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MEMORIA DE AUSENTES 

ALBERTO SARTORIS, (1901-1998) 

El Arquitecto Alberto Sartoris nace el 
2 de febrero de 1901 en Turín. Sin 
embargo, su formación es centro
europea, estudia en la Ecole des Be
aux-Arts de Ginebra y en el Politéc
nico de Zurich. Entre 1920 y 1926 tra
baja como colaborador en los estu
dios de Annibale Rigotti, en Turín, y de 
Raimondo D'Aronco, en Udine. En es
tos años se enrola activamente en el 
movimiento futurista italiano partici
pando en numerosas exposiciones 
por Europa, con proyectos como el 
Bar Futurista, las Casas-puente, la 
Ordenación de la Plaza del Estadio o 
el Centro Universitario, todos para su 
ciudad. Al mismo tiempo comenzará 
su labor propagandística de la nueva 
arquitectura por medio de numerosos 
escritos polémicos. 

Aunque en el proyecto de Edificio 
de viviendas y oficinas de 1923, ya 
se anuncia el cambio de orientación, 
será en 1926 cuando, admirado por 
centroeuropeas del Movimiento Mo
derno, realizará los proyectos de la 
Casa mínima de 6 x m. de superficie, 
el Edificio de la actividad artesanal, 
de Turín, y el Bloque de viviendas 
obreras, de Ginebra, ya decidida
mente modernos. En 1927 construirá 
en Turín el Pabellón de las Comuni
dades Artesanas Autónomas, que se
rá uno de los primeros edificios ra
cionalistas construidos en Italia; y ade
más escribirá su primer libro "Artistas 
ltaliens Contemporains". A partir del 
año 1928 comenzará una gran acti
vidad internacional, que será cons
tante a lo largo de su vida. Participa, 
como miembro fundador, en la crea
ción de los CIAM (Congresos Inter
nacionales de Arquitectura Moderna) 
firmando el manifiesto de La Sarraz; 
es nombrado delegado italiano del 
CIRPAC (Comite Internacional pour 
la Realisation des Problemes Archi
tecturaux Contemporains); se inscri
be en el MIAR (Movimento Italiano 
per l'Architettura Razionale) ; participa 
en la I Exposición de Arquitectura Fu
turista de Turín y proyecta obras co
mo el Palacio de Bellas Artes de Mi
lán o el Teatro experimental de Gi
nebra. Además será redactor jefe de 
la revista "La Cilla Futurista"; conse
jero artístico de la Cooperativa Inter
nacional de Cine Independiente, de 
París; fundador, junto con Arp, Leger, 

Kandinsky, Mondrian y otros desta
cados creadores, del grupo artístico 
internacional Clercle et Garré; funda
dor igualmente del grupo "Abstrac
tion-Creation", y de la Unión de Ar
tistas Modernos, en París. Entre sus 
proyectos de entonces destacamos 
la Casa de Henri Ferrare, en Gine
bra; la Casa estudio del pintor Jean 
Saladin van Berchem, en París, y la 
Iglesia Catedral de Notre Dame du 
Pharse, en Friburgo. 

En 1932 aparece su libro más co
nocido, "Gli elementi dell'Architettu
ra funcionale", editado por Hoepli en 
Milán y prologado por Le Corbusier, 
que será uno (junto con el contem
poráneo de Hitchcock y Johnson "The 
lnternational Style") el primer intento 
que de forma global trata de catalogar 
internacionalmente los más destaca
dos ejemplos del Movimiento Moder
no. Este mismo año comenzará su 
ininterrumpida colaboración en la Trie
nal de Milán, y proyectará la Ciudad 
cremallera, la Casa del Pueblo, en 
Vevey, la Casa Brenleux, en Lou
sanne, y las iglesias católicas de Sa
rreyer y de Lourtier, esta última, cons
truida. A lo largo de los años treinta 
construirá varias residencias unifa
miliares, entre ellas la Casa Morand
Pasteur, en Saillon, la Casa en Chex
bres y la casa-estudio de los pinto
res !talo y Vicenzo de Grandi, en Cor
seaux. Además realizará algunos 
trabajos de restauración de edificios 
históricos en Francia, tales como los 
Castillos de Montreaux y de Rouge
mont. En el curso 1935-36 dará un 
ciclo de conferencias en diversas ciu
dades hispanoamericanas, de las que 
quedará su libro "La Ciudad Moder
na", editado en La Habana. A la vuel
ta de América se establecerá en la 
ciudad de Como, donde fundará el 
Grupo de Artistas Abstractos; y dos 
años después, el Grupo "Valori Pri
mordiali", donde establecerá una fruc
tífera colaboración con Giuseppe Te
rragni, con quien proyectará el bar 
Campari en Milán y la Ciudad Satéli
te de Rebbio. 

Al comienzo de los años cuaren
ta conoce a la pintora Carla Prina, 
que será desde entonces su compa
ñera a lo largo de su vida. Esta dé
cada significará para Sartoris una con
tención a su actividad proyectiva. Sin 
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Alberto Sartons con Fernando Higueras en la casa de Lucio Muñoz (Torrelodones, 1971). 

embargo, realizará el proyecto que 
quizá sea el más maduro de toda su 
producción, la Casa ideal para un ar
quitecto, en Florencia (1942). Su labor 
propagandística y editorial continua
rá con el libro "lntroduccione all'Ar
chitettura modeme", de 1943, con "Po
siz,one dell'architettura e delle arti en 
Italia", de 1947, y con la extensa 
"Encyclopedie de L'architectture nou
velle", que le ocupará durante casi 
diez años. 

Su relación con España se inicia
rá en 1949, en que, invitado por el 
Colegio de Arquitectos de Cataluña, 
dará una serie de conferencias en 
Barcelona, que serán decisivas en la 
formación del Grupo A y en la poste
rior transformación de la cultura ar
quitectónica nacional. El año siguiente 
presidirá el I Congreso Internacional 
de Arte Moderno, celebrado en San
tillana del Mar, que será igualmente 
decisivo para la renovación de las ar
tes plásticas en nuestro país; queda
ron recogidas sus conclusiones en el 
libro-manifiesto "Escuela de Altami
ra". Con este motivo aparecerá su pri
mera monografía en castellano, es
crita por el arquitecto y poeta Luis Fe
lipe Vivanco. En 1951, esta vez invi
tado por Eduardo Westherdal, dará 
una nueva serie de conferencias en 
Tenerife, publicando, además, varios 
artículos y el libro "Tres momentos 
del pensamiento contemporáneo". En 
esta isla realizará tres proyectos: la 
Casa de Arnulfo Córdoba, en Taco
ronte, que se construirá sin su inter
vención directa, y la Residencia de 
Artistas, un bloque de viviendas y el 
Hotel Excelsior, en el Puerto de la 
Cruz, y otro bloque de apartamentos 
en Santa Cruz, que no llegaron a 
construirse. En estos años prolifera
rán sus artículos en las revistas es
pañolas, Cuadernos, ANA, Cortijos y 
Rascacielos, que seguirán posterior
mente en Arquitectura y Nueva For
ma. Como culminación de su expe
riencia española publicará en 1958, 
en Londres, el libro "Spanish Archi
tecture Today. Curren! Spanish Ar
chitecture". 

A partir de entonces logrará llevar 
a su ejecución numerosos proyectos, 
como el del Keller, en Saint-Prex 
(1959), el Centro Cultural Mundial de 
la Salud, en Gingins (1960), el Motel 

de Cully (1961), los Edificios de apar
tamentos, en Lutry (1962), y Tour de 
Peilz (1964), la Ordenación Urbanís
tica de Verazza (1963-64) y la Urba
nización del Barrio Mont-Fleuri, en 
Montreux (1967), entre muchos otros. 
Será miembro de la Asociación Inter
nacional de Críticos de Arte, de la Co
misión Internacional Art et Environ
nement, miembro honorífico del Royal 
lnstitute of British Architects, y de la 
Academia de Bellas Artes de la Re
pública Argentina. Enseñará como 
profesor en la Facultad de Letras y 
en la Escuela Politécnica de Lausan
ne, en donde será investido como 
Doctor Honoris Causa. A su vez con
tinuará con su actividad investigado
ra y publicitaria. 

Su relación con nuestra arquitec
tura no bajará en intensidad; su pre
sencia será frecuente en exposicio
nes, conferencias, o escritos. En nues
tro recuerdo, la exposición sobre su 
obra que tuve la oportunidad de or
ganizar en 1986 para el Colegio de 
Arquitectos de Madrid en el Círculo 
de Bellas Artes, en donde pude tra
tarle desahogadamente junto a su mu
jer, Carla; y posteriormente, la pre
paración de su libro "La actualidad del 
racionalismo", editado por el COAM 
el año siguiente 

Con su muerte el pasado mes de 
marzo desaparecerá el último de los 
grandes defensores del proyecto mo
derno. Cesará su laboriosa recopila
ción y difusión de la arquitectura in
ternacional, así como su constante 
protagonismo en la defensa de los va
lores de la modernidad. Como con
suelo, nos quedamos sus publicacio
nes, sus obras, sus proyectos, en es
pecial sus axonometrías, que llega
rán a condensar la imagen 
representativa de la arquitectura mo
derna. Sobre todo nos quedará un 
profundo agradecimiento por el ex
cepcional ejemplo que supuso de afi
ción por la arquitectura, tanto por su 
permanente curiosidad por estar al 
corriente de la que se estaba reali
zando en cualquier parte, como por 
su disposición a continuar proyectan
do incansablemente a pesar de que 
muy pocas de sus propuestas consi
guieran ser construidas.• 

Alberto Humanes. 
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