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La nueva arquitectura espaiiola e identidad 
regional, por Vago Bonet Correa, p. 58 

La arquitectura espanola pasa por una etapa de 
adaptacion a un cierto real ismo. Con el advenimiento 
de la democracia y la crisis economica mundial . las 
condicìones han cambiado respecto al pasado inme
diato Tras los anos del ùltimo franquismo, con ambi
ciosos planes de desarrollo que propiciaban una 
modernidad de pomposas apariencias tecnologicas , 
se ha pasado a programas alternativos, màs modestos 
y pràcticos. Tanto las autoridades responsables de la 
construccion como los promotores inmobiliarios sa ben 
que no es posible llevar a cabo grandes proyectos. 
Contrariamente al enorme nùmero de edif1cìos de 
nueba pianta constru idos e n las décadas de los 60 y los 
70, hoy la actividad se centra en la rehabilitacion de 
antiguos edificios, tanto pùblicos como privados y e n la 
remodelacion de los espacios màs llamativos de los 
cascos antiguos de las ciudades. Al igual que en 
Madrid y Barcelona, en las demàs capitales de las 
Autonomias y ciudades de provincias se asiste a una 
serie de acciones puntuales u operaciones de prestigio 
por parte de las autoridades regionales y locales. A su 
lado quedan pàlidas las realizaciones de particulares, 
en especiallas rehabilitaciones entendidas solamente 
como conservaçion de la fachada mientras se vacfa el 
interior del edificio construyéndose en su lugar una 
nueva estructura. Es un acto màs bien de lavado de 
cara de la ciudad existente, a la cual indiscriminada
mente se le juzga totalmente vàlida, cuando no se le 
somete a distorciones que falsean sus verdaderos 
valores y defensa. 

En el amplio y vari ado panorama de la arquitectura 
actual espanola se pueden senalar dos tendencias 
muy definidas. Aparte de los fieles seguidores de Aldo 
Rossi, se encuentran los post-modernos, que forman el 
tropel de aquellos que estàn siempre a la ùltima moda o 
que creen estar al dia. Por otra parte hay que contar 
con una serie de arquitectos, de personali dades 
distintas y de gran calidad profesional, que se inserì
ben dentro de lo que Tzonis y Lefaivre, al igual que 
Kenneth Frampton han calificado de "regionalismo 
critico, (1 ). Se trata de arquitectos que para la 
realizacion de sus obras tienen en cuentas las con
diciones concretas y cotidianas del medio social en 
que se desenvuelven a la vez que han sabido reacc io
nar frente al movimiento internacional moderno. Su 
actitud es critica en doble medida. Roto el apego al 
concepto de vanguardia, no han caido, sin embargo, 
en la trampa del regionalismo o pintoresquismo gra
tuito. Màs bien son profesionales que por senti do de la 
realidad llevan a cabo un tipo de arquitectura que 
adaptado al medio, se entronca sin dificultad con el 
pasado, tanto in mediato como remoto, renovando asi, 
sin falsos historicismos lo mejor de los valores vernàcu
los de lo local. 

A proposito del reg ionalismo critico se ha hablado de 
los arquitectos de Madrid, de Galicia y de Andalucia. A 
los que nunca se mencionan es a los de Barcelona, por 
considerarlos insertos en una determinada vanguardia 
a la vez que proclives a lo post-moderno, aunque 
paradojicamente en donde se puede decir que se 
inìcio el reg ionalismo critico fue tempranamente en la 
Barcelona de los anos 50. A los madrilenos, Tzonis los 
ha calificado de "regionalistas metropolitanos "· El 
auge cultura! que hoy tiene Madrid en el àmbito 
nacional no es ajeno a esta adjetivacion, acorde con el 
tipo de arquitectura de mayor envergadura que se 
real iza e n la capitai politit:a de Espana. En lo referente a 
Galìcia y Andalucia es de senalar su paralelo, al igual 
que Madrid, con los movimientos artfsticos , e n especial 
la pintura. Como se sabe, Espana cuenta hoy con una _ 
pintura ùltima importante. El mundo de la plàstica es 
simétrico al de la arquitectura, siendo Madrid, Galicia y 
Andalucia los centros renovadores que enlazan con la 
expresion considerada vernàcula en cada uno de 
estas regiones. 

Para comprend.er las corrientes actuales de la 
arquitectura espanola es necesario referirse a sus 
manifestaciones màs caracteristicas . De destacar son 
su util izacion de materi ales , sus referencias ti pologicas 
y empleo de formas peculiares , procedentes del 
transfondo tradicional, con citaciones màs o menos 

conscientes . El uso del ladrillo o de la piedra, la 
preferencia de modelos especificos de la casa unifa
miliar en el campo o la concepcion de los bloques de 
viviendas colectivas en lo urbano, al igual que la 
apl icacion del ornamento o la sobriedad compositiva 
pueden servir para determinar sea ya el temperamento 
personal del arquitecto o su procedencia reg ional. 
Hacer su catàlogo y buscar los precedentes - màs o 
menos conscientes para el arquitecto- serà !area de 
futuros historiadores que cotejando sus obras con las 
del pasado podràn establecer las lineas de continui
dad historica. As i se podrà apreciar lodo lo que en 
Madrid se relaciona con la arquitectura del neomude
jarismo del siglo XIX, incluidas las viviendas de jorna
leros o edificios pùblicos de caràcter funcional. En 
Galicia la vuelta al granito labrado loscamente , lo 
mismo que el uso de porches y tejados a varias aguas 
podrfan senalarse, mientras en Andalucfa la arquitec
tura bianca de encalados y azulejos, ladrillos vistos, 
cortados o avitolados, enlaza con viejas tradic iones 
arquitectonicas locales. Estructuras y decoraciones, 
pero sobre todo util izacion de los espacios , de protec
cion contra la lluvia y la humedad en Galicia, de 
aeracion y estancia refrescante en dias calurosos en 
Andalucia. Economia de medios y lenguaje significa
tivo a la vez. Arquitectura que su pone un sentido màs 
h umano, en el que se utilizan por igual las experiencias 
decantadas durante siglos y las ventajas que ofrece 
para su realizacion la construccion actual. 

A la hora de establecer las coordenadas del regio
nalismo critico no està de màs hacer un repaso 
historico de la arquitectura espanola. Desde la Prehis
toria hasta nuestro sig lo la Peninsu la ibérica posee un 
pasado rico en monumentos. Las Cuevas de Menga y 
Romeral son ejemplos esenciales de lo megalitico, 
como las iglesias asturianas del prerromànico, la 
catedral de Santiago de Compostela, del arte de las 
peregrinaciones y la catedral de Burgos del gotico. 
Pero junto a todos ellos hay que anadir los musulma
nes. La Mezquita de Cordoba, la Girai da de Sevilla y la 
Alhambra de Granada son ejemplos de primeris imo 
orde n de un arte que evoca Oriente. Espana que con el 
mudejar conocerà la fusion de lo àrabe y lo cristiano, 
produciendo conjuntos tan pintorescos como la ciudad 
de Toledo, serà a la vez la patria, del monasterio de El 
Escorial, ed ificio en el que cristalizo el severo arte de la 
Contrarreforma catolica. Renacimiento y barroco de 
rica decoracion vendràn a anadirse al haber de una 
arquitectura en la que domino un gusto heteroclito, 
hecho de distintas y a veces contradictorias aportacio
nes. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX Elies 
Rogent, con obras como la Universidad de Barcelona, 
creo una "arqu itectura nacional ,, se dio un paso 
decisivo para la utilizacion de las formas y el espiritu de 
la tradicion arquitecton ica espanola, La figura genial 
de Gaudi serà la culminacion de una arquitectura cuya 
ulter.ior evolucion revela la polaridad entre la creacion 
originai y autoctona o la imitacion de las corrientes 
internacionales màs anodinas. 

Cuando en 1916 Miguel de Unamuno publ icaba el 
volumen de ensayos, escritos en 1895, En torno al 
casticismo, la arquitectura espanola caminaba lodavi a 
por los senderos del modernismo y estaba inmersa en 
el influjo de la "Seccesion, vienesa. Todav ia el 
regionalismo historicista de los anos 20 no dominaba el 
panorama de la construccion. El pensador espanol que 
para nada aludia a lo arquitectonico, en lo que si 
insistfa era en la pecul iaridad de lo espanol , en sus 
rasgos diferenciales frente a lo europeo. En la historia 
de la arquitectura espanola se podian muy bien 
encontrar gran nùmero de ejemplos verdaderamente 
locales. Lo que màs tarde denomino Fernando Chueca 
Goitia "invariantes castizos, de la arquitectura espa
nola estaban, sin embargo, implicitas e n la reflexion de 
Unamuno, que clarividentemente abogaba por un 
reconocimiento de lo propio. Quizàs solo lo que es 
anténticamente castizo merece ser considerado como 
una reali d ad actuante y con valores positivos. Lo mejor 
de la arquitectura actual espanola se inscribe en una 
verdadera aceptacion de las condiciones concretas e n 
las que cada una de las regiones o autonomias 
encuentran su identidad y desarrollan lo mejor de si 
mismas. En la hora de la incorporacion al Mercado 

Comùn europeo, Espana es capaz de mostrar su 
aportacion originai dentro de la arq uitectura moderna 
al concierto de las demàs naciones de Occidente. 

Los hitos de una continuidad, p. 60 
par Charles Poisay 

La arquitectura contemporànea espanola se af irma hoy 
en dia con vigor en el debate arquitectonico interna
c ional. Seria falso creer que la arquitectura que se h ace 
hoy en Espana es un producto reciente y espontàneo. 
Espana, voluntariamente olvidada ya que cultu ral 
mente despreciada, no fue una tierra de nadie. Arqui 
tectos como Mercadal, Cabrero, Code re h, Sert, Sàenz 
de Oiza, de La Sola o M o neo, justifican y legitìman esta 
nueva generacion. 

Para esta generacion de arquitectos diplomados en 
la década del 20, los diferentes movimientos de 
vanguardia que animan Europa constituyen una alter
nativa a la recesion cultura! que asfixia a Espana. De 
esta generacion de pioneros de la aventura moderna, 
hay que citar entre otros a Fernando G. Mercadal, 
Rafael Bergamin, Luis Lacasa, Luis Gutiérrez Solo .. . El 
personaje clave de esta "generacion del 25, serà 
F. G. Mercadal, quien promoverà el acercamiento con 
los arquitectos e intelectuales del resto de Europa. 

La obra màs destacada y representativa de la 
generacion del 25 y del Gatepac serà el Pabel lon 
Espanol de la Exposicion Universal de Paris (1937) de 
los arquitectos Sert y Lacasa. 

A partir de 1939, luego de salirvencedor de la guerra 
civil, el régimen franqu ista se impondrà como promotor 
de la reconstrucc ion de una nueva Espana. La arqui
tectura formarà parte de los valores que son reconsi
derados. Deberà asi representar los nuevos ideales y 
establecer un lenguaje ràpidamente identificable y 
asimilable. 

La senda abierta por Cabrero, Coderch, Fisac y 
muchos otros, va a provocar una vez màs, entre la 
nueva generacion de arquitectos salida de las escue
las e n los anos 50 (Sàenz de Oiza, de La Sola, Corrales 
y Molezùn, Correa y Milà. .. ) una toma de conciencia en 
reaccion contra las tendencias "ofic ializantes de la 
arquitectura, . 

El viaje que, con motivo de una serie de conferen
cias, harà Alvar Aalto a Espana en 1951 abrirà el 
camino de nuevo a los suenos de una aventura 
moderna. La obra de Aalto servirà de elemento reve
lador al aportar una interpretacion muy moderna de la 
pesada realidad de la tradic ion, a través de su manera 
de utilizar los materiales y manipular el espacio de la 
arquitectura vernacu lar. 

Si Espana estaba, hasta ese momento, en la eterna 
situacion de contradiccion entre tradicion/vanguardia, 
moderni d ad y construccion/teoria, e n la década del60 
alcanzarà definitivamente el equilibrio ideai que serà la 
base misma del inicio de su propria aventura 
moderna. 

Paralelamente a esta bùsqueda radica! di rigida por 
Sàenz de Oiza, Corrales y Molezùn, en la cual la 
herramienta tecnologica moderna adquiere toda su 
expresividad, otros arquitectos, como Higueras y Miro 
o Antonio Fernàndez Alba, prosiguen por su lados una 
linea " orgànica, màs tradicionalista, màs re lacionada 
con las obras de La Sota. 

Asi, a partir de esta herencia de postguerra se 
estableceràn las bases de la "Escuela de Madrid, 
cuyos protagonistas màs eminentes seràn J.D. Fu lla
ondo y R. Moneo. 

Asimismo, en esta dob le coyuntura de influencia y 
reivindicacion, va a crearse la "Escuela de Barce
lona,. Los promotores màs activos de e sta tendencia 
seràn Oriol Bohigas con Martorell y Mackay, as i como 
Correa y Mi là. 

La aventura moderna en Espana, tal como es 
presentada hoy en dia a través de la obra de todos 
estos arquitectos tanto en Sevilla como en Madrid , 
Barcelona o las Provincias Vascongadas, es el resu l
tado de una tradicion viviente que va de Mercadal a 
Cabrero, de Coderch a de La Sola, de Oiza a Moneo y 
se integra pienamente en esta continuidad historica. 
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" No son genios lo que necesitamos ahora », por 
J.A. Coderch, p. 64 

Al dirigirme a Vds. no es mi intencion ni mi deseo 
sumarne a los que gustan de hablar y teorizar sobre 
A~qu1tectura. Pero después de mas de treinta y siete 
anos de ofiCIO, he llegado a concretar algunas certi
dumbres y experiencias 

Un viejo y famoso arquitecto americano le decia a 
otro mucho mas joven que le pedia consejo " Abre 
b1en los OJOS; m1ra, es mucho mas sencillo de lo que 
1mag1nas ". También ledecia: " Detras decada edificio 
que ves hay un hombre que no ves ,. Un hombre · no 
decia siquiera un arquitecto. ' 

No creo que sean milagros o genios lo que necesi
tamos ahora. Creo que los genios so n acontecimientos, 
no metas o fines. Tampoco creo que necesitemos 
pontifices de la Arquitectura, n i grandes doctrinarios n i 
profetas, siempre dudosos. Al go de tradicion viva e~ta 
todavia a nuestro alcance, y muchas viejas doctrinas 
morales e n relaciòn con nosotros mismos y con nuestro 
oficio o profesiòn de arquitectos (y empleo estos 
términos e n su mejor senti do tradicional). Necesitamos 
aprovechar lo poco que nos queda de tradiciòn y ética 
verdaderas en esta época en que las mas hermosas 
palabras han perdido practicamente su real y verda
dera significacion . 

Necesitamos que los miles y miles de arquitectos 
que andan por el mundo piensen menos en Arquitec
tura (con mayuscula), en dinero o en las ciudades del 
ano 2000, y mas en su oficio de arquitecto. Que 
trabajen con una cuerda atada al pie, para que no 
puedan 1r demas1ado leJos de la tierra en la que tienen 
raice~, y de los hombres que mejor conocen, siempre 
apoyandose en una base firme de dedicaciòn, de 
buena voluntad y de honradez (honor) . 

Tengo el convencimiento de que cualquier arqui
tecto de nuestros dias medianamente dotado y prepa
rado, SI puede entender esto, también puede realizar 
una o bra verdaderamente viva. Esto es para mi lo mas 
Importante, mucho mas que cualquier otra considera
cion o finalidad , solo en apariencia de orden super
lor. 

Creo que nacerà una auténtica y nueva tradiciòn viva 
de o?ras que pueden ser muy diversas, pero que 
habran s1do llevadas a cabo con un profundo conoci
mlento de lo fundamental, y con una gran conc iencia, 
sm preocuparse del resultado final que, afortunada
men!e, en cada caso se nos escapa y que no es un fin 
en SI , s1no una consecuencia. 

Creo que para conseguir estas cosas hay que 
desprenderse antes de muchas falsas ideas claras, de 
muchas palabras e ideas huecas, y trabajar de uno e n 
uno, con la buena voluntad que se traduce en acciòn 
propia y ensenanza màs que en doctrinarismos a la 
moda. Creo que la mejor ensefianza es el ejemplo; 
trabajar v1g1 lando continuamente para no confundir la 
flaqueza humana, el derecho a equivocarse - capa 
que cubre tantas cosas -,con la voluntaria ligereza, la 
1nmoral1dad o el frio càlculo del trepador. 

lmagino a la sociedad como una espec ie de pira
mide, en cuya cuspide estuvieron los mejores y menos 
numerosos, y en la ampl ia base las masas. Hay una 
zona 1ntermed1a en la que existen gentes de toda 
condicion que tienen concienza de algunos valores de 
orden superior y estàn decididos a obrar en conse
cuencia. Estas gentes son aristocratas y de el las 
depende todo. El los enriquecen la sociedad hacia la 
cuspide con obras y palabr3i> , y hacia la base con el 
ejemplo, ya que las masas solo se enriquecen por 
respeto o mimetismo. Esta aristocracia hoy pràctica
mente no existe, ahogada por el materialismo la 
filosofia del éxito, y la tecnocracia y burocracia e~ta
tales incompatibles con la libertad y la iniciativa 
creadora. Con lo sagrado. 

Solian decirme mis padres que un caballero un 
aristocrata, es la persona que no hace ciertas co~as, 
a un cuando la Ley, la lglesia y la mayorfa las aprueben 
o las perm1tan. Cada uno de nosostros si tenemos 
conciencia de el lo, debemos tratar de' formar una 
nueva aristocracia. Este es un problema apremiante. 
Hay que empezar pronto y después ir avanzando 
despacio sin desànimo. Lo principal es empezar a 

trabajar y después, en lodo caso, hablar de ello. 

Al dinero, al éxito, al exceso de propiedad o de 
ganancias, a la ligereza, la prisa, la falla de vida 
espiritual o de conciencia, a la uniforme masificacion, 
hay que enfrentar la dedicaciòn, el oficio, la buena 
voluntad , el tiempo, el p an de cada dia y, sobre lodo, el 
amor, . que es aceptaciòn y entrega no posesiòn y 
dom1n1o. A esto hay que aferrarse. 

Se considera que cultura o formacion arquitecton ica 
es ver, ensenar, o conocer màs o menos profunda
mente las realizaciones - signos exteriores de rique
zaesplntual - de los grandes maestros actuales y 
pasados. Se apl1can a nuestro oficio los mismos 
procedimientos de clasi ficac ion - signos exteriores 
de nqueza economica - que se emplean en nuestra 
soc1edad materialista. Luego nos lamentamos de que 
ya no hay grand es arquitectos, de que la mayoria de los 
arqu1tectos son malos, de que las nuevas urbanizacio
nes resultan anti-humanas casi sin excepcion en todo 
el mundo, de que se destrozan nuestras viejas ciuda
des y se construyen casas y pueblos con decorados de 
cine a lo largo de nuestras hermosas costas medite
rraneas. 

Es curioso el contraste entre lo mucho que se valoran 
las obras de los grandes maestros, que no estan a 
nuestro alcance, y el silencio o ignorancia de su moral o 
posicion ante el problema, que esto si podemos 
1ntentaro. (, No es extrano que se h ab le o que se escriba 
de sus flaquezas como cosas curiosas o equivocas, y 
se oculte como tema prohibido o anecdotico su 
posici?n ante la vida y el trabajo? (,No es curioso 
tamb1en que tengamos aqui, muy cerca, a Gaudi (yo 
m1smo h e conoc1do a personas que trabajaron con él), 
Y se hable tanto de su obra y tan poco de su posiciòn 
moral y de su dedicaciòn? 

~on los grandes maestros de nuestra época pasa 
pract1camente lo m1smo. Se ad m iran sus obras o, mejor 
d1cho, las formas de sus obras y nada màs, sin 
pr?fund1zar para buscar en el las lo que tienen dentro, lo 
mas val1oso, lo que està a nuestro alcance. Claro que 
esto supone aceptar nuestro propio techo o limite, lo 
cual no es pos1ble cuando se quiere ser un Le 
Corbus1er o ganar mucho dinero. 

. La verdadera cultura espiritual de nuestra profesion 
s1empre ha s1do patrimonio de unos pocos. La pastura 
que perm1te el acceso a esta cultura es patrimon io de 
casi todos, y esto no lo aceptamos, como no acepta
mos tampoco por lo menos el comportamiento cultura! 
que deberia ser obligatorio y estar en la conciencia de 
todos . 

Antiguamente el arquitecto ten ia firmes puntos de 
apoyo. Existfan muchas cosas que eran aceptadas por 
la mayoria como buenas o, en todo caso, como 
1nev1tables, y la organizacion de la sociedad, tanto en 
sus. pr?blemas soci ales como economicos, religiosos , 
pol111cos etc., era estable o evolucionaba lentamente. 
Existfa, por otra parte, mas fé, màs dedicacion, menos 
falso orgullo y una tradicion viva en la que apoyarse 
Con todos sus defectos, las clases elevadas tenian un 
concepto mas claro de su misiòn, y rara vez se 
equ1vocaban e n la elecciòn de los arquitectos o artistas 
de vali a; asi, la cultura espiri tual se propagaba 
naturalmente. Las pequenas ciudades crecian como 
plant~s , en formas diferentes, pero con lentitud y 
colmandose de -~Ida colectiva. Rara vez existfa lige
reza, 1mprov1sac1on o 1rresponsabilidad. Se real izaban 
obras de todas clases con un valor humano que se da 
hoy muy excepcionalmente. A veces, pero no con 
frecuenc1a, se planteaban problemas de c recimiento, 
pero SI~ esa sensaciòn, hoy inevitable, de que la 
evoluc1on de las c1udades es muy rapida y muy diffcil 
de preveer como no sea a muy corto plazo 

Hoy en dia las clases dirigentes han perdido el 
senti do de su misiòn, y tanto la aristocracia de la sang re 
como la del dinero, pasando sobre todo por la de la 
1ntel1gen?la, la de la politica y la de la lglesia o iglesias, 
salvo rans1mas y persona/es excepciones, contribuyen 
dec1s1v~mente por su inutilidad, espiritu de lucro, 
cobard1a, amb1c1on de poder y !alta de conciencia de 
sus responsabilidades, al desconcierto arquitectònico 
actual. 

Por otra parte, las condic iones sobre las cuales 

tenemos que basar nuestro trabajo var ian continua
mente. Existen problemas re ligiosos, morales , socia
les, economicos, de ensenanza, de familia, de tuentes 
de energia, etc ., que pueden modificar de forma 
imprevisible la faz y la estructura de nuestra sociedad 
Son posibles cambios brutales cuyo sentido se no~ 
escapa, y que impiden hacer previsiones honradas a 
largo plazo 

Como h e di c ho ya anteriormente, no tenemos la clara 
tradicion viva que es imprescindible para la mayoria de 
nosotros. Las experiencias llevadas a cabo hasta 
ahora y que indudablemente en ciertos casos han 
representado una gran aportaciòn, no son suficientes 
para que de ella~ se desprenda el camino que haya de 
segu1r la mayona de los arquitectos. A falla de esta 
clara tradiciòn viva, y en el mejor de los casos, se busca 
la solucion en formalismos, en la aplicacion de meto
dologias de moda o en la rutina y en los tòpicos de 
glonosos y VleJOS maestros de la arquitectura actual, 
olv1dando sus errores y prescindiendo de su espiritu, 
de su c1rcunstanc1a y, sobre lodo, ocultando cuidado
samente con grandes y magnificas palabras nuestra 
gran irresponsabilidad (que a menudo sòlo es falla de 
capacidad de reflexion) , nuestra ambiciòn y nuestra 
ligereza. 

~s _ingenuo creer, como se cree, que el ideai y la 
pract1ca de nuestra profesion pueden condensarse e n 
slogans como el del sol , la luz, el aire, el verde, lo soci al , 
lo pol~tico y tantos otros. Una base formalistica y 
dogmat1ca. sobre lodo si es parcial , es mal a e n si, salvo 
e n muy raras y catastroficas ocasiones. De todo esto se 
deduce, a mi juicio, que en los caminos diversos que 
s1gu~ cada arq uitecto consciente tiene que ha ber al go 
comun, algo que debe estar en todos nosotros sin 
olvidar la Historia, la vieja sabiduria. ' 

El viejo Goethe decia: " El tema propio de la h i storia 
del mundo y de la humanidad, su tema unico y el màs 
profundo, al que todos los demas estàn subordinados 
es el conflicto entre le e incredulidad. Todas las época~ 
en las que domina la fe , no importa la forma en que se 
presente, san bnl/antes, levantan el coraz6n y dan 
frutos en el presente y en el futuro. Por el contrario 
todas las épocas en las que la incredulidad , de 1~ 
manera que sea, afirma su triste victoria , incluso 
cuando sucede que brillan por un tiempo con un falso 
resplandor, desaparecen de la vista en la posteridad, 
porque no hay nadie al que le guste molestarse por 
conocer lo que no ha dado fruto,. 

Una frase de Einstein preside nuestro despacho 
desde hace muchos anos: " La cosa màs hermosa que 
un hombre pueda sent1r es ellado misterioso de la vi da. 
En él està la cuna del Arte y de la Ciencia verdadera,. y 
aqui, aunque parezca contradictorio, vuelvo al princi
pio de esto que he dicho, sin ànimo de dar lecciones a 
nad ie, con una profunda y sincera convicciòn. · 

Ampliaciòn de la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, Cataluna, p. 66 

lmplantada detràs de la escuela existente, esta cons
truccion consta de dos niveles desfasados que com
pensan el desnivel del terreno. Desde el vestibulo del 
antigua edificio, el acceso a las aulas se hace a través 
de un pa_saje 9ue comunica las zonas de descanso y 
expos1c1on as1 como un gran espacio utilizable para 
reun1ones y recepc1ones, Repartidas en dos pisos , las 
aulas se orientan al norte, siendo comunicadas por 
corredores en fachada abiertos al sur que dejan 
penetrar la luz y permiten una circulaciòn fluida. 

Escuela de formaciòn profesional y escuela de 
ensenanza generai, Cornelia Barcelona, p. 69 

La arquitectura de Emil io Donato, de renombre inter
nacional , es un arte del espacio. Las dos escuelas de 
Cornel ia son caracteristicas. En cada una de el las, las 
au las se organizan siguiendo un pian e n H alrededor de 
dos salas polivalentes . Con gran sobriedad de medios, 
logra una gran fuerza expresiva : el juego entre ladri ilo y 
hormigòn, asi como el de las columnas que ligan 
exteriores e interiores , la reparticiòn de grandes vacios 
en los porticos opacos, una volumetrfa y una organi
zacion funcional rigurosa 



Sala polideportiva de la Escuela de Thau, 
Barcelona, p. 73 
La organizaci6n de esta sala pol ideportiva con res
pecto al terreno en pendiente y a la presencia de la 
escuel a existente se plantea a través de un juego de 
correspondencias de elementos horizontales. corn i
sas, colores, proporciones. La uti lizaciòn de vidrios
espejos desmaterializa la fachada principal para no 
competi r con el volumen de la escuela. En el interior, la 
sobriedad de la estructura y la compositiòn es contra
pesada por elementos sustentantes de gran dina
mismo 

Casa Lola, La Floresta, San Cugat, Barcelona, 
p. 76 
La topografia del terreno ha determinado los grandes 
princi pios constructivos de esta casa e n San Cugat. En 
efecto, el desnivel de unos 6 metros en el sentido 
long itud inal ha exigido un basamento escalonado. 

La casa se desarrolla en varios niveles entre los 
cuales el pisa principal tiene una organizaciòn com
pleja con varias dependencias en torno a gran palio 
orientado al su r. Las trans ic iones entre las habitaciones 
son atenuadas de modo a que no haya un lim ite preciso 
entre el las, as i, cada funci6n se diluye e n un es paci o 
itinerante. Una pérgola metàlica sirve de pasaje hac ia 
el àrea dispuesta como jardin. 

Torre Favencia, Barcelona, p. 77 

Luego de hacer sus estudios en la escuela de Bellas 
Artes de Barcelona, Anton i Rosei i6Til real iza varios 
proyectos de monumentos urbanos, entre los cuales el 
de la Torre Favencia, y participa en el montaje de 
algunas exposiciones. Con la casa Lola, ataca otra 
dimensi6n del trabajo arquitect6n ico. 

El proyecto de la Torre Favencia tiene por un ico 
objetivo singularizar visualmente el Paseo de la via 
Julia en su cruce con la via Favencia. Visible desde 
muy lejos , constituye un hito que, como un faro 
mariti ma, sirve de referencia a los transeuntes . Se t rata 
de una torre de vidrio de 28 metros de altura destinada 
tan s61o a albergar una fuente de luz. Sus estructuras 
interna y externa sirven de apoyo al sistema de 
iluminaci6n ; entre las dos se inserta una membrana de 
vidrio opaco. 

Centro de asistencia primaria de Sant Hipolit de 
Voltrega Catalufia, p. 78. 

Al beri Viaplana y Helio Pinòn, ambos profesores de la 
Escuela de Arquitectura de Barcelona, se conocieron 
cuando hacian sus estudios y trabajan juntos desde 
entonces . Han proyectado y realizado numerosos 
edificios en loda la peninsula ibérica, en particu lar 
escuelas, como la de Arqui tectura de Barcelona, as i 
como también uno de los ayuntamientos de la ciudad, 
la ampl iaci6n del cementerio de Badalona y la orde
naci6n de la plaza de la estaciòn Barcelona-Sants . El 
centro de asistencia de Sant Hipolit ha sido para ellos 
motivo de tratar la relac16n entre lugar y arquitectura. 
Situado e n un emplazamiento n i urbano n i rural sino en 
el limite entre los dos, l es pareci6 que el sitio propuesto 
no debian ada, n i a uno n i a otro . De ahi su opci6n por 
un edificio autonomo, de pianta ovai de, sin referencia a 
un tipo de parcelaci6n urbana, reservando un espac io 
interior protegido y de uso exclusivo. Arquitectura que 
no se basta a si mis ma, sino ab i erta al exterior a través 
de una serie de ventanas verticales. , 
Centro para la infancia inadaptada en Palau de 
Plegamans, Barcelona, p. 80 

Observador atento de la arqu itectu ra catalana , 
Eduardo Bru ejerce como arquitecto desde 1980. Para 
él, la rac ionalidad màs grande debe ser acompanada 
de una sensualidad extrema. 

En el centro de reeducaciòn el tema organizador ha 
si do el sitio: los edif icios lineales se implantan e n la 
c resta de un calvera , las construcciones màs fragmen
tadas se amoldan a las curvas de nivei. La sobriedad 
de los materiales no impide una fuerte expresi6n 
plàstica permitida por un trabajo muy elaborado sobre 
las proporciones y el modelado de los perf iles. 

Viviendas sociales en Sabadell , Barcelona, p. 83 

Evitando el efecto de barra para estas 200 viviendas 
soci ales e n Sabadell, Esteve Bonnel y Josep Gil Guitart 
ritman las fachadas, dellado de los patios con accesos 
verticales, del lado de la ciudad con sal idizos, donde 
se alojan los balcones que recuperan los 14 metros de 
espesor exig idos por el programa. Optando por hab i
taciones rectangulares para todos los apartamentos, 
resuelven la contrad icciòn entre esta forma y la circu lar 
del edific io en dos puntos de las viviendas : la sala de 
estar y la cocina. Por ultimo, dando suficiente fuerza a 
los àngulos de los edif icios con pilares de hormig6n de 
doble altura, rematan los dos extremos de este con
junto y responden a la complejidad urbana. 

Dos restauraciones en Catalufia : El mercado El 
Born y el Museo de la Ciencia, p. 84 

La problemàtica de la restaurac i6n se plantea en los 
mismos térmicos a ambos lados de los Pirineos. Sòlo 
vari an las exigencias pol iticas, històricas y cu ltura les. 
Esto es ilustrado por los casos del mercado El Born en 
Barcelona y la fàb rica Aymerich en Terrassa. 

Històricamente, los dos edif ic ios han sabido aprove
char la triste experiencia de los Halles de Baltard . Para 
el ayuntamiento de Barcelona era delicado asumir la 
responsabilidad de la destrucci6n del conjunto El Born. 
La batal la concluy6 asi con una refacci6n generai 
llevada a cabo por Pedro Luis Esp inosa en 1977. La 
restaurac i6n restituye al edif ic io su estado originai , 
eliminando anadidos y huellas evidentes del tiempo a 
través del revoco de las fachadas de ladri llo , la pintura 
de los elementos metàlicos, el reemplazo de las partes 
vid riadas y techos . 

Para la destinaci6n de la fàbrica Aymerich a museo 
de la ciencia, la cuesti6n de la destrucciòn pasa a 
segundo plano y da paso a los problemas vinculados al 
cambio de func iòn del edif icio. Carles Buxadé y Joan 
Margarit proponen suprimir las construcciones adven
tic ias para no conservar sino el edificio originai con su 
nave de 190 x 57 m, su bosque de pi lares, sostén de 
un extraordinario conjunto de b6vedas ondu ladas, 
entreabiertas hacia el norte. Paralelamente, nuevos 
espacios ganados e n s6tano aportan la infraestructu ra 
necesaria al func ionamiento de un museo de cien
cias . 

Javier Saenz de Oiza, p. 86 

A pesar de ser poco conocido fu era de Espana, Javier 
Sàenz de Oiza es uno de los "viejos maestros " de la 
arqu itectura madrilena. Su arquitectura, juzgada a la 
ligera, puede parecer poco estable y sujeta a las 
tendencias internacionales màs rec ientes ; e n verdad 
es una arquitectu ra cuidada y sumamente personal. 

Su primer proyecto, una capilla en el camino de 
Compostela, una especie de hangar, exploraba las 
posibilidades estructurales del alumin io. En la década 
del 50 realizarà sobre lodo viviendas sociales en las 
afueras de Madrid cuya concepciòn parti cularmente 
avanzada sigue siendo actual el dia de hoy. 

En la década del 60 producirà el inmueble Torres 
Blancas, una torre de viviendas de hormig6n visto que 
con sus terrazas circu lares aspira a ser un jardin 
vertical. Convertido en un emblema de Madrid, estuvo 
en el centro de los debates de esa década. 

En 1971 gana el concurso para el Banco de Bi lbao, 
situado en el Paseo de la Castel lana. Acabado en 1980, 
el proyecto reve la la influencia de Mendelsohn, Wright, 
Eero Saarinen. Su pianta sencilla no de be hacer olvidar 
que se t rata de encontrar aqui una soluci6n estructural 
correcta para un espacio urbano ingrato 

En estos ultimos anos, su proyecto màs notable es la 
sala de conciertos de Santander, compuesta de dos 
aud itorios que pueden ser utilizados separada o 
conjuntamente . Oiza ha querido mostrar su habilidad 
en la util izaci6n de elementos postmodernos como las 
columnas sobredimensionadas y los elementos deco
rativos de la fachada. 

Su posici6n sumamente personal, su preocupaciòn 
por responder a la problemàtica actual de la arquitec
tura que resul ta en proyectos siempre formalmente 

diferentes , excluyen la formaciòn de una escuela o 
movimiento en torno a él. Debe, no obstante, recono
cerse que sus preocupaciones espaciales y estructu
rales, y sus tentativas innovantes en lo que se refiere a 
la concepci6n , conducen a resu ltados muchas veces 
unicos y siempre sorprendentes . 

Alejandro de la Sota, p. 90 

Continuidad , elegancia, minimalismo, inspiraci6n , son 
los calificativos que mejor cuadran a la o bra de la Sota, 
uno de los arquitectos màs afamados de Madrid ; su 
influencia es tal que se habla a veces de arquitectura 
«Sotiana" . 

Desde sus primeras obras , como en los pueblos 
para el lnsti tuto de Colon izaci6n , hacen gala de un 
enfoque personal y poético La casa de la calle del 
Dr. Arce en Madrid revela su preocupaci6n por lograr 
un uso confortable para sus habitantes. El ed ifico de los 
servicios gubernamentales en Tarragona, sumamente 
depurado, es considerado un simbolo de la arquitec
tura espanola rec iente. 

Para la ampl iaci6n (gimnasio y aulas) de la escuela 
Maravillas en Mad rid, propone una fachada ref inada 
de ladri llo, una soluci6n estructural audaz, la utilizaci6n 
rac ional del espacio (util izaci6n del tec ho como campo 
de juego ... ) y gran cui dado en el uso de los materiales, 
con sus 25 anos de existencia, sigue siendo un edific io 
notabilfsimo. 

El ed if icio de of ic inas de Avi ace, un volumen de vidrio 
con una trama estructural sencilla y un nucleo de 
servicios lateral, ex presa sus ideas minimal istas ; de 
noche, las franjas iluminadas entre los ventanales lo 
convierten en una cartelera gigante. Construida en 
1983-1984, la ofic ina de correos principal de Leòn , 
revestida de paneles de chapa esmaltada, da mues
tras del esmero del arquitecto por incorporar la tecno
logia al proceso de la concepci6n. 

E n sus proyectos, de la Sota aplica a menudo lo que 
ha ensayado en realizaciones anteriores : para hacer 
arquitectura hay que, a la vez, volver hacia atràs en el 
proceso y estar abierto al cambio. 

Ayuntamiento de Parla, p. 97 

Jer6nimo Junquera y Estanislao Pérez Pila han conce
bido este ayuntamiento como una extensiòn de la 
arquitectura existente , tratando de dejar bien sentado 
el significado emblemàtico de la alcaldia. El trazado en 
curva se proporciona al de la calle . El juego entre las 
formas ortogonales y c irculares permite una serie de 
secuencias visuales de la calle a la p laza y del exterior 
al interior. 

Rehabilitaci6n : biblioteca publica, Parla, p. 98 

J. Junquera y E. Pérez Pila han propuesto una 
reorganizaci6n radical para adecuar el ed ificio exis
tente a su nueva funci6n de bibl ioteca. Esta gira en 
torno a un vacfo centrai para estab lecer una transpa
rencia entre los p isos. La reagrupaci6n de las circula
ciones crea una fuerte unidad espacial. 

lnvernadero del jardin botanico real, Madrid, 
p. 100 

Situado en el eje cultura! princ ipal de la ciudad, cerca 
de la Biblioteca Nacional , del museo del Prado y del 
museo de Ciencias y Técnicas, el jard in botàn ico rea l 
ocupa una superf icie de 8 hectàreas . En la parte norte 
del jardin, se prevé la construcci6n de un invernadero 
de unos 700 m2 prolongando un invernadero para 
plantas tropicales del siglo pasado. La construcc iòn 
esta adosada a un muro long itudinal sobre el cual se 
apoyan cerchas metàlicas de un agua que sostienen 
un gran lucernario. 

Escuela de ingenieros técnicos agricolas 
Palencia, p. 102 

La localizaci6n de esta escuela de ingenieros ag ricolas 
en un med io rural pròximo del centro urbano de 
Palencia y el caràcter part icular de las actividades 
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pedagògicas han gene rado el desarrol lo conceptual y 
la organ izaciòn formai del proyecto . 

El edif icio se incorpora al paisaje no como una 
construcciòn unica que aloja todas las actividades sino 
como una agrupaciòn de pequefios edi fi cios entre los 
cuales se establece un orden jerarquico y funciona l tal 
como se da en un contexto urbano. Asi , el edificio de 
ensefianza propiamente dicha esta dota do de grand es 
espacios. En contraposiciòn , el invernadero y el cober
tizo de maquinas agricolas ofrecen una imagen indus
triai. Esas diferenciaciones funcionales logran formar 
una un idad a través de los espacios vacios (patios) que 
sirven de elementos de articulaciòn entre las diferentes 
partes. 

Escuela publica Republica de Brasil , barrio de 
San Fermfn, Madrid, p. 105 

Desarrollando, paralelamente a su ejercicio profesio
nal, una actividad pedagòg ica, A Campo Baeza 
pertenece a esa generaciòn de arquitectos nacida 
después de la guerra que ha dado un nuevo impulso a 
la creaciòn arquitectònica. Su arquitectura muestra un 
importante trabajo conceptual sobre el proyecto como 
sfntesis de la cultura actual y uti liza formas sumamente 
controladas que hacen gala de una gran economia de 
medios. 

La escuela esta implantada en el barr io de 
San Fermin, en la periferia sur de Madrid, cuyas 
construcciones de estas ultimas décadas carecen de 
interés. Se trataba de afiadir a una escuela ya existente, 
un local de aulas. 

La composiciòn de este edificio de tres pisos sigue 
un esquema linear con un corredor al n orte y las aulas al 
sur. El corredor, que debia impedir la vista hacia el 
antiguo edi ficio, esta concebido como un muro de 
ladrillos donde vienen a introducirse las aulas. El 
vestìbulo, lugar de encuentro de las circulaciones 
horizontales y verticales, rompe el muro para desarro
llarse e n un volumen cil indrico. Tratado con bloques de 
vidrio, forma un espacio muy luminoso. 

Facultad de farmacia, universidad de Alcala de 
Henares, Madrid, p. 108 

lmplantada en el terreno de un antiguo aeròdromo 
militar, la facultad de farmacia de la universidad de 
Alcalà de Henares debia actuar como un primer 
embriòn urbano. El programa esta dividido en cuatro 
bloques paralelos unidos por un eje transversal de 
comunicaci6n. El primero de esos bloques alberga los 
servicios comunes , los otros, los diferentes departa
mentos y sus laboratorios y servicios anexos. Los 
edificios de los laboratorios descansan sobre un 
basamento que los une, sus enlaces prolongan el 
sistema estructural y los materiales. El edificio de los 
servicios comunes, por la complejidad de sus funcio
nes, presenta una envoltura mas fragmentada . El 
enlace con el conjunto de los laboratorios, mas ligera 
ya que constituida de metal y vidrio, marca una ruptura 
con el principio constructivo de los edificios . La 
posiciòn de los cuatro bloques, comunicados por 
galerias de circulac iòn a cada nivei , permite una 
iluminaciòn òptima de todos los locales y una utiliza
ciòn de gran senci llez. 

Ayuntamiento de Valdelaguna, Madrid, p. 110 

A fin de adaptarse a la escala de las construcciones 
locales, el nuevo ed ificio del ayuntamiento de Valdela
guna, construido en el emplazamiento del antiguo, ha 
si do concebido e n dos partes. Una està reservada a las 
oficinas y la otra a las actividades de tipo comunitario 
(sala del Consejo municipal , sede de la Camara de 
Agricultura). una pasarela une los dos cuerpos en el 
primer nivei. 

El ala de servicios administrativos, en dos niveles, 
està iluminado por un lucernario cenital que se inscribe 
en el plano de la cubierta. Màs solemne, el edificio del 
Consejo se levanta en tres niveles frente a la plaza. 
Ciertos elementos de la antigua construcciòn , que 
restituyen al nuevo edificio su val or simbòlico, han sido 
reutilizados , como el reloj y el pòrtico de entrada 
colocado en el recuadro del vano que abre al balcòn. 

La silleria tradicional asegura la integraciòn en el 
contexto edificado circundante mientras que los ele
mentos de enlace, hechos de carpinteria, d an un toque 
de modernidad. 

Proyecto de edificio de oficinas, Madrid, p. 112 

Bau es un grupo de jòvenes arquitectos de Madrid que 
se situa voluntariamente al margen de las tendencias 
dominantes para desarrollar una arquitectu ra sobria 
que va evolucionando al ritmo de cada proyecto 
particular. 

La caracteristica principal de este edificio de ofici
nas para el ministerio del lnterior es que es la 
prolongaci6n de un edif icio construido en 1962 por el 
arquitecto Cabrero, que constituye una obra signi fica
tiva de la arquitectura madrilefia. 

No obstante, la diversidad del programa ha permi
tido conservar a cada uno de los dos edificios, que 
seran uti lizados conjuntamente, una relativa autono
mia ; de alli la posibilidad de introducir una gran 
diferenciaciòn entre el los. Por lo demas, el proyecto 
esta concebido unitariamente sin tratar de buscar un 
vinculo significativo con el edificio existente. 

Palacio de Justicia, Lebrija, Sevilla, p. 114 

Este pequefio equipamiento publico - un palacio de 
justicia - edificado en la provincia de Sevil la asocia un 
vocabu lario contemporaneo a los caracteres tradicio
nales de la arquitectura local: grandes muros enjalbe
gados, perforados por tiras verticales de luz y palio 
interior. 

La unitad del proyecto se ex presa e n la organizaciòn 
de los espacio- dos volumenes cubicos articulados 
alrededor de un ci lindro - y e n los materiales · una 
estructura aparente de hormigòn que se destaca sobre 
los muros blancos. 

Centro civico y religioso de Almazan, Soria, 
Castilla la Vieja, p. 116 

Prosiguiendo sus investigaciones tanto e n arquitectu ra 
como en disefio, Javier Bellosil lo acaba de terminar, 
para la municipalidad de Sori a y el obispado de Osma, 
un conjunto de gran coherencia. La pianta y el alzado 
de esta o bra obedecen a una lògica simbòlica precisa. 
Los cuatro edi fic ios se ordenan alrededor de dos 
pasajes cuyos ejes se cruzan . En el extremo del eje 
mas largo, un edificio cilindrico marca la importancia 
de su masa la de su funciòn , a la vez centro cul tura! y 
religioso que invita a la reuniòn de los fieles. Una 
capi lla, ligeramente excéntrica, se anuncia como un 
lugar de recogimiento. A uno y otro l ado de la entrada, 
una habitaci6n y un pequefio local destinado a la 
ensefianza re ligiosa de los nifios, flanqueado de un 
campanario , delimitan el terri tor io consagrado a 
Dios. 

Formas arquitecturales inmemoriales, pilar y cubo, 
circulo y cilindro, triàngulo y piràmide, armonizan con 
la rudeza del hormigòn en bruto de desencofrado, 
materia! moderno que toma aqui el aspecto rugoso, 
afiejado de los materiales provenientes de la tierra. 

Rafael Moneo, construir a la perfecciòn, p. 118 
Rafael Moneo es uno de los arquitectos espafioles de 
màs v alia. Su obra, de una reputaciòn internacional, es 
conocida y discutida en varios paises. 

Después de haber trabajado con el arquitecto Sàenz 
de Oiza durante sus estudios , Moneo viaj6 a Escand i
navia, donde estuvo en el taller de Jorn Utzon. Resid iò 
en 1965 en la Academia Espafiola de Roma. 

A la vez arquitecto en ejercicio y docente, Moneo 
reivindica esta doble actividad para concebir su 
arquitectura. De un perfeccionismo intransigente, sus 
construcciones poseen la serenidad de monumentos. 
La fama de su ensefianza lo ha llevado al cargo de 
director del Departamento de arquitectura de la Uni
versidad de Harvard. 

Presentamos aqui el Bankinter de Madrid (realizado 
con el arquitecto Ramòn Bescos) y el nuevo edificio de 

la Previsiòn Espafiola en Sevilla. Estos dos immuebles 
de oficinas son hitos en la obra de Moneo. Terminadas 
a diez afios de intervalo (1977 y 1987), estas dos obras 
son comparables por su respuesta urbana, por su 
asimilaci6n de la historia arquitectònica y el cuidado 
concedido a su ejecuciòn. 

Conjunto de viviendas en Rota, Cadiz, p. 123 

Este conjunto de 60 viviendas en construcciòn en el 
barri o residencial de Rota estaba sometido a limitacio
nes urbanisticas sumamente estrictas debidas a su 
localizaciòn en un sector proteg ido. En este contexto 
de veraneo, el proyecto ha tratado de conserva( un 
caracter comunitario comparable al de los otros edifi 
cios neoclasicos de los balnearios de la bahia de 
Cadiz. Los bastiones y galerias, acristaladas y above
dadas, remiten al vocabular-io de las arquitecturas 
vernaculares de los puertos gaditanos. • 

Conjunto de viviendas en el Puerto Santa Maria, 
Cadiz, p. 125 

Lider de la joven arquitectura sevillana, Antonio Gon
zalez Cordon sigue una trayectoria independiente en 
busca de un lenguaje simbolico, reflejo de culturas y 
tierras mediterràneas. 

Para este pequefio conjunto de viviendas adosadas 
en la bah ia de Cadiz, el arquitecto ha tratado de 
reinterpretar la arquitectura l oca l, dandole ci erto caràc
ter urbano. Hacia el sur, la fachada al mar combina de 
manera simbòlica los elementos caracterist icos de la 
arquitectu ra gaditana. En la parte baja, un basamento 
masivo de piedra local hace eco a los amontonamien
tos de rocas que sirven de rompeolas a lo largo de la 
costa. En el centro, muros blancos reflejan la luz como 
es costumbre en esta parte meridional de Espafia. La 
fachada norte, francamente abierta y transparente, se 
relac iona màs con el uso diario de los duplex y permite 
protegerse de los calores caniculares. 

Nuevo Centro de Televisiòn Espanola, San Juan 
de Aznalfarache Andalucfa, p. 128. 
Gonzalo Di az y Recasens termina en estos momentos 
este ed ificio e n las afueras de Sevilla que, visible desde 
la c iudad, debia adecuarse a la arquitectura tradicional 
de las explotaciones agricolas vecinas. Un recinto 
determina dos patios: uno abierto lateralmente que 
enmarca el acceso, el otro, vasto palio centrai ajardi
nado, se abre al panorama sevillano. Las galerìas 
exteriores albergan los servicios de direcci6n, produc
ci6n, programaciòn; en el edificio que delimita el palio 
interior se encuentran el vestibulo , los estudios y plat6s 
de producciòn. Una torre helicoidal con la antena 
subraya por contraste la horizontalidad del edif icio. 

Conjunto Pino Montano Sevilla, p. 130 

Este conjunto para 80 familias , situado en las afueras 
de Sevil la, desarrolla una nueva vis iòn de la tradici6n . 
Crea un gran espac io centrai cuya configu raciòn 
(ancho doble del de los edificios de 4 pisos, àngulos 
que se abren y disuelven en una perspectiva hacia la 
ciudad y la lejania) revoluciona las disposiciones 
hab ituales, estab leciendo una escala totalmente 
nueva. 

Transformaciòn y ampliaciòn del pabellòn de 
Cuba Sevilla, p. 132 

Para ampliar el Pabel lòn de Cuba construido en 1929, 
F. Torres Martinez ha optado por una soluciòn que, 
respetando la arquitectura originai , se adecua a las 
exigencias de una nueva funci6n . Enfrentando la 
arquitectura de ayer y la de hoy, se ha ed ificado, 
paralelo al existente, un edificio que repite el tema del 

'cuadrado del originai con un tratamiento sumamente 
cuidado en cuanto al color y la iluminaci6n. 
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RÉPERTOIRE DES AN NONCEU RS 

A Airborne : Mobi l1 er de bureaux 
Angalis : CAO. 
Artek : Mobilier contemporain 
Artemide: Luminaires 
Artifort: Bancs, sièges, mobilier de bureaux 
Arti-Guttanit: Plaque asphaltée pour toits et murs 
Asfuel: Association pour le chauftage au fue l 
Atal: Mobilier de bureaux 

B Bayer: Pigments minéraux 

C Ciolino: Mobilier de bureaux 
Clen: Mobi lier de bureaux 
Co lena : Regard de branchement e n polyethylène 
Com-Système: Mobil ier de bureaux . . .... . ......... , . 

D Designers' Saturday: Salo n lnternational du Design 
DN Distribution: Revétements muraux textiles .. . ..... . . 

E Electro-Liaison: Pl inthes et rails à prises mobiles 
Erco: Luminaires 
Escofet: Dallages, mobilier urbain, béton architectonique 
Esmery-Caron: Architecture texti le . 
Eyrolles (Librairie) · Éd itions . 

F Faber-France : Stores 
Fantoni: Mobilier de bureaux . 

G Gamichon SA (Éts) : Laboratoire photographique, photocopies 
cou leurs . 

K 

Gantois: Cl6tures, grillages décoratifs .. . ... .. .... . . . . . . 
Gaz de France: Servi ce public 
Gori France SA: Traitement et protection du bois 
Grandform: Baignoires balnéothérapie 

lsoprofil: Décoration , revétements intérieur et extérieur . 

Kardex: Classement 

L Lettres Lumière Moreau: Signalisation 

M Maaf: Mutuelle d'Assurances . .. . ... . . 
Manade: Accessoires de bureaux . 
Microplus: Agenda électronique 
Mobilier lnternational: Mobilier de bureaux 

O Ober France: Panneaux décoratifs bois et métal 
Ordo: Mobilier de bureaux . 

P Phoenix: Étanchéité 
Pittsburgh Corning France: lsolation 
Poltrona Frau: Sièges, mobilier contemporain 
Pont-à-Mousson: Gril les décoratives 
Protis: Mobil ier contemporain 

R Reska-Labofa: Mobilier de bureaux 
Reynolds Aluminium France: Menu i serie, murs rideaux alu
minium 
Rohm-France: Crépis et peintures à base de résines acryli
ques pures 

S Sageret: Annuaire du bàtiment 
Schlapp-Mobel: Mobilier 
SchOco: Façades de verre et d'aluminium, profilés e n alumi
nium 
SchOco (lskotherm) 
Somfy: Automatisation de tous types de protections sol aires et 
de fermetures 
Sommer: Revétements de sols 
Soprema: Système d'étanchéité 
Strafor: Mobilier de bureaux ... . . . ... . . .. . . 

T Technai-France: Menu i serie aluminium 
Technique Sécurité: Système de sécurité . . ........ . .. . 
Techniques et Architecture: bul letin d'abonnement 

concours Batimat 
numéros parus 
service lecteurs 

Trau-France: Mobilier de bureaux 

U Unifor-France: Mobilier de bureaux . . . . . . . .. . ... . . 

v 

Unimob-Linguanotto: Mobilier de bureaux 
Urbanisme 

Vekaplast: Menuiseries en PVC 
Velux: Fenétres 
Vinco: Mobilier de bureaux 
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