la humildad de los materiales, en contraposición de los 

materiales llamados nobles. 

Hubo un momento en que casi nos daban un poco de pena todas 

aquellas custodias que se han hecho de oro y plata en toda la historia 
del arte cristiano. 

Pero, bueno, aparte de ser más caro, ¿qué le pasa al oro para no 
emplearlo en una custodia 

la custodia de Coomonte es magnffica y es de hierro, pero ¿qué 
tiene de malo una de oro? 

Yo creo que no tiene nada de malo, sino mucho de bueno. Consi

derado como material, mejor dicho, como elemento químico, el oro 

t iene mejores propiedades que el hierro. Que me acuerde, el oro es 
inoxidable y antimagnético. 

b l as ideas 

De otra parte, el tema de la pobreza en las iglesias tiene otro as
pecto: el de la idea. 

Es necesario no confundir la pobreza con la pereza y también distin
guir entre la simplicidad y el estreñimiento mental. 

El templo, como edificio, tiene unas necesidades funciona/es, tanto 

en el orden espiritual como en el material, que le d iferencian nota

blemente de cualquier otro edificio. A su vez, por su destino, se dis

tingue de todos los demás. 

Es admisible que una fábrica de productos farmacéuticos se parezca 

externamente a un taller de reparación de motocicletas, aunque el 

funcionamiento interno de las dos no tenga relación alguna. 

Ahora bien: en el caso de una iglesia, aunque no sea más que por 

su destino--dar culto a Dios-, debe acusarlo en planta y volúmenes. 

( Se entiende que sostengo cuanto dije del servicio al sentir de la 

comunidad cristiana.) 

De modo que si manteniendo el criterio de pobreza se decide hacer 

"una cosa muy simple", y por esta causa tanto en planta como en 

masa surge un edificio indiferenciado, tanto cualitativa como cuanti

tativamente, se cae en el peligro de sentar una teoría excesivamente 
simplicista. 

la cual permitirá cobijar aquella confusión que advertí entre po

breza y pereza. Solución que no parece buena como punto de partida 

para proyectar un edificio destinado al culto de Dios Nuestro Señor. 

De otra parte, en parangón con la riqueza material, es de advertir 

el peligro opuesto. A saber: la riqueza imaginativa, que suele tradu

cirse en la aplicación a priori de las últimas formas estructurales en 

uso. Formas cuya procedencia no es, seguramente, de carácter sacro. 

Es en estas dos palabras, a mi juicio, donde pudiera hallarse una 

posible lucecita para, a lo mejor, poder avanzar algo por tan difícil 

e intrincado camino. Entiendo por carácter sacro aquellos aspectos que 

confiere el artista a determinados materiales para que puedan conver
tirse en elementos sagrados. 



El aprovechamiento de los más simples sistemas estructurales-arco, 

bóveda, dintel-no implica aún una actividad de "segunda mano" y 

parece desde todo punto una actitud lícita. 

Más aún: el empleo de formas estructurales más actuales de carácter 

general-estructuras laminares de hormigón, etc.-parece igualmente 

lícito como punto de partida. 

lo que ya no debe estimarse correcto es el transplante de una deter

minada forma, cuyo trazado original obedeció a muy distintas nece

sidades. 

Existe en todo esto, como fondo de la cuestión, una verdadera y 

urgente necesidad de autoanálisis del artista, que se encuentra en la 

tesitura de tener que conferir carácter sacro a una obra religiosa que 

le ha sido encomendada. 

Y pueda éste, tal vez, ser el único camino, que, de otra pa rte, 

viene a coincidir con el de servicio a la comunidad, porque el ante

poner el criterio de servicio al de satisfacción artística personal ya 

implica en sí una postura de humildad ciertamente necesaria para la 

consecución de una obra cuyo destino es el de convertirse en algo 

sagrado. 

P. José M. Aguilar 

1 SOBRE El ARTISTA 

Quiero destacar al90 que me parece importante en el texto de la 

alocución del Santo Padre a unos jóvenes arquitectos. Dice Su Santi

dad exactamente: "Cuando queráis construir una iglesia buscad primero 

la calidad del artista. Y después que sea capaz de expresar los sen

timientos del catolicismo." 

Este texto ha sido una variación de otro casi igual de Pío XII en 

que se decía "que sea capaz de profesar la fe cristiana" . 

Ahora se dice "expresar los sentimientos del catolicismo". 

2 SOBRE El PROGRAMA 

Cada iglesia tiene un programa definido, según el ambiente. Cada 

caso tiene un problema concreto. 

Hay que admitir unas cosas esenciales y después establecer la debida 

dosificación de elementos según cada caso particular. 

las cosas esenciales para mí son tres: 

Su finalidad. la liturgia. 

los ambientes sacramentales que hay que vivir en el templo. 

la devoción privada. 

la dosificación de estos elementos dependerá del destino del templo. 

3 SOBRE LAS IMAGENES 

En el caso español, y en lo que a las imágenes se refiere, yo creo 

que el no ponerlas se debe solamente a la dificultad de encontrar 

buenas imágenes actuales, que no existen. 

Yo he intentado hacer algo parecido a lo que se ha hecho en 

Francia, y he pedido la colaboración de artistas de primera categoría 

y se me han negado, diciéndome que les era imposible hacerlo. 

Que no estaban preparados. Que eran incapaces. 

4 SOBRE LA POBREZA EN El TEMPLO 

Hay que distinguir tres aspectos: 

a) Teológico.-Es evidente que a la casa del Señor hay que darla 

toda la grandeza y toda la dignidad que requiere. 

b) fstético.-Es asimismo evidente que el edificio-iglesia ha de 

estar resuelto con la mayor calidad artística. 

c) Sociológico.-la iglesia, en estos tiempos, ha adquirido un 

carácter más pentecostal. Y el momento socilógico actual pide una 

mayor austeridad que en otras épocas históricas. 

la justa conjugación de estos tres aspectos llevará al buen proyecto 

de la iglesia de nuestros días. 

Casulla, con telas de T. G., realizada por el M. A. S. 

Custodia. Diseñada por Migue/ Fisac, realizado por T. A. 



1. Casulla, realizada con telas 
de T. G. por M. A. S. 

2. Casulla, realizada con telas 
de T. G. por M. A. S. 

3. Sagrario: José Luis Sánchez. 

4. M.ª Rosa Ventas. A. Serra
hima. Capdevila. 
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Tienda de Arte Sacro 
Fernando Barandiarán, arquitecto. 

Esta pequeña tienda de Arte Sacro es una de las muchas actividades del Instituto de Misione
ras Seculares, cuya residencia en Madrid es una antigua casa de la calle de Zurbano, esquina a 
Orfila. 

No podíamos disponer para la obra de más espacio que el que había servido hasta entonces 
de cocina, carboneras y almacenes, todo él situado en planta de semisótano, que, por la pendiente 
de la calle, llegaba en algún punto a permitir un acceso normal desde el exterior. 

Estos locales eran un verdadero laberinto de muros, tabiques y tuberías. El proyecto, por tanto, 
en su mayor parte ha sido limpiar, consolidar y unificar estos volúmenes para hacerlos habitables. 

En grandes rasgos podemos decir que se han tratado de crear tres ambientes: el primero des
tinado más propiamente a tienda y exposición de ornamentos y objetos de culto. El segundo plantea
do como un local donde se recojan actividades culturales, coloquios, información sobre toda clase de 
libros rel igiosos y discos. Finalmente, el tercero a instalación de oficinas, almacenes, etc., necesarios 
para el buen funcionamiento del conjunto. 

Dada la finalidad de este local, pensamos que era esencial conseguir de una parte una ambienta
ción que hiciera agradable la estancia en él, y de otra una austeridad en los materiales empleados 
que le diera permanencia en el tiempo y un carácter suficientemente neutro, como para servir de 



fondo discreto a los objetos, mu
chas veces ricos de calidades que 
en él se han de exponer. 

Los materiales elegidos han sido 
muy sencillos. Para el suelo, hemos 
utilizado un pavimento de tacos 
:uadrados de álamo negro, dis
puestos de forma que la tesra de la 
madera quede vista. Con esta dis
posición, se ha conseguido valo
rar las calidades del material y una 
considerable dureza en el mismo. 

En los paramentos, grandes su
perficies blancas y algunas zonas 
forradas de arpillera, para proteger 
libros u ornamentos. En el techo, 
siguiendo el criterio de limpieza 
que antes exponíamos, hemos pica
do cuidadosamente el yeso y deja
do al descubierto los botes de ba
rro del antiguo forjado existente. 
Estos botes se han encerado y por 
contraste las viguetas metálicas se 
han pintado en negro. 

En todos los elementos de com
posición se ha procurado conse
guir la mayor flexibilidad para 
adaptarse a las más diversas apli
caciones del local. 

Cuando íbamos a empezar la 
obra, una misionera dijo que su 
máxima aspiración sería que " la 
tienda pareciera que había existido 
siempre, que no habíamos hecho 
obra". Ese ha sido también nuestro 
propósito. 





El arco de Arévalo 

He aquí un asunto aburrido: el de los anuncios 

que degradan '/ ensucian paisajes y edificios. Desde 

hace treinta y cinco o cuarenta años estamos pre

senciando campañas contra tales prácticas "comer

ciales". En los años "veintes" hizo una, con éxito 

parcial, The Architectural Review. Siguieron y si

guen otras en Alemania, Francia, Estados Unidos, y 

en otros países, incluso el nuestro. Pero aquí, con 

éxito nulo, como se ve en este ejemplo. Que el 

arco no es el Partenón ni la Catedral de Toledo es 

cosa que sabemos todos, pero es una muestra del 

notable estilo de ladrillo que perdura a lo largo de 

varios siglos en la parle norte de Avila. Aunque el 

arco no sea románico ni mudéjar, sino sólo un tar· 

dío barroco, es obra digna y graciosa en su modes

tia. No cabe duda que los comerciantes que lo han 

decorado con tan innobles letreros comprendieron 

la dignidad y gracia de la obra, y contaron con 

que el viajero también lo comprendería y, al dete

ner en ello su vista, se viesen forzados a leer los 

anuncios. Todo esto es muy comercial, muy de 

"psicología de masas", pero al suponer que tales 

procedimientos pueden tener éxito, lo que hacen los 

anunciantes es dar por sentado que todo viajero 

tiene una mentalidad a la altura del mulo que toma 

tranquilamente su piscolabis al pie del " Restaurant 

Chocolate", etc. A las personas normales no se las 

puede tratar así. Es un caso de injuria al público, 

que si no está castigado en las leyes, podría estarlo. 

Por otra parte, esos anunciantes provocan una 

ofensa a España. Los turistas de mala intención no 

necesitan trucar fotos de suburbios para desacredi

tarnos, pues les basta con exhibir en sus países 

fotos como éstas, verdaderas para nuestra desgracia. 

L. MOYA. 
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Arquitectos, Fernando Higueras. 

PROYECTOS PRESENTADOS Antonio Miró. 

Arquitecto, Ramón V. Molezún. 



Arquitecto: francisco J . Saenz Oiza. 
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Ar quite e to: 
Antonio Váz
quez de Castro. 

Arquitec tos: 
Oriol Bohigas y 
José M.ª Mar
torell. 

Arquitecto: 
José Fonseca. 

Arquitectos: Cé!ar Ortiz Echagüe. 
Pafael Echaide. 
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EL ARTE RELIGIOSO COMO EXPRESION DEL MISTERIO 

Si hay algo que caracterice la sensibilidad contem
poránea es su ansia decidida de autenticidad, de radi
calidad esencial, que la incita a prescindir de cuanto 
signifique culto a la apariencia, al fácil halago senso
rial, para calar en la razón profunda de los fenómenos. 

Hacia el año 20 se impuso en Europa el "Ethos de 
la nueva objetividad", y desde entonces se viene rea
lizando una ejemplar campaña de sobriedad y profun
dización que tiende a salvar la pureza del peligro del 
desarraigo y el despojo, y conferir a la tarea de nudi
ficación un signo de plenitud e integralidad. 

Bajo este espíritu se llevó a cabo a partir de la post
guerra del 18 el llamado Movimiento Litúrgico, que, 
aliado con el Movimiento de juventud, realizó una es
pléndida labor de revital ización en una sociedad de
pauperada por siglos de desarraigo racionalista. El 
lema era límpido y robusto: ¡Retorno a las fuentes!, 
vuelta al misterio como eje de la vida religiosa, aten
ción al sacrificio, que es la razón de ser, el sentido, 
principio y fin de la acción litúrgica, que no puec:1: 
reducirse a una actitud espectacular, antes debe estar 
inspirada por una voluntad de colaboración y compro
miso. 

Pero esto exige la puesta en forma del sentido es
pecíficamente humano de la expresión, la capacidad 
de saturar lo sensible de sentido, penetrando a través 
de los medios e xpresivos hacia el reino de las signifi-

NOTAS DE FILOSOFIA 
P. Alfonso L Quintb. 

caciones que en ellos se encarnan. Lo cual implica a 
su vez que los creadores de modos de expresión sean 
fieles a un sano ritmo intelectual, dando cuerpo a las 
significaciones, pero sin ahogarlas en un bosque de 
motivos inesenciales, antes dejándoles amplio espacio 
libre en que puedan creadoramente expresarse. Esta 
libertad es tanto más necesaria cuanto que lo decisivo 
viene a ser la fundación de ámbitos de presencia y 
comunidad entre el hombre y el misterio de Dios en
carnado a través de la práctica de los sacramentos. 
Aquí cobra toda su importancia la categoría de encuen
tro, con todo el complejo de realidades que implica: 
lenguaje, gesto, ámbito de diálogo, paz, intimidad y 
recogimiento. 

El Movimiento Litúrgico descubrió a una generación 
hastiada de la atmósfera enrarecida del racionalismo 
la necesidad de ir a Dios con todo su ser, y evitar 
cualquier forma de vida interior que se reduzca a una 
soledad de desamparo, que enfría y envara el corazón 
del hombre ( 1 ). 

Este acercamiento a las fuentes originarias de la 
piedad se tradujo inmediatamente en un deseo de re
novar el Arte sacro hacia una mayor robustez y expre
sividad. Con lo cual se logró, sin violencias revolucio
narias--que suelen proceder de afuera adentro, y por 
tanto de modo artificioso-superar de golpe, orgánica-

{ 1 ) Véanse acerca de este tema las obras siguientes: H. Urs von 
Balthasar, Herr/ichke it; G. Siewe rth, Philosophie der Sprache; R. Guar· 
d ini, Oine Sinne und die re/igiose Erkenntnis. 



mente, los excesos esteticistas, que son en todo tiempo 
fruto de la superfetaci6n y autonomizaci6n de los me
dios expresivos. Al centrarse la piedad en el misterio, 
la operaci6n primordial es trascender, y esto exige la 
renuncia ascética al culto excesivo a lo sensible que 
traba la libre ascensi6n de la mirada. Con lo cual está 
dicho que no se trata de prescindir coactivamente de 
lo figurativo, recurso que, como todo lo violento, es 
espúreo, sino de darle el debido realce y sentido, con
cediéndole su ámbito interno de despliegue. 

De esta labor de clarificaci6n se siguieron los prome
tedores frutos de la nueva Arquitectura religiosa, es
cueta, expresiva y límpida. 

Nada extraño que al cabo de pocos lustros se haya 
hecho luz sobre un puñado de categorías estéticas fun
damentales, y se establezca una profunda conexi6n en
tre la fealdad y la inexpresividad. "La forma estética 
consiste esencialmente en ser expresi6n. La fealdad, 
por tanto, ha de ser considerada como el malogro de 
la expresi6n; equivale a inexpresividad. Cuando sobre 
los rasgos de una obra de arte cualquiera sorprende
mos el estigma de la fealdad, ello quiere decir que nos 
hallamos ante un producto fracasado, estéticamente 
abortado. Podemos pasar a preguntar por el origen de 
ese fracaso en su punto inmediato de partida: en su 
creador. Pero cuando la fealdad o inexpresividad, o la 
impotencia expresiva, caracterizan toda una sociedad, 
todo un ámbito de vida colectiva-dicho de otra mane
ra: son un hecho sodológico-, entonces la pregunta 
pasa a esa sociedad, y más allá del individuo, ha de 
calar en su trasfondo colectivo. No puede tratarse en 
ese caso de insuficiencias creacionales o técnicas pura
mente individuales. Esta distinción entre la fealdad 
como fracaso individual y la fealdad como hecho so
ciológico, me parece imprescindible para poder legíti
mamente realizar el tránsito, de la fealdad-dimensi6n 
estética-a la falsedad-dimensión religiosa-y poder 
concluir: algo funciona mal en esa sensibilidad religio
sa, cuando su expresi6n colectiva no se logra." 

Con esta cita entro en contacto con una obra sinto
mática, que lleva un título sobradamente expresivo: 
La indignidad en el Arte Sagrado, de F. Pérez Gutié
rrez (2). Nada más importante para quienes sienten 
inquietud por el tema, hoy en plena vigencia, del Arte 
sagrado, que tomar actitud ante este ensayo, que, so
bre la base de la orientaci6n marcada por la revista 
L'Art sacré y a la vista de los logros de la nueva Ar
quitectura religiosa, rompe una lanza a favor del Arte 
contemporáneo, por su decidido empeño en prescindir 
de cuanto mitigue la tensi6n de trascendencia esencial 
a los modos de expresi6n religiosa. Sea cual fuere el 
juicio que nos merezcan cada una de las tesis susten
tadas en este trabajo, es indudable que su lectura aten
ta servirá, cuando menos, de valioso apoyo al estudio 
de varios de los temas más sugestivos y apremiantes 
del momento. 

Es sintomático que comience la obra abriendo ante 
los ojos del lector un horizonte a modo de tríptico, cuyo 

(2) Edic. Guadarrama. Madrid, 1961, págs. 23-24. 

centro está ocupado por la categorla de verdad, el ala 
derecha por la de expresividad, y la izquierda por la 
de belleza. "La verdad de la vida religiosa de una co
munidad sometida a un arte religioso inauténtico, 'co
mienza a ser' una verdad por lo menos en peligro" 
(p. 25). " .. . Hay derecho a inferir, del hecho sociol6-
gico de la fealdad, la existencia de fallos, accesorios 
sin duda y no esenciales, pero no por ello desprovistos 
de importancia, en la autenticidad religiosa objetiva. 
Por ejemplo: la relativa desatenci6n en que por mucho 
tiempo se ha encontrado la dimensi6n sacrifica! y co
munitaria de la Eucaristía" (p. 24). Es ésta una visión 
profundamente realista del fen6meno estético que ale
ja toda sospecha de mero esteticismo. Lo que intenta 
subrayar el autor a través de los capítulos, muy des
iguales en valor, de su obra es la relaci6n en que .se 
halla la prevalencia de la llamada piedad subjetiva, 
fuertemente individualista, y el Arte-espectáculo, más 
preocupado de saciar las apetencias sensoriales de los 
asiste ntes al culto, que de poner en tensi6n y dar alas 
a su ansia de trascendencia hacia el misterio. Esta re
tracción individualista, capa de hielo que imposibilita 
el acceso al reino de la vida litúrgica "objetiva" (tras
cendente al reducido ámbito de lo subjetivo), paraliza 
a la larga la vibración expresiva del arte religioso, cuyo 
fin es aunar a los fieles en la contemplación común 
del misterio, siempre igual y siempre nuevo. "En un 
plano más profundo, en la misma vida del pueblo cris
tiano sitúa a su vez el mismo P. Regamey el origen de 
aquel estado de cosas: la quiebra de la unanimidad ne
cesaria en el amor, quiebra hist6rica tremenda que 
atenta contra el corazón mismo de las exigencias cris
tianas, con sus consiguientes disentimientos así en el 
orden humano de la cultura como en el de los senti
mientos religiosos, priva al posible arte sagrado de 
nuestro tiempo de su primer apoyo: precisamente esa 
misma unanimidad que le alimentaría a él y que él ex
presaría y contribuiría a hacer fraguar en la comunidad 
de los fieles" (p. 27) . 

Ahora bien. El acceso al misterio por parte del es
píritu encarnado que es el hombre debe pasar por la 
estrecha vereda del símbolo, tan húmedo de real idad 
mundana. A semejanza de Cristo que redimi6 a la car
ne de su pesadez opaca, el Arte religioso tiene la no
ble condici6n trasfiguradora de todo sacramento, que 
a través de la humildad de los medios expresivos al
canza las cimas más altas. El pueblo necesita ver (spec
tare) símbolos para acceder al misterio. Misterio - sím
bolo - espectáculo, he aquí la triada categorial que el 
autor utiliza a modo de balanza para mostrar la direc
ción inversa que suelen seguir el misterio y el espec
táculo en la valoración del pueblo. A mayor estima del 
misterio, menos cultivo del espectáculo. A más alto 
desarrollo de éste, más ocultamiento de aquél. 

"El espectáculo, por tanto, nace y se desarrolla a 
partir del misterio y de su estima: es la necesidad de 
ver la que hace visible lo invisible por medio del sím
bolo. Pero el espectáculo una vez desencadenado, la 
sensibilidad que ha logrado hacer surgir en las tierras 
para ella inhóspitas del misterio un pasto visible, se 



independizan y proliferan por sí mismos. Y surge así 
una nueva tensión: El misterio y la conciencia viva del 
mismo tienden a mantener la expresión simbólica ce
ñida a su costado trascendente, como una delgada pe
lícula que hace sensible el misterio sin alejar la mirada 
de él. Hay un síntoma infalible de una conciencia viva 
de lo misterioso, y es la sobriedad en la simbolización 
y como consecuencia la moderación en el espectáculo. 
Pero el espectáculo a su vez, la sensibilidad espectacular, 
no quedan conformes, y tienden por su parte a exten
der y complicar ilimitadamente la zona de la expresión 
simbólica. Misterio y espectáculo son, pues, antagó
nicos y pudiéramos aplicarles la dialéctica de la carne 
y el espíritu que San Pablo ha trazado: El misterio tiene 
deseos contra el espectáculo y el espectáculo contra el 
misterio." (p. 37) El autor deduce de su estudio que 
por lo que toca al Arte sagrado "los instantes de ple
nitud y autenticidad coincidirán siempre con coyuntu
ras favorables al tirón de lo misterioso", como resalta 
en el caso del románico, e incluso en la hora actual, 
debido al "impacto de la última toma de contacto de 
los círculos cristianos más vivos con las realidades tras
cendentes" (p. 38). Los momentos de decadencia, por 
el contrario, responden a la "degeneración promovida 
por la 'ciega' necesidad de 'ver' a todo trance, de ali
mentar la sensibilidad desordenadamente, que late en 
la colectividad, en el pueblo". "El espectáculo se des
arrolla a expensas del misterio, se lo devora después 
de haberlo 'expresado', lo pierde de vista a fuerza de 
querer hacerlo visible" (lbíd.). 

Después de aplicar este criterio a la valoración de 
los estilos románico, gótico, renacentista y barroco 
(pp. 38-76), el autor subraya de nuevo, y a un mayor 
nivel de reflexividad, su convicción inicial acerca de 
la "completa humillación de la expresión religiosa". 
"La fealdad que nos salía al paso y nos golpeaba el 
rostro por todas partes ya no es simplemente fealdad, 
es un castigo. Es la inevitable traducción de la completa 
pérdida del sentido de/ misterio. Simplemente, no exis
te ya hoy el sentido del misterio. O dicho de manera 
todavía más perentoria: el misterio 'en el arte' ha de
jado de existir, se halla ausente. No hay misterio. No 
hay más que ilusión sin alusión. Consiguientemente, 
ha desaparecido el sentido del símbolo. Se ha consu
mado la desimbolización del arte sagrado. O sea: No 
'hay' arte sagrado" (p. 77). "La fealdad en el arte-y 
fuera de él también-, no es sino la incapacidad para 
'decir algo', algo real y distinto" (lbíd.). 

Para desvelar las causas de este proceso de desacra
lización del Universo, que, al poner al hombre un cer
co de inmanencia, sume al Arte en una mudez inex
presiva, estudia el autor las características de la sustan
tivación y autonomización del Universo llevada a cabo 
en el "paréntesis humanista", que abre una sima entre 
lo humano y lo divino. Distinción en extremo tenden
ciosa por cuanto tal abismo no existe sino al amparo 
de una previa profanación de lo creado. Lo que pro
cede es más bien atenerse al esquema sagrado-profa
no, y, en materias de Arte, misterio-espectáculo, enten
didos estos conceptos no "como elementos contradic-

torios, sino como elementos que mutuamente se exi
gen". "Lo sagrado cristiano, lejos de destruir o eliminar 
lo humano, lo exige además de suponerlo. El dogma 
de la Encarnación, centro del Cristianismo, lo es tam
bién del arte sagrado, así como es el eje verdadero 
del juego dialéctico entre misterio y espectáculo. Mal
raux se halla muy lejos de ignorarlo. Como que de su 
advertencia a la Encarnación han brotado todas las pá
ginas, lucidísimas y hasta con una cierta vibración de 
proximidad entusiasta, que ha dedicado al arte cristia
no y en particular a la conquista por él del reino de 
lo humano" (p. 84). 

Sobre la base de este planteamiento, el autor cree 
ver en la actitud de radical desnudez del Arte contem
poráneo, una disposición óptima para retornar a la 
esencialidad del misterio. "El hombre de hoy, con tal 
que se abra al hecho sobrenatural, puede alcanzar de 
él una visión más fulgurante que la que nunca fué po
sible." "Tenemos a nuestro alcance accesos inéditos al 
misterio. Al arte religioso no le falta sino entrar en 
posesión plena y segura de el los" (p. 85). 

Para Pérez Gutiérrez, el arte de hoy ofrece "insos
pechadas posibilidades hacia la expresión de lo sagra
do" por haber vuelto al cultivo puro no de la figura , 
sino de la forma , que es algo más radical, profunda
mente ligado a la capacidad expresiva . " ... Han sido 
los oios limpios quienes han logrado un arte de hoy 
en el que las formas han vuelto a resplandecer, pero 
no al servicio de una teoría paradójicamente tan anti
artística como la del 'arte por el arte', sino en verda
dera libertad. Me parece que el mejor arte de nuestro 
tiempo lo es porque ha sido fiel a esta estructura de 
la realidad artística. Y su fidelidad ha consistido en 
haber conjugado /a esencia de/ arte, que consiste en /a 
forma , con la esencia de la forma, que consiste en /a 
expresión. Por eso es por lo que el arte contemporá
neo, contra lo que a lgunos se han empeñado en man
tener con terquedad, es un arte esencialmente 'abierto', 
y abierto de hecho a una trascendencia posible, y en 
potencia a una trascendencia real." ( p. 111 ) 

Esta capacidad de trascendencia se basa en la con
dición medial de las formas, que, en frase de rigor 
pascaliano, "se sobrepasan infinitamente a sí mismas" 
( p. 112). "La sensibilidad de nuestros artistas es la de 
unos 'místicos en estado salva je', como denominó Clau
del a Rimbaud. Lo que buscan, lo que les gusta, es 
precisamente lo que no se ve. En el fondo, nadie tan 
convencido de la inanidad de las formas como estos 
sedientos buscadores de formas. Pero saben muy bien 
que ese 'más allá' de las formas no existe ni es ase
quible sino 'a través' de ellas. Es este convencimiento 
el que nos aclara la aparente aporía de un arte como 
el de hoy, ambicioso como nunca de logros formales, 
despegado como ninguno de las formas logradas." 
"Pues bien: este 'talante' peculiar resulta extremada
mente apto para la expresión de lo sagrado. Se nos 
dice una y otra vez que para el arte contemporáneo 
no hay más que formas . Pero esas formas se han vuel
to transparentes. Tal vez muchas sensibilidades no in
tenten siqu iera ver lo. que hay más allá. Pero se pue-



de ver. A lo mejor no hay nada. Pero 'hay' un hueco, 
una alusión, la forma de una ausencia. Y no habrá de 
resultar demasiado difícil 'rellenar' ese hueco, cumplir 
la invocación que toda forma abierta hace a un abso
luto, con sólo referir su llamada a un absoluto real, 
Dios, y a los Misterios cristianos como aproximaciones 
de su trascendencia" ( p. 11 3). 

Advierta el lector que aquí está al acecho el peligro 
de desarraigo específico del pensamiento actual ate
nido en exclusiva a lo "in-objetivo", categoría de signo 
excesivamente negativo, que vela bajo la cortina de 
humo de una tendenciosa cautela el mundo insospe
chadamente rico de lo suprasensible, que más que 
inob¡etivo es en todo rigor superob¡etivo. (Pueden ver
se acerca de estos temas tan apasionadamente actuales 
varios de los artículos que he publicado en los nú
meros anteriores de esta misma revista). 

Si algo vió el pensamiento contemporáneo con pers
picacia es el carácter misteriosamente vital de las for
mas, su vigor entelequia! de creación, que las eleva a 
un nivel infinitamente más alto y real que aquel en 
que reposan las meras formas esteticistas. De ahí su 
capacidad de crear "espacios verdaderos" ( p. 144), y 
su exigencia a no ser meramente "contemplados, sino 
a compartir nuestra existencia" (p. 145). Estamos ante 
el complejo y hoy día decisivo fenómeno del encuen
tro (rencontre, Begegnung): "Las formas se han acer
cado a nosotros, han perdido espectacularidad: esa es
pectacularidad que ha sido la agonía del 'paréntesis 
humanista', la agonía 'inhumana' del 'humanismo'. La 
arquitectura vino así muy lógicamente a ser arte pri
mera. Fueron derribadas las fachadas de su dominio 
tiránico sobre los sueños de los arquitectos y los edifi
cios comenzaron a ser proyectados desde y para su in
terior; dejaron de estar destinados a ser vistos y co
menzaron a serlo para poderse penetrar en ellos, para 
ser habitados" (p. 145). 

Esta revaloración del espacio permite dar una solu
ción bastante equilibrada al problema del empleo del 
arte no figurativo a fines sacros, y la armonización del 
arte escultórico y pictórico con el arquitectónico (pp. 
145 y ss.) . 

Lejos, pues, de todo esteticismo, fácil reproche he
cho a cuantos se preocupan de dotar a las manifesta
ciones culturales de un mínimo de decoro, el autor 
sitúa la renovación artística en una franca relación de 
dependencia respecto a la vivencia religiosa del mis
terio: " ... Un nuevo lenguaje artístico para el misterio 
religioso, es algo que no puede buscarse por sí mismo; 
solo podrá alumbrarlo una 'manera de ser', una es
piritualidad verídica. No hay otro camino. El arte re
ligioso de hoy no existe cuando se le busca. Sólo se le 
encuentra, sólo se le obtiene, cuando sobreviene como 
un último resultado; por añadidura, luego de no ha
berse pensado más que en el reino de Dios y en su 
justicia." (p. 120) "La autenticidad necesaria para un 
arte religioso verdadero no es ni imaginable siquiera 
a partir de otro supuesto que el de una profundidad 
de la Fe, un contacto inmediato, vivo, total , con las 
realidades sobrenaturales." ( p. 124) Bien es cierto que 

"el arte religioso se enfrenta con problemas espe
cíficamente estéticos que solo estéticamente pueden 
ser resueltos" (lbíd.). Pero en definitiva "es la es
tructura de lo real lo que aquí se impone. El creyen
te en contacto cierto con lo sobrenatural experimenta 
necesidades, descubre en su propia intimidad religiosa 
exigencias que la figura usual del mundo de las re
presentaciones religiosas no le puede satisfacer. No 
sabrá lo que quiere, lo que echa de menos, pero tam
poco se equivocará sobre lo que rechaza sin contem
placiones" ( lbíd.). Pues "está comprobado que basta 
que cualquiera sea sumergido en la profundidad de 
la vida sobrenatural, sea puesto en contacto personal, 
inmediato, vivido, con los misterios de la vida cristia
na y en concreto con la gracia, los Sacramentos, la 
Iglesia, para que automáticamente recobre el sentido 
de dos cosas que habían quedado muy lejos de la 
conciencia cristiana burguesa e individualista: la Litur
gia y la Comunidad" (p. 125). 

Ahora bien, esta nueva visión de la vida religiosa 
como una relación comunitaria del hombre con Dios 
plantea problemas singulares a los creadores de mo
dos y formas de expresión religiosa. A ellos toca acer
car un "nuevo alimento a esas miradas todavía sin 
contorno, todavía sumidas en la perplejidad que me
dia entre un mundo inservible ya, y otro todavía nada 
más que sospechado en un incierto horizonte" ( p. 132). 
Lo decisivo es que haya autenticidad: es decir, senci
llez y fidelidad. "Verdaderamente la pobreza es trans
parente, rasga la opacidad de tanta presunción acu
mulada progresivamente, libera las formas de la es
pesura ahogadora y parásita de la materia muerta, y 
sobre la forma desnuda hace descender el fulgor del 
misterio, que brilla tanto más cuanto su presencia se 
nos acerca más escueta, más indefensa" ( p. 118). Cada 
obra de arte religioso debe llevar en sí el signo de su 
destino individual y concreto: "Sin duda que no se 
debe a un azar el que los mejores logros del arte mo
derno religioso coincidan con aquellas obras en cuya 
preparación y realización más presente estuvo la aten
ción a su 'función' concreta. En términos generales, esta 
atención es hoy algo que se respira en el aire; arqui
tectos, pintores, escultores u orfebres; todos de acuer
do en que una obra que pretenda erigirse desde la 
abstracción de su destino individual, equivale a una 
pretensión de creación desde la nada." (p. 138) Como 
suele decir Marce!, sólo hay identidad absoluta entre 
abstracciones. La belleza radica en esa personalidad in
definible que adquieren las obras artísticas cuando, 
sin afán de singularizarse, han sido creadas desde den
tro, por urgencias orgánicas. 

Es difícil llegar en materia de criterios artísticos a 
conclusiones perfectamente definidas. Sin embargo, es
timo que esta voluntad de severa atenencia a lo esen
cial, de equilibrio en la configuración de los espacios, 
etcétera, que se echa de ver en el clima actual puede 
dar lugar-ya lo está dando--a realizaciones concretas 
que sean la versión arquitectónica de lo que entiende 
el movimiento litúrgico actual bajo participación comu
nitaria en el misterio. 
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NOTAS DE 

ECONOMIA 
José M. Bringas. 

LA ARTESANIA: SU APLICACION Al SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

Comúnmente el adjetivo "de artesanía" se usa en un sentido laudatorio. Existe la creen
cia de que todo lo que es de artesanía es bue no y es frecuente oír "tengo unos zapatos de 
artesanía" e incluso "marcó un gol de artesa nía", significando que se tienen o consiguen 
cosas de mérito. 

La realidad es que hay objetos de artesanía muy buenos, pero no es menos cierto 
también que los hay muy regulares y, lo que es peor, que tanto en los buenos como en 
los malos existen objetos feos. Dejando a un I ado cuestiones de precio, creo que afortunada
mente la gente de hoy d istingue entre unas sencillas tazas de desayun~loza o porcelana, 
es lo mism~hechas con gracia, y esas otras que se suelen ver de cuando en cuando en los 
bazares. 

El ejemplo de las tazas, que bien pu diera aplicarse a otros muchos objetos salidos 
de manos artesanas, no tiene más fin que el de fundamentar una pregunta: ¿Se va perdien
do la innegable calidad de nuestros artesanos? Podemos dividir la afirmación en dos partes. 
Indudablemente se ha perdido la calidad en aquellos sitios donde actividades artesanas tra
dicionales han desaparecido o están desapareciendo (Sargadelos, Manises, etc.), pues se 
deja de producir, pero es que también en ciertas ramas artesanas se nota un descenso de ca
lidad. Dos son las causas principales que se alegan : la creciente ind ustrialización con sus se
ries comerciales" para infinidad de productos ( desde las alfombras hasta los ceniceros) y la 
falta de maestros que trasmitan la tradición artesana. 

Aunque la industrialización de nuestra Patria reclame cada día más gente a los nuevos 
puestos de trabaj~on la consiguiente merma de obreros artesanos-, no creemos sea ésta 
la causa del decaimiento de la artesanía. la industrialización puede crear problemas a la em
presa artesana (falta de créditos, mercados, etc.) que pueden resolverse con una adecuada 
política. Sin embargo, la falta del maestro es más difícil de suplir. Por eso creemos que el po
sible mal puede radicar en la educación artesa na, que va siendo en algunas ramas-marcada
mente en las decadentes-<ada vez más deficiente. Quizá contraste esta tes is el hecho de 
que países mucho más industriales que el nuestro conserven un pujante artesanado. Alema
nia, por ejemplo, aunque pasó de 864.000 empresas en 1949 a 717.000 en nuestros días, 
aumento en un 26 por 100 el número de artesanos (de 3.050.000 a 3.840.000), cifra esta 
última que supone, por otra parte, 1 / 5 de la población activa. En la actualidad existen unos 
500.000 aprendices. Francia cuenta con un millón de artesanos, además de 600.000 oficiales 
y 90.000 aprendices. Italia tiene un millón de empresas que ocupan a 1.800.000 personas. 
Por último en España hay catalogadas como empresas artesanas 100.000, si bien hay que tener 
en cuenta que gran número de artesanos trabajan en las 453 .000 empresas con menos de 
cinco trabajadores, empresas llamadas peque ñas, aunque dicho adjetivo no encaje con el 
concepto que en Europa se tiene de la "pequeña empresa" ( 1 ). En el otro lado nos encontra
mos con pa íses cuyo artesanado produce objetos de gran variedad y calidad sin ser eminen
temente industriales. Tal es el caso, por e jemplo, de Finlandia (cuyos productos artesanos 
pudimos ver hace poco en la EXCO). Este país, en unión de Noruega, Suecia, Dinamarca e 
Islandia, ha formado el Consejo de los arte sanos de los países del Norte, para armonizar 
las actuaciones en el campo artesano. 

( l) Datos recogidos de la ponencia núm. 3 d e la Asamblea Sindical Nacional d e la Pequeña y Mediana Em
presa. Ponentes: Angel Chavarri y Manuel Nofuentes. 
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El problema del artesanado es tan impo_rtante que en la mayoría de los países existen 
normas legales para el artesanado y las empresas artesanas (en Francia el Código del Ar
tesanado, en Italia la ley sobre Empresas artesanas, en Alemania Ley de 31 -111-53, etc.). En 
España, sin embargo, no existen normas concretas. 

Podría parecer después de lo dicho que el artesanado español atraviesa una situación 
crítica. En una nación donde aún están muy arraigadas las antiguas tradiciones de los oficios 
es muy arriesgado pensar en una situación crítica. Digamos mejor que la situación es delica
da. En efecto, hemos visto que no tenemos normas reguladoras del artesanado (hay, sin em
bargo, normas programáticas), y tampoco existen estudios ni estadísticas que puedan darnos 
idea global del estado de nuestra artesanía. Constatamos su existencia pese a todo por cuan
to sus productos afluyen al mercado y hacen la delicia de los miles de turistas que nos visi
tan, pero no podemos medir realmente su importancia. 

Para tratar de cuantificar un poco las diversas producciones de nuestra artesanía va
mos a entrar en el campo de los números a través de tres apartados: 

l ) Turismo.-lndudablemente el turista es un estupendo cliente de los productos típi
cos del país que visita. Por regla general los "souvenirs" de los turistas son siempre los pro
ductos artesanos, cualquiera que sea el material empleado. 

¿Qué suponen los gastos de los turistas en esta materia? Desconocemos la propor
ción que las compras de los turistas ocupan en el total de los gastos de los mismos. Un 
estudio de 1957 hecho en Bélgica-país no típicamente artesano-nos puede dar un tope 
máximo usando de la analogía. En dicho estudio (2) las compras de los turistas suponían 
un 8 por l 00 del total gastado. Aplicando el porcentaje a España nos encontramos con 
una venta de 2.280 millones de pesetas en 1962 (unas 250 pesetas por turista). Estas ci
fras hablan por sí solas de la "mina" que puede suponer para las actividades artesanas es

pañolas la corriente turística de cada año. 
2) Exportaci6n.-AI no estar sistemáticamente reunidas las exportaciones de la arte

sanía tenemos que recurrir a diversas fuentes con objeto de ver su cuantía. Utilizamos pri
meramente la estadística de comercio exterior de la Dirección General de Aduanas, para el 
año 1961, y entresacamos los siguientes artículos: 

Sección 

VIII 

IX 

X 
XI 

XII 

XIII 

XIV 
XV 

XVIII 

XIX 
XX 

XXI 
XXII 

Capítulo 

42. Manufacturas cuero; artículos de guarnicionería, marroquinería 
y estuchería, etc. .. .......... .................. ............................ .. 

43. Peletería y confecciones de peletería ................................ . 
44. Manufacturas de madera .. .......... ...................................... . 
45. Manufacturas de corcho ............... ................................... . 
46. Manufacturas de esparto y cestería ................................ .. .. 
48. Manufacturas de pasta de celulosa, de papel y de cartón ........ . 
58. Alfombras y tapices, puntillas, encajes, bordados, etc. .. ........ .. 
59. Tejidos especiales, redes, etc ............................................. . 
61. Prendas de vestir ........................................................... . 
62. Otros artículos de tejidos confeccionados ............. .......... ...... . 
64. Calzado .................... ............................... . ............ . ...... . 
65. Sombreros y tocados ...................................................... .. 
66. Paraguas, bastones, etc. .. ............................................... .. 
67. Manufacturas de cabellos; abanicos, flores artificiales, etc ......... . 
68. Manufacturas de piedra, yeso, etc ....................................... . 
69. Productos cerámicos .................................. .... , ................ .. 
70. Manufacturas de vidrio ......... .. .................... ..... ................. . 
71. Manufacturas de metales preciosos y bisutería .................... . 
83. Manufacturas diversas de metales comunes ...... . .................. .. 
90. lentes, prismas, etc. ....................................................... .. 
91 . Relojería ................................. . ............ ........................ .. 
92. Instrumentos de música ................................................. .. 
93. Armas ............................................ .... .......................... . 
94. Muebles .. ................................ . .................................. · · · 
95. Materias labradas para talla y moldeo ............................... .. 
96. Manufacturas de cepille ría, pinceles, etc. .. ....................... .. 
97. Juguetes, artículos de recreo y deportes ............................. . 
98. Manufacturas diversas .............................. ... ......... . ... .. .... .. 
99. Objetos de arte ............................................................ .. 

TOTAL. ......................... . 

Valor (mi/es de pesetas) 

99.099 
42.628 
40.924 

282.966 
174.017 

69 
115.372 
46.603 

2.789 
198.523 
290.280 

553 
18.475 

4.468 
14.031 

115.808 
61.008 
20.911 

172.392 
30.118 

1.698 
160.508 
86.469 

2.298 
11 .610 

913 
50.771 
22.601 

9.939 

2.077.843 

Las cifras--obtenidas sumando partidas con un criterio totalmente subjetivo-aunque 
son de años distintos ( 1961 para las exportaciones y 1962 para las ventas al turismo) nos 
llevan a conclusiones asombrosas. Según ellas los turistas compraron en 1962 de productos 
de artesanía, aproximadamente lo que se exportó de los mismos en 1961. 

(2) la mesure des flux touristiques en Be/gique. Méthodes et résultats. Profeseur G. labeau. 11.•m•. Congres 
de l'AIEST. 
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La política futura de nuestro desarrollo está basada en aumentar las exportaciones a 
toda costa. Una predicción hecha en el pasado agosto (3) supone una expansión anual del 
1 O por 100 acumulativo del valor de nuestras ventas al exterior. Es curioso ver cómo se 
fijan fuertes crecimientos en unos sectores, mientras que otros permanecen constantes. Las 
ramas del artesanado crecen de la siguiente forma. (Las cifras vienen referidas al total de 
la sección, que engloba industrias no artesanas, pero puede suponerse que crecerán en la 
misma o mayor proporción las artesanas que las no artesanas). 

Sección 

VIII 

IX 

XI 
XII 
XIII 

XIV 
XV 
XIX 

Cap í tulo 

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos 
de guarnicionería y viaje; marroquinería y e stuchería, etc ........ .... . 

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus ma· 
nufacturas; ídem de esparto y castería ........... . ............. . ......... . 

Materias textiles y sus manufacturas ..................... . .. . ................ . 
Calzados, sombrerería, paraguas, flores artificia les, abanicos, e tc. . .... . 
Manufacturas de piedra, yeso, productos cerámicos, vidrio y sus ma-

nufacturas ......... .. .. . .. ........... . ........ . ........ . ........................... . 
Metales p reciosos, chapados de estos metales, bisutería d e fanta sía, e tc. 
Metales comunes y sus manufacturas .. . .. . ..... . . .. ...... . .... . ........ . ..... . 
Armas y municiones . .......... . ....... ...... . ..... . ....... .. ........... . ........... . 

TOTALES ........ .................. ... . 

Millones de pesetas 

1961 

711 

1.300 
3.158 

315 

240 
21 

3.469 
165 

9.379 

1966 

1.300 

2 .000 
4 .000 
1.000 

500 
50 

4 .500 
200 

13.550 

O sea 4.171 millones más en las secciones que tienen artesanado, aproximadamente 
un 45 por 100 más que en 1961 . Ello supone en 1966 una exportación de artículos de ar
tesanía de 3.000 millones de pesetas, 935 más que en 1961 . No hay más remed io que 
prepararse para el lo. 

3) Producción tota/.-Vistas las ventas al turismo y las exportaciones vamos a tratar 
de contabilizar la producción global. Para ello topamos con parecidas d ificu ltades que an
tes. Acudimos a las estadísticas de Producción de Sindicatos en el año 1961 . Dichas esta
dísticas nos daban (en miles de pesetas): 

Fabricació n de calzados y alpargatas ......................................... . . . ............... . 
Guantes de piel . ......................... . .......... . ............................................. . 
Confección de prendas de peletería y cuero ............................................... . 
Guarnicionería y similares ....................................................................... . 
Manufacturas text iles . ............................................................................. . 
Sombrerería .... . ...... . .............................................................................. . 
Abanicos ........ . ..... ... . . ........ .. .............•..... . ........................................... . .. 
Segunda transformación de la madera ................................................ . ....... . 
Bisutería y a rtlculos de fantasía ................................................................. . 
Juguetes ..... ... . ........ . . .... . .•. .. . ........................................ .......................... 
Fabricación de materiales de construcción ............ . .. . ......... . ........................ . 
loza y porcelana ....... .. ................................ . ... .. ........... . .. . ....... . ............. . 
Materiales refractarios y gres ........................... . ... . ........... . ....... . .............. . 
Mosaicos (gres) ........ . ... .. .. . ............................ . .. . ........ .. .. . .... . .. . ..... .. .. .... . 
Azulejos ...... . . . ........... . ... . ... . . . .......... . ............. .. .... . ..... . .................. . .. . .... . 
Vidrio . ........ ... . . ........ . . .. . .. . ... . . . . ................. . ........ . ... . ..... .. .... . ... .. ..... ... ..... . 
Manufacturas de vidrio .... . . .. .. . .. .... . ....................... .. .. . . .. ...... . ...... . ..... . ..... . 
Transformados metálicos (lampistería, etc.) .................. . .... . . . ......... . ...... . .. . .... . 
Utensilios domésticos y artículos metálicos de oficina . . ...... ................ ..... . .... . 
Joyas y b isutería ................ . .......... . ................ . . . . . ..... . . . ... . ....... ....... . ....... . 

TOTAL .... . .......... . ............. . 

5.181.389 
88.729 

247.413 
887.806 

1.262.663 
12.219 
25.172 
87.124 
43.122 

373.798 
247.978 
348.166 
743.663 
109.334 
500.698 
143.861 
649.460 

69.616 
2.597.890 

739.708 

14.360.009 

A grosso modo podemos decir que de la producción total artesana, un 15 por 100 
se exporta, otro 15 por 1 00 se vende al turismo y el restante 70 por 100 se vende a 
los consumidores interiores. 

Aun cuando tratado superficialmente, se ve que e l problema tiene importancia. Per
der esta fuente de d ivisas no es conveniente. Por el contrario, ya que tenemos abiertos los 
mercados hay que aumentarlos y consolidarlos. Para ello se requieren una serie de medi
das que sintetizadas son las sigu ientes: 

A) Enseñanza.-Bien en Escuelas especiales rurales o urbanas, b ien a través de los 
maestros artesanos. La obra Sindical de Artesanía ha iniciado algo a este respecto. 

B) Ayudas económicas.-Son imprescindibles para comprar e l utillaje o pequeña 
maquinaria necesarios. 

C) Cooperativas.-Se debe fomentar la agrupación de artesanos de la comarca pa ra 
dar salida ventajosa y ordenada a sus productos . El abrir mercados es tan d ifíci l casi 

( 3 ) "El sector exterior y desarrollo de la economía española : Proyecciones de la balanza de pagos para e l 
período 1962-1966", Información Comercial Española, agosto de 1962. 



58 

como fabricar. Las ventas al turismo pueden aumentarse fácilmente. Pensemos por ejemplo, 
en los turistas que viajan por carretera desde Madrid a Andalucía. No es presuntuoso ima
ginar que casi ninguno sabe que pasa a unos pocos kilómetros de Almagro ni tan siquiera 
que allí se fabrican los encajes que tal vez no compró en su país por caros. Una adecuada 
organización podría, o bien llamar la atención del turista. hacia el propio Almagro, o bien 
llevar sus encajes a la ruta comunmente seg u ida por el turista. 

En los momentos actuales en que tanto se piensa en el desarrollo de las regiones 
atrasadas conviene considerar qué papel puede representar una adecuada formación artesa
na en dicho desarrollo. La pequeña empresa familiar trabajando materiales cuyo coste es 
muy pequeño (arcilla, mimbre, esparto, pita, hilos, etc.), puede incrementar los ingresos 
obtenidos de la agricultura, logrando una regularidad que le permita hacer frente a sus ne
cesidades. Hay familias andaluzas que en los meses de paro estacional agrícola (diciembre, 
enero y febrero, principalmente) viven gracias a la confección de flecos de mantón de 
Manila. Una política conveniente en este sentido ordenaría el tránsito obligado del campo 
a la industria y evitaría el éxodo en aumento, hacia el exterior. 

Vamos ahora a contemplar algunos aspectos particulares de las empresas artesanas de 
la construcción. En primer lugar hay regiones en donde la fabricación de materiales de 
construcción es totalmente llevada a cabo por empresas familiares de artesanos. Si desglo
samos de los cuadros anteriores las exportaciones de materiales de construcción vemos que 
suman 129.839.000 pesetas de los que unos 57 mi llones corresponden a azulejos . Dicha ci
fra viene a suponer un 6 por l 00 del total de las exportaciones artesanas. No es, pues, la 
construcción un sector importante dentro de la artesanía, ni tan siquiera en las regiones 
donde sólo se construye con materiales fabricados in situ por artesanos. Recientemente se 
ha podido comprobar en unos pueblos sevillanos que la competencia de las grandes fábri
cas de tejas y ladrillos ha cerrado varias industrias locales, definitivamente en la mayoría 

de los casos. 

Hay sin embargo, unas cuantas empresas que no sólo pueden subsistir sino también 
aumentar. Nos referimos a las industrias del azulejo radicadas principalmente en Castellón 
y Valencia. Actualmente vienen produciendo unas 100.000 Tm. (cifras de 1960), oscilando 
su precio entre 5 y l O pesetas kgr. Los principales clientes son Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia y Suecia, que importan cerca del mili ón de dólares anualmente. Hemos perdido el 
mercado cubano, pero sin embargo, comerciamos con los países más remotos siendo nues
tros principales oponentes Japón, Checoeslovaquia, Italia, China, Polonia, Francia, Hungría, 

etcétera. 

Por lo curioso del caso vamos a referir algunos aspectos peculiares de esta industria, 
que demuestran cómo si se quiere impulsar cualquier clase de trabajo artesano ya acredita
do, hay que actuar decididamente no sólo en el sector propio de la industria sino en otros 
muchos. El primero de ellos es de tipo coyuntural. Al dirigirse la construcción en los últi
mos años hacia la vivienda modesta, la demanda interior de azulejo fino decreció, incre
mentándose la de azulejo barato. El exterior por el contrario pide la variedad fina. Las em
presas se ven pues, en el dilema de elegir entre una clase u otra, pues la producción de ca
lidades diferentes en una misma empresa es antieconómico. Otro problema importante 
-este estructural-es el de las materias primas. Sabido es que el minio es necesario para 
la fabricación de los esmaltes, y que para su obtención se precisa del plomo, metal que 
España exporta. Pues bien; se da el caso de que nuestros fabricantes de azulejos finos ob
tienen el minio más caro que los competidores del exterior, ya que tienen que pagar unos 
aranceles muy altos. Lo mismo ocurre con el bórax, debido a la protección arancelaria que 
disfrutan las industrias fabricantes del producto. Un tercer problema, de tipo comercial, es 
el del transporte. Nuestras exportaciones de azulejos llegan a todas partes del mundo a 
pesar de las vicisitudes que tienen que pasar por culpa del transporte. El gran volumen de 
la mercancía (y poco valor relativo) ya es de por sí un inconveniente, que se queda pe
queño al compararlo con la dificultad de encontrar fletes apropiados. Por las especiales 
condiciones del puerto de Valencia es casi imposible encontrar transporte sin que dé lugar 
a trasbordo. Y no se crea que esto es, por ejemplo, lo que ocurre al exportar a Hong-Kong, 
sino que pasa con casi todos los destinos. Para llevar azulejos a Chipre no es raro que 
haya que trasbordar en Barcelona primero y luego en Génova. 

El campo de acción es, pues, enorme. Repetimos que para encauzar y mejorar nues
tra artesanía, aparte del problema central de la enseñanza--en la que el dibujo debería 
ser asignatura esencial-es cuestión de empezar con estudios serios que puedan darnos 
idea de la magnitud y calidad del fenómeno en cada región española. 



METAL 

.. 

DOS MARCAS 
FAMOSAS .. : 

UNIDAS EN EL NOMBRE! 

MAZDA 

La Compañía General Española de Electricidad, S. A. "LAMPARA METAL" comunica 
que, dada la estrechísima relación técnica que la une con la internacionalmente famosa 
Compagnie des Lampes "MAZDA", todos sus productos se designarán en lo sucesivo 
con la unión de las dos marcas. 

LAMPARA 

MAZDA 



ESTRUCTURAS 
TUBULARES 

proyecto, ejecución y montaje 

AMILLSA 
José Ortega y Gasset, 5 
Tlfs. 225 38 62 y 225 61 58 
MADRID•(&) 
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para todas las 
aonstruaaiones 

ancema 
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puertas y cercos 
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de m ader as 
superlaminadas 

111 Significan para el constructor 
garantía de: 

ESTABILIDAD-INDEFORMABILIDAD 
RESISTENCIA Y ECONOMIA 

~ ... PUERTAS RECORD fabricadas bajo patentes y procedimientos de la SCHWEPPENSTEDDE & UUERIORN, K. G. 
"'-~•• de Alemania, intfoducidos en ESPAÑA por PENINSULAR MADERERA, S. A. (Pemsa) -Castellana. 78-MADRID-1 

DISTRIBUIDORES EN BARCELONA 
APEFSA (Maderas Valle de Arán) · Riera MADERAS CAPDEVILA · Rocofort, 133 -Tel. 23 06 77 
Alto, 23 • Tel. 21 99 80 SURROCA, VIOLA Y TULA, S. L.-Angel, 8 -T.º 27 9107 
EL BORNE, S. L. - Comercio;,11 -Tel. 22 73 67 VDA. DE J. PALAU CAÑELLAS Av. Marqués del 
JAIME GRIFE· Pedro. IV., 207-209 ·T.º 25 86 22 Duero, 136 - Tel. 23 1 O 26 e 



Capital y reservas en 31-12-61 .••.. .. .............................. 476.049.609 Ptas 

Primas de seguros directos, año 1961 . . . . . . . . . . . . . . . 359.512. 052 

Primas de reaseguro aceptado, año 1961 87.009.759 446.521.811 Ptas 
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En el año 1961 el número de siniestros pagados fué de 60.986, 
por un total de 229.370.371 pesetas. Es decir, que cada 

ocho minutos, día y noche ocurrió un siniestro a cargo 

de PLUS ULTRA y por cada día, incluso contando festivos, 

pagó seiscientas veintiocho mil pesetas de 

indemnizaciones 

g 

ESTA COMPAÑIA OPERA EN LOS RAMOS DE: 

Accidentes Individuales y de Aviación. - Accidentes del Trabajo. - Auto
móviles. - Averías de Maquinaria. - Cinematografía. - Crédito y Cau-
ción. - Incendios, incluso de Cosechas. - Mobiliario. - Combinado de 
Incendios, Robo y Expoliación. - Pedrisco. - Responsabilidad Civil 
General. - Robo. - Roturas de Cristales. - Transportes Marítimos, Te-
rrestres y Aéreos. - Vida, en todas sus combinaciones, incluso Seguros 
de Rentas y de Vida Popular sin reconocimiento médico . 
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MEJORE AL MAXIMO 
EL RENDIMIENTO CALORIFICO 
DE SUS INSTALACIONES 

mediante la colocación de las motobombas 

.... ABSOLUTAMENTE SILENCIOSAS 

.... CARECEN DE PRENSA-ESTOPAS 
• NO NECESITAN ENGRASE 
.... EJE ROTOR DE ACERO INOXIDABLE 
... EMPUJE AXIAL COMPENSADO HIDRAULICAMENTE 
... COMPROBACION OCULAR DEL GIRO 
... DESBLOQUEO NORMAL DEL EJE 

LAS MOTOBOMBAS 

-r~~~~ 
que le aseguran EL MAXIMO CONFORT con EL MINIMO CONSUMO. 
lo que equivale a un MAYOR RENDIMIENTO con una notable ECONOMIA 

FABRICADAS POR: 

• 4 1 J ~ i ·, t3 t • l ~ i =t J i i • f ;1 ; i ; 1-J; 1 
CASA CENTRAL: BILBAO - Plazo del fun icula r, l - Tel. 24 04 00 
DUEGACIONES Y SUBDEUGAOONES EN TODAS LAS PRINCIPAUS CAPITALES DE ESPAÑA .. 

LICENCIAS y ASISTENCIA THNICA DE K. RUTSCHI. PUMPENBAU BRUGG-SUIZA 



SAEMA 
se fabrico en moderas duros de 
lo Guineo Españolo, con nue
vos adelantos técnicos sobre los 
normas tradicionales de los pi
sos de modera. 

Millones de metros cuadrados de parquet 
mosaico~ han sido colocados en los 
últimos ~ños en el mundo entero. 
Los parquet mosaicos ~ vienen 
fabricándose en todos l~ntinentes bajo 
licencia de la prestigiosa marca suiza 
BAUWERK, AG. de St. Margrethen - Suiza 

PARQUET MOSAICO .. 
es un producto suizo de la máxima garantía, 
cuya fabricación ha sido confiada en España 
a la primera industria, en su ramo, en el país. 

MADERAS ESPAÑOLAS, S. A. 
SAEMA 

· APARTADO 451 · TELEFONO 35 26 04 

PARQUET MOSAICO 
evc_ Todtr e,{, l'J1.ll.Hdo-

LICENCIA Y ASISTENCIA TECNICA 

BAUWERK, AG. de St. Margrethen - Suiza 



FÁBRICA 
DE 

AZULEJOS 
Y PIEZAS 

COMPLEMENTARIAS 



AZULESMA, S. l. 
CASA FUN DADA E N 1923 

Fábrica de Azulejos y piezas complementarias 

fáb rica y oficinas: Arrabal del Castillo, 40 Teléf. 100 O N D A (Castellón) 

Vicente Martí e Hijos, S. L. 
FUNDADA EN 1910 

FABRICA UE AZULEJOS 

Colores lisos y piezas complementarias 

FABRICA Y OFICINAS: 

Arrabal del Castillo, 21 Teléfono 75 ONDA (Castellón ) 

l;asmi 
TALLERES SAN MIGUEL, S. A. 

APARTADO 405 - Telegramas "TASMI" - B I L B A O - Oficinas: Azbarren (Basauri) - Teléfono 24 61 65 • 

CAL D ERERIA Y CON S TRUCCI O N E S M ETA LI CAS 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 

TUBERIAS FORZADAS 
DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO 





EN BLANCO 
EN COLORES 
Y EN TAMAÑO 

1111' 

iSIEMPRE IGUAL! 

Azulejos IRIS 
LO MAS •UEVO PARA LA CONSTRUCCION 

Más nitidez Más pureza de color Más brillo Más tersura 

PERFECTA ENTONACION _ 
IDENTICO TAMANO 

Azulejos IRIS FABR1uoos POR cEooLEsA 

CERAMICA DOMINGUEZ DE LEVANTE S.A. 
ifUNDADOR1 ELOY DOMINGUEZ VEIGA) 

GOBERNADOR VIEJO, 9 • VALENCIA 





el 

Magnífica combinación de aluminio y cristal nos ofrece el edificio 

de la empresa S. E. A. T. en Barcelona. Toda la fachada está ce

rrada con carpintería de aluminio montada sobre estructura de 

acero. 

alu01inio en la a·rquitectura 
El aluminio es el material ideal para proyectar y construir 
edifici os, debido a: 

• Duración (no se corroe) 

o No tiene gastos de mantenimiento 

• Ligereza y facilidad de montaje 

• Valor de recuperación (mínimo 50 º/
0

) 

• Es decorativo y siempre conserva su aspecto de nuevo 

Nuestro Departamento Técnico de Desarrollo esfá a su dis· 

posición para cualquier consulta. 

'ALCAN .. ALUMINIO IBERICO, S. A. 
Princesa, 24 - Teléfono 248 91 oo - Madrid - 15 
c-ontanella, 20 - Teléfono. 231 16 04 - Barcelona-10 - F"rlnclpe, 5 Teléfono. 24 14 09 - BIibao 
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La luz 
entraña seguridad ... 

¡ Cuán a menudo depende de la luz 
la seguridad vial! 
Por ello, tantos fabricantes y usuarios de 
automóviles y tantas autori~ades públicas 
o,nffan a Philips sus cue~tiones de 
alumbrado. Nuéstro Servicio -Asesor de 
Luminotecnia estudiará con agrado 
cualquier problema que usted le pueda 
presentar relacionado con cualquier clase 
de alumbrado y le ayudará a resolverlo. 

La actual fama de Philips. reconocida 
mundialmente por su calidad, tuvo su 
punto de arranque en el alumbrado. 
Hoy día, más de 45.000 tipos diferentes 
de lámparas ostentan el emblema Philips; 
usted puede confiar en cada uno de ellos. 

PHILIPS coooan(} 

PHILIPS 
~Haf a,~ 
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Es un producto 

EL TABLERO 
QUE 
RESUELVE 

antihúmedo 
inastillable 

Revestimientos. 
Zócalos. 
Forrado interior de 
armarios empotrados. 
Puertas. 
Muebles. 

El tablero de las mil 
aplicaciones ... 
¡y siempre hoy uno mós! 

Vento en los principales almacenes de modero 

Apartado 1194 • MADRID 
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SOCIEDAD FRANCO-ESPAÑOLA 
DE ALAMBRES, CABLES y TRANSPORTES AEREOS, S. A. 

~AATADO N.º 67 • BllBAO 



ES EL MATERIAL QUE GARANTIZA SU 

MANISl:S (VALENCIA) 

JUAN ANDRACA 
MADERAS 1/ AF I NE S 

Maderas nacionales, coloniales y extranjeras 

Rollizos para minas, papeleras y obras • Fábricas de tarimas, parquet y 

molduras • Puertas prefabricadas, tableros, persianas • Tables y otros 

prefabricados de madera • Barnices para suelos 

OFICINAS: 
E I e a n o , J 6 - 6 .0 

Teléfono 24 13 46 
B I L B A O 

SECADO ARTIFICIAL 

Especialidad: Tarimas de e ucaliptos, pinotea elondo 

FABRICA Y ALMACEN: 

Camino Aurtunduaga 
Teléfono 24 42 20 
BASAURI 

DESPACHO: 
G. Balparda , 6 
Teléfono 31 66 02 
B I L B A O 
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carreteras 

Es sobrada-
mente conoctdo Que el pape, Que 

las carreteras representan en el desarrollo y 
en la un/dad p0lftlca de un pars es decisivo. La lrnp0,.. 

tanela cada vez creciente de los parques de vehículos, con su 
repel'CUSión en la vida po/rt1ca, SOCia/ y econórn/ca de los pueblos, 

ha obllgado a lodos lo, Gol>1,-. •,._,,•Ion-P...r,...,,. • "'• ····=· ,. -~-., lo, -- do 1, '"--~1," "'= 
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NUESTROS 

·o El alurnin1 
· en la 

cción constru . 

Madrid 
1 

onstruye en A. para os CORTINA que e DRILEIIAS, S. S LJ 
Uno de los i:::::-MET!'Ll~11:'1onst,ucto,o, Huorte, . MAN!-fFAdCI IRI (A,qu., Fe. Be - , edificios 8 

MUROS•CORTINA 
PROPORCIONAN erficie útil. 

• Mayor s.up n la estructura: de fachada. 
• Econom,a ~dez en ,e.,am,ento. y colorido. 
• Mayo, ,ap, e cione, de fo,ma, . iento. • 

Nuevas conc p nómico. o" sin entreten1m f rt más eco de "nuev 
• Con o temente aspecto odificaciones • Pe,manen "b'lidade, en m . 

• llimitad~bs P~.s~ interior. . .• n de edificios. de distra uc10 modern1zac10 . • 'deal para 
• S0luc1on • . - de aluminio es 

obras espanolas . ºmportantes o las mas' 
... Com alizaci6n de ff_ ./ /-. -· , . 

uno,e @/'~ 

Consulte_ 
con el · 

Departamento 
Técnico de 
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Loa t6cnicos saben que ROPLASTO ea la 

' persiana m6s resistente u m6s préctica, 
porque sus lamas estén engarzadas ain ne
cesidad de piezas met41icaa de enganthe. 

La peraiana ROPLASTO aisla del sonido 
y del calor. Es indeformable, incombusti
ble, Impermeable u rígida. No necesita , 
reparaciones. Paso de luz graduable, per
mitiendo una agradable penumbra. Ajuste 
perfecto. A ltamente higiénica por su f6cil 
lavado; basta pasar una esponja o un trapo 
con agua j abonosa. Es ligera, cómoda u de 
f6c1I manejo, desl iz6ndose sin esfuerzos 
ni ruido. 

S. preHnta en varios colorea lnalterablH 
y muy clecoratlvo1. No ettd pintada sino 
coloréacla en mata. 

Distribuidores - instaladores en toda España 

PATENTADA EN TODOS LOS PAISES 

AISaJNDELS.A @ 



ACTI-HIDROFUGO 
ACTI. IMPREGNACION 
ACTI-RAPIDO 
ACTI-WATERPROOF 
ACTI-FLUAT 
L A N C O L O R 
LANCO - PRO HORMIGON 
LANCO-BETOPLAST LANC·O 

SOCIEDAD ANONIMA ESP AR OLA 

LANCO - ANTI HIELO 
LANCO - DECOFRAGA 
LANCO- ANTILLAMA 
LANCO - BOARD-COLA 
LANCOL • LANCOLIT 
HORMIGON ESPUMOSO 
LANCO-COVERCEM 
L A N C O T E X 
A Q U A P R O O F 

TODOS LOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION 
CALLE DE LA SAGRERA, 164 - BAR CELO N A-13 Teléfono 2516552 y 2516596 

¡ 6 puntos especiales de un buen material! 

le ofrece belleza 

le ofrece fácil limpieza 

le ofrece conservación indefinida 

le ofrece economía en materiales 

le ofrece economía en mano df" obra 

le ofrece distintos sistemas de TECHOS Y REVESTIMIENTOS 

ASOCIACION PLASTICO-METAL 

S. A. SKINPLATE ESPAÑOL 

Elcano, 1 Teléfono 24 07 06 BILBAO 

DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA 

Fábrica de papeles al amoníaco; semi
húmedos, ferroprusiato, cuadriculados al 
milímetro; papeles de dibujo y de telas 

de calcar 
Máquinas para reproducción de planos 

Al. de Ma.zarredo, 39 - Apartado 430 

BILBAO 

FINCAS: 

G. PUIGVERT BERTRAN 

MALLORCA, 250, l.º • Teléfono 228 99 54 

BARCELONA-& 



El sistema MUNDUS 
-el de mayor 
experiencia en nuestro 
país- es el único 
que emplea grapas 
Trisector, con las 
cuales se obtienen 
mayores cargas 
de deslizamiento y un 
mínimo riesgo de 
deterioro en el tubo, 
además de permitir 
el empalme de tubos 
con resistencia igual 
a la del perfil. En 
consecuencia, no hay 
otro sistema 
desmontable que 
pueda ser adaptado 
para emplearse en 
estructuras fijas. 

MADRID: General 6oded, 21 • Tel. 224 22 14 
BARCELDNA-3 Vía layetana, 45 Tel. 222 07 13 

CLARIN 



LUNA PULIDA 
CRISTAÑOLA 

Las placas onduladas de "FILON" 

fabricadas por 

11 REPOSA 11 

RESINAS POLIESTERES, S. A. 

FII.ON. 
llfFOUADO CON NYLON G 

MARCA I NTEltNAC IONALMfNTf REGISUADA 

CONCESIONARIOS- INSTALADORES 

AUTORIZADOS ,____.._ll, 
RISTALERIAS TEJEIRO 

MADRID (5): SehstliA Elca11, B·ltl. 23973 07 (tres llms) BILBAO: Es,eraaza, B·Tel. 214157 SANTANDER: J11é R1mi1 Dárlg1, 4·Tel. 2 20 44 

CONSTRUCTORA 
IBERO AMERICANA, S. A •. 

LAGASCA, 64 

ACTIVIDADES: 

OBRAS PUBLICAS: 

Movimiento de tierras 
Firmes especiales 
Hormigones hidráulicos 
Hormigones asfálticos 
Puentes y viaductos 

AEROPUERTOS 

NIVELACION DE TIERRAS PARA EL 
INSTITUTO NACIONAL DE COLO
NIZACION 

PROYECTOS Y EJECUCION DE TRANS
FORMACION DE GRANDES FINCAS 
RUSTICAS 

EDIFICACIONES URBANAS 

URBANIZACIONES 

Teléfono 275 06 07 (3 líneas) M A D R I D (1) 

Edilicio para Escuela Especial de Ingenieros de Telecomunicaci6n 
Ciudad Universitaria (Madrid). 
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• AIIPON • .. _______ J 

Cemento Titán 
al servicio 
de la Construcción 

Con el cemento "TITAN" 
. , 

conseguara 

calidad superiGr 

al nivel europeo. 

OFICINAS EN BARCELONA: RONDA UNIVERSIDAD, 31 - T el. 2213067 
FABRICA EN VALLCARCA (SITGES) BARCELONA 



el agua ya 
no es problema 

BAH IA 

agua siempre abun
dante y en perfectas 
condiciones, para las 

piscinas 

Para las 

Muchas veces su es
casez hace imposible 
su renovación y el agua 
se convierte en un 
peligro para la salud ... 

Depurar el agua es 
sencillo, cómodo, más 
higiénico y muy eco
nómico. 

piscinas públicas 
y privadas 

se han creado los equi
pos de ,depuración 
D E G R E M O N T de 
entrega inmediata. 

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

EGUREN 

RAPIDOS / 
• 

SEGUROS/ 
• 

DURADEROS/ 
• Ucendas WERTHEIM • WERKE VitllCI 

Otras fabricaciones: 

TRANSFORMADORES 
(potencia y medida) 

APARELWE 
alta y baja tensión 

ºººººº O 00 00 ºº"' 00 O 00 

.,ººººº O 00 00 000 00 O 00 

000000 O 00 ººººº 00 O 00 

o o MODERNA • CARPINTERIA. METAUCA • • 
o o 

o o 

o o 

ººººººº 000 

o o o o o o o o o o 

ºbasculantes o o o 

o correderas 
o o o 

o o o o o o o o 

.pivotantes o o o 

º º base ,..deslizantes • 
º •vidrieras • º º º 
º ºplegables , etc .º º 
ººººººººº 
ºººº 00 O 00 
PJE AMAT. , •• ,. A ( Collblanch ) 

Hosp,lal•I d•I llobr•gat BAR( E LONA o 
o o ·~~~===:., 
o o o o o o o o o o o o o Tfno 230 48 OS o o o 

ºººººº O 00 00000 ºº O 00 
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SALAS DE FIESTA 

, 

RESIDENCIAS 

\ 

SALONES DE ACTOS 

-J .. 
nuevas técnicas 

para la fabricación 

en serie 

ESTUDIO: 
Carretas, 14 

Teléfono 2319933 

FABRICACION PROPIA 

MADRID - 12 

MOBILIARIO ESCOLAR 



Depóeilo doble recelentedor para a¡ua caliente 

Talleres «LA ESPAÑA» 
CONSTRUCCIONES METALICAS Y MECANICAS 

CALDERERIA EN GENERAL 
QUEMADORES DE GAS-OIL Y FUEL-OIL 
GALVANIZADO POR INMERSION 
MET ALIZACION Y CHORRO DE ARENA 

Oficinas y almacén, 
Rahnundo F•-ández Vlll•••NI•, 8•Tela. 2880821 y 288842& 

Fóbrica, 
Julláa C•••Pllle, 20 Tel61ono 2 8744 D4 (tN• llneH) 

M A D R I D 

COMERCIAL J. A. K., S. Le ECLIPSE, s. A. 
ESPECIALIDADES PARA LA EDIFICACION 

Ramón de Aguinaga, 10 
(esquina a Bocángel) 

Aw, Calwo Sotelo, 17 • MADRID• 4 • Tel. 211 85 00 

Teléfono 255 24 97 MADRID 
CARPINTERIA METALICA 

con perfiles laminados y pletados de acero y aleación 
de aluminio anodizado 

Calefacciones por aire caliente especialmente 
convenientes para grandes locales por quemar 
menudos de carbón, preferentemerte antra
cita, cuyas cargas pueden espaciarse entre 

ocho y veinticuatro horas 

C.UARDAVIVO 
Metálloo 

Para la prott<ció1 y ali1:lció11 de 
cs~1i1as H los ,i,iu4as 
fabricado u chpo do •iuro 5al,a-
1izada 
larso stndard dol !tarda,i" 1,50 
...... t 1,80 ••Iros 
So•ro podido ual.,i., tarso 
Sto,., ........ . 

L L A F E R 
loain1 dt Prado, 20- T,I. 239 SS 76 

UOIID-7 

PISOS BOVEDAS de baldosas de cristal y hormigón 
armado, patente .. ECLIPSE, 

CUBIERTAS DE CRISTAL sobre barras de acero 
emplomadas, patente .. ECLIPSE• 

ESTUDIOS Y PROYECTOS GRATUITOS 

• 
CASA FUNDADA l N 1878 

Ascemm. M11t1car111. lnllpl1tu. Calef1cclms. Refrlgeraclin. 
Ynlllaclh. Aca1dlclmmleafl de aire, Senderas, Cmervaelñr 

de ascemrn 

DomlcilioSociel: Conde de Vllches. 19 • Teléfono 255 96 00 • MADRI D· 2 
Sucurulea en: VALENCIA, LOGRORO Y PALENCIA 

REPRESENTANTES EN TODAS LAS PROVINCIAS DE ESPARA 

Construya sus forjados de pisos con viguetas y bovedillas 

A B A D 
Viguetas de pisos y Cargaderos 

Patentada y registrado. Aprobada por la Dirección Generol de Arquitectura. 

MADRID: 

Arenal, t5 - Teléf. H8 tt 43 
FABRICA: 

Alto del Paseo de Extremadura 
Teléfono 2 ,t 73 56 

GALLUR (Zara¡oza): 
OFICINA : 

D. José Pané, t - Teléfono tt3 
FABRICA: 

Carretera de Sangüesa 
(junto a paao a nivel) 

Teléfono t« 



aumente 
el valor 

de 
sus 

edilicios 

sencilla instalación 

• sin tuberias. 

• sin cambio de decoración, 

• con rapidez y limpieza. 

ínstale el 

acondicionador 
de aire 

W.Bsting~ouse 
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Westinghouse 

Admire estos modelos en la exposición del distribuidor de FRIMOTOR, S.A.E., de su localidad 



JARDINERAS 
~aa.® 
De líneas modernas y funcionales 
en perfecta armonía con las formas 
de la Naturaleza. 

Resistentes, pero ligeras; 
impermeables y esbeltas: 
Así son las jardineras ROCALLA. 

Su gran diversidad de formas 
las hacen aptas para adorno 
tanto en jardines como en balcones, terrazas, etc. 

Casa establecida en 1914 - Oficinas: BARCELONA Vía Layetana, 54. Tel. 22.07.68 (cinco líneas) 
Fábrica: CASTELLDEFELS (Barcelona). Tel. 4 · Almacenes: Balmes, 92. Tels. 27.09.96 · 28.79.31 
Sucursales y Agencias en toda España. 

Cementos 'Rea.ola, s. of. 

Producción anual 320.000 toneladas 

Oficinas centrales: 

CHURRUCA, 7 

Teléfonos: 13807 y 10021 

SAN S,EBASTIAN 



toldos 

bancos de jardín 

hamacas 

mobiliario plegable 

sombrillas 

toda clase de artículos de lona 

hijos de deogracias ortega 

imperial, 6 - teléfono 221 83 30 - rnadrid 



.' 

o B R A s EN GENERAL 
CARRETAS, 14, 6.0 ,-A-1 Tels. 2315207 y 2220683 

Azulejos en todas clases, colores y medidas 

y sus piezas complementarias.-Baldosín ca

talán.-Mosaicos hidráulicos.-Pavimentos de 

terrazo. 

G. GONZALEZ G. 
AZU L E J OS Y PAV I MENTOS 
Teléfonos 224 90 71 y 234 49 08. 
Ara n go, 4 . - MADR I D 

Especialidad en mosaicos de gres.-Personal 

especializado para toda clase de solados y 

alicatados. 

JAIME FINO 
lU[HORU DE [AlllftDn Y [OMPlftlA, l. A. 

ESCULTOR - DECORADOR 

LOS VASCOS, a • Teléfono 2 33 07 97 

JUAN MONTALVO, 18 

Avenida Reina Victoria) - MADRID- 3 

INGENIEROS 
Casa fundada en 1902 

TOPOGRAFIA-DIBUJO 
ESCRITORIO - REPRODUCCION 
MECANICA-PLANOS 

Avenida de José Antonio, 20 
y Reina, 8 

Teléfonos 2216046 y 2222160 

MADRID - 14 



PRODUCTOS 

SANCHEZ PANDO, S. A. 
CASA CENTRAL EN BILBAO 

M • D'oz do Ho,o, 65. Apdo 147 · Teléls 31 66 10 · 19. Telog, , AISIA, 

OBRAS H I DROFUGAS Y AN TI CORROS IVAS 

Delegación MADRID (9). Avenida Menéndez Pelayo, 57. Teléfono 273 64 73. 
Depósito VALENCIA. D. Vicente Gamón. Héroe Roméu, 4. Teléfono 25 18 20. 
Delegación SAN SEBASTIAN. Paseo Colón, 56. Teléfono 20783. 
Delegación SALAMANCA. Paseo San Antonio, 15. Teléfono 8022. 
Depósito MURCIA. D. Arturo Torrecillas. Sánchez Madrigal, 9. Teléfono 11422. 

- ~-



CATOIRA•PONTEVEORA 

a ragón, 2 6 8 -l:el-2211870 
ba.rcelona. l7) 

a.d ua.na., 15 1:el-2319259 
ma.drid U4J 



PAVIMENTOS TENNISQUICK 
PATENTADOS MUNDIALMENTE 

PARA PISTAS DE TENIS, BALONCESTO, BALONMANO, BALONVOLEA, MINI
GOLFS, BORDES DE PISCINAS, ETC. 

Aceptados para la "Copa Davis" 

MUY INTERESANTE para fincas particulares, hoteles, Residencias, campings, urbaniza
ciones turísticas, zonas y ciudades deportivas, clubs de tenis, etc. 

Por las ventajas siguientes: 

sin NINGUN GASTO de conservación; 
absorbe inmediatamente el AGUA de lluvias; 
no es afectado por HIELOS ni NIEVES; 
no necesita ser REGADO. 

INFORMACION Y PRESUPUESTOS, SIN NINGUN COMPROMISO, A: 

Piamonte, 16. Teléf. 22190 79. MADRID-4 



C,onstruetora 

DU-AR-IN 
SOCIEDAD Al'VONIMA 

CASA CENTRAL: 

M A D R I D - 14 

LOS · MADRAZO, 16 - TELEFONOS 2 21 09 56 • 2 22 39 38 
A~~RATOS ELECTROOOMEST I COS 
••r41111Ule. 10 • fuencarral , 132 • MADRID • Te1•to110 24 82 sa 

sahe 
E LE M ENTOS PRETENSAOOS 

ASCENSORES OTIS 
ROBERTO CHOLLET 

Luchan a, 31 
Telifono 22319 15 

MADRID 

RAMON CAPEL LOSILLA 

CONSTRUCCION DE O BRAS 
TA LLE RES DE PIEDRA Y MARMOL 

Albosónz, 61 (C.º de Arogón,!km. 7J 

Teléfono 267 14 67 MADRID - 17 



ALAS . 

Ytong, aonrort del hogar 

@ 

----·-n-
-=- - ::-___ ·= __ -·':-==1 

• ®· 

·, 

YTONG 
HORMICON LICERO EN BLOQUES PARA PAREDES 



CARLOS TORTOSA, S. A. 
FUNDADA EN 1905 

Capital desembolsado: 10.000.000 de pesetas 

MARMOLES - PIEDRAS - GRANITOS - CONSTRUCCIONES 
Oficinas: Carretera Estación Monóvar - Telegramas: CARTOMAR -Apartado 3 - Tels. 26 y 37 

Casa Central: 1110 NOVAR (Alicante) 

Sucursales: VALENCIA Campos Crespo, 4 _ Teléfono 253601 - ZURGENA (Almería) 
Teléfono 6 - OLULA DEL RIO (Almería) Teléfono 58 

S. A. BASCONIA 

CAPITAL Y RESERVAS: 
773.000.000 de pesetas 

Dirección: Gran Vía, 11 - Teléfono 21 2110 

Apartado30 BILBAO 

PERFILES LAMINADOS EN U 
VIGAS Y ANGULOS - CHAPA 
GRUESA - CHAPA ESTRIADA 
REDONDOS EN BARRAS LJ 
EN ROLLOS - CONSTRUCCIO
NES METALICAS EN CUAL
QUIER DIMENSION Y TIPO 

HVIUA MU.&0 0tJ01'1 
A,-,. i,a C•_ ... ..,, __ ,. Mof'll'o6'- tl"'S-r...-.1"' ~ .10 
T....t ~..,. T..W...o i..rt r ...... ~ t.t.t~ 

c..- c.- c.- c.-

ARMARIOS ARCHIVADORES DE PLANOS 

... --

MODELO "VERTICAL" 
los planos s, guordon colgantes y 
extendidas, sin pliegues ni arrugas. 
los grandes originales o copias tienen 
11uy bueno conservación. Capo<idod 
IOOO a 1200 planos. 

MODELO "AMPLIABLE" 

Cada sección S cajones. Permite el 
archivado por tamaños. Cojones en 
1, 2, 4· u 8 departamentos tamaño 
normal DIN. (opacidad 200 a 300 hojas 
por departamento . 

ESTABLECIMIENTOS LINEL 
Material para Oltd11os t6cnlcos Apartado 68 GEltO"' • 

i 



ACEROS 
GRABADOS 

DE ALTA 
RESISTENCIA 

PARA 

HORMIGON 
ARMADO 

MAX IMA ECONOMIA 
MAXIMAS REFERENCIAS 

~ ~r~~sª~oRNós DE CATALUÑA H SOCIEDAD ANONIMA 

Barcelona: Bailén, 1 - T. 226 82 00 
Madrid: Prado, 4 - T. 221 64 05 

UmHe elútlco 
mlnimo 
3.500 Kg./CM 2 
Carga de rotura 
por tracción 
5.200 llg. por cm 2. 
Alargamiento 18 '/, 
Tensión de cálculo 
1.800 · 2.000 llg. por cm 2. 

mínimo 
4.600 Kg. por cm 2. 
Carga de rotura 
por tracción 
6.000 Kg. por cm 2. 
Alargamiento 12 '/, 
Tensión d~ cál,ulo 
2.300 a 2.000 Kg. por cm2. 



¡NUEVA MECANICA~ S.A. 
\ HEFHIGEHACION n U nz p ELECTRICIDAD 

los mejores elementos de calefacción y refrigeración para las más modernas instalaciones 

PIRECCION 
Y E XPOSIC/ON MADRID 

GUZNIIN El. BU~A/01 36 Teléfonos: 257 02 07 y 223 45 25 
• ,. _ r ,. ( se •"-"-

llalvlas.-111 nbll J 111-

llllla. • sru rafilllall 
, arada. pn caltfxda 

, llllldlaalllla. 

OFICIN'IIS 
Y FIIBRICII 

IIND1lES DE, (I Cf/ERWl,7 



ESTRUCTURAS METALICAS 11HOUX FRERES11 

DE LADEUZE (IELGICA) 

VEN T AJAS D EL SISTEMA 

cualidades excepcionales de 

- aislamiento 

- iluminación natural orientado 

- libre empleo de materiales de cubierta, vidrierfa 
y aislamiento 

- economlo de calefacción por reducción del 

volumen a calentar 

- reducción de los superficies acristaladas 

- estética interior 

- adaptabilidad a superficies irregulares 

- grandes superficies libres de columnas 

CONSTRuCCION EN ESPAi'IA 8A ... o LICENCIA POR 

Techo aislante 

--~ 

Superficie 
acrisfaiado , 

BODBIGUEZ Y VERGABA , INGENIEROS INDUSTRIALES S. L. 
PLAZA DE ESPAi'I A . 4 - TELEFONO !51002 - PA S A JI S D I SAN PIDRO (G UIPU ZCO A ) 



-
ANICETO CABELLO Y COMPANIA, S. L. 

CANTERIA 

Talleres y Oficinas: Ramírez de Prado. 

(Entrada por Juan de Mariana, 2.) 

Teléfono 227 53 02 

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS EXTRAOUROS 

OFIQNAS• JACOMETitUO. C J e. 3. •4 ALMACf ... S. ANTONIO DE P'AOUA. ~ • MAOtlaD 

MARMOLES 

MADRID - 7 

BANCO 
HISPANO AMERICANO 

M AD R I 0-14 

Capital desembolsado ......... 
Reservas 

900.000.000 de Ptas. 
2.290.000.000 " 

CASA CENTRAL: 
Plaza de Canalejas, núm. 1 

SUCURSALES EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES DE 
LA PENINSULA, CEUTA, MELILLA, BALEARES Y CANARIAS 

CORRESPONSALES EN TODO EL MUNDO 

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LAS OPERACIONES 
CON EL EXTERIOR EN SU DEPARTAMENTO EXTRANJERO 

SUCURSALES UR BA NAS 
Alcalá, número 68. 
Atocha, número 55. 
Avd. del Generalísimo, núm. 30. 
Avd. José Antonio, núm. l O. 
Avd. José Antonio, número 29 

(esquina a Chinchilla). 
Avd, José Antonio, número 50. 
Bravo Murillo, número 300. 
Carretera de Arag6n, número 94. 
Conde de Peñalver, número 49. 
Duque de Alba, número 15. 
Eloy Gonzalo, número 19. 
Fuencarral, número 76. 
J. Garda Morato, núms. 158·160. 
lagasca, número 40. 

Legazpi ( Gta. Beata María Ana 
de Jesús, número 12). 

Mantuano, número 4. 
Marcelo Usera, número 47. 
Mayor, número 30. 
Narváez, número 39. 
Gral. Martínez Campos, núm. 35. 
Pza. Emperador Carlos V, núm. 5. 
P. Vallecas {A. Albufera, 26). 
Rodríguez San Pedro, número 66. 
Sagasta, número 30. 
San Bernardo, número 35. 
San Leonardo, 12 (junto .i la 

Plaza de España). 
Serrano, número 64. 

( Aprobado por el Banco de España con el número 5.010.) 

VUELOS FOTOGRAMETRICOS 

REGISTRO ELECTRICO DE DATOS 

PARA PROGRAMA DE CALCULO 

PLANOS TOPOGRAFICOS Y PARCELARIOS 

FOTOPLANOS Y MOSAICOS 

NIVELACIONES DE PRECISION 

Ramos Carrión, 9. Bajos. Teléf. 255 80 03.-MADRID 
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Cadena articulada mon
tada en los extremos de la 
persiana que garantiza un 
mejor funcionamier.to y más 
larga duración. 

En esta ocasión la unión es 
a base de ganchos y como 
en el caso anterior, la rotu
ra del mismo no motiva la 
imposibilidad de hacer use, 
de la persiana. Una cuali
dad más, de la Cadena 

ii.:...;...a'.,.:... ..... J.:-., articulad a 

ICTORIA 

Detalle de las uniones aba- ' 
se de chapitas. Aún cuando 
se produjera la rotura de 
las mismas, la persiana se
guiría funcionando con la 
Cadena articulada. 

Nuestra fabricación com
prende dos sistemas de enrq 
llamiento: interior y exterior 
Nosotros aconsejamos que 
siempre que sea posible, 
instalen la primera. 
El recogedor de c inta puede 
ir, indistintamente, recogi
do a la pared o adosado a 
ella. 

MANUFACTURAS SEGISA, S. L. 
SAX (Alicante) 



ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS TUBULARES 
"CROUSE" 

• Satisfacen cualquier exigencia técnica. 
• Mayor rapidez en la construcción. 
• Máxima solidez. 
• Reducción al mínimo de precios y mano de obra. 
• Adaptable a cualquier proyecto. 

ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
Gabriel Ruiz, 10 . - Teléfono 269 61 92 - MADRID 

CALEFACCION 

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

ELECTRICIDAD 

ABANOSA 
LUIS RUBIO CHAMORRO 

General Lacy, 10 

Teléf. 227 60 90 

M A D R I D 

Ru9enio Veta 
~NTURA EN GENERAL 

Sombrerete, 8 - Teléfono 2304013 

MADRID-12 

JOSE VIDAL 
CONSTRUCCIONES 
METALICAS 

• 
HIERROS 
ARTISTICOS 

Cardenal Silíceo, 22 - MADRID - Tel. 245 72 34 





sebastián jiménez lópez 
c on s tructor 

venta de pisos y locales comerciales 

ramón salz, 21 teléfono 230 01 54 madrid (19) 

vumsa 
empresa constructora, s. l. 

es t r uc tura s d e 
ho rmigón armado 

raimundo fernández villaverde, 53-b. teléfono 254 80 30 madrid 





AC 
MATE RIA LES DE CONS TRUCCION, S. L. 
PASEO RIBALTA, 30-TELEFS. 2169 Y 1506-CASTELLON 

PORTLAND ARTIFICIAL ' ' R A F F ' ' 
SUPERCEMENTO ''HIGAS'' 

FABRICA DE BOVEDILLAS DE AGLOMERADO 

VIGUETAS 

Freyssi 

CERAM1co~-

FIBRO CEMENTOS 

Pizarrita 

VENTANALES DE HORMIGON ''SAS" 
BLOQUES HORMIGON LIGERO YTONG 

GREMIO DE CONTRATISTAS DE OBRAS 

DE 

GRANOLLERS Y COMARCA 
( BARCELONA ) 

Calle Clavé, 62 Teléfono 224 

Piedra arenisca ((FLORESTA» 

TINO BALAGUER 
Bloque y tableros en la Cantera de 
FLOR ES f A (lérida) Teléfono 3 

San Luis, 88, pral. Teléfono 255 20 59 
(Domicólio particular) 

B A R C E L O N A 
Cientos de edificios fueron construídos y se construyen 

con piedra de las canteras de la FLORESTA y entre ellos 
las Sucursales del Banco de España en Cataluña y Aragón. 

HOGARES, s. A. 

4.000 Viviendas en construcción 
COLONIA HOGARES 

Avda. de la Albufera, !290 - MADRID 

INFORMACION Y VENTAS: MAYOR, 11-5. 
0 

- MADRID TELF. 221 90 81 
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BALTOGAR 
TEMPERATURA 

porque el generador Boltogar es el más moderno y eficiente 
sistema de calefacción-ventilación. 

NO SE QUEMA.- NI AVERIA 

El aire se calienta directamente, 
~ 

Encendido automático, incluso 
alcanzando el máximo rendi• con fuel-oil. 
miento térmico. 

En pocos minutos crea lo tem• ~ 
Gradúo la temperatura y man• 

peratura deseada. tiene constante la deseada. 

Un solo aparato puede calentar 

~ 
Es silencioso. 

varios locales, en la misroa o en 
No precisa flúidos intermedios. distinta planta. 

Quema combustibles líquidos 

~ 
Posee boquillas de expulsión 

o carbón. de aire orientables en cualquiu 
sentido 

Por favor, solicite sin compromiso alguno cuanta informccióft 
considere interesante. Gracias. 

BALTOGAR s. A . 

Oficinas y Talleres: Luchana-Baracoldo (Viz:caya) 

Capital Social desembolsado 12.500.000 

MADRID (4) BILBAO BARCELONA (7 ) 
Hortaleza, 108, 3.0 Apartado 1131 R.Univenidad,7,6.0 

Teléf. 2 22 80 88 Teléf. 3166 20 Teléf. l 31508Cí 
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BARCELONA 
Mallorca, 405 
Tel. 36 79 67 

Proyecte sus 
ventanales 

con bastidores 
de hor01igón 

vibrado 

MADRID 
Av. Feo. Silveía, 71, 2.9 , F 
Tel. 26 53 33 

LA CORUÑA 
Historiador Vedia, 27 
Tel. 7587 

VITORIA 
P. R. E. Á. S. A. Av.delos Olmos 
Tel. 2 • GAMARRA 
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se inicio en España 
la fabricación de ta FIBRA DE VIDRIO 

se inaugura la nuevo fábrica 
en Azuqueco (Guadolajara), 
en lo que por procedimientos novísimos 

produce la nueva FIBRA DE VIDRIO 

FIELTROS 
PANELES 
BURLETES 
COQUILLAS 

CALOR 
FRIO 
SONIDO 

AISLANTE IDEAL . 
para la 

~'a~ 
INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION 

.... wt . 
~t' : 

¿; Edi f ique ' 
~ - con fuz y 

con fort . 

EXPLOTACION DE INDUSTRIAS, COMERCIO Y PATENTES, S. A. 
MADRID: SERRANO, 26 · T•I. 2762900 • BARCELONA: GALILEO, 303, 305 -TeL 2305210 

REPRESENTANTES TECNICOS EN TODAS LAS PROVINCIAS 
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