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El Mmlsteno de Fomento. en mayo de 1998. organizó una celebrada exposICIón baja el 
titulo "Casto Fernández-Shaw. Inventor de ArqUitecturas ". SIgnifICÓ esta imClatlVa dos 
cosas: un merecido homenaje a uno de los maestros de la arquitecrura de este sIglo. y 
la continuidad del estudiO y promoción de la arquitecrura espanola. Se edita ahora el 
Ilbro-catálogo de la obra de es te origmal e incalificable maestr9. El propio trabajo 
realizado a lo largo de su vida proyectaba un perfil parTIcular. El mIsmo deda: "Soy 
exactamente eso: Un inventor. tal es el tirulo que debIera fIgurar en mi tarjeta de vislta-. 
"INVENTOR DE ARQUITECTURA ", ... nada mas adecuado para apostillar el caracter de 
tan SIngular autor. Porque SI algo caractenzó la rrayectoria del arqUl(ecto madrileño fue 
su constante búsqueda, salpicada sIempre de una inventiva y crealiVldad prodIgIosas. 
Voluntariamente aparrado de los grupos de su época, Fernandez·Shaw creó una 
arquitecrura libre de cualquier condicionante estilisllco y llevado por su agil 
imagmación, reinventó la arquitectura. Experimentó con todo aquello que el 
pensamiento de su tiempo podia ofrecerle, y, de este modo, investigó 
incansablemente. por caminos tan dIspares que Oflgmaron en unos casos la 
admiración y en otros el desprecio entre los hombres de su tiempo, pero que en 
ningún caso provocaron indiferencia en sus contemporáneos. 
Es Imprescmdlble, para encuadrar correctamente la figura de "Don Casto ", hacer 
referenCia a la ciudad y al clima en que desarrolló la totalidad de su actividad 
profesional y personal. Perteneciente a una familia volcada haCia la cultura -su padre 
fue poeta y escritor de zarzuelas, y con todos sus componen/es muy prcwmos al 
mundo del teatro-; vivió Vinculado a un Madrid en el que por aquel entonces 
conflufan, con una naturalidad actualmente incomprensible para nosotros, actitudes y 
lenguajes arquitectónicos, dispares cuando no radica/mente opuestos: H,stonc,smo, 
RaCionalismo, ClasiCismo, Eclecticismo. Lo que hoy sorprende por ello es la facilidad 
con que los protagonistas de la época asumían un lenguaje u arra, adaptándose al 
cliente o al proyecto, según resultase su consideraCión. Fiel a su momento, 
Fernández-Shaw se nos muestra así como un personaje multdacé/lco. Podríamos 
hablar de un Fernández-Shaw racionalista, un Femández·Shaw claSicista (en el EdifIcio 
Collseum), arra futurista, otro expresionista (en la conocida, desgraCIadamente 
destruida, y acrualmente reconstruida Gasolinera de los Bulevares). Podríamos pues 
enumerar todas y cada una de las posiblltdades de los años vemte en España, y de 
rodas ellas encontraríamos algún rasgo en sus obras Sin olvidar sus espléndIdos 
trabajOS mgemeriles. Y lo que es aún más destacable: "Don Casto" supo estar en 
todas estas posiciones a la vez sin dejar de ser él mismo. Como dice Pedro MoleÓn. 
¿Casto Fernández-Shaw?, "un raro oo . 

El gesto de este autor no descansa pues en una única manera de intervención, en una 
sola atención programática Más aún, Shaw desborda cualqUier previsión y enrra con 
extraordinaria caregorla en arras diSCiplinas de la creación llegando incluso. a veces, a 
interrelacionar todos los come/ldos y funciones de eSlOS con aquellas y viceversa. Nos 
encontramos sin duda con una figura de grandislmo talento. 
Pero tal vez sea el Fernandez-$haw fururista, el que más pueda aporrar a nuestra 
historia. Las utopias de Fernández-Shaw son una prueba indudable de su interés y 
entrega a la arquitectura. Más allá de las faciles respuestas que se observan en 
algunas de sus obras constrUidas, Shaw buscó incansablemente soluciones 
imagmatlVas y audaces a todos los problemas de su tiempo, con valenCIa y entusiasmo 
dIgnos de admiración. 
Es Fermindez·Shaw, como han dicho algunos: "un arqUItecto difícilmente clasificable 
que ha tenido siempre un cierto aire temporal entre anacrónico y anticipador". Y me 
atreveria a decir que tenla algo de expedicionario dieciochesco, que armado de papel y 
lápiz se sumergía en las tupidas selvas de la realidad a la busca de ideales que fa 
hicieran más hermosa y llevadera. 
Esta es una buena ocasión para celebrar y apoyar su espíntu y el de todos aquellos 
que se adentran con valentía en los difíciles cammos del ideal, de/Ideal en la 
Arquitectura. Desde el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia, seguiremos 
trabajando para que asi sea. 

Rafael Arias·Salgado Montalvo 
Mifllstro de Fomento 

Francisco VallejO Serrano 
Consejero de Obras Públicas y Transportes 

Junta de Andalvcla. 
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PREÁMBULO 

María Cristina García Pérez 
Félix Cabrero Garrido 

-Los eSlUd!osos del pasado trabajamos con la mirada 
de los hombres y elegImos la que más nos gusta. 
nuestra tarea es una rarea de elecClón-

(Escnto por Luzbel/Fernando Delgado) 

Este libro pretende ser, simultanea y slOcrónicamenle, 
un estudio sobre Casto Fernández-Shaw y un catálo

go de una exposición sobre su figura y su obra. Un mon
taje . en suma, como lo es una mues tra ideada al modo 
de una instalaCión. según el concepto que la critica de 
arte con temporánea asigna a la idea de exposición como 
Instalación: pero también montaje de fragmentos. como 
un "collaga" que vertebra y conecta una unidad en el 
espacio y en el tiempo. 
"Collage", montaje transparente, ensayo polifacético y 
mult idisciplinar. ca tálogo ... . todo ello quisiera ser este 
libro. de modo que la comprensión del " arquitecto sin 
fronteras" que fue Fernández-Shaw se produzca tanto 
desde el conocimiento fragmentario de las partes como 
desde la superposición personal e inconsciente que debe 
operar sobre el propio lector de la totalidad . 
la exposición crítica de la obra construye un a modo de 
catálogo estructurado siguiendo el cri terio de la muestra. 
y basado por tanto en agrupaciones temáticas que van 
precedidas de breves incisiones aportadas por diversos 
autores. abarcando desde aquellas visiones muy perso
nales de qUienes trataron al arquitecto. hasta la óptica de 
criticas. historiadores o especialistas de rango diverso 
que. a partir de su conocimiento concreto de jas partes o 
de la totalidad. o también desde sus posicionamientos 
subjetivos. ya sea de admiración o de escepticismo. con
tnbuyen a introducirnos en los capitulos concretos de las 
obras ilustradas segun las citadas agrupaCiones temáticas. 
las diferentes visiones de las veinte aportaciones criticas 
e historiográficas que se recogen en la publicación per
tenecen al mundo no manipulado de sus respectivos 
autores. no media tizados. salvo en la asignación de un 
capitulo concreto. por consignas o directrices de los coor
dinadores del libro. sino coordinados por éstos en el mon
taJe que articula las partes generadas desde actitudes 
personales . El conjunto de imágenes dispersas y dispa
res coadyuvará a inqUietar al lector, al igual que inquieta
rán al espectador de la exposición o del ca tálogo de las 
obras del libro. la unidad se completa con los capitulas 
de contenido más genérico. que profundizan en visiones 
de conjunto del pensamiento y la obra de Fernández
Shaw. o en aspectos parciales de tos mismos que. por su 
dimensión crítica e histórica. adquieren una SignificaCión 
elevada al rango de rasgos globales y definitorios de 
nuestro arquitecto. 
No podia fal tar una breve y obligada mención a los prece
dentes (aproximaciones. ensayos criticas o valiosas refe
rencias a Casto Fernández-Shaw). en rendimien to de 
homenaje. no sólo a él, Sino a aquellos estudiosos -pocos 
ciertamente- que tuvieron el valor. la honestidad y la intui-

ción de ponderar su Singularidad irrepetible . Es éste un 
capítulo que agrupa tres articulas -en distinto grado de 
extensión y profundldad- publicadOS en 1965. 1969 Y 
1978. por Javier Carvajal, Juan Daniel Fullaondo y Antonio 
Fernández Alba respectivamente 
y dentro del montaje general, la autobiografia es. en sí 
misma. un segundo montaje elaborado por los comisa
rios de la exposiCión segun la Idea de .. montaje transpa
rente" que André Bazin aplicaba a su ensayo sobre Orson 
Welles. definido como cierta volun tad de planificación 
que articula. en Unidades narrativas. los planos Singulares 
e indiViduales conflguradores de secuencias y situaciones 
Inconexas. 
Desde esas Situaciones. planos Inconexos investigados 
a través del rastreo sobre diarios. opiniones o reflexiones 
autógrafas. confesiones personales. retazos de escritos 
publicados o inéditos. fragmentos de charlas y conferen
cias y borradores para las mismas, o memorias de pro
yectos, los montadores de la autobiografía operan como 
el montador cinematográfico. planificando una unidad 
narrativa que reconstruye virtualmente una autobiografía 
de Fernandez-Shaw. 
También las ilustraciones de sus obras concretas. dentro 
del muestrario general del catálogo por agrupaciones 
temáticas, van con frecuencia salpicadas por retazos per
sonales de su autor, referentes de Casto Fernández-Shaw 
sobre sus proyectos, construidos ° no, a veces reflexi· 
vos, a veces criticas, apasionados o distantes, pero que 
contribuyen a dar una visión cierta de su obra, contem
plada desde sus propios fantasmas personales en clave 
au tobiogréfica. 
Este libro, en tre los Hmltes de la invención. la historiogra
fia y la critica. qUIsiera romper el ominoso rictus de desdén 
que sentencIÓ a largos años de silencio a este hombre raro 
e irrepetible. contribuyendo a que deje defiOlllvamenle de 
ser el gran olvidado de la arquitectura española del siglo xx. 
Navegar por los confines de su obra creando el "clímax" 
entre nebuloso y enigmático que nos sumerja en un voraz 
viaje por los bordes del universo onrrico de sus arquitectu
ras. Sueños y realidades que merodean por la confusa y 
atrayente telaraña de cierta especie de iluminismo surrea
lista, un brumoso paisaje que surgia de su férrea vocación 
entre la invención y el expeflmentahsmo. 
Trata. en fin. este libro. de un hombre y un artista excep
cional enredado entre todas las tendenCias y las modas 
de su larga vida, que supo desenmarañarse a tiempo de 
todas ellas, ser él mismo desmarcándose en un dramáti
co conflicto de su pensamiento. slmuJlimeamente pre
sente en los sutiles espacIos del deseo entre las coorde
nadas de una utopía posible y un tenaz pragmatismo. 
siempre instalado en procelosas tierras de nadie y con
denado a su asumida condición de "outsider" 
y todas estas cosas. que le otorgan cierto aire intempo
ral. nos aproximan a la más cierta definición de este 
hombre:CASTO FERNÁNDEZ-SHAW, ARQUITECTO SIN 
FRONTERAS. 
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CASTO FERNÁNDEZ-SHAW, ARQUITECTO SIN FRONTERAS 

Félix Cabrero Garrido 

"Me 518mo a la puerra y embebo mis OJOS en los colores yen 
los somdos del paisaje, y canto lemo, para mi soJa, vagos can
ros que compongo mientras espero" 

Fernando Pessoa 

Cualquier tentativa de aproximación al conocimiento de 
Casto Fernández-Shaw debiera apartar toda preten

Sión epistemológica y acercarse sigilosamente a aquella 
mlstenosa niebla, alternativa entre la luz y las sombras. 
que difuminaba el aura envolvente de la figura misterio
sa, singular. controvertida y entrañable de nuestro arqui
tecto, que nos recuerda a aquel caricaturesco personaje 
desenfocado de cierta película de Woody A1len. Las luces 
y las sombras planean sobre CFS, qUien. a pesar del 
tamaño de su imagen y de su obra, no es SIrlO un hom
bre desenfocado por un aura enigmática que, a veces, 
nos arrOja con claridad su aparente y auténtiCO rostro y 
otras nos ciega con una neblina que oculta sus perfiles y 
emborrona sus contornos. 
Cualquier libro, ensayo, rastreo, incursión o excursión por 
la estela de CFS no pasará de ser tan sólo una experien
cia que nunca nos va a dejar indiferentes; pero sería una 
temeridad y un riesgo Intelectual y cientifico tomarlos 
como un "visto para sentencia". Todo reduccionismo sería 
trivial e intrascendente, ya que resulta imposible apresar 
eltumulluosO vórtice de la personalidad "castiana" desde 
una suerte de caceria de campo sobre esa tan rara espe
cie que siempre supo volar demasiado veloz y demaSiado 
alto para merodear desenfadadamente mucho mas allá y 
mas leJOS de lo que nadie, como él, se atrevió a Imaginar 
Como diria José Sara mago, " ,hay una isla eternamen
te desconOCida que somos nosotros mismos", Arqui
tecto, poeta, Ingeniero, ¿quién sabe cuántas cosas fue 
o pudo ser CFS] Ello fue todo y no fue nada. Lo suyo 
fue la Invención, el goce y la tenSión creatIVa del descu
brimiento del mundo y la búsqueda de respuestas y de 
soluciones por todos los caminOS. lo que arroja la única 
y verdadera definición de Casto Fernández-Shaw. un 
arquitecto Sin fronteras "Una isla eternamente desco
nocida", un Inventor. un artista. un arquitecto, un inge
niero, un hombre desenfocado envuelto en una bruma 
de mlsteno confirmando que "cada artista tiene su fan
tasma", Su ingenIO y versatilidad. su ambigüedad voca
Cional y su fertilidad creativa le Impedian la fijación cons
Ciente al entorno diSCiplinado de cualquier grey: por ello 
sus múltiples referentes culturales y es tilistlcos estarán 
siempre muy leJOS de la práctica sistematizada de acti
tudes gregarias 

Amable y abierto, receptIVo y culto, su fuerte personali
dad y la Singularidad de su factura le otorgan la presun
ción de independenCia respecto de toda Ins tancia o 
poder. Esclavo solamente de su propio cmerio, supo 
imponer el necesario distanciamiento, no exento de 
entrega y pasión, ante las cuestiones y los problemas de 
su tiempo. para su comprenSión. abordaje y solución con 
la adecuada perspectiva 
Racionalista. expresionista, futurista o antl8stllista, su 
sensibilidad henda por todos Jos trasuntos del tiempo que 
le tocó vivir a lo largo y ancho del siglo XX no le Impulsa
ria en ningún momento a adoptar definitivas pOSiciones 
fundamenta listas, ortodoxas o confeSionales. Y, aunque 
pudiera Inscribirse a Casto Fernandez-Shaw en la gene
ración del 25, entre los pnmeros espai'ioJes del MOVI
miento Funcionalista (como parece conSiderar Carlos flo
res), lo que debe destacarse en su obra, mas que un 
purrtanlsmo estllistlco o un Ideal estétiCO concreto. es un 
persistente y enigmátiCO sincretismo (en aquel sentido 
que destacaba T W, Adorno al deCir que "el espifltu de 
las obras no está en las intenCiones. sino en el carácter 
enigmátiCO"). Enigma que en CFS deriva de cierta mez
cla entre escaplsmo y compromiSO, asumiendo un pecu
har y atrabiliariO destino que le Ilevaria a sentir como Jorn 
Utzon que "La arquitectura, SI no es una maquina de ser 
libre, no es arquitectura" 
Según AntoniO Fernández Alba, ",.. en la actividad crea
dora de CFS se Integraban las facetas del inventor, Inge
niero, constructor de sueños, arquitecto, VISlonano y dise
ñador romántiCO" Quizas por ello la critica fluctuarLél entre 
el elogiO y el desdén, sin capaCidad para trascender y pro
fundizar en el discurso arqultectómco españOl mas hete
rodoxo y Singular del Siglo XX QUIenes conOCimos a este 
multiforme arqultecto-mventor sabemos que fue un soli
tano corredor de fondo que deCidiÓ desde muy tempra
no su voluntano viaje al mfimto y pasó por lodo con ese 
peculiar modo propIO del mtelectual comprometido pero 
nunca partidista Habra que buscar el primer "extraña
miento" de CFS en su modo de destacarse sobre el per
frl socio-cultural del medio ambiente familiar. La critica 
convencional comete el error de atribUIrle cierta herenCia 
que oscilada entre el mundo de la poesia y el de la faran
dula (su padre fue el poeta Carlos Fernández Shaw y 
entre sus familiares encontramos poetas. libretistas y 
músIcos que resuenan en la memoria popular ligados 
genérrcamente al mundo de la zarzuela). Pero, salvo su 
talante Inquieto y creatiVO, poco de ese legado parece 
configurar la personalidad de nuestro arquitecto aunque 
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siempre estuviera ligado al mundo del espectaculo, Hay 
Que buscar otras claves a través de su formación acadé
mica y de sus primeros escarceos profesionales: la ampu
losidad retórica de la disciplina docente del siglo XIX en 
la encrucijada de los alientos prerrevofuclonaflos finise
culares de la Secesión, la Imaginativa y proliflca aparato
sidad pseudoacadémica y cuasi moderna de Antonio Pala
cios y el ensimismamiento onirico de Anasagasti; la 
Impronta indeleble de los gestos "déco"; la incurable y 
fértil herida del expresionismo; la singladura racionalista; 
los irrefrenables impulsos vanguardistas de Melnikov en 
su pabellón de la EXposIción de París y la definitiva confi
guración de sus personalislmos vinculos futurlstas. Como 
los postmodernos. CFS intuira desde muy Joven que la 
realidad es dispersa. compleja y enmaranada. Y todo ello. 
unido a su versatilidad y taJento. le aconsejaría hacer de 
los margenes su situación natural. 
las obras "castlanas" progresaran como una "cinta de 
Moebius": CFS vuelve continuamente sobre sr mismo 
como Impelido por una especie de magnetismo que le 
retorna al centro de su ser. La peHcula de su obra. una 
"road movle" apasionante y vertiginosa que no da lugar al 
descanso. se inicia con una representación total que pone 
en pocos anos sobre la escena a todos los personajes y 
todas las cuestiones de su larga aventura personal por el 
pecuJlar caminO que le determina como un inventor de 
arqUitecturas. Casto Fernandez-Shaw. que tuvo una larga 
y fructifera vida. construyó su mensaje durante sus pn
meros anos y sus primeras obras. Todo esta en el pream
bulo sorprendente que va desde 1918 hasta 1932: el 
Monumento a la CiVilización. las centrales y los aspectos 
arquitectónicos de sus presas (El Carpio. Alcala del Rio. El 
Jandula y El EncinareJo). los "Titanic". el "Chlcago Tribu
ne". la estación de servicio de Porto Pi. la Iglesl8 de Tetuan 
de las Victorias. el edificio "Coliseum". el Faro de Colón. 
etc. Casto Fernandez-Shaw ya es Casto Fernández-Shaw 
desde sus primeros trabaJOS. con todos sus aciertos. sus 
titubeos y sus premoniCiones. Todo él y toda su obra viven 
ardiente y prematuramente en los comienzos; y este espe
Cial carácter anade atemporalidad al conjunto de su prolifi
ca y a veces indefinible prodUCCión que afirma el presumi
ble carácter de Intemporahdad del arte del siglo XX. 
De la herenCia de las pnmeras décadas del siglo pudieran 
derivar las obseSiones e IrrenunCiables desvaríos que han 
arrOjado su Insólita Imaglneria, anhelante de espacIos de 
fantasia desde sus propIOS ensueños. sobre la arqUitectu
ra secular española. sentando el expediente más Singular 
y sorprendente del pensamiento revolucionario y vanguar
dista que se fraguó a pnnClplOS del Siglo XX. Pero si admi
timos que las vanguardias suelen ser caricaturescas repre
sentaciones del espíritu progresista. debe aceptarse que 
la Inequívoca IdiOSincrasia progresista" castiana". desde 
sus especifiCaS rasgos VISiOnariOS. hace que. al margen de 
sus singulares Vinculas futuflstas. cualquier fijación o arrai-

go con los vaivenes de la modernidad resulten InsufiCien
tes a su espirltu huidizo que desea. vehementemente 
siempre. dar un paso mas allá de los límites estableCidos. 
Consciente de ello. CFS Iria modelando su personahdad: 
"Sin duda me ImpreSionó el pabellón de la URSS del 
arquitecto Melnikov; arquitectura fu turista que pareda 
senalar un mundo futu ro mecanizado, pero sobre todo 
me Interesó su concepción estructural y construc ti
va" ... "En cualqUier caso. la Influencia más deciSiva la 
recibí de los ingenieros ... ". Pero el tránSito de CFS haCia 
la modernidad vanguardista no se explica tampoco Sin la 
huella expreSionista y los tanteos IniCiales entre la mega
lomanía Ingenleril de las presas. el supuesto "sueño 
americano" de los ~Titanic" y los rasgos "déco" del edi
ficio Coliseum. Entre estos Cimientos, surge el sorpren
dente y prematuro discurso de su paradlgmátlco Faro de 
Colón desde el Sincretismo entre la Iconografia futuflsta 
y la apología tecnológica. que desembocará en la inten
sa y extensa iconografía de los hiperboloides, los óvalos. 
los diábolos y demas soportes signicos de sus arqUitec
turas utópico-visionarias. Por otros rumbos buceará la 
inqUietud permanente de CFS. por la búsqueda de la abs
tracción de sus "arqUitecturas sin estilo". mucho más 
allá de sus Implicaciones raCionalistas y raclonal-expre
sionistas. reinterpretando a su manera los puristas pos
tulados del MOVimiento Moderno. A partir de tales 
supuestos. la modernidad. el pasado. la vanguardia futu
rista .... la obra de CFS se saltará las normas de la pre
sunta linealidad e irreversibilidad de la historia y sólo 
podra ser entendida y presentada como una sucesión de 
"flash-back". un ir y volver sobre sus propios origenes. 
CFS se centrará y desmarcará aleatoriamente en singu
lares giros sobre las tendenCIas que ordenan cada 
momento histórico. Producto aparente de arbitrarias e 
Irracionales deCISiones, debemos asumir Sin embargo, 
con más agudeza y más distanCiamiento que sus detrac
tores. que tales giros provienen del talento y versatilidad 
creativa del arqUitecto. que es capaz de mstalarse en los 
vaivenes de su pensamiento colocando la fidelidad a la 
utopia más allá de los pronunciamientos ortodoxos. Acla
ran tales consideraciones las primeras obras de los alÍas 
vemte: los aspectos arquitectónicos de las presas y cen
trales hidroeléctricas que serán exponente de la ambigua 
y dificil colaboraCión entre el Ingeniero y el arqUitecto. 
cuyas barreras supo traspasar CFS llegando Incluso a 
dilUir los sutiles limites entre la obra de ambos agenles 
histÓriCos de la "conStruccIón civil". 
Su pnmera incurSión en este difuso terreno fue el que 
seria su pnmer proyecto. que marcaria para siempre las 
bases de sus ideales VIStonaflOS: .. 1 91 8. la Guerra Euro
pea ha terminado y se anuncia un concurso para hacer un 
monumento a la Paz y un proyecto de Monumento a las 
Grandes Conquistas de la Idea y a las Victonas del Hom
bre sobre la Naturaleza" Proyecta CFS una gran presa 



con dos pllonos potentes y mayestáticos que arrojan 
hacia el cielo sendos rayos de luz. Será la primera presa 
que se proyecta combinando cierta grandiosidad monu
menta1ista, desde la evocación de las grandes construc
Ciones de la antigüedad y el tratamiento con relieves a 
modo de gigantescos frisos del talud de la presa. con los 
acentos "futuristas" que ya no le abandonarán, en una 
especie de propuesta-manifiesto que encierra gran parte 
de las claves de su arquitectura: "Y aunque recibió una 
medalla de oro en la Exposición NaCional de Bellas Artes 
de 1920," ... "No se realizó ... , pero hice cuatro saltos de 
agua en cuya construCCión se emplearon, por primera 
vez, nuevas formas de mgeniería arqUItectónica". 
Combina el arquitecto-mventor en las presas y centrales 
de Alcalá del Río y de El Carplo ciertos matices románti
cos e incluso singulares evocaciones historicistas, con la 
escala conveniente entre la obra arquitectÓnica y la cons
trucción mgenieril. Será sin embargo en el salto del Ján
dula donde llegue a plantear una fusión perfecta entre 
ambas: "Allí consegu[ adaptar las formas que llamaríamos 
hidrodinámicas, es decir, superficies que se adaptarian al 
agua en torrente que pudiera saltar por encima de la 
presa" ... sumergiendo las enormes naves de la central. 
cubiertas con bóvedas de cañón de hormigón. baja las 
superfiCies ondulantes de su expreSionista talud y haCien
do un ser único de ambas piezas, presa y central. que tra
diCionalmente resolvían la ambivalenCIa de los productos 
técnicos básicos de las centrales hidroeléctricas. La Impo
nente presencia de la Presa del Jándula, como un "Nau
tilus" de piedra y de cemento, como el vientre de una 
ballena gigantesca. una Moby Dick anclada en el borde 
sereno de un lago y cubierta por ondulantes torrentes 
pétreos, es, como CFS imaginaba, la hermosa metáfora 
de un océano en el que se sumerge el ambiguo edifiCIO 
de la central, al modo de un submanno cuya maquinana 
fueran las turbinas, magnifica Imaglneria de una catedral 
moderna y con la grandiosidad de un templo antiguo. 
Como una Joya, culmmando este capítulo de su obra 
andaluza y unIVersal. la presa y la central del EncinareJo 
nos traerá. como la presa del Jándula, Jugosas reverbe
raciones "gaudmianas" en diálogo con la parafernalia 
mdustrlal de este tipO de construcciones. 
Los "Titanic", de unos años antes, son el otro ejemplo 
que Jalona el comienzo de la obra "castlana". DehOlllva
mente, los "TitanIC" siguen Siendo una lummosa y sor
prendente eclosión de los ensueños juveniles de nuestro 
arqUitecto. Desde su Simbólica presencia de pesados 
buques anclados a la tierra, en un puerto urbano muy 
degradado en estos tiempos, son un canto a la herencia 
académica de comienzos de siglo y una desgarrada y 
frontenza alusión al "sueño americano" del rascacielos. 
La megalomania constrUCllva enlaza aquí con la frondOSI
dad de un repertorio ImaginatiVO y fértil que escapa de la 
escala edificatoria alcanzando la escala mtangible de lo 

urbano. y desde tal sueño pnmero de Juventud. ya obra 
madura, nada podía detener los pasos agigantados. opti
mistas y. a veces, desmesurados de Casto Fernández
Shaw; desde la metáfora que anida en el nombre de este 
conjunto urbano que es el nombre del, para entonces. 
más grande navío construido; desde este conjunto de sus 
primeras obras-inventos que nos hablan del agua, de la 
navegación, de los puertos. de la Ingenleria y de los ras
cacielos: desde aquí miciará CFS su largo viaje a través de 
todos los mares y de todos los puertos que encontraba 
ante sus ojos eternamente sorprendidos. 
Confirmará CFS su voluntad de modernidad con otra de 
sus obras emblemáticas. la estación de serviCIO "Porto 
Pí" en los Bulevares madrileños. "La arqUItectura ha de 
ser moderna. como un aVión, en el que no sobra ni falta 
ningún elemento; de arquitectura definida, sm titubeos, 
arquitectura ingenieril. .. como obedeCiendo toda ella a 
una fórmula o un diagrama". Más allá de los tÓpICOS y de 
las fáciles lecturas acumuladas sobre esta obra paradlg
matlca, SIO duda es uno de los exponentes mas definiti
vos de su arquitectura. SIO embargo, la fatiga crítica de 
las reiteradas y excluyentes miradas sobre la famosa 
"gasolinera" sentó una equívoca y acaso interesada sen
tencia que ha ensombrecido y encubierto la copiosa hls
tonografia de CFS al presentarle como arqUitecto de una 
sola obra Ante la Ignorancia acumulada y el desdén que 
"la inteligencia" de los cenáculos de la arqUitectura arro
jaba sobre el arquitecto y su obra, asumimos desde hace 
mucho tiempo la tarea larga y dificil de desentrañar el 
hermetismo del entorno "castlano", abundante en cam
bio en fáciles y cómodos tópicos. ExpreSionismo. racIo
nalismo. Simbolismo, futurismo; todo el discurso de la 
modernidad se entrecruza en una sfntesls perfecta y, 
desde la más absoluta austendad de medios y de mate
na. en esta estaCión de serviCIO del ano 1927, una escru
pulosa y magistral búsqueda de cierto "franciscanlsmo" 
estructuralista que soportara desde su minima apanen
cla uno de los más elocuentes discursos de su autor "la 
superposición de los planos de las marquesinas recuer
da las alas de un biplano ... La torre a los tubos de venti
lación de los barcos .. Los surtidores, el petróleo, los 
aceites, el agua, el aire a preSión, los extintores de Incen
diO decoran la instalación. Los automÓViles. el altavoz. 
las luces le daran vida" Por otra parte. la propuesta para 
el Aeropuerto de Barajas en Madrid, dos años después. 
será un bellísimo muestrario de sus arquitecturas no 
construidas; conjunto misteriOSo. compleja y singular 
pero coherente y ambicioso, conjugará repertorios expre
Sionistas, Simbolistas, futuflstas y racionalistas, aludien
do de forma premoOltoria a la Simbología aeronáutica 
Sobre el asentamiento virtual del aeropuerto, proyecta 
una serie de edificaciones autónomas entre las que des
taca la estación de viajeros con su alusión premonitoria 
a las formas del avión; la torre de control que no es SIOO 
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uno de los diversos faros que proyectaría a lo largo de su 
ejecutoria (el Faro de Colón, la Torre del Espectáculo. etcl 
y el pequeño. lúcido y escueto edificio raCionalista para 
el ¡efe del aeropuerto. 
Pero es necesario destacar la permanente actitud de CFS 
entre el mundo de las ideas y sus comprobaciones en el 
ámbito de \a producción-construcción-invención verifica
da. lal como señalaba J.D. fullaondo en la Revista Nueva 
Forma: " ... (CFS). de modo distinto a finsterlin y Kraly, 
desarrolló paralelamente a sus intuiciones mas viSiona
rias y abstractas una extraordinaria y tenaz voluntad de 
realización" . Asr, las Intuiciones de su aeropuerto encono 
trarán más adelante una escueta respuesta en la estación 
de servicio de la carretera de Barajas. que sintetiza las ale
gorías simbólicas. dinámicas y futuristas del aeropuerto 
retomando. aunque de manera menos purista. la estación 
de servicio Porto Pi. 
En el coetaneo Faro de Colón se articulan las intuiciones 
constructivistas y futuristas en la hiperbólica solución de 
la doble rampa que asciende a la cumbre. configurando 
la Imagen más pregnante de su universo de formas , La 
sorpresa se desborda en estos ensuenos en las fronteras 
de la ingeniería. la construcción y la invención. impregna
dos a \leces de un hálito máglco-slmbólico en coexisten
cia con la enfatlca \loluntad estructuralista y megalóma
na. La propuesta espiral laberíntica en el Faro de Colón 
tuvo un eco internacional relevante como un grito de 
libertad y fervor futurlsta. destacando junto a otras pro
puestas presentadas al concurso insufladas del mismo 
ardor constructivlsta y enfrentadas a los reiterados ges
tos rancios y decadentes que merodearon en el conJun
tO de las propuestas del citado certamen internacional del 
Faro de Colón en la isla de Santo Domingo. 
El edifiCIO "Coliseum" (1931-32). para cine. teatro y \l1\llen
das, otra verificación práctica del mundo de las Ideas. se 
convertirá en museo vivo. testimonio y sínteSIS de su 
herencia arquitectónica. El Imán conservadurista y la fas
cinación renovadora se funden en esta sinfonía arqUitec
tónica que alia el más ferviente canto expresionista con 
las huellas secesionistas y los acentos "déco". Sin obviar 
el singular perfil de la silueta de su fachada principal. con 
anhelante vocación de rascacielos. escalonándose en fina 
y sutil sección con suaves salientes como una sugerente 
y silenCIOsa cascada de piedra que contrasta con el ascé
tiCO discurso raCionalista de las fachadas laterales. 
Los edifiCIOS para espectáculos ocuparán un capítulo nota
ble de su obra El pequeno y tardío edificio del cine Coli
seum de VillaconeJos. de cubista. rotunda y escueta facha
da. es una irónica y minlma réplica al de Madrid además 
de un amargo comentarla a las frustracciones futunstas 
del arqUitecto y a su postergación profesional. El antiCipa
dor Cinema Monumental asumirá de nuevo la aClltud 
expeflmentalista desde la apologla de la técnica yellndl
Simulado pregón futunsta proponiendo una proliferaCión 

de pantallas de proyección simultánea y significando. 
como muchas otras de sus propuestas. una avanzadilla y 
una premonición. El cine Roxy, en cambio. conjugará con 
desparpajo las imágenes de la modernidad, pocos anos 
más tarde. al enlazar con el capítulo de sus arquitecturas 
racionalistas en una brillante representación gráfica que 
nos trae el entranable recuerdo del neoplasticlsmo holan
dés. El Teatro para La Atlántida, en la bahia de Cádiz. será 
una incursión grandilocuente y romántica en las fronteras 
del Land-Art; mientras que los Estudios Cinema Aranluez 
fueron un frustrado y ampuloso intento de crear una espe
cie de "Hollywood" español en los verdes parajes del 
entorno de esta bella Ciudad madrileña. una auténtica ciu
dad de la industria del espectáculo, un brillante viaje entre 
todas las fronteras posibles. una ampulosa y frondosa ima
gineria que articula en asombroso sincretismo estilístiCO 
el simbolismo con ciertas imágenes de su repertono futu
rista y racionalista (como esa brillante y sorprendente casa 
en forma de estrella para el director del centro). Todo ello 
cristalizaría en el elocuente exponente. hoy dia desapare
cido o transformado con pérdida lamentable de su Identi
dad. de unas naves exentas que combinan, en rotunda 
apelación a la austeridad antlestilística del autor, la factu
ra industrial con un nitido referente al punsmo racionalis
ta. o la citada VIVienda del director, obra mínima pero mag
nífica que ahora se oculta tras el velo anodino de una 
intervención poco afortunada. 
Llega el momento de reafirmar la condición de construc
tor de CFS que fue una y mil veces capaz de verificar su 
vocación de arquitecto en una siempre inconclusa lista de 
edifiCIOS. Ciertos y confesados anhelos marcarán las 
señas de identidad auténticas que onentan el conoci
miento más profundo de sus obras: la austeridad casi 
minimalista y la buscada "ausencia de estilo", mil veces 
reclamada; todas aquellas cosas que legaba el testa
mento más cierto de la Ideología del movimiento funCIO
nal-raCionalista desde el apostolado casi franCiscano del 
purismo de la "modernidad arqUltectó!lIca" que marcará 
para siempre sus ensueños y sus proyectos construidos 
y. más allá de su tenaz busqueda antiestilistica. aquel casi 
volcánico torrente expresionista que se desliza con la 
fuerza de su poderosa personalidad a través de tantas de 
sus obras y de sus propuestas. Los supuestos que hablan 
de la escasa prodUCCión edificatoria de CFS se contradi
cen con la inagotable imaginería que brota de tantos de 
sus edificios testimoniales y propuestas cuya pregnante 
Imagen ha informado cincuenta años de la arqUItectura 
española: 
La citada estación de servicio de los Bulevares madrileños, 
la Clínica Luque. las Residencias Riscal. los "Titan lc". la 
casa de la calle Menéndez Pelayo, sus numerosos edificios 
racionalistas de viviendas en Madrid, etc., son hitos con
solidados en la memoria colectiva ciudadana La sugestiva 
Imagen de la casa de viViendas en la calle Menéndez Pela-



yo transmite a través de las verjas metálicas del parque del 
Retiro una suave melodía de ondulaCiones que otorgan 
sensualidad y vida a la Inercia virtual de la fachada, pare
ciendo escapar de su propia condición fronteriza en una 
gestualidad alegre y desenfadada de giros y de aristas 
redondeadas. La serenidad, austeridad y elegancia de las 
ResidenCias Riscal siguen siendo en es ta ciudad, ya Sin 
limites, una voz rotunda, silenCiosa y firme que surge de la 
segundad y autodominio de su proyectista. La pequeña 
casa esqUlnera de la calles Ofelia Nieto y Francos Rodrí
guez es un grito de amor y de fe en la arquitectura moder
na, un breve y sonoro discurso en aras de la N ausencia de 
estilaN y la Nvivlenda higiénica", un rotundo expresionismo 
cubista con lejanos ecos de la "Secesión" y la austeridad 
qUizás mas lograda de toda su producción. Esta obra, de la 
misma manera que el Cine NColiseum" de Villaconejos, de 
los años 60, qUizás el ultimo proyecto en los límites de 
todas las obsesiones de nuestro "arqultecto Sin fronteras", 
ejerCICIO rayano en un laconismo espartano paradójica
mente exultante de expresividad y de fuerza, y tantas 
alfas, son auténticas Joyas desconocidas o no divulgadas 
hasta ahora, fruto de largas y tenaces investigaciones 
sobre el tesoro siempre inconcluso de la ingente produC
Ción de Casto Fernández-5haw que, a partir de este 
momento, debe reclamar la singularidad y excepcionalidad 
definitivas que le corresponden en la historia de la arqui
tectura española del siglo Xx. 
La Clinlca Luque, ya desaparecida, fue un homenaje orto
doxo y justo al vocabulario racionalista, silencioso y sin 
estridenCias. Algunos de sus edificios de viviendas, como 
el excelente y casi desconocido edificio de la calle Quin
tana de Madrid y los bloques de viviendas protegidas en 
la calle Padilla y el posterior de la calle Maldonado. pro
longarian, Sin concluSión definitiva, el largo repertorio del 
compromiso de CFS con las componentes éticas y esté
ticas del Movimiento Moderno, siempre desde sus pro
pios giros particulares. 
Pero la verificación técnica de sus ideas no desvía la línea 
evasIVa de su pensamiento, reflejada en sus escritos o en 
las" memorias" de sus proyectos, escasos y precIosos 
testimonios de su ideología. Bastada revisar el mensaje 
de algunos de estos textos no exentos de cierto rictus de 
Ironia y sentido del humor que, como breves sentenCias, 
rezuman, desde su optimismo de demiurgo, una ilusIo
nada y acaso Ingenua fe en el progreso y en el futuro de 
la humanidad 
- Edificios "Titanic'" NVIStOS de noche, y con las luces 
de los PiSOS encendidas. parecian realmente dos buques N. 
- Estudios Cinema Aranjuez: "Podrían estar ahora en 
Aranjuez, reunidos, si no todos los estudiOS, por lo menos 
los de Madrid para formar una auténtica Ciudad del cine". 
- Clínica Luque: "Dos ciencias se han hermanado en la 
reahzaclón de este proyecto: la MediCina y la ArqUitectu
ra, en su espeCialización tecnlca para la higiene moderna". 

- Casa en Ofeha Nieto: ..... reuniendo la casa unas con
diciones higiénicas magníficas, hasta el punto de que el 
pensamiento ... es conseguir que los vecinOS sean perso
nas de aficiones deportivas, tales como estudiantes. 
empleados, solteros ... " 
- ReSidenCias Riscal: "Las Residencias Riscal han traí
do a la capital de España la concepción mas moderna 
americana de la solución al problema de la vivienda" 
- IgleSia de la Asunción en Málaga: "A esta sí que pode
mos aplicar la expresión aguStiniana de "materia espIri
tual". (iTlene tanto espíritu esta material)" 
- Teatro de la Ópera de Madnd (no constrUido): "Cree
mos que hemos consegUido un tipO "Ideal" de escenaflO, 
superior a todo lo creado hasta el momento presente." 
La retórica "castiana" se autocornge desde las oscilaCIO
nes entre la realidad y el mundo de las ideas en el obse
sivo y épico capítulo de los Faros: "Hemos de recorrer en 
alas de la Fantasía nuevos caminos, buscar en todo lo que 
nos rodea nuevos motivos para nuestra Inspiración: La 
estela de un barco. la curva descrita por un ave en el espa
cio. la gota de agua al caer, los gUijarros batidos por la 
corriente del agua". Y así. en el Faro de Colón, "Había que 
superar todo lo construido hasta el momento. El monu
mento gira como el planeta Tierra en el que vivimos Los 
motores de los aViones formarán una smfonía armónica 
con los potentes motores de acorazado que mueven la 
torre". Y en la Torre del Espe<:téculo: "Su altura es de mas 
de 500 metros y sería el edificio mas alto del mundo" 
Los faros se integraran en la producción más vISionaria 
de su autor e ilustraran el capítulo de las arqUitecturas y 
"ciudades del futuro". fundiéndose en ellos la compo
nente tecnológico-constructivlsta con la megalomanía 
épico-ingeniefll. 
Insistira CFS, dentro del registro Interminable de su obra 
mas oscilante entre la invención, la arquitectura y la inge
niería. en el "corpus" más manifiestamente heterodoxo 
y anticipador, los garajes radiales y autosilos, propuestos 
como manifiestos premoOllores para la solución al pro
blema del aparcamiento urbano con el concurso de los 
ingenieros, que seran su "alter ego" definitivamente 
(desde los remOlaS comienzos de las presas andaluzas) 
De estos arrojara numerosas propuestas y proclamas, 
profundos y detallados desarrollos técnicos, gestiones de 
puesta en marcha y diversas patentes de invención. "En 
principiO qUise ser ingeniero ... y también Inventor.. De no 
haber Sido arqUitecto ... hubiera quefldo ser ingeniero" 
Realizaría espectaculares maquetas-esculturas sobre 
tales propuestas, dotadas de mecanismos eléctricos. en 
las que invertirá gran parte de sus gananCias. Extraños 
objetos siempre al limite de lo eScultórico desde su con
diCión de artista-ingeniero al borde del utoplsmo futufls
tao Obras de pleOltud creadora que destacan como enig
máticos objetos mas alla de las obras y conceptos que 
desean representar. La retónca vlSlonana le Impone revl-
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sar la Investigación sobre el alcance de los medios de 
representación y transmiSión de su multiforme y polisé
mico mensaJe; aSi, Irá del apunte, el boceto. los crOQuis, 
las acuarelas y la planlmetria convencional hasta el espec
táculo Insólito de sus maquetas, siempre en el límite de 
lo escultórico. Estas serán recurso necesano para el 
entendimiento del deslumbrante y extenso capitulo de 
los garajes, en los que Fernández-Shaw sublimará su 
mixta, Irrepetible y tortuosa condiCión de ingen iero-arqui
tecto-mventor con la de su utoplsmo futunsta: Homena
le al automóvil. la dinámica y la velocidad. recordatoriOs 
perSistentes de aquella semencia del apóstol del Futuns
mo, Mannetti: "Un automóvil que parece correr sobre la 
metralla es mas bello que la 'Victona de Samotracia''' . 
Podemos suponer que CFS tuvo conocimiento de Nor
man Bel Geddes (1893-1958), a qUien Vittorio Gregottl 
asignaba esa rara condiCión o "categoria di artlstl ...... que 
supo asumir la vanguardia creativa y tecnica desde una 
apología del progreso y una voluntad in tegradora y Sin
crética entre las artes. la construcción, la ingeniería y la 
inventiva. de forma muy similar a como aparecen tales 
rasgos en el carácter heterogéneo y aHabiliano de las 
obras y el pensamiento de CFS. Los proyectos para la 
"General Motors" en Nueva York, de Geddes (1949) 
podrían remitirnos a ciertas propuestas" castlanas" como 
el Garaje Parres o las vanas también realizadas para la 
"General Motors", que saben sintetizar bellíSimas Imá
genes desde formulaciones expresionista s, alUSivas a la 
mecánica y a la velocidad. 
La espléndida maqueta de su Garaje Radial Esproga. pro
clamada en su día como "el juguete más caro del 
mundo". es una sorprendente. alucinante y fantástica rea
lización en madera y metal. solución semisumerglda a los 
problemas de aparcamiento en los centros urbanos con
gestionados, que emerge sobre la acera como un .... Irtual 
edifiCIO. Magnífica cflstalización de su particular epopeya 
futuflsta que recibiría un destacado premio internacional 
y enardeceria los entusiasmos .... anguardistas de Fernán
dez-Shaw: ..... mis medallas de oro ... las obtu .... e ... en mi 
deporte de inven tor ...... 
Una vez más insistirá en su sinuosa condición de inge
niero-inventor: "Mi Idea de hacerme ingeniero era 'pen
sando' en llegar a ser ·In .... entor' como efectivamente con
seguí. (con) una medalla de oro en la ExpOSición de 
Inventores de Bruselas el año 1961". 
AntoniO Fernéndez Alba centraba H ... la controversia entre 
lo irraCional y lo racional, lo subJeti .... o y lo objetiVO .. deba-
te (del que) no se libraron los Mendelsohn. Poelzlg, 
Gosch y Kaldenbach; la obra de Fernández-Shaw estuvo 
muy atenta a la iconograf{a que significó toda esa polé
mica. desarrollada de manera magistral por Finsterlin en 
alguno de sus trabaJOS" Y tal dialéctica configurará en él 
la concienCia ética de su componente utópica desde la 
búsqueda constante a través de los derroteros casI Inac-

cesibles de la "Idea". la investigación de nuevos caminOS 
como actitud creativa y el deambular dramátiCO e IOce
sante de nuestro arquitecto sobre las tinieblas del futuro. 
Cuando, desde los postulados de sus arquitecturas aero
dinámicas y sus ciudades y refugiOS antiaéreos. nos pro
clama: "Yo sólo deseo buscar. si es posible. formas arquI
tectónicas más aptas que las actuales para llegar a 
aminorar los efectos de las bombas de aviación". partiCI
pa CFS de aquella tenSión utópica de nuestro tiempo que 
resumía M. Foucault presumiendo que" ... las novedades 
son Imposibles y las tradiCiones estan comprometidas". 
CFS proyecta su utopía como un juego de Simulaciones 
~dentro del seno de lo real" (las guerras, los bombarde
os, la aerodinámica, el viento. la luz ... ). Confrontación en 
un territorio difícil y escabroso entre el pasado y el futuro 
pero desde una instalación. aunque nunca partidista o 
sectafla, con el presente . J. Daniel Fullaondo resaltaba la 
condición esenCialmente utópica de ese modo de ser, de 
este estilo de .... ida que navega y oscila. que casi naufra
ga en el entramado imposible de los opues tos. de las 
OSCilaciones entre posiCiones conservadoras y posiciones 
vanguardistas. Definitivamente. Casto Fernández-Shaw 
será unas veces fu tuflsta. otras expresionista. racionalis
ta. arquitecto. in .... entor o mgeniero, pero, eso sí. siempre 
a su manera. 
El tiempo de CFS es el tiempo del horror entre las dos 
grandes guerras mundiales y el espanto ante la barbafle 
de la guerra ci .... il española, y de aquella desdicha de los 
tiempos que le tocÓ vivir arrancará aquel fer .... or iconográ
fico de toda su vida que escapará de su fogosa imagina
Ción legándonos su. acaso, lectura esperanzada de las 
ciudades aéreas y antiaéreas, arquitecturas dinámicas y 
aerodinámicas. ciudades del futuro, ciudades y refugiOS 
aOliaéreos, ciudades acorazadas, etc. De repente, todo el 
ensueño .... anguardista-futurista-ingenieril-ut6plco e Inven
tivo se con .... ierte en mil Imágenes fantásticas y alUCinan
tes que aturden nuestra mirada. A lo largo de su dilatada 
vida. nuestro arquitecto persigUIÓ muchos y muy diver
gentes foros en que hacer Olr su voz y su concienCia anti
cipadora donde el grito del horror y del espanto ant lbeli
cista se con .... ierte en ferViente ensueño UtÓpICO y en 
susurro esperanzador. La fe en lo imposible sobrevuela 
por encima del ApocalipsIs anunciado. Bastaría leer sus 
textos y conferenCias para entender su nuevo mundo 
anunciado: Arquitectura aérea y amiaérea, ArqUitectura 
dinámica y aerodmámlca; El estaClonamlemo de coches 
en Madrid y su poSible solUCIón. Ayer. hoy y pasadoma
ñana de la arqUitectura; Casa-máQuma o casa-hogar; La 
emOCIón del rascaCielos; ArqUitectura yelectncidad, ¡luZ, 
mas luz! .. 
Quizás el origen de tales obsesl .... as elucubraciones. defi
OItlva formalizaCión de todos los ensueños y desvarios 
"casllanos". sea su propuesta raCional-expresionista de 
1933 para la EstaCión Central de Enlace en Madrid Aqui. 



ya partir de una soluCión aristada y cúbica, ablandará las 
aristas convirtiendo el prisma Inicial (rotundo exponente 
funCional-racionalista no exento de "tICS" secesionistas 
y de ambiguas referencias cuasI "déco") en una virtual 
montaña, estremecedora aparición telúnca de blandas y 
redondas esquinas. Remodela así la solución primitiva 
tras una conversaCión, en , 934, con el Ingeniero Juan de 
la Cierva, quien le recomendará la adopción de formas 
más suaves y blandas, carentes de anstas y dispuestas 
en talud, por resultar más acordes a las necesidades de 
la manlobrabilidad aérea. Inicia asi la más sugerente y fan
tasiosa iconografía de su universo conceptual, que se 
transfigurará en ondulantes perlites de inqUietantes y casi 
surrealistas cordltteras urbanas,. Sus ciudades del futuro 
supondrán un giro brusco a sus debilidades de corte 
racionalista y la reinCidencia en la veta expresionista que 
construye definitivamente su imaginería en oníricas repre
sentaciones. 
El Templo del Sumo Hacedor, una de las cumbres de este 
capitulo de su obra que trasmuta los edificios en paisajes 
abruptos como de sutiles orogralias surcadas por carrete
ras, aviones, autogiros, pasos elevados, autopistas y 
coches, esconde en su retónca y grandilocuente sección 
un homenaje, una descarnada y sentida alusión a las iCO
nografías gotlclstas y "gaudinianas" . la fantasia urbana 
lutuflsta de CFS se poblará de formas que aluden a la geo
logía, con mil cordilleras, plagadas de emergentes edifiCIOS 
que surgen como montañas y mesetas blandas que, como 
caracoles, fósiles y sugerentes y térreas turgencias, invo
can lo telúrico desde un sueño inmarcesible de presencias 
fantasmagóricas para resolver el conflicto de la urbe futu
rlsta. quizás aleladas de los ensueños de Sant,Elia y más 
cercanas al ilusiOnismo expreSionista de Fntz lang o al ilu
minismo onirico de los espacIOS imaginarios de El Basca 
(suaves alegorías futuristas cuyas blandas siluetas pode
mos acariciar casI sensualmente). los faros, la Torre del 
Espectáculo, los caracoles, el Templo del Sumo Hacedor, 
los edificios "Bulbo", las ciudades "Castópolis" ...• nada 
escapara a la mirada sonadora y siempre ilUSionada de 
CFS, a sus oJos de eterno nll''IQ grande, 
la "Madre Tierra" parece haberse convertido en el ger
men de las "ciudades del futuro" "castlanas", Cien imá
genes se nos amontonan en el recuerdo al contemplar 
tan apasionante y fantasioso despilfarro de imaginación 
creadora. DisolUCión, catarsIs y coexistencia de sus pro
puestas mas VISionariaS; espaCIOS de evasión que resuel
ven el dilema de sus arqUitecturas aerodinámicas a partir 
de aquella "EstaCión de enlace" que no era sino la feliz 
encrucijada de todas las pesadillas futuristas "castianas" 
plasmadas en uno de sus mas hermosos y premonltores 
proyectos (los trenes, los autogiros, los autobuses, la téc
nica y la velOCidad). Como una moderna pesadilla kafkla
na, Sin embargo, sus "Ciudades futuras" se multiplican 
en un épico y optimista canto de esperanza y de fe en la 

salvación y la supervivencia que debería surgir del delirio 
y del horror colectIVO secular de las dos grandes guerras. 
Su consabida ausenCia de dogmatismo establece una dis
tancia serena y relajante ante estos espacios mágiCOS en 
los que los circulas, los ovoides, los hiperboloides y espi
rales son el compendiO geométriCO que construirá, en 
definitiva sínteSIS, todos los arquetipos arqUitectóniCOS 
anticipadores de la arquitectura de Casto Fernández-Shaw 
en un imaglnaflo espiral y acrónico. No serán tales obse
siones el fruto maduro y final de una trayectona creado
ra, sino el mensale permanente, solidano y reiterativo que 
Impregna intermitentemente toda su Vida y toda su obra 
Vida y obra serán como un sorprendente libro de viajes 
de un aventurero incansable entre la ineVitable atraCCión 
del pasado y el magnetismo del futuro presentido, que 
ilustran la paradOja de sus movimientos oscilatorios ante 
el presente. Como en una "road movle~. el movimiento 
se disfraza de protagonista de la acción y el escenano es 
sólo el pretexto necesano del paso inextricable del tiem
po. E! I¡bro de viajes parece trocarse, a veces, en hbro de 
catástrofes resueltas en la aureola de cierta Ingenuidad 
utópica. las ciudades futuras de CFS quiSieran inaugurar 
la historia de la ciudad, ilustraCiones Que parten de una 
virtual y presentida destrucción del mundo y recuperan el 
pulso de la vida desde códigos figuratIVos nuevos. cons
truyendo ensoñaciones para el proyecto de una Ciudad 
diferente, al margen de formas y tendenCias reconoCI
bles. CFS será un apologista gráfiCO de su peculiar mane
ra de asumir los procesos de cambiO desde las apelaCIO
nes incesantes a la utopía futurista de sus Ciudades del 
deseo que nos transportan a un universo tenebroso y 
crispado emergente de la guerra y se prepara y busca 
protección ante otras guerras futuras entre vértigos 
desde los que presentimos por un momento los alUCI
nantes espacios mágiCOS de El Basca. Al amparo de la 
técnica y del progreso construirá sus slngularislmas VISIO
nes entre la perpleja iconografia del "comlc", un cierto 
"comic futurista" . una contemplación blanda y amable de 
presentidos paisajes urbanos y una incomparable Sim
biosis entre la naturaleza y la ciudad Sus formas. Incon
clusas y cambiantes, sugieren espacios macrourbanos 
densos de actiVidad, amplios e Indefinidos, casI Sin fm , 
con cielos surcados por aViones y llenos de presagios de 
bombardeos. En tales ámbitos sin fronteras, la pesadilla 
de las guerras vividas nos habla de "Ciudades acoraza
das" y de "arqUitecturas aéreas y antiaéreas" 
En último extremo, segun Alfred Doren, M .. .la utopia esta
blece un espacio del deseo" , y Horkelmer y Bloch, de la 
misma manera que Casto Fernández-Shaw, desarrollan el 
"espacio del deseo" y el "tiempo del deseo". No es de 
extrañar que nuestro inventor de arquitecturas por exce· 
lencia asumiera consciente o Inconscientemente el méto
do UtÓpiCO como vehiculo creativo desde los operadores 
que señalaba Arnhelm Neusüs en su " Utopla" "El uta-
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pista debe semi-creer en sus construcciones ... ", ya 
que ... "En toda ulopia se esconde necesariamente algo 
de juego". Y, por otro lado," ... Ia analogia utópica encierra 
la semilla de una inteligente aproximación o de un des
cubnmlento". CFS, ¿descubridor o utopista? En definiti
va, esa fue su voluntad de ser. porque. como señala E. le 
Roy, "En su primera fase, que es realmente la fase crea· 
dora. no se puede distinguir entre el verdadero descubri
dor y el utopista". 
y SI admitimos la básica condición utópica de CFS, debe
mos admitir que "Cortijos y Rascacielos" fue su Juguete 
favonto. A pesar de sus contradicciones. la ravlsta "Cor
liJas y Rascacielos" es una referencia y, a la vez, un espe
JO deforman te de CFS, porque en ella se olrecia un con
tinuO y arbitrariO viaje del pasado al futuro, una fluencia 
Incontrolada entre su aliento futunsla y cierto castiCismo 
entre naCionalista e hiperbólicamente épICO propIO de la 
dialéctica cultural más rancia de su entorno, No se puede 
afirmar, en cambio, que fuera un Instrumento de difusión 
de algún pregón o consigna estética oficial Impuesta o 
asumida confeSionalmente. la más absoluta indepen
dencia aflora desde sus páginas que tampoco llegaron a 
ser un órgano de opinión personahsta ni el soporte de nin
gun mensaje o manifiesto ideológico_ la paradójica opo
Sición entre los" COrtiJOS" y los" RascaCielos" no es Sino 
el probable autorretrato, la caricatura del anacronismo 
inherente a la personalidad de CFS, parte consustancial 
de su proPiO ser, 
A la vez antiguos y modernos, los COrtiJOS y los rascacie
los claman en el desierto personal, solitariO e InfinitO, del 
enigma de Casto Farnández-Shaw. Sus Ciudades sem
bradas de torres y faros son un modemo San Gimlgnano, 
un Manhattan erizado de mensajes electrónicos que se 
irradian desde las cúspides, un medievalismo moderni
zado o una modernidad nostálgica. Seguramente el enig
ma de nuestro arqUitecto sóJo pOdemos entenderlo 
desde esta incontestable e inaccesible atalaya que. como 
una torre de controlo como un faro, alumbra los horizon
tes Indefinidos de un océano Sin fondo. El despilfarro de 
la añoranza y los excesos de la vanguardia son las claves 
aparatosas y entrañables de este poeta solitario e incom
prendido capaz de afrontar de manera simultánea. desde 
el aislamiento y la marginaCión, posiCiones categóricas y 
voluntanstas. 
Aceptando, empero, su acaso determinante exilio con ira
nia no exenta de aquel sentido del humor que le caracte
nzaba. deflniria asl CFS el espaCIO histórico esencialmen
te ambiguo y Singular de su pensamiento: "En lo popular 
yace la raiz romántica, consustanCial con el propósito del 
!Oventor. No se puede Inventar destruyendo ... " 
Fernández-Shaw, desde su conCiencia autocrítica, nunca 
confundiÓ los "COrtiJOS" con los "rascacielos". como lo 
demuestra el hecho de sus reiteradas preferencias sobre 
la propia obra Con frecuencia. en sus escritos. confeslo-

nes y diarios, tranSCribía relaCiones de sus obras prefe
rentes: "la Casa Circular. la Ciudad Radial y Aerodinámi
ca, la Basllica del Sumo Hacedor, la Torre del Espectácu-
lo. el Palacio de ExposIciones ... Son mis proyectos que 
conSidero más Importantes ... y responden a la misma 
Idea generadora" . 
Al igual que en su juguete favonto. "CortiJos y Rascacie
los". acaso su invento más sorprendente y peculiar, la 
duplicidad de rostros se observa a lo largo de las obras de 
CFS como el más esenCial modo de ser de su mente 
constitucionalmente utÓpica, que nos remite a la coexis
tencia y persistencia en la contradicción. el fruto de su 
insistente contumacia. 
Desde tales prevenciones debemos contemplar aquella 
componente "mística" de CFS que Orientará muchas de 
sus Ideas y proyectos: A veces. tras la máscara retórica 
de enardecidas memorias o manifiestos: otras, baJo la faz 
simbólica de ciertos rasgos arquetípicos de su iconogra
fía. Equívocos y ambigüedades que enriquecen y abren 
continuamente renovadas lecturas de sus obras. Así. en 
el arco estilizado y monumental del Banco Hispano de la 
Edificación supera su discurso retórico y hace prevalecer 
otro que retoma brillantemente del "rascaciehsmo" frus
trado del "Cohseum" en una unidad composit iva más 
completa y contextua! (como de alguna manera admite 
Angel Urrutla) la Basílica del Sumo Hacedor es una fan
tasía gráfica entre el misticismo monumemalista. las refe
rencias heterodoxas gótico-gaudinlanas y la resaca futu· 
rista de las arqUitecturas aerodinámicas. Y ya en los años 
treinta. el rascacielos" la Cruz Soñada" remitía al "amigo 
americano" baJO el sesgo del referente místiCO. que se 
materializará entre los cuarenta y cincuenta en la blanca 
Sinfonía de la aXial y rotunda cruz blanca de la Capilla del 
Colegio de la Asunción en Málaga. 
En la parroquia de Tetuán de las Vlctoflas en Madrid 
(1928). en cambio, la coexistencia en la contradicción 
debe, desde una Justa perspectiva crítica. posponer las 
citas mudéjares dellengua)e recurndo ante el ambiCIOSO 
concepto espacial interior que, baJO confesas influenCias 
italianizantes, construye un ámbito unitariO y luminOSO 
que, Junto a los rotundos y definidos volúmenes de la 
composiCión. logran Insertar la escala del edificio religiO
so en el conjunto de la escala residencia! urbana, sin estn
denclas. 
Desde una línea argumental y Vital tortuosa y quebrada. 
pero firme en la aceptación de su propIO destinO, las 
obsesiones de CFS emergen como un .. guadlana ~ sobre 
sus ensimismamientos e inSisten en ellos hasta la sacie
dad. Así, la obra afflcana ahondará en los mitos y suce
dáneos ecléct iCOS del pasado travestida en mil rostros de 
una velada modernidad subyacente, en una sabia combi
nación del legado de las arqullecturas tradiCionales e hls
tóncas norteafflcanas. (ya aludidas en las bóvedas-cásca
ras-burbUjas a la vez hlstóncas e intemporales de la 



central de El Carpiol. con las perseverantes aspiraciones 
a cierta desnudez estilistica que decantaba el vocabulario 
racionalista. como ocurre en el Gran Mercado Central de 
Tetuán o en sus propuestas para la Estación de Autobu
ses y para la Manzana de la "Equitativa". también en 
Tetuán. ConSistirá su mayor talento en ese hábil ejercicio 
ecléctico que concluye en un Sincretismo dificil de encon
trar en otros arquitectos. ese modo generoso. inteligen
te. sensible y nunca beligerante de trabajar entre el pasa
do y el presente como forma de mirar hacia el futuro. 
Asombra así. en el Mercado de Tetuán. la blanca austeri
dad y desnudez de los nítidos volúmenes de evocación 
raCionalista con la sabia y nunca excesiva asunción de los 
signos autóctonos de las tradiCiones histÓricas locales. 
Tal ejercicio, que hubiera sido ImpOSible en un arqUitecto 
mediocre, se convierte en un giro casi VlftuOSO en el con
junto urbano de "la EqUitativa", que sabe entender el 
problema contextual del antiguo barrio español en Tetuan 
sin perjuicio de las referencias autóctonas y baJo una sutil 
envolvente racionalista y el brillante episodio concluyen
te de la hermosa torre. emblemático hito urbano con 
reverberaCiones seceSionistas. 
la producción de CFS en los años de la posguerra espa
ñola marcará OtrO modo de entender las ambivalencias 
de su obra. que no harán sino camuflar en dobles len
guaJes las definitivas propensiones multiculturales de su 
pensamiento, imponiendo de forma encubierta su dia
léctica entre la imagmeria retórica y las consignas del 
"nuevo régimen". AsI, en el Mercado de San Fernando 
en Madnd los aspectos más decadentes y ajenos a su 
discurso se localizan en el enfático marco aXial de la 
composición central de la fachada prinCipal. que no es 
smo un astuto y casI cínico dis fraz de la auténtica voca
Ción del edificio, moderno y comprometido. enfrentado 
por encima de preJuIcIos estétiCOS o de tendencia a cues
tiones intenCionadamente técnicas y estructurales, sin 
imperativos culturales, resuelto con sobriedad y rigor 
estructural y compOSitiVO, pese a cualquier posible obJe
ción de índole funCional. Deben destacarse las bóvedas 
de hormigón de las tres naves y las fachadas laterales de 
factura industnal raCionalis ta, contundente y sin titubeos 
en el prisma absoluto que configura el sólido capaz del 
volumen del edificio. Y tales cuestiones dejan en un lugar 
aCCidental y secundario ciertas formulaCiones de dudo
so regusto historicista que no pasan de ser algo así como 
una InmereCida cubierta para una interesante y compro
metida publicación. 
Más enigmátiCO es el atribuible edificio de la Antígua 
lonja de Pescado de Barbate, en Cádlz. De una extrema 
severidad. afronta contundentemente el léxico de la más 
comprometida modernidad con los paradigmas estétiCOS, 
Simbólicos y futuflstas de CF5. BaJO ciertos y recurrentes 
arquetipos de la Simbología naútlca. elevados a categoria 
de paradigmas formales por ciertos referentes raciona-

listas y futurlstas, se defme el volumen longitudinal de 
una nave a modo de cubierta que se remata en un cuer
po semicilíndrico a modo de proa. El raclonal-funClonalis
mo se hace eviden te desde los rasgos formales de su 
deteriorado aspecto actual; el tratamiento de huecos y la 
lógica estructuralista entroncan con las tipologías consa
gradas por las arquitecturas industnal-racionalistas y con 
ciertos tipOS observados en el Mercado de San Fernando 
de Madrid El expresivo y casI caricaturesco remedo de 
faro. erigido tangencialmente sobre el eje de la proa, es 
seña de identidad inequívoca que conectaria este edificio 
con los rasgos ideológicos más poétiCOS y recónditos de 
Fernández-Shaw. 
Contradicción y ambigüedades sm fm nos hablan sin 
reservas de los diversos rostros "castlanos". De esta 
forma se explican las coexistenCias entre ciertas Villas 
ecléctico-regionalistas con otras de asombrosa nitidez 
racionalista o racional-expresionista. como la casa para el 
Jefe del Aeropuerto de Barajas. la casa para el Director 
de los EstudiOS Cinema AranJuez, las Villas 501 y Mar en 
Cádiz y algunas de las casas unifamiliares de .. El Toboso" 
en Fuencarral. Exponentes indiscutibles de la versatilidad 
creativa de su autor que. desde estas mínimas pero sóli
das propuestas. se reafirma en un acto de fe en sus prin
Cipios antlestilístlCOS derivados de un modo de asumir los 
paradigmas racionalistas a partir de la antigua pero pero 
manente querella antidecoratlvlsta "Iooslana" 
Poco hábil en la eficaz proyección de su obra y sus Ideas. 
pese a sus esfuerzos por la búsqueda de campos de 
apertura desde múltiples foros, CF5 fue capaz de reIterar 
su mensaje de fe en el futuro y supo crear una amalga
ma con todas las cosas que pululaban por su mente. Los 
mil fantasmas que inspiraban su espeCial talante crea ti· 
Va; una melodía inconclusa que hablaba de coches. gara
Jes. refugiOS antiaéreos. modernos templos del espectá
culo. que creó ciudades fantasmagóricas destinadas a la 
supervivenCia; todo aquel imaginario mundo de nuestro 
inventor. ingeniero, arquitecto o como qUiera conslderar
sele. a qUien podrían aplicarse aquellas palabras de Sócra
tes, " .. . la poesía de los locos eclipsa a la de los sensa
tos H

• Por eso es por lo que todos los mcendlos Juveniles 
de CF5 permanecerán en sus obras tardías, aquéJlas que 
en los años cincuenta y sesenta jalonan su Singular tra
yectoria y contribuyen a nuestra histOria de la arqUitectu
ra con algunos de los ejemplos mas paradigmáticos y 
más injustamente marginados. Epilogas fulgurantes de 
su fantasia Sin fronteras, son sin embargo el definitivo 
fruto de una madurez que los hubiera hecho posibles 
como excepCionales referenCias constrUidas y hubieran 
significado. cerca del final de su versátil y fructífera tra
yectoria. la matenahzación concreta de sus utopías POSI
bles. El Palacio de ExpOSiciones y Congresos de Madnd, 
el Pabellón de España en la Feria Internacional de Nueva 
York, el Teatro de la Ópera de Madnd y el Palacio de Con-
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gresos serian sus ultimas saltos de gigante, los testimo
nios quizás más dramáticamente arrinconados de este 
sohtarlo corredor de fondo lanzándose en picado hacia el 
futuro, como una voz en el desleno, en aquel pais des
concertado de los años sesenta. 
La bellíSima propuesta del Palacio de Exposiciones y 
Congresos. de los primeros anos Cincuenta, se cierne 
pOderosa y elocuentemente como el más vehemente y 
sensual poema arquitectónico expresionista desde su 
enfilllca planta eliptlca que dismmuye suavemente su 
sección en la progresión de su ascenso a la cumbre. For
maliza aquí CFS una de sus más hermosas y logradas 
utopías realizables, un homenaje póstumo a sus arqui
tecturas aerodinámicas y a su nostalgia de la epopeya 
constructlvlsta (que se desliza sutilmen te por tantas de 
sus obras y por los mas recónditos fondos de su pensa
mientol. aprendida del H Pabellón de Melnikov en la Feria 
de Exposiciones de París del año 25. en el apuntado 
remate de la cúspide que afila aún más el cóncavo yagu
díSimo frente pnncipal, como una torre vigía o como un 
faro urbano que corona la proa de este simbólico acora
zado vertical". Significa tal propuesta. apostrofada como 
"Museo Vertical" por la enconada defensa que CFS hace 
de tal concepto museístlco, la mas acendrada alusión a la 
simbología naútlca y, más aun, un retorno concluyente del 
arqUitecto sobre sí mismo y hacia sus orígenes: los pri
mitiVOS puertos que alumbraron como faros urbanos el 
Madnd de las pnmeras décadas del Siglo, los "Titanic" y 
el edificio ··Collseum". que pudiera ser el más logrado 
exponente de sus soñados "rascacielos" . Como señala 
certeramente Angel Urrutla en referencia al Palacio de 
Exposiciones y Congresos. tal propuesta significará" ... 
un rotundo concepto de rascacielos dotado de potencia 
bélica y aplicable a cualquier funCión. tan bello. pero 
actualizado. como el legendario Flatlron Building ... " de 
Nueva York. 
El Pabellón de España en Nueva York representa una sín
teSIS casI "iluminista" de sus arquitecturas aerodinámi
cas. entre la megalomania Simbolista y su peculiar insta
lación futunsta. 
En el Teatro de la Ópera conjugará los presupuestos con
solidados del expresionismo racionalista con ciertas intUi
ciones tecnológicas y vanguardistas. 
Colofón fmal. testamento definitivo y síntesis concluyen
te de los "inventos arquitectónicos" o, si se quiere. "edi
liCIOS inventados" por Casto Fernandez-Shaw. es su pro
yecto para el Palacio de Congresos de Madrid de 1965. 
que. como ocurre con tantos otros de sus proyectos. 
requenria un capitulo exclUSIVO. 
Por otro lado situaríamos el prototipo de sus casas CFS. 
ocupando, Junto con otras propuestas. ese espacio mcon
mensurable de sus reiterados "inventos arqUitectónicos" 
Sobre la timorata historia de las arqUitecturas españolas 
de los cincuenta. como una aparición Inesperada y fa n-

tasmagórica. ajena a todo lo que estaba ocurriendo a su 
alrededor y a muchos años luz de distanCia. surge este 
prototipo de casa experimental y premOOllona que. como 
un bello y refulgente "platillo volante" metálico. se hubie
ra posado grácilmente sobre la tierra. Como un eco de 
ciertos mensajes de los B. Füller. los Archlgram y tantos 
otros adalides del expenmentalismo ¡ecno-arqultectónl
ca de los años cincuenta y sesenta. las "Casas CFS" son 
algo así como un latido de amor a la arquitectura y al pro
greso. Sinfonía en tono menor de tan vasto repertono, 
este afinadísimo sonido pasaría inadvertido y ha Sido 
necesario. en estos momentos, desempolvarlo y sacarlo 
urgentemente del baúl de los recuerdos. 
El Palacio de Congresos reemprende y rubrica la solita
ria epopeya futurista de CFS. En un cierto paso al limi te. 
se trata de una fusión formal de dos troncos de cono 
superpuestos. algo así como el choque de dos de sus 
torres o faros por sus cúspides. SínteSIS de sus ensue
ños del rascacielos y del faro. participa de ambos en este 
singularisimo híbrido que conjuga rampas Interiores. plan
tas anulares radioconcéntricas. una sección donde se 
entrecruzan felizmente las trazas organlcas con una estu
diada y brillante formalización estructurahsta que raya con 
cierto experimentalismo khanlano (como muy certera
mente señaló J. Daniel Fullaondo), luces cenitales y un 
virtual heltpuerto sobre la cubierta. SínteSIS de su poéti
ca Visionaria que fUSiona las esencias de sus más pro
vocadoras propuestas. el Faro de Colón y la Torre del 
Espectáculo. apología de ambas y póstumo homenaje a 
sus poemas arquitectónicos. Pero, mucho mas que una 
propuesta onírica desde la utopla de los espacios y los 
tiempos del deseo. se trata de una respuesta definitiva 
que plantea y resuelve la construcción de su utopia per
sonalmente venficada. y de la que J.D Fullaondo seña
laba su vergonzante marginación desdeñada baJO la faz 
de la Indiferencia, dlsttnguiéndola como una de las obras 
más Singulares de la arqUitectura española de los tiem
pos modernos y destacando el referente "khaniano" a la 
Ingeniosa solución estructural. Pudiera considerarse el 
ültlmo ensueño de CFS. el que resume la oferta más 
generosa y auténtica del legado de su pensamiento inol
Vidable e Ifrepetible. 
Casto Fernández-Shaw cumple y cierra el Ciclo de su peri
plo proyectual y edificatorio reafirmando. pese a sus frus
traciones personales y desengaños. su sueño de arqui
tecto. de ingeniero y. en definItiva. el de Inventor de 
arquitecturas. 
Como un Ulises futurista. hizo todos los viajes posibles 
en su tiempo. le atrajo la luz de todos los faros. imaginó 
y construyÓ presas que son un hito en el paisaJe; como 
si. además de tantas cosas que pudiéramos decir y 
hemos dIcho sobre "Don Casto". se tratara de un pre
cursor del Land Art. Pero aunque su discreto nomadismo 
le llevó a no realizar todos los Viales que hubiera desea-



do, nuestro arquitecto aprendería como Pessoa que" Al 
fin, la mejor manera de viajar es sentir. Sentirlo todo de 
todas las maneras, sentirlo todo excesivamente". Dehnr 
tivamente, Instalarse más allá de todas las fronteras. 
Es te hombre irrepetible pertenece al mundo inconfesa~ 
ble de quienes no perdonan a la existencia haber dejado 
atrás su Infancia. 
Al final de sus días se refugia en su casa de El Escorial. 
VieJo, cansado, con escasa salud, olVidado de muchos y 
despechado por otros; ninguneado por su tenaz persis
tencia en crear un mundo diferente, podía decir, como C. 
S. Lewls: "CasI todo lo que amé lo creí imaginaria; casi 
todo lo que creí real me pareció despiadado y sin sentido". 
Debido a su personalidad multicultural y poliédrica, la poli
semia Inevllable de su obra siempre proporcionará relec
turas nuevas y distintas, haciendo imposible cerrar el 
sumarla definitivo de su dispersa y heteróclita condición. 
Situándose a la vez dentro y fuera del tiempo, realizará un 
continuo desdoblamiento de su yo que le lleva a firmar con 
nombres distintos sus textos, tránsito entre varios heteró
nlmos que ha dificultado un verdadero conocimiento de 
Fernández-Shaw desde los lugares concretos que definen 
sus diversos establecimientos estétiCOS o estilístiCOS. 
El error es conSiderarle como un arquitecto o como un 
Ingeniero o como un inventor; el error es considerarle 
futurista o racionalista o expresionista. Casto Fernandez
Shaw es él mismo, singular e irrepellble; empieza y ter
mina en sI mismo. La linealidad esencial e IrreverSible de 
la Vida y del tiempo no sirven para explicar su enigma, por 
lo que nunca le serán aplicables los criterios temporales 
y adJetiVOs de los historiadores y de los criticas. 
ArqUitecto indomesticable que exige miradas sensibles 
de criticos heterodoxos y también indomesticables, que 
no asume fácilmente las ortodoxas miradas cartesianas 
de observadores desde plataformas críticas o histOricis
tas al uso, auténtiCOS depredadores de un zoo domesti
cable y confesional, desde su incapacidad para admitir y 
tolerar, como Andrés Sorel. que los artistas, "Los escrito
res deben ser maldllos como única forma de ser libres". 
y CFS supo ser un creador y un hombre libre, paradigma 
de un modo de ser arqUitecto que no encaja cómoda
mente en los clichés de la histona y, por todo ello. no nos 
cansaremos nunca de deCirlo. el más raro y Singular arqui
tecto espanol del Siglo xx. 
y quizás porque supo moverse desde la independencia y 
desde la libertad, la inqUietud por lo esencial y lo Intem
poral a través de la sobnedad y la ausencia de color fue 
su constante obsesión y el objeto de su búsqueda Infati
gable, sosteniendo mlstenosamente un inconfesable lati· 
do de claSICismo formal que vuela sobre sus propias ceni
zas. Asi, el muro almohadillado de la Presa del Jándula 
nos transporta a través de un viaje surrealista al mundo 
del pasado y al mundo del futuro. rubricando su Impo· 
nente y sobrecogedora presencia aquel carácter intem· 

poral de las obras cláSicas, como SI siempre hubiese esta
do allí, en la garganta rocosa y profunda de un hermoso 
rio estancado. Por ello, desde la Imaginación Sin limites y 
la pasión desbordada que respiran tantas de sus obras. 
podríamos desembocar en la hermosísima cascada 
pétrea del salto del Jándula, preludio y sínteSIS del largo 
camino desde su soledad de corredor de fondo . AsI, 
como este torrente gigantesco, fantástiCO y evocador, la 
creatividad de Casto Fernández-Shaw es desbordante 
además de extraordinariamente dispersa y multldireccicr 
nal y, por ello, como un enigma abierto. como un pozo 
sin fondo, nunca sabremos qué nos queda por descubnr 
de él y de sus obras. 
Pero lo cierto es que, desde el enigma de la diferenCia 
que marca su extrañamiento voluntariamenle aceptado, 
sonará y construirá una Ingente obra instalado en los her
mosos confines de una tierra de nadie desde donde ela
borará una Integración multicultural heterodoxa y perso
nalisima. mOViéndose a su manera por los parámetros 
divergentes de sus suenas y delirios creativos y logran
do cierta espeCial simultaneidad sincrétlca de los diver
sos comportamientos culturales de su tlempo.Desde la 
más extremada osadía visual y formal, la deliberada ambi
güedad poética de su obra y la fragmentaria y sorpren· 
dente exploración de sus ideas conforman un escenano 
insólito y sorprendente, lleno de presencias que nos cau· 
tivan y aturden. 
Su fértil y pOlicroma paleta sobrevuela, desde la altura y 
fugaCidad de un ave rapaz, el constructivismo, el cubiS
mo, el expreSionismo, el racionalismo, el "déco", el futu
rismo; pero su desenfadada verborrea se remueve con· 
secuentemente desde la grandeza y el misteriO de la 
contradicción, desde el espejismo, desde el afortunado 
slnsentldo que es capaz de iluminar una obra deslum· 
brante, espectacular y sorprendente que será ya para 
siempre un Itinerario voraz sobre las arquitecturas del 
siglo XX, relnterpretadas por la prepotencia inSistente y 
afable de la pertinaz personalidad "castiana" que se cie
rra alrededor de sí misma en espiral Interminable evolu
cionando en ciclos infinitos hacia los espacios presentl' 
dos del deseo. 
El Monumento a la Civilización y a las Grandes ConquIs
tas de la Idea, que empezó Siendo su primer amor de 
juventud, terminó siendo su último amor de madurez: 
imaginado en la Presa de Assuan, cerrando así el ciclo 
megalómano de sus ensuenos 
Al término de su vida, enamorado al fin y sin retorno de la 
arquitectura. Casto Fernández-Shaw habrá construido su 
rotundo y definitiVO autorretrato, el de aquel niño grande 
que llenó con su presenCia Ineluctable más de cincuenta 
años de la arqUitectura española. Reciclándose a sí mismo 
en un vértigo retroactivo y Sin fin. sin renunciar a ese can
dor de nino entrado en años, Sin tiempo quizás para madu-
rar, supo permanecer fiel a los sueños de la infancia y a 
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los sueños y realidades de sus obras de juventud. Y todas 
estas cosas navegan sobre las aguas de un mar extem
poraneo en el que flotan los azarosos vientos de la histo
ricidad y de la contemporaneidad en un viaje sin tiempo ni 
lugar a la búsqueda de un acaso imposible equilibrio entre 
pasado y futuro. Cierta distancia inexcrutable entre lo Sim
ple y lo compleJo, enigma de caSI improbable respuesta, 
construirá aquella dramática tensión de los orígenes que 
hemos podido rastrear a través del solitario y largo viaje 
del dia hada la noche de Fernández-Shaw, qUien Sin duda 
debió pagar un precio demasiado atto ante tantas ¡rresls
tibies tensiones intenores. 

Como en los versos de J . A. Valente, CasIo Fernández
Shaw seguramente querrfa decirnos al final unas "pocas 
palabras verdaderas": 

"HE CRUZADO UN DESIERTO Y LA SORPRESA 
DE SU DESOLACiÓN SIN NOMBRE" 

Por eso, desde la voluntana coartada de la soledad sin 
limites de sus desiertos particulares. pudO construir el 
inconmensurable espacio de su obra sorprendente 
CASTO FERNÁNDEZ·SHAW. ARQUITECTO SIN FRON· 
TERAS. 
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CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

LA ESCUELA, LOS MAESTROS, ÉL MISMO 

Pedro Moleón Gavilanes 

• c asto Fernéndez-Shaw? Un raro. Si bien Carlos Flol res (1961) lo encuadra en la por él llamada "gene
ración de 1925", de la mano de la cual entra la arquitectu
ra moderna en España. Oriol Bohigas (1970) sostiene, diez 
años después Que Flores, Que la obra de don CasIo "es 
d/fici/mente clasificable y ha tenido siempre un Cierto alfe 
intemporal entre anacrónICo y antlclpador~. Diez años des
pués que Oriol Bohigas. Félix Cabrero (1980) escribe en el 
único libro monográfico existente sobre el arquitecto: 
"Casto Femández-$haw será. por encima de todo, un soli
tario exponente nacional del Futurismo, un singular artífice 
del pUflsmo racIOnalista: expresionista en la estación de 
servicIo de fos Bulevares; más ascético en otros ejemplos; 
avanzado, poétiCO y visionaoo en sus propuestas ingeme-
riles o tecnológicas; Ifrico, megalómano ... H. Un raro. 
Reunía don Casto en su persona la sangre irlandesa y 
andaluza. concretamente gaditana, de los Fernández 
Shaw con la vasco-escocesa de los Iturralde y McPher
son por línea materna. Una mezcla singular con la Que lan
zarse al mundo para un madrileño. QUizá su padre. Car
Ias Fernandez Shaw (1865-1911). predispuso con su cona 
vida un destino singular para sus hijos: él era poeta -de 
formación cláSica y tendencias modernlstas-, crítico y 
autor tea tral. aunque su actividad más popular se centró 
en la composición de letras de zarzuelas y óperas. algu
nas de ellas. como La Revoltosa o Margarita la tornera. 
inmediatamente célebres . De hecho Guillermo y Rafael 
Fernández-Shaw. hermanos de don Casto. siguieron de 
cerca el ejemplo del padre. dedicando 
su actividad creativa también a la poe-
sía y al género chico. 
Don Carlos murió prematuramente, 
víctima de las complicaciones de una 
enfermedad depresiva Que se declaró 
en 1906, tres meses antes de cumplir 
cuarenta y seis años, Justo en el 
momento en que su hiJO Casto prepa
raba la entrada en la Escuela de Inge
nieros de Minas. una carrera elegida, 
cUriosamente. según su propiO deseo. 
para poder desarrollar su vocación de 
inventor. La suene hizo Que no apro
bara el examen de ingreso Y. animado 
por su tia Danlellturralde McPherson, 
prácticamente el encargado de la tute
la y la manutención de la prole de su 
hermana, decida estudiar Arquitectura, 
Ingresando sin problemas en la Escue
la con diecis iete años, en 1913 Los 

dos cursos de Estudios Preparatorios Que siguen allngre
so le permiten acabar la carrera según el Reglamento de 
23 de octubre de 1914, vigente duran te sus cuatro últi
mos cursos de Estudios Supenores. 
Aquel Plan de 1914 era una reforma del antenor de 1896 
para, según su redacción. "dar cabida a todas aquellas 
materias cuyo conocimiento exigen las neceSidades del 
progreso moderno" y en él se formaron todos los arquI
tectos de aquella generación de 1925 menCionada al 
comienzo, es decir. seis promociones de arquitectos naci
dos en torno a 1895 y titulados entre 1918 y 1923. SIO 
embargo era un Plan denostado por todos aquellos Que lo 
vivieron con ojos críticos desde ambos lados de la barrera. 
De ello han dejado testimoniOS conocidos Teodoro Anasa
gasll 0888-19381. Que era desde 1917 profesor auxiliar en 
la asignatura de Dibujo de Detalles y acabó siendo cate
drático de Historia General de las Artes Aplicadas en 1923. 
y Fernando Garcia Mercadal (1896-'985). la personalidad 
más cosmopolita y militantemente moderna entre las del 
grupo de Quienes sufrieron el Plan como alumnos 
Casto Fernández-Shaw acaba la carrera en 1919. con 23 
años. como miembro de una promoción integrada por die
cisiete nuevos arquitectos. Había sido su profesor don 
Ricardo VelázQuez Basca (1843-1923), catedrático de His
toria de la Arquitectura y de las Anes Plásticas, Que dingió 
la Escuela entre 1910-18. Lo fueron también los neome
dievalistas don Manuel Anibal Álvarez 11850-1930), cate
dráttco de proyectos y aSimIsmo director del centro entre 
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1918-20, Y don Vlcente Lampérez 
(1861-1923). desde 1901 catedrático 
de Teoría de la ArqUitectura y pflmer 
curso de Proyectos desde 1901 hasta 
1918, año en el Que, por Jubilación de 
Velázquez Basca. ocupó su cátedra de 
Historia de la ArqUitectura. y Que acabó 
siendo también director de la Escuela 
desde 1920 hasta su muerte. 
Dos referenCias en la Escuela tendrán 
un sesgo diferente al Que pudieron 
aportar los nombres anteriores en la 
formación de Casto Fernández-Shaw: 
don Modesto López Otero (1885-
1962), catedrático de Proyectos de 
Conjunto y director de la Escuela, des
pués de Lampérez. por un largo y con
flictivo periodo. entre 1923-41, y don 
AntoniO Palacios (1874-1945), Que fue 
profesor de Proyectos de Detalles úni
camente dos cursos. entre 1914-16. 



D(IS dibu¡(IS 'l1I1ItRllld(lS de TllfJdoro 
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CrR. A' SF·S. F", S;S. 

Circulo de Belllls Arres de Mldrjd. 
de ARIORio Plllóos. ptOyecto tR el 
que CFS fue ¡efe de defiReadón de 
pfanlas. PI,nl, principal. 1919. 
A' CBA. Foto S;S. 

lópez Otero llevó con él, a partir de 1928. a las obras de 
la Ciudad Universitaria de Madrid a dos compañeros de 
promOCión de don Casto, Agustín Aguirre -que proyec
tÓ las Facultades de Filosofia y letras y de Farmacia- y 
M iguel de los Santos -responsable de las Facultades de 
Medicina. de Matemáticas. Física y Química y de la 
Escuela de Odontología-. la responsabilidad de Palacios 
sobre sus alumnos, Sin embargo, no pudo ser la del pro
motor de carreras profesionales, sino la del ejemplo de 
actItud vital y vocacional a seguir. En su estudio había tra· 
bajado Secund lno Zuazo (1887-1970) tras terminar la 
carrera en 1912. Otro tanto hiZO Pedro Muguruza (1983-
1952) tras su titulación en 1916 y antes de ser catedrati
ca de Proyectos 1, Justamente la catedra que le negaron 
a don Antonio. que pudo ver su fracaso compensado por 
el éXito del discípulo. 
Casto Fernandez-Shaw entró en el estudio de Antonio 
PalacIos en 1917, el año de la muerte de su tia, don 
Daniel Iturratde. y ante la perentoria necesidad de cos
tearse los dos últimos años de carrera. Con el que don 
Casto siempre considerara su maestro llegara a ser Jefe 
de delineación del Concurso de 1919 para la sede del Cír
culo de Bellas Artes. al que se presentaron quince ante
proyectos entre los que se contaban el de Secundino 
Zuazo en colaboraCión con Eugenio Fernandez Quintanilla, 
el de Gustavo Fernandez Batbuena, el de los hermanos 
Ferrero o el redactado por el equipo Vega March-Cen
doya. El concurso fue finalmente declarado desierto. tras 
una Viva polémica entre los miembros del Jurado y las cri
IIcas de la prensa especializada, y el proyecto fue encar-

gado directamente a Antonio PalaCIOS. que acabó cons
truyendo el edificio que hoy conocemos. 
En el estudio de Palacios coincidió Casto Fernandez-Shaw 
con Pedro Muguruza, un hombre al que el testimonio de 
un compañero de Escuela recuerda como ufornido mozo, 
de complexión atlética, de mirada franca y expresiva y de 
simpatica locuacidad~, ademas de admirar "sus asom
brosas dotes de dibujante extraordinario ~ (Pascual Bravo: 
"Homenaje a don Pedro Muguruza Otaño". R.N.A.. numo 
132, diciembre 1952). Una amistad duradera nació enton
ces entre ambos. una amistad no empañada por la falta 
de encargos que el segundo pudO haber dirigido hacia 
don Casto, a partir de 1939, en su puesto de primer 
Director General de ArqUitectura; una amistad que llevó 
a ambos a redactar juntos el proyecto de! Edificio Coli
sevm (1930-33) en la Gran Vía madnleña, con un progra· 
ma de teatro y viviendas de alquiler. Quién dommó a 
quién, si es que hubo tal dominio en es te proyecto, es 
diffcil de deducir, ni siquiera teniendo en cuenta la evolu
ción posterior de ambos arquitectos en solitario. 
El aestilismo funciona lista que don Casto reivindicaba 
para sus obras de esta época coincide con la racionalidad 
estructural de la fachada del ColIsevm. según sus auto
res influenciado por la arquitectura americana. técnica
mente avanzado en su estudio de la acústica de la sala y 
deliberadamente desornamentado; en resumen, uno de 
los escasos ejemplos de la Gran Via en los que resulta 
dificil adscribir la obra a una década concreta de la arqui
tectura de nuestro siglo. los prinCipios de los que nace 
el edificio, por tanto, resultan bastante mas próximos, 
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Edificio eo/iseum. f~ col. can Pedro 
MU9unua. 1938-/933. fachada ala 
Cran Via de Madrid. 
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las Tilanic. En col. con Julián 
Olamendi. 19/9· /923. PetspeCliva de 
/achadaala avenida de Rei~a 
Vicloria, Madtid. Oibujo de eFS 
publicado e~ e/libro Casas Bara/as 
/ Pa/llma Baffeito, eOAM, 1992. 
A' Fe. FilIO MO. 
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como veremos. a los planteamientos de la Gasolinera de 
los Bulevares (1927) que a los de otra obra sólo de Mugu
rUla y en su mismo entorno. el Palacio de la Prensa (1924-
28) en la Plaza del Ca llao. un edificIo también sabio y lleno 
de matices en relación con las calles a las que se asoma 
y al complejo programa que alojaba en su interior. pero 
estllisticamente perfectamente clasificable por su volun
tad de hacer patente una modernidad clasicista. 
Reconsiderando ahora la formación de Casto Fernández
Shaw en la Escuela y en presencia de su obra después 
realizada, su figura se corresponde rigurosamente con la 
postura vital que Fernando Savater atribuye a lo que él 
denomina "apóstatas razonables". es decir. la postura de 
quienes niegan las creencias en que se han formado. pero 
plantean esa negación como su problema teórico priorita
rio y consideran imprescindible una fundamentación razo
nada de su discrepancia. No hará otra cosa don Casto. 
cuando decide volar con alas propias y negar atavismos 
aprendidos. que dar razón de su oposición a las enseñan
zas recibidas siempre que le sea posible. 
Su primer Intento de volar en solitario se va a producir 
tras dejar el estudio de los hermanos Otamendi, Joaquín 
y Julián. con los que co labora tras su titulación en 1919. 
De aquel momento de búsqueda de sus propias oportu
nidades es el "Monumento a las grandes conquistas de 
la idea y a las victorias del hombre sobre la Naturaleza" 
0918), un proyec to que sorprende al ingeniero Carlos 
Mendoza hasta el punto de solic itar su colaboración en 
las presas del Sa lto del Carpio (1920-1922) y de los Sal
tos de Alcalá del Rlo (1924). Jándula y EncinareJo (ambos 
de 1929). 
Pero la gran obra de Fernández~Shaw, la obra con la que 
practica mente se inaugura el movimiento moderno en 
España, es paradójicamente una obra de un tamaño redu
Cido. Algo parecido a lo que el Templete de Bramante fue 
al Renacimiento Italiano lo fue también la Gasolmera de 
los Bulevares madrileños al Racionaltsmo en España. La 
explicación de la obra por su autor es uno de los textos 
más conocidos de la modernidad en España (véase Arqui
tectura, núm. 100, agosto 1927), "No tiene ningun esti
lo. Ha surgido una silueta de los elementos que integran 
la construcción r ... ) Los auromóvlles, el altavoz, las luces 
le darán vida ". Se concreta en ella de forma explicita lo 
más característico de la estética maquinista, con refe
rencias directas a barcos y biplanos. Nace con ella algo 
que don Casto no tiene empacho en llamar "arquitectu
ra ingenien/" y que pondrá en practica nuevamente en su 
Anteproyecto de Aeropuerto de Baralas (1929). 
Al año siguiente funda la revista Cortijos y Rascacielos 
(1930-1954). que llegara a sacar 80 números en dos eta
pas interrumpidas por la Guerra CiVil española . La publi
cación ha sido definida. creo que injustamente, por Onol 
Bohigas como "increfble revista para señomas y terra~ 
tenientes N. En ella se atiende a la arquitectura de van
guardia -tecnificada o formalista- , a la arquitectura 
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Edificio de viviendas en la avenida 
de Menimdel Pelaro de Madlid. 
1933· 1935. 
fOloA/B/ES. 

rural y a la arquitectura del pasado, de un modo des
prejuiciado y, también es cierto, no siempre suficiente
mente critico. Pero, sobre lodo, para lo que aquí me 
importa destacar, en ella tiene el arquitecto una tribuna 
siempre disponible para exponer sus ideas y en ella 
publica don Casto muchos de sus proyectos explican
do, o quizá justificando, sus decisiones, siempre con la 
intención apuntada más arriba: dar razón de su discre
pancia con la ortodoxia académica, can la fe en la his
tafia y en el eclecticismo ornamental de sus años de 
formación en la Escuela. 
La obra de Fernández-Shaw que mejor cierra este perio
do anterior a la Guerra Civil. una obra en la que, más allá 
de Escuelas y maestros, el arquitecto muestra ya perfec
tamente afinada su propia voz, quizá sea su Edificio de 
Viviendas (1934-35) en la madrilena calle de Menéndez 
Pelayo, fiel reflejo de una muy personal intepretación de 
la vida urbana: "En la ciudad ya no quedan lineas suaves, 
regulares, medidas. Los angulas, los contrastes, los zig
zags, eso es lo caracrerístico en el cuadro urbano ". Es 
también, en mi opinión, el mejor ejemplo constrUido por 
el Racionalismo madrileño de su capacidad para integrar 
en la arquitectura el dinamismo, la vibración, el pulso vital 
de una ciudad en constante movimiento y de una época 
en permanente cambio. 
En esta misma linea de pensamiento se mantuvo des
pués de la Guerra Fernández-Shaw, fiel a sus ideas para 
arquitecturas antiaéreas y ciudades aerodinámicas, pero 
entonces la mezcló con otras actitudes menos fáciles de 
entender en él. simultaneando sus proyectos futuristas y 
visionarios con débiles y fáciles respuestas estilísticas y 
con inicuas simetrías en algunas de sus obras construi
das. La fachada del Banco Hispano de Edificación (1943-
44). en la Gran Vía, yel Mercado de San Fernando (1939-
441. en la calle de Embajadores, ambos en Madrid, son, 
creo yo, dos buenas pruebas de ello. 
Para calificar su obra sirven todos los adjetivos que han 
ido apareciendo hasta aquí: tuturista, purista, racionalista, 
expresionista, ascética, avanzada, poética, visionaria, inge
nleril... La retahíla pOdría continuar si la def,nimos también 
como progresista, utópica o funciona lista, nuevos adjeti
vos que igualmente cuadran a su producción. Esta ducti
lidad de su obra, que Oriol Bohigas, quizá en beneficio de 
la brevedad como valor, consideró inclasificable, es la que 
le deja responder con eficacia a cualquier solicitud, exter
na o interna, La contingencia de la que nace su arquitec
tura, la que le permite ser de una forma o de otra, segun 
los casos, y un personal don de la ubiCUidad, que permi
te a Fernández-$haw estar plenamente en tantas POSI
ciones a la vez sin dejar de ser fiel a sí mismo, todo ello 
hace que un sin número de adjetivaciones sean pOSIbles 
y que su personalidad, abierta, única e irrepetible, nos 
lleve de nuevo al comienzo para elegir s610 un adJetiVO 
desde el que comprender sus posiciones Vitales: ¿don 
Casto?, un raro. 
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CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

¡UN ARQUITECTO QUE PROYECTA PRESAS ! 

Julián Sobrino Simal 

Sobre el agua, la arqUllectura 
yen la naturaleza, la ingemerfa. 
el nuevo paIsaJe, 
la arqUitectura de la luz_ 

Sobre el agua 

La Incesante demanda de agua potable provocada por 
el extraordinario aumento demográfico producido a 

partir del siglo XIX, unida a las crecientes necesidades 
agricolas e tndustrlales de este elemento, ha convertido 
las aguas continentales en un bien escaso, costoso y, 
como consecuenCia de su uso intensivo. muchas veces 
contaminado. En el transcurso histórico y. significativa
mente, desde el establecimiento de las sociedades 
hidráulicas orientales en los valles de los grandes rios. las 
civilizaciones han logrado desarrollar una tecnología efi
caz para regular los cauces fluviales realizando las prime
ras grandes obras públicas de la his toria con destino al 
regadío y al abastecimiento de agua potable o, desde 
Roma, para ser utilizada como fuente de energía aplicada 
al desagüe de las mmas o para mover la maquinaria de 
los molinos harineros. 
En España contamos con excelentes ejemplos de estas 
obras públicas ya que desde la conquista romana el poder 
pOlítico fue consciente de su necesidad y utilidad publica. 
Las presas de Proserpina, Cornalvo y Esparragalejo (Méri
da). los acueductos de Los Milagros (Mérida) o el de 
Segovia y los puentes de Toledo, Alcántara o Córdoba son 
algunas de las principales construcciones relacionadas 
con el agua en la España antigua. 
Durante la edad media los azudes y presas fueron muy 
numerosos debido a la difusión de la tecnolog ía de los 
molinos hidráulicos, a ello hay que añadir las abundantes 
obras de irrigación y canalización emprendidas en AI
Andalus por los musulmanes y la colonización de nuevas 
tierras en un marco his tórico, sorprendentemente diná
mico, caracterizado por la confluencia de intereses exis
tente entre el avance de los Reinos Cristianos hacia el 
sur, las transformaciones sufridas por las técnicas agra
rias y el despertar urbano de la baja edad media. 
Ya en la edad moderna, América se constituiría en un 
excelente laboratOriO para la experimentación de las obras 
públicas, siendo los embalses, presas y acueductos unos 
de los mejores testimonios de civilización que los espa
ñoles aportaron al interesan te proceso de Intercambio 
tecnológico establecido entre colonizadores y coloniza
dos. Es conveniente destacar el importante papel que las 

presas jugaron en la protoindustrialización espanola de los 
siglos XVII y XVII I cuando la mayoría de las ferrerías, moli
nos de papel o de trigo, batanes, etc., se establecieron 
junto a los cauces de los ríos y arroyos para, mediante la 
fuerza del agua, poner en marcha la maquinaria necesa
ria para la producción. En este sentido hay que senalar, 
por una parte, el dominiO tecnológiCO que había alcanza
do la ingenieria en España cundo Jorge Fratin junto con 
Bautista y C¡stóbal Antonelli construyeron entre' 580 Y 
, 594, por encargo de la Corona española, la presa de Tibi 
en Alicante que. con sus cuarenta me tros de altura. fue 
duran te cerca de dos siglos la presa más alta del mundo 
y, por otra, la interesante aportación teórica de Pedro Ber
nardo Villarreal de Bérriz quien en , 736 dejó escrito el 
mejor tratado sobre construcción de presas existente 
durante mucho tiempo en España l . 

Durante el siglo pasado, con la creación de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en '802 Y la 
Ley de Aguas de 1866, España contaría ya tanto con la 
suficiente preparación teórica de los proyectistas de este 
tipo de obras públicas, como con el marco legislativo nece
sario que permitiría acometer las presas suficientes para 
satisfacer la demanda de agua por parte de la industria, la 
agricultura o las ciudades. En Andalucía destacamos las 
obras de acondicionamiento del Muelle del Comercio en 
Sevilla ('853) y las obras de mejora de las condiciones de 
navegabilidad de este mismo río. proyectadas por Canuto 
Carroza y llevadas a cabo por Manuel Pastor y Landero 
(18591. el acueducto de Tempul (1868) en Jerez de la Fron
tera. de 46 kilómetros de longitud, proyectado por el inge
niero Angel Mayo y en Nfjar (Almeria) la presa de Isabel 11 
(1850) construida en el paraje de la Cerrada de los Trista
nes por el arquitecto Gerónimo Ros Giménez. El nuevo 
siglo comenzaría con buenos augurios para Andalucía gra
cias al Plan de Canales y Pantanos que, en cumplimiento 
de un real decreto de 11 de mayo de 1900 inspirado en la 
labor legislativa de Gasset. permitiría a esta región desa
rrollar sus escasas tierras de regadí02. El Plan se llevó a 
cabo con tardanza y no en toda su extensión de tal forma 
que 22 años más tarde la superficie regable andaluza tan 
sólo suponía un 2,2 % del lotal nacional. 
A partir de los años veinte de este Siglo, y gracias a la 
difUSión de las modernas tecnologías de producción y dis~ 
tribución de electriCidad a partir de los aprovechamientos 
hidroeléctricos, el agua embalsada en nuestra región no 
hará sino aumentar pero habrá que esperar lodavia al 
impulso de los Planes de Desarrollo y a las poli t icas 
hidráulicas emprendidas por los gobiernos de la reciente 



democracia española para que Andalucía vea colmada su 
sed histórica de agua. 
Para hacernos una idea del grado de intervención huma
na sobre los ríos basta comparar el número de grandes 
presas existentes a comienzos de este siglo con las que 
hay en la actualidad. Hacia 1988 se contabilizaban en todo 
el mundo más de 36.226 presas de más de 15 metros de 
altura mientras que en 1900 sólo existía un registro de 
1.000 presas de esas características. 
Desde el punto de vista hidrográfico, Andalucía se estruc
tura en base a una gran arteria fluvial, el Guadalquivir, que 
conforma una cuenca hidrográfica de gran extensión, ejer
ciendo una extraordinaria influencia en la organización 
-social. económica y urbanística- de la mayor parte del 
territorio andaluz. Por otra parte encontramos tanto en la 
vert iente atlántica como en la mediterránea unos siste
mas menores de cursos fluviales caracterizados por su 
escaso recorrido y muy determinados por las condiciones 
extremas de estiaje propias de la climatología de los paí
ses meridionales. 
De la importancia de este recurso en sus relaciones con los 
diversos modos de producción que han existido se derivan, 
en parte, algunas de las carenCias estructurales que ha 
padecido la economía andaluza, especialmente la corres
pondiente a la época industrial' . Cuando se iniCiaron los pri
meros estudios acerca de la implantación de la revolución 
industrial en España, se le dio un relieve excesivo a la 
impor1ancia del motor a vapor pensándose, de una mane
ra eqUivocada, que éste era el soporte motriz de cualquier 
Intento fabril. Hoy día, como han puesto de manifiesto los 
anahsls de Maluque¡4, Vilar o Nadal, el motor hidráulico ha 
constituido, para un pais con déficits importantes de depó
SitoS carboníferos o de hidrocarburos. una de las fuentes 
de energía más utilizadas en las zonas tradiCionales de 
IntenSificación industrial del País Vasco, Asturias o Catalu
ña. No es de extrañar, por tanto, que Andalucía compitiera 
con gran desventaja en el conjunto industrial español. Los 
casos de aprovechamiento intensivo de diversos tramos de 
rio en los cursos del Guadalimar, Genil, Guadalhorce o Gua
dalquivir no hacen sino corroborar las dificultades que tuvo 
la industrialización andaluza desde la perspectiva de los 
recursos energéticos de origen hidráulico. 
Las iniCiativas de las mdustrias eléctricas andaluzas SOCIe
dad H,droelécrnca del Chorro (1903-1967). Compañfa Anó
nima Mengemor (1904-1951) y Compañía Sevillana de 
Elecrnódad (1898- .. .. ) vinieron, en parte. a paliar este pro
blema. A ello hay que añadir las más de doscientas peque
ñas empresas generadoras de electricidad que desde 1896 
se establecieron en suelo andaluz hasta quedar fusionadas 
todas en la actual Compañía Sevillana de ElectriCidad. 

La Compañia Mengemor 
La Compañia Anónima Mengemor fue fundada por los 
Ingenieros Carlos Mendoza Sáez de Argandoña. Antonio 

Gonza lez Echarte y Alfredo Moreno Ossorio, los cuales 
en 1898 crearon una OfiCina TéCnica de Proyectos en 
Madrid germen de la futura compañía eléctrica que 
Igualmente tendría su sede en la capital de España. Esta 
sociedad se estrenó con el abastecimiento de energia 
de origen térmico al barrio madrileño de Tetuán de las 
Victorias y en 1905 iniCia sus actividades en Andalucía 
con la construcción del salto de 168 metros de altura en 
el río Ohanes (Almeria) para proporCionar suministro 
eléctrico a A!meria, proyecto del que también se bene
ficiarian los vecinos de Ohanes. En 1906 se amplian las 
instalaciones con la construcCión de una central térmi
ca, de pequeño tamaño. en la calle Jaul de la capital 
almeriense. según proyecto industrial y arquitectóniCO 
del propio Carlos Mendoza. Esta fábrica se resuelve en 
dos volúmenes adosados de naves a dos aguas. desti
nada la menor a sala de calderas y la mayor a sala de 
máquinas, cuyo lenguaje es una síntesis del moderniS
mo y el historicismo propIOS del momento. Por esa 
misma época se lleva a cabo la construcción de la presa 
de Alhama (1 905) también con la finalidad de abastecer 
de energía a Almería. 
Desde el primer momento los ingenieros de Mengemor 
fueron conscientes de la importame demanda que 
habria de generar la minería no Siendo de extrañar, por 
tanto, la extensión y ampliación de sus actividades a la 
cuenca del Guadalimar que contaba con la cercanía de 
los centros mineros de Linares y La Carolina. La con
cesión de uso de la Central del Vado de las Ollas (Jaén) 
marcará el proyecto de expansión de la compañia en 
estos importantes cotos mineros. que se extendera 
mas tarde a los centros mineros de Peñarroya y Puer
tolla no. 
Cuando en 1913 se haga uso de los derechos que Ota
mendi tenía a 19 kilómetros de Linares, en Mengibar, 
para la construcción de un salto hidroeléctrico, Menge
mor se convertirá en pocos años en la prinCipal empresa 
de energia instalada en el valle del Guadalquivir. El pro
yecto contemplaba la construcción de una presa móvil 
(1913-1916) que fue la primera de compuertas móviles 
realizada en España. Esta tipología tiene gran interés ya 
que anticipa las futuras presas que realizara Casto Fer
nández-Shaw en el río Guadalquivir. 
Las presas y centrales eléctricas en las que intervino el 
arquitecto madrileño Casto Fernández-Shaw hay que rela
cionarlas con el contexto -geográfico y empresarial
antes descrito. siendo necesario además enmarcarlas en 
un plan tan extremadamente ambicioso como fue el Pro
yecto de Canalización del Guadalquivir , concebido por 
Carlos Mendoza y que contemplaba la construcción de 
once presas. once puentes y once centrales eléctricas con 
70.000 CV. de potencia a Instalar sobre el Guadalquivir, 
siendo esta potencia Igual a la instalada en todas las cen
trales hidroeléctricas andaluzas en 1925 de las que se pen-
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saba que en su momento serian" capaces de alimentar 
cuamas necesidades sleman la agricultura y las industfl8s 
anejas a efla, y de ofrecer una via navegable que facilite la 
mayor producción y nuevos mercados". Para llevar a cabo 
el proyecto se constituyó en 1924 la sociedad Canaliza
ción y Fuerzas del Guadalquivir en la que Mengemor y el 
Banco de Vizcaya contaban con la mayoría accionarial. 
El contexto histórico del momento es muy conflictivo. En 
1919, cuando Casto Fernández-Shaw termina sus estu
dios de arquitecto, Europa acaba de cerrar un capítulo 
mas de su historia de guerras y enfrentamientos. Espa
ña. que había permanecido neutral en este conflicto béli
co. Vivió una época de prometedoras iniciativas indus
triales como consecuencia, entre otras causas, de la 
acumulación de capitales que la burguesia de negocios 
habia obtenido a través del abastecimiento a los paises 
enfrentados. La dictadura de Primo de Rivera retomó las 
iniciativas hidráulicas de Joaquín Costa procediendo a la 
creación de las Confederaciones Hidrográficas que en sus 
fines contemplaban la regulación de los cursos de los ríos 
para evitar riesgos de crecidas, la disponibilidad de agua 
para riegos y las bases de una política energética domi
nada por la potencia de la producción hidroeléctrica. 

La idea de monumento y la obra pública 
Las obras más significativas de Fernandez-Shaw consti
tuyen una continua referencia a la singularidad, a la poten
cia creadora del genio humano, al elemento monumental 
como hito de localización espacial y cultural obligado para 
todas las sociedades. Su interés por el lugar como sim
bolo se relaciona estrechamente con su propia biografía 
profesional que aparece jalonada de proyectos construc
tiVOS de carácter alegóriCO, no siempre realizados. a la 
espera de un paisale del cual formar parté. 
Las palabras del ingeniero de caminos André Coyne 
(1891 -1960) se pueden aplicar, sin ningún género de 
dudas. a los constructores de presas: .. Un entorno natu
ral, virgen, a menudo grandioso, una escala verdadera
mente monumental, ... En este territorio domina la verdad 
yes necesario formar parte, humildemente, del JUego de 
la naturaleza, de sus lugares, de sus preferencias a veces 
secretas, intentando conocer su estado de ánimo. llegan
do mcluso a amarla. siendo entonces cuando el propósito 
inmediato, el simple obJetiVO técnico desaparece" l. 
El mito constructivo de una arqulteclUra realizada por 
hombres-dioses. que arranca Simbólicamente de la Torre 
de Babef y que llega a concretarse en nuestros días en 
los rascacielos. es una constante en la obra de este arqui
tecto-poeta. Es indudable la atracción simbólico-estruc
tural que una obra como la Torre Edfel debió de ejercer 
sobre Fernández-Shaw. En sus proyectos -que no lle
garon a materializarse- del Faro de Colón para la Ciudad 
de Santo Domingo (1929). de la Torre de Comunicaciones 
para el Aeropuerto de Barajas (1929) o de la Torre del 

Espectáculo (1934-1942-1949) se aprecia con nitidez un 
modelo tipológico firmemente anclado a la tierra pero 
abierto hacia el ideal infinito del espacio. 
El propiO titulo de la revista que tan personalmente dirigió. 
"Corrijas y rascacielos" (1930·1954). nos habla de esa 
identidad paradójica y dual que tan honda presencia habría 
de tener en la casi totalidad de sus obras. La síntesis de 
lo horizontal y lo vertical. de la tierra y el cielo, del pasado 
y el futuro. Su profunda admiración por los castillos medie
vales. que le llevó a fundar la "Sociedad de Amigos de los 
Casllllos"9, se relaciona también con la idea de monu
mentalidad muy cercana al historicismo y a las corrientes 
arqUitectónicas vernáculas. Sin embargo su obra posee 
una dimensión cosmopolita que pone en entredicho una 
adscripción exclusivamente localista o nacionalista. MOVI
mientos como el futurismo, el constructivismo o el expre
sionismo planean constantemente en gran parte de sus 
proyectos pudiendO observarse en su obra influencias cia
ras de Sant'Elia, ratlin o Mendelsohn. 
¿Pero cuál era su Ideal arquitectónico, su verdadero Dios? 
En arquitectura es preferible que hablen las obras a que 
lo haga el propio arqUItecto y, quizas. una de las más Que
ridas de este smgular hombre de cultura fue el proyecto 
del Monumento a las Victonas del Hombre sobre la Natu
raleza (1918-1919), cuya expresión formal se concreta en 
una gran presa, de dimensiones monumentahstas, en la 
que una gran figura humana, recostada sobre la pantalla 
del muro de contención, sostiene simbólicamente el 
empuje de las aguas. A derecha e izquierda de la escul
tura adosada sobre la pantalla de la presa sitúa dos colo
sales mastabas-contrafuertes, semejantes a los propUe
os de los templos egipcios, Que componen un conjunto 
que nos hace pensar en una de las construCCiones meso
potamicas o egipcias que bien pudiera haber formado 
parte de una de las siete Maravillas de la Antigüedad Clá
sica. En este monumental proyecto se resume con exac
titud la filosofía de este genial creador: la humanidad 
dommando la naturaleza para ponerla a su servicio. Ideal 
clásico, cristiano e ilustrado a un mismo tiempo, progre· 
so y técnica al servicio de la SOCiedad. Son harto signifi
cativas las palabras de contenido biblico teñido de futu
rismo del propIO Fernández-Shaw cuando comenta la 
construcción de la presa del Jándula: "Los 600 uuenos 
de los barrenos lanzados cada día en las canteras, que se 
convertian en miles de SOnidos por el eco de fas montes, 
eran camas de paz. Y la presa se terminó y el curso del 
Guadalquivir quedó regulado y las cosechas. cuando vino 
la sequía, se salvaron y las formas hidrodinámicas de la 
cemral del pie de presa quedaban alll apriSionadas emre 
los fiSCOS de Sierra Morena" l0 . 

¡Un arquitecto que proyecta presas! 
¿Cuáles pudIeron ser las razones por las que Casto Fer
nández-Shaw participó como arquitecto en el diseño de 



cuatro presas y sus centrales de transformación en 
Andalucia? 
La primera de estas causas habría que buscarla en su 
propia biografía sentimental Educado en un ambiente 
receptivo a las artes, -no hay que olvidar que su padre, 
Carlos Fernández Shaw, fue el célebre autor de "La 
Revoltosa" -, es de suponer que desde su infancia se 
impregnase de un sentimiento poético que tendría sus 
mas claras manifestaciones en la amistad que hacia 
1918 mantuvo con Andrés Segovia, Arbós, Rubinstein y 
Falla, conociéndose el dato, tal vez premonitorio, de que 
fue uno de los albaceas testamentarios de Falla encar
gado de administrar la partitura de la "La Atlántida" del 
renombrado compositor granadino. Junto a estos facto
res no se debe obviar tampoco su primera vocación 
como ingeniero de minas, carrera que abandonada por la 
de arquitectura en 1913, pero que indudablemente nos 
habla de una primera vocación por lo telurico y por la 
capacidad del hombre para doblegar la fuerza siempre 
todopoderosa de la naturaleza. 
La segunda razón forma parte del azar profesional que 
llevó a Casto Fernández-Shaw. una vez titulado en 1919, 
a formar parte de la oficina técnica de la Compañia Urba
nizadora Metropolitana (1918). con sede en Madrid, fun
dada por los hermanos José María y Julián Otamendi11

, 

el primero, ingeniero industrial. y el segundo, arquitecto. 
Cuando las obras del Metro de Madrid llegan a Cuatro 
Caminos, la Compañía Urbanizadora Metropolitana 
adquiere los terrenos cercanos, iniciándose así una de las 
grandes obras del ensanche madrileño. La Avenida de 
Reina Victoria aun perdura como ejemplo de aquel mode
lo de urbanismo. El ingen iero José María Otamendl era, 
por aquellos años, consejero de la Empresa de Electnó
dad Mengemor e intimo amigo de su Presidente y Direc
tor de Obras. el ingeniero Industrial Carlos Mendoza que, 
a su vez, fue uno de los grandes artífices del proyecto del 
metropolitano madrileño junto a otro de los hermanos 
Otamendi, Miguel. que también era ingeniero de cami
nos. Este entramado profesional, familiar y de amistades 
le proporcionaría, sin duda, a Casto Fernández-Shaw la 
oportunidad de participar en el diseño arquitectónico de 
las presas del Guadalquivir concebidas para el aprove
chamiento hidroeléctrico de este rio y su conversión en 
vía navegable por parte de la Compañfa Mengemor. Las 
claves del encargo se pueden atisbar en las palabras del 
propio arquitecto: "Y conozco a Don Carlos Mendoza, 
Ingeniero Director de Mengemor ... y llegó el año 1920, y 
Don Carlos va a la Exposición de Bellas Artes y conoce 
mi proyecto a la Civilización. Entonces, me llama a su ofi
cina de la calle Montera ... , y me expresa su asombro por 
ver un arquitecto que proyectaba presas" 12. 
La tercera razón la podemos deducir de la influencia aca
démica de sus profesores de arquitectura, en la antigua 
Escuela de la Calle Estudios de Madrid, Antonio Palacios 

(Edificio Central de Correos y Telégrafos. Madrid. 1903-
1918), Teodoro Anasagasti (Edificio del Oiaflo ABC y Tafle
res. Madrid, 1926) o Modesto López Otero (La Unión yel 
Fénix Español, Madrid, 1928-19301. todos ellos perfecta
mente informados y puestos al día de los avances técni
cos en materia de construcción así como de las nuevas 
corrientes arquitectónicas promovidas por los movimien
tos internacionales del momento a la par que autores de 
edificios que se relaCionan con proyectos industriales, en 
su estética o en su función. 
El propio Anasagasti valoró tempranamente las aporta
ciones de la arqui tectura industrial como lo demuestra la 
honda impresión que le causó la visita en 1914 al Mata
dero de Dresde (191 Ol proyectado a partir del uso estruc
tural del hormigón armado. Unos meses más tarde escfl
biria lo Siguiente: .. Entremos en lo mas trascendental del 
problema ¿Cómo podrán concebirse con el debido aCier
to las construcciones induscnales? La respuesta es cate
gónca. No cabe duda que proyectándolas Unidos el inge
niero y el arquiteclO. La fantasía, moviéndose con 
independencia, podría dar pruebas de su genio creador; 
y la vanedad y la movilidad de las plantas: la diversidad de 
formas y tamaños en las dependenCias; sus agrupacIo
nes raras, la nqueza de huecos ... ; los colosales depÓSitos, 
gasógenos, planos inclinados; gruesas tuberías, que, a 
manera de artenas viSIbles, liguen unos a otros pabello
nes, puentes, chimeneas, etc. (. .. ) La fabrica, al fin yal 
cabo. no es más que un aparato, el mayor, dentro del cual 
el hombre elabora con fas utiles que creó su inteligencia. 
y, como tal aparato, tiene sus órganos, sus huecos recep
tores y un cuerpo donde las matenas se transforman para 
salir convenidas en productos." 13. 

l as presas y centrales hidroeléctricas del Guadalquivir 
Uno de los aspectos más sobresalientes, y que más 
poderosamente llama nuestra atención, es la coinciden
cia en el tiempo de la construcción de las presas de Jan
dula (Jaén). Encinarejo (Jaén) y Alcalá del Rro (Sevilla). 
Casto Fernández-Shaw se inició como arquitecto colabo
rador en las obras de ingeniería de la Compañía Menge
morcan la presa y central de El Carpio (CÓrdoba) en 1922 
ya partir de entonces y en un escaso lapso temporal de 
seis años, realiza los proyectos de las otras tres presas, 
que coinciden en su ejecución en un periodo que va 
desde 1928 a 1930. Esta arrolladora capacidad de traba
JO se completó con el proyecto de Gasolmera para Petró
leos Porto Pi, $.A. en la calle Alberto Aguilera de Madrid 
(1927) y con la dirección de obras del Pabeflón de Chile 
en la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929). 
La secuencia cronológica de sus actividades constructi
vas durante estos años nos reflejan, mejor que ningun 
comentario, la extraordinaria capacidad de trabajo de Fer
nández-Shaw, sus dotes de organización y la trayectoria 
de un profesional comprometido con los avances de su 
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tiempo. El dominio de la expresión p lástica que dejan 
trasluCir las obras de este fértil periodo no debe oscure
cer el pleno dominio que de la tecnología constructiva y 
del empleo de los nuevos materiales tenia este genial 
creador. 
Otro aspecto a tener en cuenta en los proyectos de pre
sas en Andalucía de este arquitecto radica en la estrecha 
relación existente. en este tipo de obras. entre paisaje y 
arqUitectura. El diálogo entre lo natural y lo artificia l se 
puede resolver de dos maneras, la primera de ellas con
sisten te en acentuar la primacía de la obra construida 
recurriendo a una concepción formal alejada. de forma 
conscien te y rotunda, de la configuración geológica que 
caracteriza a ese lugar; la segunda opción responde a un 
deseo claro de integrar la arqui tectura en su entorno de 
una manera respetuosa con la morfología preexistente. 
Casto Fernández-Shaw optó por la segunda de las solu
ciones posibles. 
Veamos a continuación las soluciones que aportó para 
cada caso. En la primera de estas obras, la central y presa 
de El Carpio, propone como nudo de enlace entre el pai
saje y la arquitectura el tema constructivo historicista 
musulmán, como se aprecia en las cúpulas sasanidas y 
los arcos islamicos. la profunda tradición musulmana de 
Córdoba recibe así un homenaje que. a un mismo tiem
po, es un guiño al pasado pero dotado de la funcionalidad 
propia de la arquitectura industrial de su época . En la 
segunda. la presa y central de Jándula, Casto Fernández
Shaw se olvida completamente de la historia y se aban
dona en manos de la naturaleza mediante una obra que 
traduce, con rigor expresionista, las formas organicas del 
paisaje circundante y el dinamismo de las aguas del rio, 
que primero las retiene, después extrae su fuerza y, por 
último, las vuelve a dejar en libertad. En la última de sus 
presas, la de Alcalá del Río, vuelve a retomar la tradición 
histórica del lugar y plantea una solución acorde con la 
cercanía del núcleo urbano alcalaíno con la pretensión de 
integrar de nuevo lo construido con el paisaje en que se 
enclava. El respeto por la cultura y la naturaleza pueden 
ser, tal vez, los mejores logros obtenidos por este arqui
tecto. las actuales pOliticas de evaluación del impacto 
medioambiental de las obras de ingeniería tuvieron en las 
presas que se describen a continuación un precedente de 
calidad, debido a la superación de los condicionantes, de 
orden funcional y tecnológico, mediante unos proyectos 
arquitectónicos plenos de poesia y creatividad. 

Sa lto y cent ral e lectrica de El Carp io 
11920-1922) 
En la Incesante demanda de energía que la pujante eco
nomía cordobesa tuvo durante el primer tercio de este 
siglo estuvo el origen de esta singular obra de ingeniería 
y arquitectura Industrial. Situada a sólo 30 kilómetros de 
Córdoba, aprovecha la existencia de un tramo de relativa 

pendiente. escasos ya en esta parte del curso del río, para, 
mediante un túnel de 1 km .. incorporar 6 metros de des
nivel al salto hidroeléctrico. La tipología corresponde a la 
habitual en los proyectos realizados en el GuadalqUIVir por 
la Compañía Mengemor; la creada por una presa móvil de 
seis compuertas de 14.25 metros de altura y con una 
potencia instalada de 10.500 KVA. Sus anteceden tes tipo
lógicos los encontramos en la presa móvil de Mengíbar 
(1913-1916) que fue la pnmera de este tipo que se cons
truyó en Espana con la finalidad, Igual que en el resto de 
las presas de compuertas, de evitar los desbordamientos 
de los rios en épocas de grandes creCidas o avenidas. 
La Dirección Técnica de la obra civil estuvo en manos del 
propio Carlos Mendoza siendo el Director de Obras el inge
niero Antonio del Aguila -el cual unos años más tarde se 
convertiría en profesor de hidraulica de la Escuela de Cami
nos- y como arquitecto, Casto Fernández-Shaw. 
Esta central es uno de los ejemplos más interesantes de 
ingeniería y arquitectura industnal de nuestro tiempo y su 
proyecto arquitectóniCO fue presentado a la Exposición 
de Artes Decorativas de París de 1925 mereciendo la 
Medalla de Oro. El edificio es de planta rectangular y se 
construyó separado de la presa móvil de seis compuer
tas de donde toma el agua, que es almacenada en la 
cámara~estanque habilitada junto a esta fábrica de luz. 
Desta ca en la composición el remate de las cubiertas 
compuesto por una serie de cupulas de estilo islámico 
que cubren la sala de turbinas. Las puertas y los balcones 
de la fachada principal están formados por arcos arablgos. 
siendo los vanos que dan al estanque de recepción de 
caudal del tipo termal. 
Acerca de esta obra, Casto Fernández-Shaw realizó los 
siguientes comentarios: "Pido permiso para en vez de 
cubiertas de tejas, proyectar unas cuantas bóvedas de 
sabor sasánida, y proporciono los contrafuertes dentro de 
la resistencia. C . .) El afio 1922 se terminaba la obra, en la 
que la labor del arqUItecto no había entorpecido la de los 
ingenieros, la obra se hacía con bloques rejuntados de 
cemento y hormigón armado, al /legar a una forma arqUi
tectónica en vez de recurrir a la estereotomía, se recurría al 
molde de madera y al hormigón en masa". El resul tado se 
concreta en una arquitectura del y en el paisaje en la que el 
rigor constructivo, la función y la poética del arqUitecto se 
unen por medio de una caligrafía que pone de manifiesto la 
personalidad onírica de su creador. Al igual que en su tiem
po causó admiración esta obra hoy dia sigue constituyen
do una de las experienCias más reveladoras para todos 
aquellos que amen la naturaleza y la arquitectura. 
Como remate de su ongmal aportación Casto Fernandez
Shaw tuvo la genial idea de dotar de una mascota-sím
bolo a la central eléctrica: "Consigo que le encarguen al 
escultor granadino Juan Cnstóbal, una testa de elefante 
como ménsula de un balcón sobre el Guadalquivir. Sim
bolizaría la energía de los 10.000 caballos de fuerza de fa 



Central, seria una nueva medida de fuerza elec/romo/riz, 
sería el elefante de vapo('. En esta hermosa cita se resu
me gran parte de su obra: la pOética no exenta de ironía 
del visionario y el ideal de progreso del futurista. 

Embalse de JánduJa con su central de pie de presa 
11925-19301 
La presa del Jándula (Jaén) es del tipo de gravedad en 
planta curva, de la base al nivel de coronación se alcanza 
una altura de 90 metros y tenia prevista una capacidad de 
embalse de 350 millones de metros cúbicos de agua. la 
central de transformación fue diseñada por los ingenieros 
de la compañia para 18.750 KVA de potencia distribuida 
en tres grupos y actualmente sigue prestando servicio a 
la CSE. 
la aportación constructiva de Casto Fernández-Shaw al 
diseno de la presa y la central es uno de los casos más 
ingeniosos posibles en una obra de ingeniería de estas 
caracteristlcas. Si tenemos en cuenta el escaso sitio dis
ponible en el paraje natural donde se construyó la presa, 
en la Cerrada de la lancha. es cuando se comprende el 
alcance técnico y creativo de la solución adoptada, con
sistente en integrar el propio edificIo de la central eléctri
ca en la pantalla de la presa de tal forma que constituye
ra un todo con el dique de contención a modo de 
prolongación del propio paramento en la cara aguas abajo 
de la presa. la concepción curvilínea del edificio in tegra
do en la presa. de exquisito perfil hidrodinámico, logra ple
namente el objetivo técnico de servir de resbaladero o 
vertedero de aguas y al mismo tiempo proporcionar una 
Imagen de gran belleza constructiva. concebida como una 
metafora expresionista del agua que se hace arquitectu
ra y cuya estructura ondulante se deja ir en pendiente, al 
Igual que lo hace el propio curso del río l4

. En la corona
Ción de la presa, para alOjar las compuertas, se construyó 
un torreón almenado que. a modo de antepecho. creaba 
un balcón-ménsula sostenido por la presa y Situado 75 
metros por encima de la central. 
la integraCión de arqullectura y naturaleza no se podría 
haber logrado de mejor manera y como resultado nos 
encontramos con uno de los ejemplos más excepciona
les de colaboración entre ingeniería y arquitectura: "Y de 
un modo permanente el arte del arquitecto y la ciencia del 
mgenlero quedaban hermanados para el futuro" 1!>. 
La Presa de Jándula supuso desde el punto de vista de la 
tecnología un reto de extraordinaria envergadura ya que 
fue necesaria la construcción de una enorme mole de hor
migón de más de 300.000 metros cúbicos en pleno cora
zón de Sierra Morena, y a 40 km. de la población más pró
xima. Andújar. que obligaba. entre otras cosas. a levantar 
y abastecer un campamento obrero para 3.000 personas l6

. 

la dirección de obra estuvo a cargo de José Moreno 
Torres, que en la posguerra sería Director General de 
Reglones Devastadas. El poblado se construyó en unos 

terrenos cercanos después de su desmonte y allanamien
to y se componía de un cuartel para obreros de viviendas 
de planta baja alineadas en siete calles de ocho Unidades 
cada una, las viviendas de los empleados, de mayor ampli
tud y. por último, las de los ingenieros y directivos con arre
glo a la tipología de hotel propia de la época. Este conJun
to se completaba con servicios médicos, escuela. iglesia, 
economato, talleres. almacenes y casa de la Guardia CiVIl. 
El volumen de la presa y la central quedó disimulado baJO un 
revestimiento de grandes sillares de granito, de cuya lalla se 
encargaron artesanos gallegos contratados para esta obra. 
Este recurso formal permitió una integración plena de la 
presa en el hermoso paraje natural de la Cerrada de la Lan
cha. en la Charca del Fraile. dando lugar a una perfecta sim
biosis entre función. estructura y entorno natural. 

Salto y central de Encinarej o (1928-1930) 
Fue cons truido para aprovechar. aguas abajo de la presa 
de Jándula. el elevado desnivel de 92 metros que pre
senta este río hasta su confluencia con el Guadalquivir. El 
salto de EncinareJo responde a la tipología de presa ver
tedero, alcanzando unos 30 metros de altura. la central 
se alOja junto al estribo derecho con 10400 KVA de 
potencia iniciándose su construcción en 1928 aprove
chando los poderosos medios técnicos que se estaban 
empleando en la de Jándula y la puesta en serVICIO se 
prodUjO a fines de 1930. cuatro meses después de la de 
Jándula y seis antes de la de Alcalá del Rio. 
En este conjunto Industrial Casto Fernández-Shaw reto
ma el concepto estructural, ya ensayado en Jándula, con
sistente en integrar el edifiCIO de producción en la presa 
de un modo orgánico. aunque en este caso el edifiCIO de 
turbinas, adosado a la pantalla de la presa. se desplaza 
hacia la margen derecha del río. la masa de hormigón de 
la presa y de la estructura de la central quedó también 
enmascarada por un recubrimiento de Sillares de granllO, 
permitiendo así una continUidad formal entre naturaleza 
y arquitectura. El edificio de turbinas es de planta rectan
gular y compone un módulo hermétiCO. de aparienCia for
tificada. que recuerda la tipología de los molinos hidráuli
cos medievales. 

Presa y central de AJca Já deJ Río 
(1928-1931 ) 
Las obras de Alcalá del Rio. primer escalón de la futura 
vía navegable del Guadalquivir. se iniCiaron en el estiaje 
de 1928. Frente al problema 10gíSltCO de la presa del Jan
dula aquí se encontraron con un problema de ingeniería 
hidráulica y de Cimentación. El valle del Guadalquivir pre
sen ta a esta altura de su curso una compOSIción alUVial 
que dificulta el anclaje de los poderosos estnbos nece
safios para la presa y que ha provocado que en la actua
lidad ésta siga sufriendo una desviaclon de su cauce 
registrada anualmente por los técnicos de la CSE. 
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El proyecto conSiste en una presa móvil de ocho com
puertas metalicas apoyadas en pilas que cierran vanos de 
15 metros de luz por 8,5 de altura y que adqUiere el 
aspecto de un puente cuando se elevan las compuertas. 
en las crecidas del rio. La centra!. con 7600 KVA distri

buidas en dos unidades, forma parte del cuerpo de la 
presa Situándose en la margen izquierda. mientras que la 
esclusa, que todavía no se ha construido, se alOjaría en la 
margen contra na. 
En la cen tral eléctrica, de tipO fluyente, se pone de manI
fiesto la extraordinaria capacidad poética de Shaw, aunan
do el raclonahsmo más austero reinterpretado a través del 
recurso historicista de la tipología del castillo medieval 
con una mezcla, sabia y muy personal, de expresionismo 
y funCIonalidad. 
Desde el punto de vista arquitectónico y en cuanto a su 
Imagen externa hay que destacar tanto la unidad compo
SItiva del conjunto formado por la presa y la central como 
el volumen onogonal y rotundo de este último edificio. 
cuya cubierta a dos aguas queda disimulada y matizada 
por un remate en altura de pretil almenado. La potente 
estructura de los pilares de hormigón armado se traduce 
al exterior Sin complejOS mediante una Ingeniosa com
posIción que recuerda los contrafuertes de las construc
ciones medievales. En la fachada prinCipal ocupa un lugar 
de privilegiO la puerta de entrada. resuelta de forma 
monumental sobre arco de medio punto. 
En el mterior de la central de planta rectangular. for
mado por una nave a dos aguas con escasa pendien
te. se ubican los generadores y los sistemas de con
trol y medida. La cubierta es de cerchas metálicas 
articuladas que descansan sobre los muros de des
carga y los pOlentes pilares de hormigón que soportan 
longitudinalmente y en su parte alta dos Jacenas para-

'Vlllarreal de Berrll. Pedro Ber
nardo. Maqulnas hld/aullcas de 
mohnos y hElller ... s y gobemo de 
los arboles y momes de VIzcaya. 
Eóu:1On lacSlml1. Madnd. 1973 
1Bernal. Anlonlo MIguel. Agua 
Pilra los lahlundoos andaluces. en 
Agua y modo de produccIÓn. Bar
celona. EditOrial CritIca. 1990. 
pag 287 
Perez Plcazo. M" Teresa y 

lemeumer. Guy (edsl Agua V 
modo de produccn:'n. BarceJo
na. Edltor,al Crlllca. 1990 Des
lacamos en eSla acertada obra 
sobre 105 usos y la tecnOlogla 
del agua lOS apanados de 
Roben Hér.n. Agua. es,ac1o y 
modos de prodUCClon en el 
Med,rerraneo. v el de AntOl'110 
MIguel Bernal. Agua DlJrlJ los 
lalrfunOlOS IJndaluc:es 

'Ver el revelador estudIO de Jordl 
Maluquer de Motes. Las recn<CilS 
hldráultClJS y la gestión dellJgua 
en la e~IIlaoón mduS/f1lJl de 
Cata/ulJlI Su evolUCión 11 largo 
Dlalo. en Agua V modo de pro
dUCCIOn. Barcelona. Edllonal Cri· 
Ilca. 1990 
'Véase el capitulo VI H'SIOfIa de.la 
~~de Elecrnodad 
(1894-/983/. en Compañia SevIlla
l'Ia de Electricidad Coen anos de 
hlslOlta. SeVIlla. FundaClOo Se..,IIa
na de Elecl"cldad. 1997 
"Véase la Imeresante monografia 
de Cabrero Garrido. Féll)(, Casto 
Fem'nclez·Shaw. Madnd. CoIeg.o 
OfICIal de ArquItectos de MadrId. 
1980 
'L art de Ill'Igenleu1, catálogo de 
la Exposicióo del Centre Georges 
Pomp.dou. Parls. 1997. pag 1<11 

lelas a los muros, de acero, Que sirven para permitir el 
deslizamiento de la grúa puente de serviCIO para el 
manejo de la pesada maQuinafla. La nave ha Sido con
cebida como una gran sala. limpia y amplia, cuya parte 
baja aparece recorrida por un zócalo de azulejería de 
color crema Que le confIere una gran elegancia yasep
sia. El acceso desde la puerta está a un nivel superior 
y se resuelve mediante una escalera con barandilla 
metálica tubular. desde cuyo rellano pflnclpal se con
templa la gran nave en la que, sobre dos bancos de 
cemento. descansa la belliSlma maQuinarta generado
ra de energía. Podriamos definir la presa y central de 
Alcalá del Río como un ejemplo de limpieza. orden y 
eficaCia, el prototipo de la energla hidrauhca: alta lec
nología sin estridenCias, incorporando paisaje. pro
ducción y arqUitectura . 
Para term inar esta aproximaCión a Casto Fernández
Shaw es necesario hacer una llamada de atención acer
ca de la Importancia que tiene el Patrimonio Industrial y 
de la Obra Pública . Los edifiCIOS e InSlalaclones que for
man parte del fenómeno de la Industrialización, en este 
caso andaluza. deben ser conservados como testimonio 
material de la cultura del trabaJO. La Industna. por su pro
pia esencia. siempre ha estado Inmersa en un amplio 
proceso de cambiOS y reformas y son rafos los conJun
tos industriales históflcos Que todavia hoy mantienen el 
mismo uso para el Que fueron concebidos. En el caso de 
las centrales descritas su conservación está asegurada 
por la actual vigenCIa productiva, pero seria necesaria una 
actuación legal que prOtegiera tanto su arquitectura 
como las instalaciones de lal forma que quedase asegu
rada su continuidad e integridad patrimonial como apor
tación de la Industria a la moderna y amplia definICión de 
Patrimonio Cultural 

'Acerca del mIlO de la TOlle de 
Babel es muy recomendable la 
IeclUfa del ensayo de Juan B9I'Iet 
~ La constrUCCIón de la TOlre de 
Babel- EdoclOfleS Snueta. Madrid. 
1990 
Fue fundada en 1952 por Casto 

FerMndez-ShaW. Valenano Salas. 
Fedeflco BordeJé. Jaime Masa· 
veu y Amomo Pl"alS 
"'CaSIo Fernandez-$naw en su 
relato acerca de la constrUCCIón 
de Jénduta 
I ·Alzugarav. J.J .• Ingemeros V 
arquItectos vascos del Siglo XX 
en Mad/ld. Madrid. Ed,l()(ial Dos
sal. 1986 
,- El provectO del MonUfl"l6f1fO a la 
c/V¡I,zaclón. a IIJS grandes con
QUIS/as de la Idea ya las VlClon8S 
del hombre sobre la flawraleza 
fue Medalla de Tercera Clase en 

la ExpOS'Clón NaCional de Bellas 
Aries de 1920. 
" AnasagaSIl. Teodoro. El arre 
de las constrUCCiones Ifldus· 
1"8Ies. Revlsla de Alqu,tectura 
v ConstrucclOn. Madrid. 1914. 
pág. 155 
'''Vease el artIculo de Bamonue
YO, AmonIO. La central hldroelec
mes del embalse del J¡jndula y 
CasIo Fernandez,SfI8w. en reviS
ta GuadalqulVlf. n" 6. Se..,lIana de 
Elecwcldad 
" 'CaSlo Femandez-Shaw en un 
comeotarlO acerca de la presa del 
Jéndula. en ReVlsla GuadalQUlVlr. 

SeVIlla. eSE., n" 15. 1990 
"Gregoflo Valero. H,stofla de la 
com,ar'/la anómma MENGE
MOR. cap./Ulo 11, DesaffOl/o hasta 
la Gue"a CMI. 1923·1940. Re..,s
la GuadalqUIVIr nR 16. 1990 
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LAS PRESAS 

Monumento al triunfo de la Civilización, 
a las grandes conquistas de la Idea, a las 
victorias del Hombre sobre la 
Naturaleza, a la Paz Universa1. 

Esc .. Juan Cnst6bal y Lozano. Proyecto no 
construido. 191s.-1919 3'medalla 
ExposIción Nacional de Bellas Artes, 1920 
RevISiones de la propuesta hasta 1978 
DlbulO y acuarela del autor. AOFC 

en mi proyecto de monumento, empla
zado en una gran presa. uullzaba un muro 
de contención con perfil de curvas de 
segundo grado y planta Clfcular .. ~ la 
masa del Monumento ha de oponerse al 
empUje del agua y he de buscar en la 
Ingenleria formas que, al mIsmo llfNTlPO que 
cumpllf una funCión técmca. han de enri
quecerla con valiOSOS elementos de deco· 
ración escultóflca e. mcluso. situar haces 
verticales de luz que Simbolicen la oración 
del Hombre, que. despues de dommar las 
fuerzas de la NalUraleza. se acuerda de su 
Creador. al que lodo se lo debe _ "Los 
pi/anos albergarlan dos templos. (ell de la 
CienCia y el del Arle: en ellos se mscrib"ía, 
como moderno premIO Nobel. el apellido de 
fas gemas de la Humamdad: el agua. al 
pasar por las columnas-tuberías. daría un 
rumor de multitud al templo, iluminado por 
la luz creada por el Hombre., . ~. ". no se 
realizó. pero hICe cuatro saltos de agua en 
cuya construcción se emplearon. por pá
mera vez. nuevas formas de ingeniería 
arqUltectófllca del mas alto mteres" 
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Salto de El Carpio, 

El CarplO y Pedro Abad, CÓfdoba En col. 
con Carlos Mendoza y AntoniO del Agulla, 
Ing. yJuanCnstóbal, esc. 1918-1922-
1925 PA 1920-1922-1925 Compal'lía 
Mengemor Medalla de oro SeccI6n de 
ArqUitectura ExpoSlci6n Internacional de 
Attes Decorativas e Industnales Modernas 
de Paris, 1925 PremiOS en Basllea, SeVilla 
y Barcelona AOCSE. Planos, A9CSE, Fotos 
MO SeccI6n en perspectiva en CyR. Foto 
BIS Foto de época del autor, AOCF-S 
Fotos de estado actual, FC y CG 

~LIl presa, formada por pilas de hormigón y 
compuertas Sloney; eleva el nivel del río, 
que es conducido por un tunel de un kiló
metro a la Centrar - "Toda la eSlrucwra es 
de hormigón armado; los paramentos, de 
bloque de cemento y arena. - La es/ereo
lomla de los huecos se resuelve con facl/¡
dad Un molde de madera y hormigón en 
masa Unas cupulas de rasilla y unas franjas 
de azuleJOS La obra de If1gef1I8fIa no ha sufn
do la mtervenclÓn del arqwtecro. NI el pre
supuesto lampoto, lan sólo los honora
nos - Hay; sm embargo, una duda 
¿Ouedará la obra de cemento sin rellOC8r?
No hay precedemes Dos años después, si 
La EXpoSICión de Wembley.- No se revo
ca.- Hay, por tan/o. un ahorro de 8.000 
pesetas; pero no quedan en el bolsillo de 
Mengemo~ El Escultor Juan Cristóbal hace 
una les ta de elefante que sirve como mén
sula del balcón que se abre sobre el Guadal
qUlVlf. Han pasado vaflOS años, el hormigón 
/lene Yll un color propio fundido con el pal-
5a}fJ Tiene calidad de mateflal nable~,- ~La 

robuslez de la abra de los Ingemeros sigue, 
Sin embargo, Impoméndose, pero la época 
IlCwal es de coIaboraclOfles ..• 
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Salto de Alcalá del Rio. 

Alcalá del Rio, Sevilla. En col. con Carlos 
Mendoza y AntoniO del AgUlla, ing, 1919-
t931 PA. 1925-1931. Compañia 

Mengemor. EXPOCOBAM, 1934-1935. 
NCSE. DibuJo del autor, AVFC Planos de 
secciones longitudinal V transversal de la 
Central, AOCSE, Fotos MO. FalOS de 
estado actual, FC y CG 

" la cemral y la presa fom18n un solo cuer
po. los diques de la cana/lzaclÓn rambiim son 
mmedlatos, y el pueme cruza sobre toda la 
obra.- Toda la parte arqUitectónica es de 
estructura de horrmgón armado y bloque de 
hormigón, y la labor del Arquitecto ha sido 
sólo /a de hermanar algunos de los elemen
tOS del ec{¡ficlO con los pilones de la presa, de 
trazado purameme mgemeril". 
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Salio de El Enci narejo. 

AodÚlar, Jaén En col. con Carlos 
Mendoza, Antonio del Agulla V Rafael 
Ben¡umea,lng 1925-1933 P.A., 1927· 
1930, CompaT'lIa Mengernor. JJU<t rtltr,o.,¡f'ó <a~~A': 

EXPOClBAM, 1934·1935, A~SE. Planos 
de planta V alzaclo-seccl6n laleral. A"CSE. 
FOlos MO, FOIOS de eSlado actual. ALBIES 

H Ya el marenal es dlsrmto; los bloques de 
cemento han Sido susl/fUldos por las pie· 
dras gran/tlcas de Sierra Morena, y la obra 
del Arqulrecto es in'lma y se ve aplastada 
por el muro de la presa-
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Sal10 de El Jándula. 

Andu¡ar. Jaén. En col. con Carlos Mendoza y 
AnlOfUO del Aguila. In9. 1925-1929-1933. 
p.A.: 1927-1930 Compañía Mengemor. 
EXPOC"BAM, 1934·1935. A"CSE. DibuJo y 
aguafuerte del autor con las soJuciones 
primera y definitiva. AOCF-S. Foto MO. y 
Alfe. Planos de planta. alzados laterales y 
secciones. AOCSE. Fotos MO. Foto de 
estado actual, ALBlES 

~La Central resulta una arqUItectura sumer
gida balo la superficie pétrea simulada del 
salto de agua Sus salas abovedadas y de 
formas cilindncas recuerdan las galerías de 
las minas o. m¡js concretamente, las salas 
de maqumas de los submarmos, sobre 
todo, y debido al orden Cf¡!SICO de sus por
talones, ventanales de iluminación y respi
raderos. a aquel adelantado y romanrico 
submarino imaginado por Julio Veme: el 
Nautllus H ¡AntOniO BarrionuevoJ. 
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LOS RASCACIELOS O EL DOLOR DEL ARQUITECTO. 

REFLEXiÓN EN DOS ACTOS SOBRE CASTO FERNÁNDEZ·SHAW 

Luis Antonio Gutiérrez Cabrero 

De las multlples facetas, más o menos brillantes, que 
presenta el perfil de Casto Fernández-Shaw, al que 

no conoci personalmente pero que siempre me prodUjO 
una cierta atracción por su soledad profesional de pisto
lero del oeste a lo Doc Holliday (es preferible el fracaso 
lúcido de Doc Holliday a la amargura pensativa de Wyan 
Earpl, me Interesan preferentemente al menos dos valen
cias actualizables: 
Primera: La sonoridad inglesa de su apeUido ex tran¡eri
zante y decimonónico, como O'Donnell y Hartzenbusch, 
que alude a la zarzuela madrileña y se Incorpora a una 
sene de personajes que nacen a caballo de dos siglos y 
nutren las huestes de castizo-surrealistas españoles, un 
tanto eclipsados por la relevanCia exagerada por el con
sumo de los Larca. Dalí o Buñue!. Serian algunos de ellos. 
Junto a Fernández-Shaw, haciendo expreso su diferente 
valor: Gómez de la Serna, Gutlérrez Solana, Giménez 
Caballero, Jardlel Poncela o Edgar Neville. Sin duda uno 
de los mayores y más interesantes fue Ramón, el de las 
greguerías madrugadoras de acentos dadaistas. 
"Amateurs" Impenitentes de los más insospechados 
"hobbles", perdidos en mil pequeñas trifulcas. Construi
dos de Indolencias peripatétlcas y acciones frenéticas, 
con poco sentido del ridiculo. Charlistas irredentos, toca
dos tanto con el dedo de la "boutade" más desafortuna
da como con el gesto más genlaloide pero inconcluso, 
Inconstantes en lo pr¡mordlal y tozudos en la minucia. 
Abogados de causas perdidas casi siempre a contrapié 
del curso de la historia que protagonizaban. Vilipendiados 
por sus enemigos y, lo más sorprendente, por sus próxi
mos. Cotizados unlcamente por otros marginales, perde
dores casi siempre. Apóstoles, en definitIVa, de una feroz 
individualidad a pesar de ellos mismos que pretendian 
comunicarse provocando sólo un poco. Invoco ahora la 
infausta expresión de ~terratenlentes y señofltas~ salida 
de Oriol Bohigas a propóSito de la revista "CortijOS y Ras
cacielos", fundada, editada y dirigida por Casto Fernán
dez-Shaw La contradicción de este titulo evoca mucho 
más los agudos "gags" de Jardiel o Mihura. En el fondo 
Barcelona resuena peor al surrealismo internacional. a 
pesar de Dada-Barcelona y la estancia de Plcabla duran
te la guerra del catorce, que el Madrid humOrista y cínico 
del Café de Pamba y Bergamín. 
Segunda El haber Sido sedUCido, no sé si con la sufi
ciente conCienCia, por el constructlvismo SOViétiCO a 
pesar de la InViabilidad manifiesta que los avatares políti
cos otorgaban a ese mOVimiento artístico. Es bueno hacer 
notar en los debates iniCiales del MOVimiento Moderno la 

carga, aparentemente utópica, que lastraba los mejores 
ejemplos de la producción constructivista soviética, así 
como la Imposibilidad de acometer su construcción por 
una economía de guerra volcada en soluciones de super
vivenCia, pues no hubo lugar a la Nueva Política Econó
mica por la muerte de Lenln, El constructivlsmo se 
disfrazó rápidamente de vocabulario icónlCO y sus confi
guraciones pasaron a Ilustrar el universo de los escenó
grafos de Broadway y sobre todo de Hollywood. De este 
modo se transmutó en espectaculares escenarios móvi
les y fungibles realizados sólo para ser captados por las 
cámaras de cine, dando lugar al brillante mUSical ameri
cano que desarrolla, "en maqueta~, los enunciados del 
movimiento bolchevique en clave" déco". 
Esta interpretación histórica hace intuir a Casto Fernán
dez-Shaw, durante los años treinta, en disposición de rea
lizar el proyecto del edificio del cine Coliseum con meJo
res condiciones que en trabajos en altura anteriores, en 
los que quizá una inconsciente autocensura no le dejó bri
llar con más fuerza. Los "TitanIC" de Cuatro Caminos por 
ejemplo. 
La Gran Via, con celebraCiones zarzueleras InclUidas, estu
vo predestinada desde su concepción a ser feria de vani
dades de promotores y arqUitectos, que la van Jalonando 
con propuestas más o menos actualizadas Que empa
rentan con la arquitectura Internacional correspondiente 
a los momentos en los que se realizaban las obras de la 
avenida madrileña. 
Antonio PalaCIOS, Muguruza, Anasagastl, Feduchl, Fer
nández-Shaw y Otamendi entre otros, expusieron sus 
testimonios evocando los ecos que desde la Secesión 
Vienesa al Art Déco llegan a Madrid, ofreciendo lenta y 
conCienzudamente argumentos de la modernidad Inexo
rable_ 
De los ultimas edificios "ex novo" que se proponen, el 
Coliseum cierra en el año 1931 la experimentación ame
ncana de Casto Fernandez-Shaw. Hay que remontarse al 
concurso del "Chicago Trlbune" para establecer, en nega
tiVO, la agudeza de la mirada de Fernández-Shaw sobre la 
ciudad moderna. La proposición de un rascacielos es un 
tema siempre sugestivo que en los años postenores a la 
Exposición Internacional de Chicago de 1892 constituye 
una aventura colectiva que emprenden sobre todo los 
arqUitectos americanos, de Holabird a Sulhvan, de Wnght 
a Hood. El análisis extenso del articulo de Manfredo Tafu
ri, "La montaña desencantada", publicado en Espafia en 
1975, pormenoriza, casi siempre con aCierto, las vaCila
ciones, retrocesos e IluminaCiones que se revelan en la 



convocatoria del concurso para el ed¡ficlo del "Chlcago 
Tribune". Es sin duda el proyecto de Eliel Saarinen, "agra
ciado" con el segundo premio, el que marque el icono 
más consolidado para el edificio en altura y exento en los 
siguientes años, Junto con los dibuJos contemporáneos 
de Hugh Ferns. Una cierta estructura telescópica que pro
porciona una efig ie serena por sus leves retranqueos, el 
predominio vertical debido a la preponderancia de las ¡am
bas con tinuas sobre los dinteles, la Vibración medida del 
cerramiento general. la acertada proporción entre super
fiCie ocupada y altura total y el remate de cubierta bien 
resuelto convencieron al Jurado más que las respuestas 
rotundas de varios arqUitectos europeos. Seria significa
tiVO apuntar aquí dos reflexiones. Primera: las actuacio
nes manienSlas de Pelli o Jahn en sus rascacielos soban 
hasta la saCiedad es te vle¡o expediente. Segunda: estas 
delicadezas estllistlcas están muy leJOS de la fuerza expre
siva de la Torre Pravda o la propuesta de Leonidov para el 
NarkomtJazprom, 
Casto Fernández-Shaw participó en el concurso del año 
veintidós con una solución en nada infenor, por ejemplo, 
a la de los ganadores del concurso. Es más, si nos fiJa
mos en una cOincidenCia formal como es la de utilizar el 
arco de mediO punto como recurso compositivo, eXiste 
una mayor convicción y rotundidad en la colocación del 
arco como recurso para rematar las dos piezas verticales 
Que presenta Fernández-Shaw, Que en la tímida utilización 
de pequeños arcos en los retranqueos superiores de la 
cubierta del edi fiCIO propuestos por Howells y Hood. Es 
un proyecto. el de Fernández-Shaw, que presenta una 
alteración escalar sugerente y premonltona. No creo que 
la consideración Que se ha hecho sobre este arco gigan
te sea la de un arco tnunfal historicista, sino más bien un 
precedente de metáforas semejantes utilizadas poco des
pues en propuestas constructivistas de los hermanos 
Vesnin. VolViendo a recordar el articulo de Tafuri. pienso 
Que, de haber conOCido el dibujo de Fernández-Shaw, lo 
habría citado dentro del paquete más Intencionado de las 
obras europeas presentadas al concurso 
Considero necesariO este preámbulo valoratlvo de la pro
ducción pnmerlza de Fernández-Shaw pues, sin duda, 
cuando recibe el encargo lunto a Muguruza de Jacinto 
Guerrero, hombre tambien ligado al mundo de la lír ica, de 
construir un edificio en la Gran Vía, recoge la vieja lección 
recibida del concurso y reedita el expediente abierto por 
Saannen, 
La exigua altura de los edificios de la Gran Vía elimina del 
proyecto los retranqueos en disminución progresiva que 
se convierten en este caso en leves Quiebros y su condi
ción de edificio medianero reduce la VibraCión del cerra
miento a una fachada aestilistlca que interactua con las 
adyacentes, Salvando la escala de actuaCión, una opera
ción parecida habían realizado Howells y Hood un año 
anterior con motivo de la construcción del edificio para el 

"Daily News". La Imagen propuesta por Saannen se 
había afianzado como la efigie de referencia del rascacie
los en los años treinta. 
La actuación parcial que realiza después de la guerra civil 
restaurando la fachada del Banco Hispano de la Edifica
ción, sin embargo. retoma el vieJo tema del arco como 
remate pero ya sin la fuerza constructivlsta antenor. Aquí 
sí que tantO la escala como la ubicación de la estatua de 
Victoria Macho nos remiten al arco triunfal; sin duda tam
bién había conocido nuestro autor el Cierre del periodo 
constructivlsta en la Unión Soviética por el blando pro
yecto de lofan. 
Decia al comienzo que, además de la relación Fernández
Shaw-Madnd, el otro referente sugestivo del arqullecto 
estaba en su filiación constructivista utópica. Sin duda el 
universo tecnológico e inventor que envolvia al autor le 
abocaba a preferir este movimiento artístiCO La prueba 
paradigmática reSide en sus dos propuestas más ames
gadas y brillantes . Ambas fueron causa de sus deSilUSIO
nes más intensas y sin embargo pudieron haber Sido dos 
hitos que acelerasen la incorporación española a las 
corrientes europeas imperantes. Al menos en el caso del 
Palacio de Congresos ylo Museo Vertical. La otra pro
puesta, el monumento a Colón Ylo la Torre del Espectá
culo, se inSCribe más en el ámbito de las megaestructu
ras difícilmente Viables. 
El anteproyecto de! PalaCIO de ExpOSICiones manifiesta 
rotundamente su adscripción a los presupuestos forma
les constructivistas y vanguardistas en general. El enun
ciado sobre la comunicación vertical del museo ya delata 
la pOSición del autor respecto de la funCionalidad del 
mismo. El interés por hacer una torre predomina sobre el 
funcionamiento habitual del museo y de la sala de espec
táculos. En la memoria habla de la colocación en la Cús
pide del edifiCIO de las salas de conferencias. conciertos 
y proyecciones de cine y teatro. La CirculaCión entre las 
salas del museo se realiza "en vertical", por ascensores 
y escaleras mecánicas y rampas La planta es eliptlca , 
"aerodinámica" para faCIlitar el máXimo de altura y anu
lar el efecto del viento. La estructura general del edifiCIO 
y todos los elementos que lo componen son de materia
les incombustibles, eliminándose la madera y cualqUier 
OtrO material incendiable. 
El icono formal de la torre es claramente de estirpe cons
tructivista revisitada. Más cercana a la tersura de algunas 
propuestas flnislmas de Gmzburg Que de otros contem
poráneos Que habian Influido más en otros momentos a 
Fernández-Shaw, como él mismo confesaba respecto de 
Melnikov. Recuerda sobre todo. Sin ser parangonable, al 
PalaCIO del Soviet Supremo de Gmzburg. La elememarie
dad formal del artefacto le da un aspecto aescalar que 
podria representar un pisapapeles de intflncado diseno o 
evocar la forma desnuda de la "piedra angular" senCIIhSI
ma y metálica del misterioso objeto agigantado del filme 
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"2001 una odisea del espacIo" Parece también una de 
esas formas edificatorias que maneja Chernikov en el 
Hvademecum H "Fantasia y Coostrucclon H ¡Qué leJOS y 
qué refrescante actitud frente a otros contemporáneos 
grandllocuentes1 La soluCión elíptica apoya estos presu
puestos acercando la tOfre por otra parte a las soluCiones 
de Pontl en Italia ccn el edificIO P¡rell! o a la Pan Am neo
yorqUina. De nuevo, Sin ser parangonables. anuncia lo que 
llene de nueva "Gran Via Espectáculo" de experiencias 
madnleñas la Castellana en sus edificIOS en altura Prece
de más al Bankuni6n de Corrales y Molezún que a La 
Unión y El Fénix de Gutlérrez Soto. 
El Faro a Colón{forre del Espectáculo, a pesar de lo leJa
no de su concepción (1929), es precursor de las pro
puestas magicas y así mismo utópicas de Archigram. 
Esta filiación resalta sobre todo cómo el libro de Cherni
kov citado actúa de nexo de unión que actualiza el cons
tructlvismo formalista en base al lenguale aún vigente 
que conforma el discurso desde Pe ter Cook hasta Zaha 
Hadld, por elemplo_ 
Por estos vericuetos creativos, estudiando en la Escuela 
de ArqUitectura de Madrid, entro yo en conOCimiento de 
la obra de Casto Fernández-Shaw a finales de los sesen
ta Entre Friedman, Tatlin y los metabolistas. Tuve indu
dablemente un espellsmo de Inculto principiante, pensa
ba que alguna parte de la arqUitectura española debatía 
estas premisas épicas de nuevos manifiestos; raplda
mente me cercioré que sólo era un "deslderatum" man-

tenido por Juan Damel Fullaondo en Nueva Forma La uto
pía referenciada del Monumento a la Tercera InternaCIo
nal está en el origen de todo. Los cuatrocientos metros 
de altura perviven en el sueño de Casto Fernandez-Shaw. 
La ortodOXia geométrica es la autocensura que se aplica 
el arquitecto para aumentar las posibilidades constructi
vas de su torre-réplica Su parentesco cultura l con los 
ingenieros liga arquitectura y tecnología a la manera de 
Fuller. El mundo metafónco surrealista y un poco castizo 
de Fernandez-Shaw 10 coloca en el ámbito de los precur
sores de imágenes "alto-tecnológicas" más Que en el 
mundo eplgonal de los expresionistas. 
Esa pOSición fronteriza, difusa a veces, existente entre 
los arrebatos románticos y disciplinares que aprendería 
de su maestro Anasagastl en el panorama provinCiano de 
la España de prinCipiOS de Siglo y el mundo surrealista tan 
bien aSimilado por alguno de sus contemporáneos, que 
procedia de fuera y que se ac tivaba en algunos cenácu
los castiZOS, se decanta por la vanguardia arriesgada a 
pesar de la renuncia que implica esa actHud a poder cons
truir suficientemente. 
Al arqUitecto siempre le duele algo la arqUitectura La 
"presencia" alela la creación del proyecto de la realidad 
construida como ya enunCiaron algunos semlólogos Ita
lianos. la actitud doliente de Casto Fernández-Shaw tam
bien prefigura una Situación bastante actual. Cada vez 
mas el arquitecto tiene Que optar entre constrUir o crear, 
entre la "presencia" y la "comunicación" 
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EL RASCACIELOS 

Los Ti t anic, edificios de vivienda . 

Avenida de Rema VlctOfla c/v glorieta de 
Cua1fo Caminos. Madrid. En col. con 
Jullan Otamendl 1919·1923. Compal'iia 
Urbanizadora Metropolitana. A~. ASA 25-
284-6. Planos de planta V alzado, A~, 
Fotos MO Foto de estado actual. ALB/ES. 

"Se construye un Inmueble denominado 
"Tirantc" en recuerdo del gran barco ... ".-

Tienen estas casas Iodos los serVicios 
que la V!da modernIJ eXige. y, para alcanzar 
condiCiones de salubridad inmelorable, se 
rompe /a contmUldad de /a fachada con 
grandes entrantes, que suprimen los antihi
giénicOS paliOS. y forman verdaderas calles 
parllculares en el In/eflor del Inmueble, 
dO/andoio de luz y ventilacIÓn directa Este 
Sistema de conSlfuCCión, tan generalizado 
en los famosos rascacle/os amencanos, 
sera seguramenre muy bien reCIbido por e/ 
pUblico madrlleño -
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Edilicio para el diario ~ The Chicago Tri 
bune ~. 

Chlcago. EE.UU. Proyecto de concurso_ 
1922. EXPOco8AM.1934-1935 DlbuJodeJ 
autor. Foto AOCF-S. Foto MO 

Templo-rascacielos ~ La Cruz Soñada w
_ 

Propuesta 1930. DIbUJO del autor. FOlo 
A9FC 

"Sólo hoy la rndusma y e/ comercIO edIfICan 
sus (ascaCte/os, que superan en grandIOSI
dad y flqu8za a /05 edrficros destmados al 
culto. ¿Por que no cons,w" un rascacrelos .. 
en el que /a · Cruz Soñada". de 200 metros 
de altura. 8vocarra de nuevo las maravillas 
de la arqUitectura relrgrosa'" 
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Edilicio Coliseum. 

Gran Via lentonces, avenida de Eduardo 
Datol. 78 c/v General Mitre c/t San 
IgnacIo. Madnd En col. con Pedro 
Muguruza.19JO.l933 Prop, Jacinto 
Guerrero. AVV. ASA 15-73 ' -7 Plano de 
planta y alzado. A~. Foto MO Foto de 
estado actual, ALBIES 

HLa cBsa-VlVlenda prmClpal tiene emplaza
do en el semlsótano una hermosa sala de 
flesras . .. La planta bala está dedicada a dar 
entrada al local de espectáculos ... el resto 
de las plantas se dedica a oficinas y piSOS 
vIvIendas. SIendO estas oficinas comple· 
mento de las VIViendas, con obleto de que 
dentro del mismo edrficio los mquilmos 
plJedan rener SlJ casa partlclJlar y su afie!· 
na mdependlente . Por SlJ orientación al 
Mediad/a y la amplitud de sus habitacio
nes, no comente en casas modernas. 
estan llamadas a tEmer una gran acepta· 
Clón La estructura de hormigón de la 
casa es perfectamente regular, de gran 
diafanidad en las plantas de semlsótano y 
baja. quedando el resto de las plantas pero 
fectamente Ilummadas. por haberse pro· 
yectado dos pafios abiertos. semelanteS a 
lOS de los rascacielos americanos ... La 
fachada a la Gran Via acusa la estructura 
de hormigón armado y simula en su parre 
central una gran cascada de luz (sm msta· 
larl. que ha de utilizarse como elemento 
de propaganda y atracción del p¡jbJ¡co~ . 

, 
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Sede social y edificio de viviendas para 
el Banco Hispa no de la Edificación. 

Gran Via (entOnces. avenida de José 
Antonio!. 60. Madrid. Reforma y nueva 
fachada sobre el proyecto onglnal de 
Emilio Ort¡z de VlllaJos. 1930. Esc .. 
Clemente. 1943-1944 AOV. ASA 41-285-78 
(proyecto Original]. Foto de IluminaCión 
nocturna Original en CyR, FOlo BIS. Falo 
años setenta. AQFC 

proyecto de lineas clasicas ... con un 
arco de triunfo. lema ya /fatado por su 
autor hace años en el proyecto de edifiCIO 
para el concurso de The ehlcago Tribune .. 
expuesto en Madnd en 1934. Y que 
ahora ha renido realización en eSla 
obra~.- ~EI gran arco de la edificaCión 
hispana.. que lanza sus haces de luz 
enrre las sombras que le rodean, y enrono 
ces parece desprenderse de él ese opti
mismo que las almas necesitan para ser 
felices ".- "La fachada es/a chapada 
enreramenre de mármoles con aplicaCIO
nes de bronce que. a su vez. sirven como 
elememos decorativos lummosos ... Sobre 
la Gran Via, el .. Banco Hispano de 
Edificación" destaca de noche, con artfs
tlca Ilummaclón, la esbeltez de sus lineas 
fundamentales" 

Edificio m onumental co n fachada en 
m eirmol. 

Propuesta. 1944 Acuarela del autor en 
CyR, FalO B/S 



Palacio de Exp osiciones y Congresos. 
Museo Ver tica l. 

Plaza de Colón o prolongación del paseo 
de la Castellana (entonces, avenida del 
Generallsimol. Madrid. Proyecto de 
concurso. 1950·1951 EXPOtlBHA, 
Madnd, 1951. MNCARS. Foto de 
maqueta. AgFC, Plano de planta. alzado y 
seCCión, en el libro CasIO Fernández· 
Shaw/Féllx Cabrero, CGAM, 1980. 
Foto BIS 

"El Palacio de ExposiCiones es Vertical. 
como los RascaCielos, como la Catedral del 
.. Saber~ de Pmsburg, como la Umdad de 
HabitaCión de Le Corbusier. en Marsella
Los Museos en HOflzontal cansan, agotan. 
se pasa veces y veces por el mismo SI/JO y 
es ddicJ! volver a ver aquello que nos caulJ· 
VO.- La CirculaCión en "VerticalH est¡! 
resuelta mecánicamente, la comumcaclon 
dentro de un edificio no est¡! resuelta en 
hOfJzontal,- La planta es ellptlca Es Aere-
dmámlca para facilitar el má)CJmo de altu· 
ra,- En nuestro proyec/o. su altura es de 
300 metros, y podrá redUCirse o podrá 
ampliarse La estructura general del edifi
CIO será de acero hormlgonado.. - La 
fachada exterior estará revestida de piedra 
en su lotalldad, procurando dar a todo el 
edificio una tonalidad plateada ... - Coro· 
nando el edifiCIO se proyecta una figura, que 
podrá ser una Mmerva un enorme arbe-
tame reforzará su postura, dando al conJun· 
10 una umdad de compOSIClon" 
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DON CASTO 

José A. Femández Oro'óñez 

Don Casto - yo siempre le llamaba asi- y mi padre. 
Ingeniero de caminos. eran de quintas parecidas, 

vecinos y buenos amigos. 
Creo recordar que fue hacia 1956. estudiando el tercer 
curso en la Escuela de Caminos del Retiro, cuando mi 
padre, Ignoro con qué objeto. me envió a aquel insólito y 
acogedor estudio de D. Casto en la calle Recoletos. lleno 
por todas partes de planos. dibujos. acuarelas. maquetas 
y algunos perros. 
Escuchándole admirado. mas que trabajando. pasaba con 
él un par de horas alguna que otra tarde. Asi, de modo 
intermi tente, le traté hasta que terminé la carrera. Poco 
a poco. llegué a quererle como a ese pariente excéntrico 
y libre que nunca tuve. 
En lo úniCO que quizás pude ayudarle fue en el proyecto 
para el cenotafio del fundador del Pakistán moderno. que 
presentó en el Concurso Internacional que se convocó, 
Concibió el monumento como un gigantesco huevo tras
lúcido apoyado en uno de sus polos -un inmenso ten
tempié- que contenia una capilla funeraria homotética, 
donde reposarian los restos de Mohamed Alf Yinnah en 
una pequeña tumba ovoidea. 
La estructura estaba constituida por una malla helicoldal 
formada por pequeños elementos prefabricados de hor
migón armado de idéntica sección. y cuyos huecos se 
cerraban con piezas de alabastro. Recuerdo que a D. 
Casto le entflsteció que su propuesta llegara fuera de 
plazo. Ni siquiera le devolvieron la maqueta. 
Entre las ambiciones de aquella vanguardia dinámica está 
la incorporación del movimiento a la arquitectura. Fer
nández-Shaw lo introduce en el Faro de Colón. al que 
hace girar alrededor de su eje, «animado por potentes 
motores de acorazado, recordando la gran certeza del 
descubrimiento, la redondez del mundo», palabras que 
releo con nostalgia metido como estoy desde hace doce 
años en la aventura de construir la Esfera Armilar. donde 
el movimiento es también sustancial. Es fantástica la 
CimentaCión del Faro, ~'sobre un gran casco en baño de 
mercurio, a semejanza de las bóvedas de los observa to
nos astronómiCOS» . 
No debe extrañarnos que su mejor obra proceda de la 
juventud y que, tras la guerra, decline su poder creativo. 
aunque no su Impulso profesional que mantuvo intacto 
hasta el fmal. Algo muy parecido sucedió con TorroJa. un 

año más joven que D. Cas to y madrileño como él. que 
antes de cumplir los cuarenta ya habia construido las 
bóvedas de Algeciras. Recoletos y la Zarzuela. para des
pués de la guerra dedicarse básicamente a la investiga
ción ya la enseñanza, Un periodO -éste de los años 
veinte y treinta- donde se produce un replanteamiento 
de todo lo humano, no sólo lo estétiCO. una época que 
José Mi Valverde definia como «el núcleo esencial de la 
modern idad». 
D. Casto creia en el progreso de la humanidad a través 
del progreso de la técnica . Es probable que -como 
dicen- tuviera una mentalidad luturista, pero desde 
luego no utópica !<strictu sensu»: sin renunciar nunca a 
sus ideales, D. CasIo mantuvo siempre los pies en la 
tierra. 
Tenía pasión por la geometrfa y las matemáticas. y una 
admiración por los ingenieros y por las máquinas que hoy 
me resul ta conmovedora y algo Ingenua. «Todas las gran
des obras realizadas en la vida comenzaron siendo un 
sueño". decía D. Casto. El soñaba con una arquitectura 
cuya ingeniería - las matemáticas para ser más preciso
«respondiera a una razón Científica. no al capricho del 
artista" . Embebido en sus proyectos de torres y faros, 
anhelaba por ejemplo encontrar ,da fórmula puramente 
matemática» de la curva hiperbólica de igual resistencia. 
Similar a la que habia usado Eilfel para el perfil de su 
torre. 
Con su grande y bondadosa humanidad. rodeado de sus 
maquetas en movimiento. D. Casto explicaba sus pro
yectos con la mirada limpia del Inventor, pero también 
con el escepticismo de que pudieran llevarse a cabo, de 
quien durante años no ha Sido comprendido. Por eso. 
ante mis ansias juveniles, siempre me recomendaba 
mantener un equilibriO en mi futura Vida profeSional entre 
lo que él llamaba trabajo " necesano» y trabajO «creador». 
es decir. «una arquitectura para comer>' y otra arquitec
tura "para soñar, para disfrutap,. 
No creo que a D. CasIo yo le SirViera para nada. pero 
en cambiO. para mi, estudiante despistado en aquellos 
años. su generosa amistad protectora, su amor a la 
libertad creativa. y sobre todo. su ejemplo. fueron 
como una puerta que me permitiÓ entrar y tocar un 
mundo maravilloso de construcciones fantásticas, 
nunca vistas . 



FAROS Y TORRES 

Faro-Monumento a la memoria de 
Cris tóba l Colón. 

República DomInicana. Proyecto de 
concurso internacional 1929 ExposIcIÓn 
de ArqUitectura Moderna en San 
Sebastltln. 1930 Maqueta meltlllca con 
giro de 1950 EXP01' SHA. Madrid. 1951 
MNCARS. Foto de maqueta. AOCF-S 
Planos de plantas V sección. Fotos AOCF-S 
V NFC. Fotos MO 

NLa altura ro tal del Faro es de 180 m. y su 
planta es circular. con un dlámerro en la base 
de 140 m.- VeintICuatro nervios con formas 
de ramas de hipérbola forman la estruClUra 
del Faro_ que a su vez esran alados por dos 
rampas hellcoidales superpuestas luna de 
subida y otra de baladal que /fan desde la 
/Jase has/a la CUSPlde. N ~EI eXTerior será 
un alarde de construcclÓfl moderna yel ¡me
nor sera una obfa de arre y Semim¡ento~ 
"La esrruclUta. de acero Inoxidable yaluml
mo. proyectada con roda perfeccIón. se 
asentana.· • sobre un casquere este
flCO. que 11 su vez /fa apoyado sobre otro de 
fabrICa. por mediO de rodamientos ensam
blados en un bailo de merCUflO· Y 
gitana. gltafla pausadamenre, mOVido por 
poren/es morOles de rrasarlantlCO. y /as ram
pas luminosas parecefla que ascendÜ3n 
has/a el diamante de faros colocado en su 
véfflce " 
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Faro-Torre de control-Estación de radi o 
del Aeropuerto de Barajas. 

Madrid. En col. con Rogeho Sol, Ing. 
Proyecto de concurso. 1929. Aguafuerte 
del autor, AQFC. Foto MO 

.. con su mole y gallardía, con sus crista
les desde los cuales se abarca todo el fir
mamento y que de noche aumenta su 
Visualidad, con su foco que inunda de luz el 
espacIo y con su antena que capta las 
ondas, da la sensación de que desde esa 
torre se domina ¡con todos los medios! el 
espacio mmenso que ha de surcar el aVión, 
al que sirve de gura, orien/andole, a¡rayen
dole con sus círculos luminosos, como cen
tro de un gigantesco blanco al que acudie
ran los aviones-flechas disparados desde 
lOdos los ambltos del planeta ... H ••• "Está 
proyectado en hormigón armado ... el públi
co podrá observar desde ella llegada y par
tida de los aeroplanos ... H 

, 
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Torre del Espectáculo. 

Proyecto no cOflstnuoo, 1934-1936-1942-
1949 Y ss. EXP01'BHA. Madnd. 1951 
MNCARS, Torre de España, de Hispaoia. 
de Castilla o del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de America. Estadio 
Santiago Bernabéu, Madrid, Diversas 
propuestas Años sesenta y ss. Acuarela, 
AOCF-S, FOIo MO. Planos de plantas y 
alzado, AgCF-S y A~FC. Fotos MO 

~Su planta es circular. una ClrcunferenC!a de 
330,00 m, de dlámerro. Su longitud es de 
I 000,00 m,- La altura /o/al es de 500,00 
m. Es un cuerpo de revolucIÓn en el que la 
geoeratnz es una rama de hlpérbole.- Será 
un sólido de Igua/ resls renCId Su exteflor 
estará por tanto dado por una fórmula ma/e
maflca.,,- Seria el penacho de Madrid La 
torre de homenaje del Castillo madflle
ño., - Será una ciudad vertical. Será el edi
ficio más alto en el momento actual.- Su 
cubICaCión es posiblemente superior a todo 
lo construido has/a el presente ... - Coro
nando la Torre, el gran mirador. Desde el 
que se verá la provinc!a de Madnd. - Desde 
/a Sierra a Aran/uez. Desde El Escoflal a 
Alcalá de Henares .. ,- Por las noches su 
efecto seria sorprenden/e. Las cascadas de 
agua, los torrentes de luz. harian de la Torre 
la maravilla del siglo~ ... ~EI exterlOf sería en 
su lotalldad de alummlO y cfls/al. consI
gUiéndose de noche efee/os lummosos no 
conocidos hasta el presente". 
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Faro de la Hi spanidad, de España o del 
Trim ilenario para el Teatro Atlántico. 

Castillo de San Sebastlán. Cádlz. Ese. Juan 
José Gare[a. Proyecto no construido. 
1949·1953,1956. AO Manuel de Falla. 
Granada. MNCARS. DibUJO del autor y 
maqueta de Juan José Galcia. Fotos AOFC. 
Fotos MO 

"Como elemento prinCIpal de compOSIción 
(del conluntO del Teatro Atlánticof. imagino 
un faro de 56 metros de altura ... en el que 
se evocaría la hlstofla de Cádlz.- La planta 
es de forma ovoidea y su aspecto exterior 
recuerda la forma helico!dal de las columnas 
tralanas.- Se desdobla el muro en forma 
concentrica. produciéndose dos superficies 
laminares que se enlazan. a su vez, por la 
rampa que asciende hasta el final del faro.
La forma terminal está Inspirada en la de un 
caracol... y se conSigue haCiendo girar alre
dedor del ele menor hOJlzontal de la planta. 
las dos partes. una semicircular y olfa para
bólica. en que se diVide el per{merro. De 
esta forma se produce un plano en el que 
Iran ventanales para la contemplación del 
Atlantlco yen el que se incrusta el Cllmdro 
de la linterna del faro" 
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SOBRE LA INVENCiÓN 

Salvador Pérez Arroyo 

Don Casto se declaraba inventor. Pero no es en gene
ral de Inventores de quienes quiero hablar, arquitec

tOS como B. Fuller o K. Wachsmann que en paralelo pro
ducían patentes de todo tipO. Me interesa pensar sobre 
la actitud intelectual de qUIen inventa y de quien siendo 
arqUItecto se declara Inventor. En realidad es más impor
tante hablar de la actitud hacia la invención (que tampo
co se puede confundir con la de los simples productores 
de inventos), relaCionada con la labor del proyecto. 
Normalmente cuando un arquitecto se declara inventor 
puede querer expresar su voluntad de buscar nuevas 
soluciones para vielOS problemas, bien combinando lo ya 
conocido. Importando ideas de otros campos o creando 
específicamente para el caso. En este IlpO de arquitecto
inventor existe el deseo de encontrar un camino rápido y 
nuevo, pero también ocultando una gran carga revolucio
naria capaz de detectar nuevos usos y necesidades. Para 
él las cosas deben ser diferentes aunque utilicen un 
mismo lenguaje. El inventor se desprecia püblicamente a 
sr mismo como arquitecto, pero este es sólo un sistema 
de camuflaje. Sabe que es mejor atacar el mundo con· 
vencional de la arquitectura desde otro flanco. desplazar 
los aspectos estéticos de los que suele declararse falsa
mente ignorante y concentrarse en raras combinaciones 
desde donde sea posible provocar el cambio. 
La actitud de la invención puede asociarse a una actitud 
revolucionaria dirigida a cambiar de algun modo las rela
Ciones establecidas. las lerarquías de uso. los objetivos. 
No es un cambio formal para conseguir alargar la vida de 
lo existente. sería lo opuesto de aquello tan conocido 
expresado por Lampedusa, se busca un cambio radical 
manipulando incluso conceptos conocidos. 
Es frecuente en el inventor el que desee la lejania, los 
puntos de vista desde otras disciplinas. El automÓVil. los 
aViones o los barcos son referencias comunes. lo eran en 
los Futuristas, en Le Corbusier y en general en casi todas 
las generaciones que sufrieron el impacto de la primera 
Guerra Mundial. que fue y representó el autentico cam
bio de Siglo. Dentro de estos campos, los mas alejadOS, 
buscará infatigablemente aquello que pueda ser exporta· 
ble para una arquitectura dada al hombre. 
Con frecuencia se habla y se opone la "humanidad" de 
la arquitectura, lo que es una redundancia. a las ideas de 
exportación o de simbiosis desde otros campos. No hay 
nada más falso que la acusación al uso de falta de sen ti· 
do dimenSional, escala humana, etc. 
El inventor por el contrario cree en la capacidad de transo 
formación del hombre, en el poder de domesticación UO!-

versal que ha sido tradicional en la historia. La escala es 
siempre humana porque la cons truye el hombre. Cada 
cultura produce su escala, que se transmite a los espa
cios y a las máquinas. Por esto mantiene un espíritu Joven 
y cada día renueva su camino, su busqueda. Hay una actl' 
tud intelectual nómada, poco estable y convencional, su 
filosofía de vida es el movimiento. Sabe leer en cada obJe
to mecánico una nueva escala, a la que el hombre tamo 
bién puede adaptarse. El inventor entiende que el hom
bre domina el medio y que todo lo que produce es por 
definición afino El universo se dimensiona desde el cono
cimiento humano a su misma escala. La unidad de medi
da es la que se deriva de la misma estructura de pensa
miento. Los sistemas modulares con vocación universal 
son por definición peSimistas 
Para este tipo de inventores, por supuesto, la histona no 
debe ni puede tener tampoco una presencia expliCita No 
son necesarias las referencias formales. El Inventor cons
truye sobre su idea de progreso, cada descubrimiento se 
acumula sobre los antenores y estos son la historia Inme· 
diata y lejana. Tiene el convencimiento de que las expe· 
riencias presentan por definición un carácter acumula ti· 
va, particularmente las de la industria. Él mismo es la 
historia de toda la humanidad. como toda persona de 
cualquier raza y condiCión. Un modelo de coche es mejor 
que el Siguiente y hereda su experiencia. No hay un 
campo más tradicional que el de la industria. 
Don Casto quería hacer edifiCIOS con carácter industnal Sin 
elementos de sobra, segun decia. Con ello se referia a la 
tradiCión Industnal, al trasvase de experiencias que sólo 
en este sector se da con tal rapidez y eficacia. Sus pro· 
yectos parecían sin embargo pagar un fuerte precio for
mal. En ellos aparecen sombras de un cierto expreslonis· 
mo a lo Mendelsohn o referencias más lejanas a Sant,Elia. 
La heterogeneidad constructiva, las calidades desiguales 
de lo producido o la focalización exclUSiva en el mecanis
mo son aspectos extraños de su labor, pero parece que 
este aparente descuido es más resultado de sus propios 
intereses de investigación y es un misterio conocer su 
auténtica explicación. Para alguien como CFS el éXito se 
puede condensar en una sola pieza de arqUitectura, nunca 
en una obra coherente y continuada. Cuando CFS nos 
habla de la exportación formal desde el mundo de la avia· 
cíón sin más explicaciones nos sorprende y nos dela algo 
perplejos, pero intUimos su fuerte carácter publicitario . 
Este caracter publiCitario que subyace en su obra es tamo 
bién comün entre los que como él quieren que su traba
jo tenga una carga de manifiesto. 
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Es Innegable su fascinación por el mundo americano. 
también por la tipología. y aunque no sea un creador 
consciente de tipos, en su caso hablaríamos más de 
mecanismos hpológicos, su ttabaJo es el ongen de nue
vos tipos, nuevas estructuras que pueden ser la base de 
una renovación tipológica. 
No es casual su interés por los temas de arquitectura 
ligados al transporte. Cualquier defensor de una arqui
tectura que sea reflejo de su nivel técnico contemporá
neo debe unir arquitectura y transporte. La emblemáti
ca estación de servicio Porto Pi o la obsesiva propuesta 
de aparcamiento en silo son un claro ejemplo. En el pri
mer caso nos encontramos con un lenguaje que parece 
traído de otra escala. La torre tratada como un gran alta
voz o una tobera de ventilación es un antecedente de 
las propues tas de Venturl. Hay también una clara refe
rencia al mundo de la comunicación que ya dominaba 
por entonces Le Corbusier y es un temprano e insólito 
ejemplo de arquitectura "pop·' . Ocurre lo mismo en la 
propuesta del aeropuerto, donde el edificio central pare
ce un pequeño y manejable objeto Industrial, sea apara· 
to de radio o aspirador. 
Este en foque tridimensional del objeto constrUido. al 
que caracteriza especialmente un aparente cambio de la 
escala convenCional. visto desde el aire y sobre el que 
el peatón apenas puede oplOar dada su limitada visión 
del mismo. Significa un cambiO sustancial en la arquI
tectura. Lo que muchos entenderían como amor por el 
objeto es uno de sus más Importantes mensajes. Toda 
su obra tiene un potente carácter tridimensional. Seria 
obvio e inútil hacer las referencias obligadas al Expre
sionismo alemán o al Constructivismo o a los manifies
tos futunstas: por enCima de esto permanece una flque
za escultónca y simbólica de gran calidad. Lo vemos en 
sus casas o en el bellísimo salto del Jándula. Los edifI
cios pueden ser altavoces o aViones o incluso rótulos de 
asociaciones para ser vistos desde el aire. En la actuali
dad los satélites artificiales cumplen una labor de comu
nicación visual fotográfica no muy alejada de estas 
geniales intuiciones. 
Del concurso para el aeropuerto de Madrid el mismo 
autor nos habla de arquitectura como aviones. arqUitec
tura ingenieril. Fue Prouvé después de Don Casto qUien 
nos habló de arquitectura y aviones y quien de algún 
modo realizó desde el detalle constructivo una arqUitec
tura nueva. que también hubiera definido con gusto como 
sin estilo. No se puede olvidar el pequeño aeropuerto de 
Roland Garrós realizado con Lods. una caja simple y fle-

xible, una arquitectura pura. casi metafísica. con la volun
tad de permanecer en un segundo plano. No es así la de 
Don Casto que no renuncia a su labor divulgadora y de 
agItación, anunciándonos con estruendo formal que vie
nen unos nuevos parámetros 
Del aeropuerto me sorprende panlcularmente la torre de 
contro1. Es probablemente en ladas sus verSiones y usos 
posteriores una de sus piezas más hermosas. Aquí el 
hallazgo tipológico sí se superpone a la VISión de un sim
ple funcionalismo y la veremos reproducida como centro 
de espectáculos o faro de alcance oceánico; de nuevo las 
comunicaCiones y los mensales. 
No querría terminar estas notas rápidas Sin menCionar 
una solución de aparcamientos en silo, tres torres de 
coches que son rodeadas por una piel de vIviendas. En 
este caso hablaría del camino que une el mecanismo con 
el tipO. El origen de esta idea es sin duda el SitO tradicIo
nal de coches Inventado por él que obtiene una medalla 
de oro en la exposición de Bruselas de 1961 Pero esta 
solución va mucho más allá El hecho de haber sido una 
propuesta para los Estados Unidos nos proporciona una 
explicación. En la idea vemos el clásIco edificio de usos 
mixtos tan propio de aquella cultura y no podemos olvi· 
dar las torres de la Marina posteriormente construidas por 
B. Goldberg. 
Son muchos los arquitectos cuyas mentes han debi
do experimentar un ahogo "histórico" en paises car
gados de tradición constructiva y anclados en un 
inmovilismo recalcitrante. Sin duda para un inventor 
como Fernández-Shaw el medio ideal de trabajo 
hubiera sido aquel país americano u otro más abierto 
al desarrollo. pero la misma pregunta nos podríamos 
haber hecho de Sota o de Oíza Cada pais da los arqui
tectos que el medio, su estructura. permite. Es difícil 
saltar en arquitectura por enCima del marco en el que 
esta se produce y más dificil en tonces. Por ello debe
mos analizar la obra de estos héroes silenciosos con 
el respeto y el conocimiento de sus reales circuns
tancias . Es obVIO que el franquismo podia producir un 
buen Moya pero con más dificultad un buen Fernán
dez-Shaw. Lo mismo podríamos decir de su periodO 
anterior a la guerra civil española 
En realidad es casi dramático pensar en esta espléndida 
torre de con trol del aeropuerto y relacionarla con la reah· 
dad SOCial y política de nuestro pais en los años veinte 
Entonces nos damos cuenta de la auténtica escala de 
nuestro arqUitecto y del poder de abstracción de sus 
invenCiones. 
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ARQUITECTURA DE LOS MEDIOS DE LOCOMOCiÓN 

Estación de servicio para automóviles 
~Porto Pi", 

Calle Alberto AgUllera. 18 c/v 
Valle hermoso, Madrid. 1927. Ampliación y 
reforma: 1935. Prop, IgnacIO Fuster Otero. 
AfI\!, ASA 44-82-10 bts y 5. Dembada en 
1977 y reconstrUida en 1996 por Carlos 
Loren. Plano ele plantas. alzado y sección. 
A"V, Foto BIS Foto de época, AVFC 

H ha Sido una de las pflmeras construcCIO
nes en 851/10 francamenle moderno hechas 
en Madrid .. , La construcción se realizó en un 
f1Iazo rotal de clOcuenta dliJS H O" "El edifICIO 
estaba esencla/meme ConstitUido por la 
escuela estructura de hormigón, con claras 
evocaciones de la constrUCCión naval {la 
torre en forma de escotilla} y aeronáutica (la 
cubierta. a semejanza del ala de un avión)" 
- "No llene nmgl.in eSlllo. Ha surgIdo una 
SIlueta de los elementos que integran /a 
consrrucción. La superpo5lCión de los planos 
de las marquesinas recuerda /as alas de un 
biplano La Io«e recuerda a los ruros de ~ 
Illaclón de los barcos los apararas que 
suministran la gasolma {surtldoresl. el pelro. 
leo. /os aceites. el agua. el alfe a presión. los 
extmtores de incendio. ~decoran· la mstalir 
ciÓfl, Los automOviles, el altavoz, las luces. 
le daran VIda ~ 
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Estación de servicio HBarajas, S.A." 
V pabellón aux¡liar. 

Carretera N·n de Madrid a Zaragoza 
(entonces, Carrelera de Arag6nJ, pk 
12,600, márgenes derecha e IzqUierda, 
Madrid. 1958-1960. Prop, 8arajas, SA V 
Luis Royo. AGA. Sec COAM. el 2381. exp 
4423-24/58, IOp 66/25-26. Planos de 
plantas, alzados y secciones, AGA, FOlos 
AGA y MO. Fotos de época del autor, 
NCF·S y AOFC. 
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Aeropuerto de Barajas. 

Madfld. En col. con Rogelio Sol, ing. 
Proyecto de concurso. 1929. Aguafuertes 
del autor de la estación de Ylaleros. AgCF-5. 
Fotos MO. Foto de maqueta de la estaCión 
de viajeros. AQFC Dibujos del autor del 
conjunto. faro y restaurante, en CyR, 
Fotos BIS 

"La arquJlecfUra ha de ser moderna, como 
un avión. en el que no sobra ni falta mngun 
elemento; de arquitectura definida. Sin vacI
lacIOnes m titubeos. arquilecfUra IngemeflJ. 
SI se nos permite la frase. como obede
ciendo roda ella a una fórmula o a un dia
grama "'Aqur era mas pa/eme la idea 
aerodinamlca, has/a el extremo de que la 
estructura y la forma externa del edificio 
venian a COinCidir exactamente con las de 
un aVión. Un avión posado. como reclamo 
de los que andaban por el aire". "(Lal 
planta (del restaurantel es el emblema de la 
AViación española: sera un puntO de reunión 
del público deportivo" . "El hangar es una 
construcción atreVida y moderna, pues en 
él se resuelven las grandes luces Sin formas 
ni pies derechos. con una cubierta re/lcula
da tan Original como Interesante" 

\ 
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Aeropuerto de Barajas 
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Estación centra l de enlace ferroviario, 
de autobuses y autogiros, 

Plaza de Colón. Madrid Proyecto no 
construido. 1932-1933 y ss, Reformado en 
1936 EXPOQ'BAM, 1934-1935 Planos de 
plantas. AVCF-S, Fotos MO Perspectiva 
del autor y plano de fachadas, Fotos AOFC 

"Es Indudable que la base fundamental del 
proyecto es la de poder disponer ... de un 
solar en el Cen/ro de Madrid ... enclevade¡ en 
un nudo de comUnlCEICIOfI8S ... - SI 8 eSlo un,. 
mos e/ progreso que Significa el perfecciona
miento del AUlogiro La Cierva, veremos que, 
de un modo perfecto y por prrmera vez en la 
fustona de las comunicaciones de un país. se 
presenta la poslbtlidad de reunir en un edifi
CIO. /as comunicaciones ferrOVl8f1as Itunel 
Prieto), {por/ cafferera yaéreas.- Tan sólo los 
beneficios de orden econÓf"IlICO que para la 
comUniCación posral reporTa este edificIO. JUs
tlficarlan su construcción.- Pero con /o pre
puesto del Sr. Gmer de /os Ríos. el proyecto 
se completa de una manera absoluta. pues 
las dificultades que para su funcionamIento 
¡>odIan exist" desaparecen. ya que la parle 
dedICada a VIVIendaS se convefTlfá en M,nls
lena de ComunlCadones.- ... Creemos que 
en vez de sUJetamos a unas normas cierna-
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s/ado r{g/das, Iransformables con el Ilempo, 
nueslro oblew ha de ser producir una eSlruc
wra amplia, de concepción modema y racIO
nal. con locales perfeclameme Ilummados y 
vemdados donde se pueda lrabajar cómoda
meme, ((aduCido aj exterior por un edifiCIO de 
tipo comercial en el que, esto no obs/ame, se 
cumpla con las preocupaciones eSIl§/Jcas 
nawrales, ya que se tra ta de un edifICIO ofICial 
en el SitiO mas Importante de la capital de la 
Rep(Jblica - Base fundamental de eSle edi
fICIO ha de ser la perfecta comumcaciOn entre 
el servicio ferroviarIO, resuelro por el tunel ya 
constrUIdo en la Castellana .. . con la red de 
carreteras, solUCIOnada por la Es/aCión Cen
tral de Au/obuses, de un tipo más perfecto 
que la Victofla Sta/Ion de Londres, asi como 
la umón con la red de Aeropuertos Naciona
les, ya que la correspondencía y viajeros lle
gados al Aeropuerto de Barajas se puede 
transportar de un modo rápido y eficaz por 
medio de Autogiros" [Memona del proyecto 
reformado.jumo de 1936) 

Est ación de autobuses. 

Calle Cervantes, Tetuan, Marruecos. En 
col. con José María Tejero, 1942-1945. 
Proyecto modificado y constrUIdo por José 
Maria Bustlnduy. 1945-t948 Acuarela del 
autor en CyR, Foto BIS 

. por sugerenCia de la Juma MUniCipal. 
fue aceptada la micla/Na de construir 
una Estaclon de Autobuses inmediata al 
Mercado . . - La Es/aclon de Autobuses 
uliliza la parte rnferior de la calle que la 
separa del Mercado. y consta de una nave 
de llegada de los Vldleros de las cercamas. 
y al OlfO extremo. de Olfa nave para la lle
gada de los Viajeros de las grandes li· 
neas- En el centro están los andenes de 
par/Ida 

Intercambiadores y estaciones 
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Propuestas para la ~General Motors~. 

Edificio Parrés. 

Tél1Qer. Marruecos. Proyectos no 
construidos 1953 José Parrés DIbuJos 
del autor. Fotos AOFC 

Edificios polivalentes 

" 
O" 



Garaje radial subterráneo" Autopark " . 

Proyecto no constrUIdo 1934-1949 y ss. 
EXPOC"BAM, 1934-1935 EXP01'BHA. 
Maorld, 1951 MNCARS Foto de 
maqueta. AOFC 

~Los automÓVIles son la lepra de las CIuda
des El Garaje RadIal Subterráneo resuelve 
el problema del apart;8mlento de coches ... M 

~Su planta CIrcular perml/e albergar en 
cada una de sus plantas, un mímmo de 9 
coches. con un 10lalen sus 7 plantas de 63 
coches- La plataforma circular y el mon
tacargas que acciona verticalmente d/sU/
buyen automállcamenre los coches en el 
tnte"o(- En el exterior, lan sólo el SI/lO que 
ocupa el montacargas M ~ A la torre llega 
el USUSflO y deja su coche en la puerta 
sobre una especie de carretilla, y ya puede 
marchsrse ... - Se lleva 'el coche} hasta los 
ascensores y se va colocando, por medIO 
de mandos en la poSICIÓn en que deberá 
salir,- Se OPflfn8 otro botón y el vehfcu
/O. Impulsado por la carrerilla. eorra en la cel
dilla vacame ~ 

Estacionamiento de coches y galerias 
subterráneas de acceso. 

Plaza de FranCia. Tánger, Marruecos 
Proyecto no construido. 1950. DlbulO del 
autor en el libro Casto Fernández
Shaw/Féhx Cabrero. COAM. 1980, 
Foto BIS 
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Autosilo garaje radial ~Esproga ~ , 

Estacionamiento automiÍt ico. 

Proyecto no construido. En col con los 
Ing Avendal'lo (lanzadera) y Goiri 
(estructura metálICa) 1951 -1958-1961 Y 
ss Medalla de oro en la ExpoSICión 
Universal de Inventores de Bruselas. 
1961 Maqueta reallzada por el ing. 
Gómez AOlg ETSICCyP de la UPM. 
Fotos de maqueta de Jlménez, AOCF-S y 
AOFC. Plano de torre, AOCF-S, Foto MO 

·Su plama es circular El ascenSOf deSCiende 
o se eleva y gira la torre sobre su eJeo-Una 
vez mmóVlI. de la cabma del monracoches 
surge una lanzadera o DoI/y que coge hor1-
zoma/meme del p<:JVlmemo a la aJtura de la 
calle el coche cerrado, qUieto y Sin frenos. 
(raslada el coche aJ ascensor. QUB/o sitúa en 
la p/ama y sectCY debldo.- Para devolverlo a 
la calle el mOVlmlemo es mverso.- El tiem
po 10lal sera de tremta o cuarenta segundos 
como maxlmo- El garaJe de ocho planras 
albergara un mrmmo de ochenra coches.
Sus ventajas son mnegab/eso- SI es subte-
ffaneo, ocupa un mln/mo de superficie de 
terreno en la Vla publica. un crrculo de 6.20 
mel/os de dlametro.- Su construcción .. de 
gran sencillez. no eXisten empujeS de (Jerra y 
/as posibles aguas subterráneas resbalarán en 
su superflcie exterior.- Los forjados, de facll 
constrUCCIÓn y Sin columnas.- Sus Instala
oones de seguridad. f8ciles de IfIStalar. .. - En 
caso de ser el edifiCIO constrUido sobre el 
n/vel del suelo, su fachada podra servir de 
poste de anuncio, sus terrazas podrán servir 
de alerrlZa¡e de helicópteros para sef'VlCJOS de 
poJlCia o samdad" 
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Aparcamient o V edificio de oficinas, 

Calle San Marcos, Madnd Proyecto no 
construido. 196Q.1963 Acuarela del autor, 
AOFC, Foto MQ 

los garajes radiales 
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Parking radial , Radiosi lo. 

Chlcago, EE.UU. Provecto no construido. 
1963. Modelo mixto de oficinas oIv hotel 
con aparcamientos presentado al HParklng 
DepanmentH de Chlcago. DlbulO del autor, 
Foto AQFC. Plano de plantas en diario 
Levante. 1963, Foto BIS 

REs asplfaclón de todo propietariO de ve· 
h;culo aparcarlo a la puerta de su casa y. a 
ser posible, también a la del propiO despa· 
cho. la cosa es dificil. pero lo que 5; resulta 
ImpoSible, por el momenro, es aparcar el 
coche en el mismo PiSO donde se flene el 
despacho o la habitación del hotel... se ha 
presentado al 'Parking Depanmenr' de eh,. 
cago un modelo que resuelve perfecta· 
mente este sueño dorado de todos. hasta 
hoy sólo un sueño El proyecto supone la 
construcción de tres cilindros {(lPO Espro
geL Tangenres a ellos, se construye un ed" 
flclo de forma triangular que en cada piSO 
lleva exactamente la misma cantidad de 
despachos o de habitaCIOnes de hotel que 
slllOS hay de aparcamiento., consta de 
once planras, la primera, dedicada a servl' 
CIOs generales, y la liltlma. a helipuerto . 
IJ. MI 

Los garajes radiales 



Autosilo exento Seripark Esproga V 
aplicaciones a t ipologías diversas de 
edificios. 

Madrid. ProyectoS no construidos. 1965 V 
SS. Plano de plantas. alzado y sección. 
AQ(:F·S. Foto MO 

"He llegado a un acuerdo con la firma Serio 
Renault Engmeanng para que faboque 
durante CinCO años uno de miS aurosllos • 

"Noso/ros SegUImoS creyendo qua nues· 
tro sistema tiene muchas ventalas y sobre 
todo el de poderlo aplicar en las casas de 
nueva cOnstrucción, ya que Sin ocupar el 
rerreno de las vias publicas permlle a los 
propla/aflos de los edifICIOS tener un aparo 
carruento fJfoplO y cumplir con las Ordenan
zas munICipales del Ayuntamiento ...• 

Edificio·autopark radia l " Siro.Esproga " . 

Calles Barco y Valverde, Madrid Proyecto 
no constrwdo. Años sesenta CrOQUIs del 
autor. AQ(:F·S. Foto MO 
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LAS FANTASíAS DE UN ROBINSÓN URBANO 

María Cristina García Pérez 

" no sienta miedo de la Imagmación porque ésta pertenece al 
ámblfO del sueño. o se lleva bien con él. y por el sueño he ido 
yo a verdades que no he encontrado luego en los archivos" 

(Escrito por Luzbel/Fernando Delgado) 

11 U na oficina permanente, con personal especializa-
do, debe estar proyectando nuevos trazados, 

dentro y fuefa de las poblaciones. Cada nuevo tipo de 
Ford puede hacer variar el ancho de las calles" (Res
puesta de CFS a la encuesta sobre el racionalismo coor· 
dinada por Fernando Garcia Mercadal para" La Gaceta 
Literaria", 1928). 
A pesar de estas palabras. CFS no tenia en su haber en 
1928 ninguna "arquitectura fantástica", aunque sí múlti
ples "anticipaciones" a su medio, a su país: la concepción 
en rascacIelos de los Tttanic; la monumentalidad de las for
mas rompedoras de sus presas, incluso de las más histo
ricistas; el programa racional-funcionalista encarnado en 
los dos trazos de la gasolinera Porto Pi. que en 1918 ya 
estaba apuntado -pese a su carácter figurativo---- en la 
sImplicIdad rayana en lo abstracto de su primer proyecto, 
el nunca debidamente ponderada monumento a Larra, 
sólo dIstante en la mera apariencia; su rápida aceptación 
de los nuevos materiales, desde el hormigón armado en 
construCCIones de gran escala hasta el mobiliario de tubo 
de acero en Interiores; el diseño integrado en la obra de 
tos muebles" compactos" polivalentes, etc. Sin embargo, 
sus palabras nos lo descubren con mayor evidencia en la 
senda de las nuevas formas arqUItectónicas que. al igual 
que en otras ramas del arte, un sector de la modernidad 
contemporánea pretendía confIgurar como receptáculo de 
los avances técnico-científlCOs que traía el nuevo siglo y 
que en el pensamiento de CFS irán unIdas con preteren· 
cia a las creaciones de la ingeniería, y. dentro de ésta. a la 
de los medios de locomoción, principalmente el automó
VIl y el avión, sIempre más decantado nuestro arquItecto 
haCIa la senSIbilidad americana o rusa que a la más genuI
namente europea. InclUida la del futurismo italiano, al que 
no se encuentran referenCias explicitas en ninguno de sus 
textos publicados o inéditos. En ello desempeñaba un 
papel destacado la combinaCión del espíritu matemático 
que le acompañó desde la InfanCia -con el juego del aJe
drez como un Ingrediente más del mismo-, su vocación 
primitiva de Ingenlero-inventor y sus tempranos contactos 
profeSionales con técnicos de la ingeniería en las obras de 
mayor envergadura de su carrera: las presas. 
Un año después, 1929, nos encontramos el proyecto de 
concurso para el aeropuerto de Barajas, con la incorpora-

ción de la "quinta fachada", la vista desde el aire. o el 
salto aparente que representa el Faro de Colón, más irreal 
en su factibilidad. pero anclado no obstante a fórmulas 
algebraicas. La hipérbole aparece en ambas propuestas 
(en el aeropuerto, en la torre de control) y en el faro se 
trasciende en el mOVimiento sobre sí misma de la mole 
inmensa y, sin embargo, a la par liViana, imbuido su autor 
de esa poética que nunca le abandonó, tal vez porque 
desde nino se habla acostumbrado a convivir con las 
musas familiares. En cuanto a la luz que remata las dos 
construcciones, ya estaba prefigurada en los dos rayos 
luminosos y ascendentes de su casi todavía escolar pro· 
yecto de Monumento a la Civilización, pilonos de luz que, 
en su planteamiento aun secesionista. anunciaban el 
"elan" del futurismo. No hay que olVidar la incorporación 
de otro elemento típicamente amencano, la publicidad. a 
través del altavoz que remata la torre de la estación de 
servicio de Alberto Agullera. 
La luz, la publicidad y el mOVimiento incorporados a la 
arquitectura, prefijados en sus primeros años junto a la 
preferencia por las formas rotundas y el despojamiento 
ornamental. se mantendrán en sus arquitecturas más 
visionarias, pero también en las más ligadas al día a día, 
en sus obras construidas, porque" .. . todas estas "fanta
sías" me entretienen, y sé que siempre queda algo de 
ellas, para asuntos más en contacto con la realidad", 
como decía al respecto de su faro de Colón. Y así, la 
fachada del Cohseum se concebía en 1931 como una 
cascada de luz -tras la cascada pétrea del Salto del Ján
dula-, como en 1943 construyó la nueva fachada, tam
bién a la Gran Vía. del Banco Hispano de la Edificación, 
con geométricas aplicaciones de bronce de misión deco
rativa luminosa. 
En 1933 llega el proyecto que él mismo ci fra como puntO 
de partida para sus experimentos más abiertamente vol· 
cados en torno a las "arquitectura aéreas y antiaéreas, 
dinámicas y aerodinámicas", que en realidad arrancaban 
de sus años estudiantiles : La estación central de enlace 
ferroviaria, de autobuses y autogiros, que merece todo 
un capítulo aparte, no sólo por conjugar unas formas de 
gran belleza en la estética del racional-expresionismo, 
sino por anticipar una vez más los programas aun hoy 
más atrevidos de intercambiadores de transportes, en 
combinación con una ambiciosa oferta de ocio . El pro
yecto se imbricaba a su vez en el asimismo ambicioso 
plan de tranportes para Madrid que sólo en un tiempo 
abierto al futuro como supuso el pnmer bienio republlca· 
no, favoreCido por la mente privilegiada de lndalecio Pne-



to -otro admirador de "Mr. Ford"-, pudo haber hecho 
posible su construcción. Pero los l!empos del sueño 
siempre son cortos y la mentalidad que se iba Imponien
do no era la más propicia para las Imágenes del arquitec
tO, pese a que en 1936 -tras algún otro "guadiana" 
engañoso-- atisbó de nuevo su viabilidad de la mano del 
entonces ministro de Comunicaciones, Giner de los Rios. 
Fue en 1934 cuando al compartir con el ingeniero Juan 
de la Cierva sus Inquietudes respecto a la aptitud del edi· 
fiClo para acoger helicópteros y autogiros en sus terrazas, 
éste le Imparte sus conocimientos de aerodinámica y le 
propicia un cambio en las construcciones de su imagina
ción. Curva las aristas. inclina los paramentos de borde 
en talud. estudia los efectos del aire y las necesidades 
que demandan los aterrizajes, y nos ofrece la solución 
aerodmámlca del mtercambiador, que además transforma 
la plaza de Colón en un medio abstracto de autopistas y 
vias de comunicación en los que el movimiento de los 
automóviles y autogiros encuentra el contrapeso de las 
grandes masas que constituyen el entorno. 
En paralelo. su ánimo siempre preocupado por la paz, 
nunca de vocación militar al mal decir de los que no cono
cieron o no comprendieron su dolorosa circunstancia vital, 
se senSibiliza de los continuos aires de guerra que cubrle· 
ron en Europa la primera mitad de nuestro implacable 
siglo Xx. El monumento a la Paz Universal de 1918 coro
naba una actitud aliadófila durante la l' Guerra Mundial; 
sus apelhdos irlandés - Shaw- y escocés -McPher· 
son-, que de tanta ayuda le sirvieron en la guerra espa· 
ñola facilitándole el refugio londinense en la época que 
preludiaba las consecuencias nefastas del nazismo, le 
mantuvieron íntimamente en esas fidelidades Intelectua
les, "Inconfesables" en la España de postguerra para 
algUien que, con dos hermanos en el exilio sudamerica
no, pretendia sobrevivir y ganarse la Vida Sin renunciar a 
su profesión en un pais en el que imperaba, en palabras 
de Manuel Rivas. la "suspensión de las concienCias" . Y 
esas preocupaciones le llevan a Iniciarse en la arqultec· 
tura del refugio, de la defensa ciudadana o "pasiva" ante 
la sinrazón que se aveCina, y que. una vez más, anticipa
ba en 1933: "En el porvenir. la casa thermo de materia
les traslúcidos, con ventilación artificial. dará motivo para 
nuevas formas de conStrucCión, si perdura la paz: si no ... 
si la guerra nos sigue amenazando. las ciudades serán 
grandes llanuras que en sus capas subterráneas abnga
rán el hormiguero humano ... ". 
Surge asi. en 1934, de sus inqUietudes y de las formas 
reCién devenidas de su estación aerodinámica de enlace. 
la ciudad aerostática acorazada. esa ciudad alucinante de 
cienCla·flcciÓn a base de "palanganas" Invertidas. Conti· 
núa sus investigaciones. que se ven impulsadas por 
nuestra guerra cIvil y por la Conferencia de París de ArquI
tecturas Subterráneas, a la que aSiste al socaire de su 
desembarco en Marsella a bordo de una fragata ing lesa. 

Yen su obligado ocio londinense. alimentado por estu· 
dios de índole tecnológlco-clentiflca, surge en 1937 ese 
ovoide apuntado del RefugiO antiaéreo (es la fecha en la 
que Roman Karmen recoge en su documental "Madrid 
en llamas" los bombardeos de la capital que el arqUitec
to habia abandonado recientemente). pero sobre todo sus 
lápices y pinceles alumbran múltiples dibUJOS y acuarelas 
en las que concibe ciudades futuras no deseables, nue
vas ciudades acorazadas y del porvenir donde las formas 
se han redondeado tras un cierto cansancIo del racional
funclonalismo, que se le quedaba corto por excesiva
mente prefijado y repetitivo. incluso Indiferente a las cir
cunstancias y el mediO, amén de su descubnmlento de 
las líneas blandas en el organicismo de la naturaleza, 
donde busca nueva inspiración. 
La portada del numero 25 de su revista "Cortilos y ras
cacielos" (1944) se abría con una Visión londinense de 
1937 de la ciudad acorazada que explicaba en estos tér
minos: " ... esas construcciones acorazadas son un pro
ducto de la fantasía de su autor; pero ... responden a una 
desconsoladora realidad . Estamos aSistiendo al desarro
llo de unos medios de destrucción de tal potencia. Que 
fallan todos los cálculos de previsión. Las ciudades que
dan Indefensas. entregadas pasivamente a la lluvia de 
terribles materias explOSivas. y lo que hoyes un bello 
barrio urbanizado. acaso es a las dos horas un panorama 
desolador de fUinas. ¿Qué ha inventado el hombre con
tra la bomba? El subterráneo y la coraza . Slla diVina Pro
VidenCia no pone coto a las contiendas de los hombres. 
la casa que en el futuro qUiera subSistir habrá de ser aco
razada y mostrar en su estructura determinadas formas 
aerodinamlcas. no siempre de acuerdo con la estética al 
uso ... ". y añadía: "¿Será bastante la coraza? ¿No podrá 
saltar ésta ... baJo los efectos de unos medios de des
trucción más poderosos aun? ¡Ah! Pues entonces no hay 
más solución que "el escapismo" . La ciudad tiene que 
huir, que cambiar de sitio, que posarse sobre reglones 
plácidas, alejadas del furor bélico. Y la esperanza está en 
"la casa aerotransportada" . Llega un momento de peli
gro ... y no hay que hacer sino volar: los convoyes volan
tes se elevan, cruzan los espacios y aternzan allí donde la 
naturaleza les ofrece acogedor refugio". ¿ Es esto una 
muestra de vocación militar? Puede ser. eso si, una paro
dia. hasta un chiste, pero un chiste, pese a lo liViano, car
gado de virtual dramatismo Y. por encima de ello, de una 
gran dosis de ironía. Sus testimonios gráfiCOS de esos 
años constituyen un gran "comic" sobre los tiempos de 
guerra, único en el panorama español, y a pesar de la 
diferencia icónico-argumental. al modo de la obra de 
Georges Grosz sobre la sociedad alemana de entregue
rras, una penosa elucubración sobre los aspectos más 
negativos del hombre. Lo Que en el cine foraneo se acep
taba como poSible. el hecho de Que "toda guerra fantás
tica puede convertirse en real". la especulación "sobre lo 
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Que podria ser la guerra en un mundo totalmente tecnifl· 
cado y planificado" donde" la realidad de los modernos 
armamentos es un argumento definitivo para demostrar
nos la prevIsible devastaCión que ocasionaría una guerra 
de ámbito mundial" !Jaume Genover. 19721 y que pro
dUJo en épocas similares 09361 filmes de culto como "La 
vida futura", de William Cameron, sobre lOdo por sus 
decorados. en la España de CFS, sus "visiones" sólo 
¿fueron? motivo de burla 0, en el menor de los casos, de 
sonrisa desdeñosa. 
Sm embargo. las formas blandas de este mundo de fan
tasía coexisten con las curvas matemáticas y concibe su 
pnmera torre del Espectáculo como derivación del faro de 
Col6n. El espectáculo, el OCIO, la diverSión, como la cara 
del ser humano que hace fe hz la eXistenCia. otra cons
tante en este mmenso Vitalista que siempre propugnó el 
disfrute de los sentidos . Como la monumentalidad al ser
Vicio del hombre. de fmes lúdiCOS. desprovista de cua l
qUier sentido autontarlo o mltlflcador. Así. de las formas 
de la torre del espectáculo se denvarian sus múltiples pro
puestas de ciudades hellcoidales. como aquélla de dis
poSición circular cuya maqueta. Impregnada de una extra
ña poética. nos hace evocar los inqUietantes y subyugames 
bailes de los" derviches ~ turcos. o las que se Introducen 
entre la Ciudad antigua o alegran los parques. en no tan 
lejana evocación de algunas teorías urbanas de Le Cor
busler; de igual modo. ya en fechas tardías. los dos tron
cos de cono unidos que constituyen su propuesta de con
curso para el palacio de Congresos. serán generadores 
de nuevas visiones urbanas fantasmagóncas en las que 
asistimos a esa serialización del tipO que Juan Daniel 
Fullaondo echaba de menos en sus propuestas de alOJa
miento. 
En esa misma órbita de 10 geométrico se moverá el 
monumento a los náufragos que le encarga el Ayunta
miento de Cadiz a su regreso a España en 1938. al ámbi
to protector de sus famlhas paterna y politica. y que lógi
camente nunca tomaría cuerpo porque una vez más 
"descoloca" al cliente. pese a ese remate en grandioso 
arco gótico. fáCil de enlazar con la verborrea oficial de los 
tiempos : el monumento es en realidad la simple combi
nación de dos pilonos-faros verticales que se alzan sobre 
una base horizontal apuntada en proa de navio en ambos 
extremos y que se unen. sabiamente, en una nueva proa 
de navio que, a la par. es arco historicista. 
En 1951 los madrileños y los viSitantes de la I Bienal HIS
panoamericana de Arte pudieron contemplar el abaniCO 
de tantas ideas plasmadas en maquetas que se le lleva
ron sus escasos ahorros y lo endeudarian por largo tiem
po. Unos meses antes, en 1949, habia viajado por EEUU 
y descubierto un mundo afin a sus inquietudes y sensibi
lidad, y al mismo tiempo "casI de otro planeta" . Los que 
lo conocían pensaban que había acudido en busca de su 
auténtICO elemento. hastiado de la pobre banalidad 

impuesta por las conSignas ofiCiales de una arqUitectura 
de "revival" que fijaba sus directrices en el modelo del 
Ministerio del Aire y que le Impedía expresar su auténti
co "yo", Sin concederle la más mínIma oportunIdad (se 
puede decir que carecIó de encargos públicos que cnsta
fizaran en obras constrUidas) . A su vuelta no era espera
do. Se halló apartado de sus obras y las prometidas no se 
concretaron. Y se refugió en dar salida plástica a toda esa 
"tormenta de ideas" que en los años treinta y cuarenta 
habían golpeado su mente y encontrado su único reflejO 
en el papel. Se realizan las maquetas de la Casa CFS-2. 
Faro de Colón. Garaje radial subterráneo. Club de los Vein
te. RefugiO CFS-l contra ataques aéreos. El Caracol. Torre 
del Espectáculo, Monumento a la Virgen del Carmen 
-patrona de los náufragos- y Basílica del Sumo Hace
dor. Esta última ofrece un curioso contraste con los pro
yectos de templo presentados al concurso ofiCIal de la 
Biena l en el apartado religiOSO. El más avanzado perdía 
brillo junto a su hermosa propuesta de arqUitectura escul· 
pida en la que el caracol había creCido. depurado sus lineas 
y volúmenes y alcanzado en su formalización externa una 
belleza brancusiana en mármol. Aún hoy resulta emocio
name la contemplaCión de su estética . De nuevo. no fue 
emendido (se rechazó también su Igualmente brancusla
no proyecto para el vertical palacio de Exposiciones. que 
podría haber sido la más temprana y bella Imagen del ras
cacielos en la Castellana madrileña. dejando deSierto el 
concurso convocado al respecto). ni se le requirió desde 
los poderes publicas que lo habían despreciado en los lar
gos años del paso de los cuarenta a los cincuenta con su 
ambiciosa propuesta para Cádlz del Teatro AtlántiCO. 
donde habria de estrenarse la pospuesta Atlántida de 
Falla . 
No se deja Sin embargo abatir y aborda a mediados de los 
cincuenta el culmen de su visionaflsmo; el mausoleo de 
Karachi. el huevo perfecto con un Juego interior de muñe
cas rusas. 
En el camino. sus propuestas de aeropubllcidad para la 
Gran Vía. que hoy el láser ha hecho factibles con panta
llas parabólicas que ahora Inundan nuestras fachadas; la 
pantalla eólica para el Teatro Atlántico; las derivaCiones 
aerodinámicas de sus garajes CIrculares en los autoglró
dramas que conCibe en Nueva York. con los paramentos 
cubiertos de publicidad. 
La Casa CFS-2 y el divertido Juguete deJ Club de los 
Veinte casi logran ser realidad. y de nuevo los clientes, 
en este caso privados. no se atrevieron a darles Vida, 
pese a que, como decía el arqUitecto argentino Juan 
Antonio Ben;aitz, gran admirador de la obra de CFS. su 
funcionalismo los apartaba. al igua l que al Museo Verti
cal. de ser conceptuados como meras fantasias estitrs
tlcas. El humor, la alegria de vivir animaron su factura y 
su concepción . Todavía en los años sesenta Intentó dar 
plausibilidad al Club como vestuarios femeninos para la 



piSCina de una colonia de viviendas sociales en Torre
Jón . La colonia se quedaría sin piscina (las viviendas 
sociales carecian de piscina entonces en cualquier ima
ginación. salvo en la de CFS) y el arquitecto sin techo
trampolin. 
En 1961 consigue en Bruselas la medalla de oro a la 
invención. Este reconocimiento extenor no sólo no le 
trajo encargo alguno sino que el Ayuntamiento de Madrid 
lo ninguneó durante más de una década. pese a sus 
denodados esfuerzos por Implantar los garajes radiales 
en la capital de Espana, que lo condujeron de nuevo al 
borde de la rUina. No se le encomendó tarea alguna en su 
ciudad . A la manera humoristica de un amigo, los pode
res públicos parecieron compartir su opinión: "¡Quédate 
la medalla. y dame el oro ! " . 
Con casi se ten ta años afronta los concursos del Teatro 
de la Ópera. en el que una vez más trasgrede las bases 
en busca de las nuevas tecnologias y avanza ingeniosas 
soluciones de escenarios giratorios respaldadas por estu
dios técnicos; del Pabellón de Espana en Nueva York. 
con sus formas rotundas de gran cacerola acogiendo el 
espectáculo y cuatro monumentales asas. dispuestas en 
aspa. Que alojan los bloques de comunicación; o del ya 
mencionado PalaCIO de Congresos, elogiado hasta el 
máximo por J.D. Fullaondo y en donde aporta la Que es 

quizá su última contribución formal. Definitivamente ya 
al margen del "mercado", entretiene sus tiempos muer
tos con ciudades futuras ImpOSibles derivadas de estas 
nuevas formas. 
El cine. la radio y la TV aparecen Igualmente en sus pro
yectos con gran antiCipación y son concebidos como for
mas de salvación del género humano (" El conOCimiento 
os hará libres") y máximo exponente de la Civilización. La 
pOSibilidad de la comunicación global e instantánea de la 
noticia que la radiO supuso le parecia sufiCiente para con
trarrestar los Intereses bastardos de gobiernos de cual
qUier jaez. significando su temprano gUión para una peli
cula sobre el Monumento a la CivilizaCión una vuelta de 
tuerca con respecto a "Metrópolis" de Fritz Lang, arqui
tecto-cineasta con el Que presenta muchas concomitan· 
cias. Partiendo de una puesta en escena también monu
mentahsta. en CFS la figura amorosa de Mafia ha sido 
sustituida por la tecnología obJetual de la radiO, y la con
nivente reconciliación en "tercera via" del "arriba ~ y 
"abajo" Queda reemplazada por la rebelión y victona de 
los ciudadanos del mundo y los obreros y técnicos del 
monumento contra sus gobiernos. en una singular pirue
ta de la desconfianza haCia el poder de todo autor de 
comic Que se precie. Quizá es por eso por lo que. al cabo, 
el poder nunca se fio de él. 
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ARQUITECTURAS EN EL LíMITE 

Estación central de enlace ferroviario, de 
autobuses y autogiros. Propuesta de 
solución aerodinámica con at err ilaje de 
autogiros en la terraza. 

Plaza de Colón. Madrid. 1934 y ss. DibuJo 
del autor. Foto AOCF-S. Foto MO 

ULa Cierva me mdlcó en la primera entre
Vista las d¡flcu/lades de mi proyeclo Ide 
imercambladorJ. El Autogiro es un apara to 
sensible a los torbellinos del aire. Las super
fiCies paraleleplpédicas de mi edifiCIO darlan 
sin duda lugar a rafagas violemas, a remoli
nos que hanan poner en peligro los apara
IOS.- En la segunda emreVlsta. mi edificio 
empezó a u redondearse '"; él me hablaba de 
las parllculandades de las alas de los avio
nes uHavillan u y yo seguí por el caminO indi
cado" 

Ciudades acoraladas, futuras y del 
porvenir. 

Diversas propuestas. 1937 y ss. DibUJO del 
autor, Foto AOFC 

" .. Viviendas acorazadas ... Ciudad con gran
des núcleos urbanos que se acogen baJO 
diversas formas de corazas y caperuzas pro
tectoras . Puede parecer un paisaje lunar: 
pero es, desgraciadamente, muy terrestre .. 
Es la vuelta de la Humanidad a las cavernas, 
pero con toda suerte de comodidades .. 
¿Famas;a desbordada? QUizá Pero mucho 
mas famás /lcos pudieron parecer en su 
/lempo los relatos de Julio Veme .. y ya 
hemos VISIO dónde han quedado sus inven· 
clones " 

-- -~ .. .l.-. 
H: , 

El huevo y las formas orgánicas 
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Hangar aerodinamico. 

Proyecto no constrUido. 1949. 
EXP01'BHA, Madrid. 1951 DibuJo del 
autor. Foto AQFC 

"Los tomados destruyen los Hangares del 
/Ipo comente. En es/e que proyectamos en 
forma ovoidea, no eXiste el pehgro de des· 
trucclón por esta causa,- Los aviones 
serán movidos en el m/enor por grúas gira, 
/Onas múltiples, que los colocarán en su 
emplazamiento con facilidad" 

El huevo . Refugio co ntra bombardeos 
aéreos CFS·l. 

Proyecto no construido. 1937 
EXP01'BHA. Madnd. 1951 Planos del 
auto!" en revista NF. 1969 

"Se rrata de un refugiO personal o familiar 
concebido en la forma más elemental 
dada por la naturaleza, el huevo· 
Por su planta Circular, por su forma total
mente aerodmámlca, por su forma cónrca, 
nos da resuel lOS la mayor parte de los 
problemas de forma. -

El huevo y las formas organicas 
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Cast ópolis. Ciudad del futuro. 

Propuesta. 1948. DlbulO del autor. AOFC 

Edilicio Bulbos. 

Propuesta. 1937. MNCARS. DibuJo del 
autor, Foto AOFC. Foto MO 

"Orra famasía arqwrectónlca de ciudad futu
ra. Acaso arquitectura famasmal. ¿Un sueño 
qwzár. 

\ 

I 

, 

L 

El huello y las formas orgánicas 
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Arquit ecturas dinámicas y aerodinámicas. 

Diversas propuestas. 1937 y ss. Acuarela 
y dibuJo del autor. AOFC 

H •• en la propia naturaleza, la forma Circular 
del tronco de los árboles, sus ramas. sus 
hOJas. sus frutos de variedad inmensa, 
daban lugar a formas rodas ellas hechas 
para reslsllr la fuerza Imensa del viemo que 
amenaza con su destrucciÓn.- ... las aves, 
los peces de mil formas y colores, las con
chas. los caracoles. son verdaderas piezas 
de un ane arqUitectónico Insospechado. Los 
ammales acorazados como la tortuga me 
hadan pensar en un mundo nuevo de for
mas de gran belleza y de ronos de color 
Impreslonames.- Y tambll3n las VIViendas 
de estos seres del mundo ammal. desde las 
mil solUCiones de las aves, o las grutas de 
los mamfferos. hasta los hormigueros 
semejantes a mgentes rascacielos.- No 
habia que Inventar nada. la naturaleza nos lo 
daba todo hecho - Las piedras o cantos 
rodados. las mismas rocas de las cumbres. 
nos dan formas de gran belleza que se 
salen de nuestra arquitectura; las nubes del 
cielo. la gota del agua, todo me empujaba a 
buscar un nuevo mundo de formas sensl
bles ~ 

u."j 
t.u.uluu · ~] 

El huevo y las f ormas orgánicas 
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Templo del Sumo Hacedor. 

Proyecto no constrUido. 1949 y ss. 
EXP01"BHA. Madrid. 1951 . MNCARS. 
Acuarela del autor. AQFC 

~Me subyuga y se impone su Catedral del 
Sumo Hacedor; hay en la masa mfluencia 
de Gaudr. pero indiscu/lblemente hay en ella 
reCia personalidad. Y algo más: concepto 
¡eCnlco.- ... la planta de la nave central es 
circular y su cúpula recoge las ¡eorías de la 
CiUdad acorazada de Mariani ... arqUitectura 
aerodmámica. realmente hermosa dentro 
de la SImplIcidad de sus líneas y la males
tuosidad de sus volúmenes" /Juan Antomo 
Ber9altzJ. 

Casa-Caracol. 

Propuesta 1948. EXP01 ' BHA. Madrid. 
1951 MNCARS. Foto de maqueta. AOFC 

"Las formas del reino animal y espeCialmen
te las formas externas y la estructura interna 
de los caracoles, sugieren al Arqwtecto la 
posibilKiad de nuevas formas arqunectónicas, 
en edifiCiOS en /os que /os problemas de ven
/IlaCIÓn e ilummación interna eSlan resuellOS 
Científ,camente " ... "La eStruclUfa de los 
caracoles nos hace pensar en elementos fun
cionales dsrmtos de/os comentes " 

El huevo y las formas orgá nicas 



Mausoleo de Oaide-Aun Moham ed AH 
Yinnah. 

Karachl. Paklstán. En col. con José AntoniO 
Fernández OrdMez Proyecto de concurso 
Inlernaclonal 1957 Plano de SecCIÓn. Foto 
A~C. Foto BIS 

M Hemos quendo reunir fodas {/as/ preo
cupaciones en una sola forma que por su 
significado y por sus dimensiones renga el 
máximo de nobleza - La forma que uflllza
mos es la más sencilla que ha podido pro
dUCir la naruraleza.- La forma del huevo.
Queremos utilizar esta forma como simbo
lismo de la creaCión del ser humano La 
forma externa queda reduCida a un gran 

OVOide ... Pero era necesarIO expresar /8m

bIén la gestación de esta creiIClÓn; poi ello. 
en el ln/eflO( se proyectan afros dos huevos 
El menor.. hecho de mármol. es e l que 
conSflrUlrá el sarcófago de Ah Yinnah, yel 
segundo. construido de acero inOXidable. 
que servirá de ce/osfa para preservar el ame
flO~ .. La eSIfUClura ex/eflor OVOidea seril 
loda elfa de hormigón armado mangulado .. 
El espacio comprendido entre los /fiangulos 
se cubrirá con lilmmas fmas d8 mármol o ala
baStro. traslUcido. que perrrutan el paso tami
zado de la luz solar. por la noche. la luz mte
fIO{ se acusara al ex/eflor M 

El huevo y las formas orgánicas 

95 



96 

Faro·Monumento a la memoria de Cris
tóbal Colón_ 

República Dominicana Proyecto de 
concurso internaCIonal 1929 ExposIcIÓn 
ele Arqunectura Moderna en San 
SebaSllán, 1930. Maqueta metálica con 
giro de 1950, EXP01'BHA. Madrid, 1951 
MNCAAS Foto de maqueta del autor, 
AOFC 

H 58 nos plantea un edificIo en cuyo /raza
do In/ervlene: A. La ecuación de la Circunfe
rencia. B. La ecuación de una rama de hlper
bola, C. La ecuacl6n de una hélice cuyo 
paso asrá dado ramb,,}n por otra ecua
C1ÓfI- Como resultado, rendremos una fór
mula algebraica que será la ecuación del 
Faro .. ~. el monumento debía girar alre
dedor de su eje, como gira el mundo alre
dedor de la recta ideal que une sus p%s~ 

Ciudad aerostática y acorazada contra 
los bombardeos. 

Propuesta. 1934 Foto de maqueta, A~FC 

"Estos edificIos han de ser "acorazados en 
/lerra" para aV/rar en lo pOSible los bombar
deas de las escuadras enemigas, y además 
estarán prOVIstOS de un sistema completo de 
climatización artifiCial ,- Pans, Ber/ln, Lon
dres, ToIedo_ Salamanca, Madrid, deslruidas 
por una próxima guerra, por una revo/uclÓfl, 
no podrán r8COf1S1rulfse en la fOfma actual, El 
arre, la CIVilizacIÓn que reste, tendrán que 
refugiarse en estos caparazones del Progre
so .• 

Las formas geométricas curvitineas 
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Torre del Espectáculo. 

Proyecto no construido. 1934-1936-1942· 
1949 y ss. EXPQ1'BHA, Madrid, 1951, 
MNCARS, Torre de España, de Hispania, 
de Castilla o del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América . EstadiO 
Santiago 8ernabéu, Madrid. Diversas 
propuestas. Años sesenta y ss. Foto de 
maqueta, AVFC, Foto MO 

albergaría en su Imenor, desde un sta
d/Um capaz para 70.000 espectadores, un 
cme para 60.000 y un circo para IO.BOO, 
hasta una sene de teatros y salas de con
Cierto, asi como una sene de salones para 
conferencias, en forma que pudieran teleVl
sarse todos esos actos y espectáculos, 
pudiendo, de esta forma, constitulf zonas 
reSidenCiales en sitios apropiados, en forma 
de c/Udades-ji!¡rdmes, con casas con lodos 
los adelantos, que permitirian una vida sana, 
en la que no se descuidase ni la educación ni 
el esparCImiento: la aVIaCión misma y una red 
de ferrocarriles un/rian estos núcleos con las 
ciudades de relación y de gobierno" /19421. 

Torres hiperboloides de refugio y defen
sa en la ciudad antigua , Ciudades heli
coidales o hiperboloideas. 

Diversas propuestas 1937-1942 y ss. 
Foto de maqueta, A~CF-S 

"Nosotros proyectamos, en el limite de 
nuestra osadla, una Ciudad de relaCión en la 
que sl/uaríamos una sene de torres de plan
ta circular. engendradas por una curva lega
nlmica de Igual resistencia, cuya allUra no 
sería inferior a 500 metros, cada una de las 
cuales tendna un des/lnO determmado y 1Ie
vana una determmada funCión . ~ 

las formas geométricas curvilíneas 
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Ciudad radial aerodinámica . 

Propuesta 1951 EXPO,"BHA. Madrid. 
1951 Dlbu¡o del autOf en revista NF, 1969, 
Foto BIS 

"Las residenCIas vuelven al campo. La loco
mOClon moderna enlazará las zonas resI
denciales con la cIUdad de relación, con la 
nueva Ciudad radial, que contará con edifi
CIOS en los que se concen/rarán las dlstmtas 
aC/lvldades humanas, presididas por el Gran 
Templo, dedicado al Sumo Hacedor" 

-

/ 

Las form as geométricas curvitineas 



Monumento a los caidos en el mar y a la 
patrona de los naufragos, la Virgen del 
Carmen . 

Isla de las Puercas. Bahla de Cádiz. 
Proyecto no constrUido. 1938-1943. 
Ayuntamiento de Cádiz. Maqueta en 
mármol y bronce de 1950.Ángeles. Juan 
José Garcia. EXPQ1 ' BHA. Madnd. 1951 . 
MNCAAS. Foto AOFC 

"Se produce en este monumemo la asoCIa
ción de la técnica aeronautica con los estilos 

/radlclonales H. HSobre una base de piedra 
que adopta la forma de una nave, en la que 
sus dos ex/remos son como ... dos proas SImé
tricas. se apoya la to/alidad del monumemo, 
formado por dos grandes faros·torres, que se 
unen en su pane supenor por un Inmenso arco 
OJIval, repitiendo en alzado el mismo elemen
to de proa sugerido en la planta. - .. . en la parre 
inferior. .. una arquería de CinCO arcos ollVales .. . 

Las formas geométricas curvilineas 

sirve de enlace de las dos torres-faros. base 
del gran arco .. , colgada por cables de acero, 
aparece una Inmensa cruz de cuaren/a me/ros 
de altura, de acero inOXidable .. , que .. ha de 
ergUirse en medIO de las olas ... Cables. en 
forma de rayos. casI desaparecerán a la IIISla. 
y asf la Ilusión sera mas completa. ya que la 
cruz aparecera casI sostenida en el alfe por 
mano Inlllslble ~ 

.+* ' C • 
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Palacio de Asa mbleas, Reuniones, Con
gresos y Exposiciones. 

Paseo de la Castellana (entonces. avenida 
del GenerallSlmo!. M adrid. Proyecto de 
concurso. 1965 MNCARS. Foto de 
maqueta, A"CF-S, Foto MQ 

~Esra formado por dos troncos de cono de 
diferentes altufas. unidos por su base 
menor ... - La forma aerodmámica del edifi
CIO permite el que, a pesar de su alrura, no 
mfluya en el cálculo el empufe del viento __ -
La amplia terraza esta destInada al atemza¡e 
normal de helICópteros Un hellpueno. _ 
facilllar;a el acceso al edIficio de los asam
OIe(stas y congreslstas .. _ es de esperar que 
una de las ventajas de la forma de esta 
estructura sea el de que en un fUlUro se uti
lice en edifICIOS de oflcmas. casas. reSIden
cias. etc ~ 

Diábolo Building y Ciudades-diábolo. 

Diversas propuestas. Años sesenta y ss 
DibUJO del autor. Foto A9FC 

las formas geometricas curvil ineas 



Torres troncocónlcils inllertidas. 

F'fopueSla Sd O¡but<J del autor. AOCF·S. 
FOlo MO 
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AotogirÓdromo. Estación de autogiros V 
helicópteros. 

Pl'opuesta 1949 EXPOI'BHA. Madrid. 
1951 DibuJo del autor. AOFC 

Garaje de automóviles V autogiros. 

Propuesta 1949-1951. EXP01 ' BHA, 
Madrid, 1951 Dibujo del autor, AQCF-S, 
Foto MO 

W Análogo allgaraJe radial subterráneo/, per
mite albergar en su pane supeflor los 
Autogiros. yen la subterránea los automó
VileS - Permite poder llegar a la ciudad en 
Autogiro, albergarlo y romar el coc/1e que ha 
de condUCIf al recién llegado por dentro de 
la Cludad.- El exleflOl del garaJe se utiliza
rá para pub/¡cldad~ 

l as derivaciones tecnológiCils 
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Casas aerotransportadas. 

Propuesta. 1944. DibuJo del autor en CyR, 
Foto BIS 

"Cada aeroplano. cada planeador. es una 
casa. V qUien dice una casa, dice una tien
da. una oficina, una mdustria. Llega un 
momento de peligro para la reglón. .. donde 
los aparatos'VlVlendas han formado una CIU

dad. Y no hay que hacer sino volar ... Y la ciu
dad_ .. reanuda su actiVidad ante nuevos pai
saJes ven nuevo clima ". 

Club de los Veinte. 

Proyecto no construido. 1951 . 
EXP01 18HA, Madnd, 1951. Maqueta y 
dibUJO del autor en CyA. Foto MO 

~La casera, con las cabmas en el mterior. V 
el Bar soportan el trampolin que utilizan los 
20 bañistas para sumergirse en la plscma 
OVOidea" 

Las der ivaciones tecnológicas 
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Casa-proyectil. Variante. 

Propuesta H. 1950, Acuarela. AOCF-S. 
Foto MO 

l as derivaciones tecnológicas 



Casa Cesto Fernández Shaw-2. 
Casa-proyecti l. 

Tánger. Marruecos. Proyecto no 
construido 1950. José Parrés 
EXP01'BHA. Madrid. 1951 MNCAAS 
Foto de maqueta en CyA. BIS 

MLa "Casa CF-S.-r fue el refugIo antIaéreo 
en forma de huevo ... ILa G.F-S.-21 es sola
mente medio huevo. con al(e de proyectil. 
Por eso puede también llamarse la "casa
proyectil" ,. La eStructura eStá formada por 
ocho nervios que quedan al alfe en lo que 
hubiese Sido planta bala y se unen a la 
envoltura general en las dos plantas supe
(lores De traza atreVida y modernisima. 
semeja un platillo volante que hubiese ate
mzado Junto al mar para Que sus mpulantes 
dIsfruten de unos dias de veraneo en 
Tánger. en Pontevedra. o en 8emdorm. -

Pantalla eólica pa ra el Teatro Atlántico. 

Castillo de San Sebastlán. Cádiz, Proyecto 
no construido. 1949-1953-1956. MNCARS. 
FOlo de maqueta. AOFC 

propuse como escenarro Ida MLa 
Atlántlda-' una pantalla gIgante y flotante. 
con un sIstema de aspas glfatorlas para con
rener o regular el empu¡e de los Vlentos-

l as derivaciones tecnológicas 
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Aeropublicidad. 

Propuestas S.d. Acuarela del aUIOf, A"'CF·S, 
FOlo MQ 

·En el camino de la europeización no 
vamos en primer lugar, pero marchamos 
bien colocados, y sobrB rodo a buena mar
cha. en la carrera de la propaganda, de la 
publiCIdad. del reclamo. en fin, que todo es 
uno y cada uno dlstin to ... - No es nues
/ro propóSllO dar aqur una clase de publiCI
dad urbana. SinO llamar la arenclón de los 
prople/aflos para que no Sientan remilgos 
InlusrlflC8dos en la explotaCIÓn de la publlC/> 
dad, eso si, con nues/ro consejO de que IIJ 
hagan compatrble con la belleza de /as pers
pectIVas callejeras· /19361 

Las derivaciones tecnológicas 
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LA ARQUITECTURA UTÓPICA DE CASTO FERNÁNDEZ-SHAW: 

HUMOR y FICCiÓN CIENTíFICA 

Antón Capitel 

U na de las facetas más cunosas del ecléctico y singu
lar arquitecto Casto Fernández-Shaw fue la de los 

proyectos que podriamos llamar "futuristas", sin duda 
muy queridos para él en cuanto tenidos como lo más radi
cal y moderno. No me extrañarla que hubiera sido lo Que 
más le mteresara, o entretuviera, de su trabajo. como 
prueba en parte el que otras obras suyas más realistas o 
convencionales tuvieran con alguna frecuenCia rasgos 
figurativos, siquiera livianos, que las acercan a aquéllos . 
Tal aspeclo de su obra tiene bastante Importancia para la 
historia de la arquitectura española moderna, aunque no 
fuera mas que por la escasez en ella de este tipo de apor
taciones. Pero esta soledad no es extraña, pues la con
tribución utópica de Fernández-Shaw presenta perfiles 
anacrónicos . Tanto la "Casa CFS-2", como la Torre del 
Espectáculo (y su "Ciudad radial aerodinamica"I, el pro
yecto para el concurso del Pabellón español de la Feria de 
Nueva York o el del Palacio de Congresos de Madrid. tie
nen algo de ilustraciones de novelas de Verne. o, más 
acá, y si se prefiere, de propuestas de una vanguardia 
española tan imposible como primitiva, y acompañadas 
de un matiz expresionista frente al que dudamos sin solu
ción sobre si es prematuro o si es tardío. 
En algunas de ellas -quizá en todas- asoma el humor, 
y sus ilustraciones son con frecuencia viñetas de 
"comlc". A veces la broma se fusiona con la ingenuidad, 
como ocurre con el "Club de los Veinte", con edificio y 
piscina en forma de barco (o con el proyecto para el con
curso del Aeropuerto de Barajas, en forma de avión). 
Relacionado con ello, llama la atención el hecho de que 
el modo de proyectar sea siempre el mismo: hay una 
forma o imagen previa, casi siempre obtenida por revo
lución, y a ella se adaptan los usos y las cosas que debe
ría contener. 
Ouizá este metodo sea una cuestión iniCial, nacida en el 
primero de estos proyectos, la Torre del Espectáculo (a 
su vez derivación del Faro de Colón), que, como forma, 
es una Torre Elffel gigante sometida a giro de revolución 
ya la que se arrolla un helicoide que resuelve las circu
laciones, incluso rodadas . Esta silueta permite superpo
ner un gran estadio, un gran circo, un Cine, un teatro, 
una sala de conciertos, ... , y así en sucesivo decreci
miento hasta que las asíntotas de la forma se acercan al 

paralelismo y piden su remate. Las coronas circulares 
perimetrales resuelven la circulación y los servicios y 
todos los usos pueden acomodarse al redondel sin 
mayores conflictos. Aunque ya los problemas de esta 
forma de torre quedan puestos de relieve por la sección 
de las coronas circulares (o helicoidales) que se adelga
zan de modo tan continuo como obligado y autónomo, 
Inexorable. 
Creo que la mayor debilidad de estos proyectos es el casi 
sistemático sometimiento a la planta circular, probable
men te la forma más antipática y difícil que en arquitectu
ra pueda hacerse si es precIso que esté troceada. Si en 
la Torre del Espectáculo los usos de grandes espacios uni
tarios soportan bien, como hemos dicho, esta servidum
bre, en la casa-refugio la planta ya es algo critica (SI bien 
no lo es tanto como las de Fuller), aunque es en el pro
yecto del Palacio de Congresos donde queda convertida 
en algo verdaderamente poco convincente, sobre todo SI 
pensamos que cada piso es de distinto diámetro y, asr, 
sometido con más crueldad y esquematismo todavía a la 
arbitraria e inexorable dictadura de lo radio-concéntrico. 
Es en las secciones, por el contrario, donde sus pro
puestas resultan más atractivas, como demuestra obvia
mente la Torre del Espectáculo, pero también -y quizás 
más todavía-o la del citado PalaCIO de Congresos, cuyo 
corte altimétrico enseñando la estructura revela el alto 
interés que las plantas no conSiguen. Pues las secciones 
son la cara interna de la imagen: esto es, de la forma 
entendida como un bulto Visible, obJetivo realmente más 
intenso del humor y de la "ficción clentifica" de D. CasIO, 
capaz de mostrar, en cruel comparación, la banalidad de 
la arquitectura y de la ciudad convencionales . En cierta 
semejanza con Wnght, y orillando como él mundos muy 
resbaladizos, aunque distintos. una Idea soñada y li tera
ria de la forma sustituyó a la realidad cotidiana y a la pro
pia vida, Inventando formas e imágenes cuya vocación 
cinematográfica -la unión de la literatura y de la ima
gen- hubiera podido ser verdaderamente aprovechada. 
Ouede aquí en todo caso nuestro homenaje a quien supo 
contrarrestar la vulgaridad del ejercicio profesional, y de 
la tantas veces exagerada moderación de la mejor arqui
tectura española del siglo que acaba, con investigaciones 
formales tan curiosas como personales. 



LAS PROPUESTAS ENTRE LA EVASiÓN Y EL PRAGMATISMO 

Torre del Espect áculo, 

Proyecto no constrUido, 1934-1936-1942-
1949 Y ss, EXPQ1 · BHA. Madrid, 1951 
MNCARS Torre de España, de Hispania, 
de Castilla o del Quinto Centenario del 
Descubrimiento de América EstadIO 
Santiago Bernabéu_ Madrid Diversas 
propuestas. Años sesenta y ss Plano de 
plantas y seccIÓn. AOCF-S, Foto MO 

"Los malerla/es serAn el hormigón armado 
en su leenica mAs depurada, e/ hierro lamI
nado y el aluminio - Imerror de la Torre 
Está pensado para albergar loda clase de 
/ocales de espectáculos Una piSCina O/Im-

o o ' ' \ " 'J '-. " 
o ' ' , , - , , . ' . .;,' , 

pICa, un campo de futbo/. un palaCIO de 
depones, un cme con seis pantallas, un rea
rro liflCO, orro de comedias, salas de con
cIertos, salas de conferencl8s, estudiOS de 
TeleVISIÓn. Aquello que renga un Interés 
para trxios /os que consmuyen la audiencia 
de los mediOS RadiO y TaleVlslón , • 
" Todos los locales están mecanizados, yasi 
en el Tearro de Grandes Espectáculos el 
Escenaf/o de plan/a anular es fijo, paro la 
lorahdad de la Sala del publico gira. para 
poder enfocar los dls/lntos seclores del 
Escenaflo con loda rapidez· 
Circundando los lOCales de especlaculo. 
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suben en espiral dos rampas: una de subida 
y olfa de bajada ComUnicadas a dls/lntos 
niveles, una Insralaclón de ascensores y 
montiHX!Ches comp/elara aSI el acceso a /as 
dlferemes plantas Las Autopistas helreol
dales serian las avenidas de los modernos 
"Cemauros".- Los Vlsltames en sus 
coches podran subir a las dIferentes plsn/as 
hasta una altura determinada - Sm baJarse 
del coche podran hacer sus compras, cobrar 
cheques. almorzar tamblen habrá Ioc8les 
de exposICIÓn. e Incluso podria planearse en 
su reclmo vna eXpoSIcIón de Afie e 
Industrl8- /1966/ 
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Casa Casto Fernandez·Shaw-2. 
Casa·provecti l. 

Provecto no construido. Tangar, 
Marruecos 1950. José Parrés 
EXPQ1'BHA. Madrid, 1951 MNCARS 
Planos de planta V sección y loto da 
maqueta en CyR, FolOs BIS 

"De plan/a Circular y sección semlOvoidea .. 
Esrá proyectado para realizarlo en Tánger. y 
la Idea baslca ha sido la de prodlJC/{ una 
especie de enorme "parasol"' para, debajo 
de él. realizar la vida cOI/diana de una faml' 
lia En la plan/a pflmera. IJn Hall da acceso 
a las habllaclOnes_ En la 2' plan/a. un Salón 
Una terraza anular circunda la casa, donde 
se mueve un aSiento motOflzado ... con 
to/do.. que permitirá, al Ir recorriendo el 
anillo de la terraza. contemplar cornada
mente la toralldad del palsal8 que desde 
esa a/wra se domrna. La escalera también 
es movible de tipO ~AVION~ una turbrna 
de aire Instalada en la "cusplde" del edlfi· 
cia. suministra flurdo .. La estructura gene-
ral es de hormigón armado, sr bren podia 
ser ramblén metálica. El revestimiento de 
fachada se hará con placas de aluminio y 
ma/eflales p/astlcos ." 

1 

0 -

l 



Club de los Veinte. Caseta de baños. 

Proyecto no construido. 1951 
EXPQ1'BHA, Madnd, 1951 

Parque de atracciones con camping, 
TorrelÓn de Ardoz. Madrid, Proyecto no 
construido 1960 
Edificio pa ra vestuarios femeninos, 
Colonia de San José, Antigua Carretera de 
Aragón, pk 19·20, Torrejón de Ardoz, 

_.-

Madrid, Proyecto no construido. 1961 
José Irus, AGA, Sec COAM. c' 3778, exp 
1211/61. top66129 DibuJo del autor, 
AOCF·S, Foto MQ, Plano de plantas, 
alzados y secctones, AGA. Foto MO 

H Jumo a la prscma o el mar, en un flncón 
aislado del amon/onamrenlO de gen/es, en 
donde es mas bello el paisaje por más 

, , 

-. 
y 

r 

escondido y se disfruta mas del agua y del 
sol, no serán escasos los servicios Que nos 
preste una esquemática caseta de barios 
en donde ves/Irnos. lomar un refresco y 
aparcar el coche o la moto. Es/a casela 
puede hacerse para un club o para una 
familia, Siendo en ambos casos un rmcon 
grato y acogedor que hará aun mas delICIO
sas nuestras vacacIones" 

t 

_ ... 
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Pabellón de España en la Feria de Nueva 
York. 

Proyecto de concurso. 1965. MNCAAS. 
Apunte y dlbulO del autor, A~CF-S. 
FOlos MQ 

\ 

~.~-----

-----~, ~ , 
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Palacio de Asambleas. Reuniones. 
Congresos V Exposiciones. 

Paseo de la CaSlellana (entonces. avenida 
del GeneraliSlmol. Madrid. Proyecto de 
concurso. 1965. MNCARS. 
Plano de sección, AOFC. 
Planos de planta en revista lA. 1965 

·Su planta es circular en /Oda su eleva· 
CJón ... - Es to nos permlie alo/ar en el 
cono mferior todos los locales donde nene 
lugar la vida de los congresistas y, en el 
superior. los locales dedicados a restau· 

rante y sus servicIos - El volumen infenor 
aparecerá al extenor sin huecos de ilumi· 
naCión. excepto para la entrada del edlfl' 
CIO.- No obstante. la lIummación con luz 
natural está asegurada a través de venta-
nales de planta Circular. que produclran luz 
cent tal en los locales de rraba/o.- Por el 
contra no, los locales de restaurante reno 
drán ventanales exteriores, desde los que 
se contemplaran las vistas de Madrid y la 
Sierra". 
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LOS ESPACIOS PARA EL OCIO 

Juan Carlos Rico Nieto 

Ateneo Mercantil de Valencia. Anteproyecto de concur· 
so. 1927. 
Extracto parcial de las deliberaciones privadas del jurado 

.. Estoy totalmente de acuerdo contigo, el interior 
mefOr planteado, en mi opinión, es el proyecto número 6: 
esa rótula elipsoidal. justo en la intersección de los dos 
cuerpos del solar, me parece acertada y eficaz. Distribuye 
con equidad y perfecto funcionamiento las distintas areas 
del edificIo ... ". 
- "Especialmente la planta de acceso y la principal. que 
son las más complejas; la sabia separación entre el area 
de dommó y del salón de café, por medio de esa misma 
rotonda, el salón de conCiertos, ¡muchas de la ciudad ya 
lo quisieran!. con ese escenario tan bien equipado y la 
escalera en el angula derecho que está muy bien plantea
da: en fin. la amphtud destacando sobre las demas pro
puestas ... " . 
- "Y así mismo. todos lo reconocemos: el problema 
fundamental es el exterior. un poco desconcertante, con 
ese lenguale ecléctico quizá demasiado regionalista. 
desde mi modesto punto de vista. ya en desuso. No lo 
entiendo bien". 
- "Está claro Que los proyectos 19 y 23 son mucho más 
interesantes desde ese enfoque ... ". 
- "A mí es la fachada del número 20 la que me parece 
más adecuada .. " 

Proyecto 6: D. José María Caslell y D. Casto 
Fernandez-Shaw 

Proyecto 19: D. Fernando García Mercadal y D. Emilio J. 
Moya 

Proyecto 20: D. Gaspar Blein 
Proyecto 23: D. Manuel Martínez Chumillas y D. Ramón 

Aníbal Alvarez 

Super-Cinema Monumental. Proyecto de 1928-1930. 
EstudiO del director de cine Ridley Scon. Noviembre de 
1979. (Preparación de la maquelación arquitectónica para 
"Blade Runner") 

- "Es fundamental que el diseño de la ciudad lo cUide
mos detalladamente, ya que es una parte tan importan te 
como la propia trama; habra muchas tomas de sus calles 
desde el puntO de vista aéreo, lo que implica perspecti
vas diferentes: no olvidemos que toda la arquitectura 

debe tener tanto un acceso subterráneo como aéreo. 
además del peatonal". 
- "Lo que deseo exactamente -sugirió el mismo direc
tor- es que aparezcan todas las tipologías urbanas, no 
sólo las maquetas piramidales de las viviendas, que están 
perfectas, sino también calles y centros comerciales, 
lugares para el ocio. etc ... Fijaos por ejemplo en este 
magnífico proyecto que me han traído con toda la docu
mentación de arquitectura viSionaria que he pedido. Se 
trata de una propuesta para un cine... el Cine 
Monumental de un tal Casto Fernández-Shaw. y nada 
más y menos que de l año 1930. Parece increíble tener 
una idea que todavía hoy resulta visionaria". 
- "Una película se proyecta simu ltaneamente en las 
pantallas que configuran los lados de un octógono. Se 
accede por el subsuelo y a la terraza supenor. capaCitada 
para que aterricen avionetas. autogiros y, es Increíble ... 
¡taxIs aéreos!; ocho torres con rampas y ascensores y 
capacidad para 24000 espectadores". 
Todos miraban perplejos los dibujos. 
- "¡Justo lo que quiero!; incluso debemos consegUlf la 
estética de sus dibUJOS: un faro que irradia luz en medio 
de la urbe ... me asombra pensar que hay personas con 
esta visión de fu turo tan impresionante; qué mallo debió 
de pasar ... me gustaría haberle conocido". 

Cine-Teatro Coliseum. Madrid. Obra de 1931 a 1933. 
Enero de 1934. Novena planta del Edificio Coliseum. 
Estudio del maestro Jacinto Guerrero 
(Gran Vía de Madrid) 

- "No entiendo para qué te has quedado con un PiSO en 
este edificio; todo el mundo comenta que parecen unas 
oficinas. que no tiene ningún estilo ... La verdad es que es 
el más feo de toda la calle" . 
- "No estoy de acuerdo para nada. nos encontramos 
posiblemente ante la obra más avanzada de Madrid en 
estos momentos; lo comprobaras dentro de unos años. 
Reconoce que, de todos los pisos que hemos visto, 
éste es el que mejor funciona: ordenado, habitaciones 
amplias y regulares. pocos corredores. bien iluminado a 
patios exteriores; creo que va a ser muy agradable Vivir 
aquí". 
- "Sr. eso si que es verdad". 
- "Y el t eatro es asombroso cómo lo ha planteado. 
Cuando estudié el solar, sabia que lo tenía que encar
gar a buenos profesionales . Oué excelente idea llevar 



la sala al in terior para absorber todas las irregularida· 
des: es asombroso cómo lo ha conseguido: amplio 
escenario, una visión y sonido perfectos, rápido acce
so de tramoyistas y actores: en f in. un buen trabajo . 
Aquí apenas percibiremos ruido ni siquiera de la sala 
de fiestas. ya que estamos separados por el gran ves
tíbulo ... ... 
- .. ¿Y qué me dices de la decoración. ¡qué frialdad!, si 
la entrada al teatro parece la de las oficinas de un banco, 
y las paredes de la sala sin nada, la lámpara del techo es 
como la de un quirófano y en medio del patiO de butacas 
una gigantesca viga ... " . 
- "Es para sujetar el entresuelo . Técnica y constrUCll' 
va mente es diferente al resto de edificios que conozco; 
por ejemplo, es la primera vez que veo un escenario con 
un monta-orquesta y la bóveda acústica va colgada de 
una estructura ... .. . 
- ~ Espero que bien, porque desde luego parece que se 
va a caer .. 

Cmes Roxy y Olympia. Madrid. Proyectos de 1935. 
Mesa de trabajO de Casto Fernández·Shaw en su estu
diO. 
(F inales de 1935) 

Desplazadas a lo largo de la superficie del tablero, 
láminas sobre cuadros de Mondrian, folletos y catálo· 
gas de los modelos de la exposiCión de París de Van 
Eesteren y Van Doesburg y los planos coloreados de 
la casa Schroder de Rletveld. libros y revistas en 
holandés. 
JuntO a ello una serie de croquis y dibUJOS a mediO aca
bar. Lápices de colores esparcidos y desordenados: ceras 
y un pincel con un pequeño pocito con agua. Diseño de 
letras de diferentes formas y tamaños. 
En el papel. colocado justo frente a la silla. se podía 
observar un dibUJO, prácticamente acabado en su com
posición, de volúmenes horizontales y verticales rectan· 
guiares. Uno pnmero, el más grande. de esquinas redon
deadas y separado en tres franjas de color: marrón la más 
ancha. azul metálico la siguiente y azul-negro la tercera; 
estaba perforado por diferen tes ventanas y puertas. Otro 
paralelogramo, esta vez vertical y de un color amarilla, 
sobresalía en altura reforzado en dos de sus lados a su 
vez por una estructura metálica trasparente, JUStO en el 
punto mediO. Un cuarto elemento rectangular, esta vez 
estilizado y en voladizo, salía del primitiVO volumen. Una 
compOSición pictórica-geométrica decoraba una segunda 
fachada plana y más alejada, con dos puertas y dos ven· 
tanas. 
En roJO y negro se pocHa leer: "Cine Roxy /hoy salán hoy! 
butaca pesetal café ". 

Teatro AtlántiCO. Bahía de Cadiz . Propuesta de , 949-1953 
y ss. 
Buenos Aires, 12 de agosto de 1945 

"Mi querido Casto ' 
Con cuánta alegria recibo sus maravillosos bosquejos del 
teatro que, con motivo de la celebraCión del tercer mile
nio de la creación de nuestra entrañable y querida Ciudad 
de Cádiz, se piensa realizar en la bahía e inaugurarlo con 
nada más y menos que m i incompletislma obra de La 
Atlántida: un desporporcionado honor que no sé SI seré 
capaz de llevar a buen fin. 
Desde que en el año 1926 nuestro querido y común 
amigo, Juan Gisbert, me dio a conocer el magnifico 
poema de Verdaguer, no ha Sido otra mi obsesión que 
componer una Cantata Escénica, como a mí me gusta 
llamarla. 
¡Qué de Sinsabores!. apenas avanzo compases ... pero no 
era ésta mi Intención al escribirle; de ningún modo. MI fin 
no es otro que agradecerle y admirarle por su ralento y per
fecta comprensión de la obra .. . ¿qué mejor escenario, para 
representarla, que ese magnífico espacia abierto al mar. .. ? 
Veo con satisfaCCión su perfecta interpretación de las 
modestas sugerencias coreográficas que en su día envié. 
desde Granada, a Sert. Han sido suficientes para que su 
infinita creación visionaria sobrepase todos los lím ites 
Imagmados por mi. En los momentos de mayor desáni· 
mo me veo ya sentado frente al colosal escenario, cerra· 
do por esa permeable muralla que puede sobrepasar el 
agua en sus mareas altas, inundándolo parcialmente .. 
como a la Atlántida mientras Hércules lucha con Anteo. 
le ahoga entre sus brazos. sosteniéndolo en el aire.. todo 
rodeado de agua ... 
Presididos por el faro, ese Impresionante homenaje que 
usted tan sabiamente le dedica a la mítica Torre de 
Hércules; y ese difuso, para mi torpe conocimiento cien
tífico. pero magnifico proyecto de una pantalla eólica, en 
pleno mar, ejemplo para generaciones futuras .. . 
En fin, Don Casto, ¡ojala, ahora más que nunca, acabe 
esta obra que me tiene a mal traer! y puedan verla miS 
ojos en tan grandiOSO escenario. 
Esperando sus noticias con todo el interés que supondrá, 
le abraza muy cordialmente. su amigo. Manuel de Falla ". 

Teatro de la Ópera. Madrid. Anteproyecto de concurso . 
1963. 
Puesto de mando del escenario circular del teatro de la 
Ópera. 
(Representación inaugural, 9 Enero de 1996) 

Qué orgulloso estaba de haber Sido elegido el jefe de 
escenario del que se decia ser el teatro de ópera más 
moderno del mundo. Después de una preparación minu
ciosa con los técnicos podía. desde su cabina de mando, 
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". 
controlar loda la InstalaCión eléctrica. la climatización. la 
iluminación tanto de la sala como del escenario. el soni
do, los nuevos peines eléctricos para los decorados de 
perfiles de hierro y, lo más Impresionante, el gran esce
nano giratoriO de 28 metros de radio. 
La representación comenzada dentro de unos minutos y 
la sala estaba abarrotada por la expectativa creada; habian 
venido profesionales y escenógrafos de todo el mundo. 
mien tras se construia, para verlo en directo. 
Los ocho escenarios ya estaban preparados. Comprobó 
una vez más el estado de las ruedas y el carril del peri. 
metro {de Iguales caracterís\!cas a las del tren Talgo) y el 
eje central los montacargas. las escaleras mecánicas y 
las dos plataformas hidráulicas habían subido todo el 
NatrezzoN, sólo los ascensores rapidos subían y bajaban 
continuamente a tramoyistas y electricistas. que iban ocu
pando sus puestos. Los actores, ya en la sala de descan
so, dispuestos a salir a escena; la orquesta en su sitio, y, 
de un momento a otro, entraría el director. 
El teatro estaba IOcreiblemente equipado, no sólo tecnl
camente: zonas separadas para bailarines, actores y mús¡' 
cos, talleres y almacenes de todo tipo, archivos, áreas de 
VISitas. La parte del público, el acceso semicircular per
forado verticalmente con un hueco que recorría las cua
tro plantas, con restaurantes y bares y dotado de nume
rosos y rápidos ascensores así como de una sala 
pequeña de conCiertos, era espectacular, como se apre
ciaba en los gestos de la gente. 
La señal La obra va a comenzar, Primera escena: esce
nano nll 1, preparado. Las luces se apagan. 
El momento cumbre había llegado: segundo acto, hay 
que cambiar la escenografía, Presionó el botón y la plata
forma empezó a girar; en tan sólo treinta y dos segundos 
el segundo escenario ya estaba instalado, con los actores 
dentro. Murmullos de admiración entre el público, 
Todo funcionaba a la perfección, El alarde tecnológico se 
prodUjO en el cambiO del qUinto al sexto acto, al girar la 
propia escena sobre la plataforma circular: hubo aplausos 
espontáneos 
El flOal fue apoteósIco, con la aparición de todos los acto-

res en sus dlstlOtos escenariOS, mientras giraban ante el 
público con el telón de la boca en alto. 

Cinema tógrafo Collseum. Vlllaconelos. Madrid. Obra de 
1966. 
Grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
ArqUitectura de Madrid escuchando las explicaciones de 
su profesor frente al ed ificio, hoy Museo del Melonero. 

- "Cuántas veces un pequeño proyecto ofrece posibili
dades de experimentación y de tanteo más arriesgadas 
que una obra de mayor envergadura. 
Una planta, ordenada geométrica y coherentemente, 
sirve para albergar el patio de butacas, anfiteatro, esce
nario, acceso, aseos en los dos niveles y la cabina de pro
yeCCión en un tercero: Junto al local de la cooperativa, que 
se utiliza simultanea mente como bar del cine. 
Un foso. a"ibe e instalaciones de calefacción que inclu
yen un almacén para carbón, componen el sótano. 
FiJáos, quizá sea la fachada entre medianerías lo que 
mas llame nuestra atención. A pesar de las diferencias 
entre el alzado del proyecto y su estado actual, pode
mos suponer una fachada tntermedla, increíblemente 
Simplificada y mtnlmallsta, en la que destacan las dos 
piezas para los carteles de publicidad, las tres ventanas 
y los seis óculos, cerrada en su parte derecha por la cris
talera vertical, en el muro de ladrillo, para iluminación de 
la escalera" . 
BaJO la puerta del edificio, un hombre y una mujer pres
tan atención a las palabras, observan a los alumnos y 
miran perplejOS el edificio siguiendo las indicaciones del 
profesor 
- "SI treinta y tres años antes, la fachada del otro 
Coliseum llamó la atención por su estructuraCión, qué no 
impactaria esta nueva versión que, aumentada por el des
poJamiento de lodos sus ornamentos, caneles y letreros, 
nos parece una obra totalmente actual M 

El hombre y la mUjer se miran con asombro y, entre risas 
y aspaVientos, se dan la vuelta y entran indiferentemen
te al edifiCIO. 



CENTROS DE OCIO Y ESPECTÁCULOS 

Ateneo mercanti l. 

Valencia. En col. con José Maria Castell. 
Proyecto de concurso. 1927. MenCión. 
Planta principal Proyecto publicado en la 
revista Arqui tectura. 1928. Foto BIS 

"El anteproyecto ... suscritO por los Sres. 
Caste/! y Fernández Shaw e/turra/de ... per
mI/e una elastlc/dad de relación ... que lo 
destaca de los restantes ... en condiciones 
muy super/ores a las de los demás proyec
ros dentro de un acerrado criterio de 
amplitud y desarrollo ... Aun cuando conce
de .. muy secundarla y casI nula Importan
cia a las fachadas y aspectos exteriores .. 
es uno de los Que con mayor aCIerto 
busca en tradiciones locales oflentaclón 
para el sentido ornamental y decoratIVo que 
extenorlce su concepción.. . .. (Pedro 
Muguruza. Del Acta del Juradol 

Super-Cinema. Cinema Monumental . 

Propuesta 1928·1930 EXPOCQSAM, 
1934-1935. Agualuerte del autor. AQFC 

"Desde el centro de una planta octogonal. 
una máquma proyectará la pelicula en ocho 
pantallas al mismo tiempo. cada una de las 
cuales abarcará sendos sectores del pub/i
cO.- El edifiCIO se situará en el centro de 
una gran plaza. accedIéndose a él por vía 
subterriÍnea yaérea Sobre la terraza atem
zariÍn avionetas yautoglros, modernos taxIs 
aéreos - El suelo de la plaza quedará libre, 
pues un sistema de vigas-puente soportará 
el foriado del edlficio.- Habra ocho lorres 
dotadas de rampas yascensores En toral. 
se propone una capaCidad para 24.000 
espectadores .. 
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Cine-Teatro Coliseum. 

Gran Via (entonces. avenida de Eduardo 
Datol, 78 cJv General Mitre elt San 
IgnacIO. Madnd En col. con Pedro 
Muguruza 1930-1933 Prop, Jacinto 
Guerrero_ AOV. ASA 15-73°--6. Planos. AOV. 
Fotos MO Fotos de estado actual. 
ALB/ES 

" La bóveda acustlca probablemente ha 
de serv" de base para la constrUCCión de los 
futuros tealfos Hacía tiempo que gran 
parte de /os teatros de conStl1JCCtO(l reciente 
en Madrid se velan privadas de un escenano 
en condICIOnes - En el del "Colisevm - se 
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ha preVisto su dispoSICIÓn en lal forma que 
puede dotarse de cuantOS elementos sean 
necesaoos para montar toda clase de obras, 
en la forma más completa Ellelar es capaz 
para tener Simultáneamente colgados 150 
decorados Tres paSillos, a diferentes alturas, 
prestan servicIo a este telar - "El numero 
de ascensores y montacargas es de Siete, 
mereciendo espeCial mención el "montaor
questa". primero en su género mstalado en 
España" .. "La subida y descenso de la 
orquesta. combinado con cambiOS de luz, 
han hecho que el pUblICO que va a disfrutar 
del cme sonoro con que se ha maugurado 
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este PalacIO del Espectáculo. se encuentre 
sorprendIdo por un mletmedio de COfICleffO 
que tiene un éXito mesperado El lelón 
metálICO, la cortina de agua y las S/6le puer
tas del teatro_ diJn una eXlfiKXdlnarl8 segu
rldad al pübllco, que en caso de alarma 
puede salir a /fes calles distIntas en menos 
de tres mmUlos.- El estilo arqUitectónico 
adoptado es el de_ . ausencia de eSlllo. 
Puede deCIrse que la decoraCIón no eXiste, 
pues los arqUitectos se han limItado a acusar 
la estructura sllnplemente las ~(egaderas~ 
de aIre acondIcIOnado {sonl ulllizadas como 
elemento decoratlVO-
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Boleras Hollida'l. Edilicio Coliseum. 

Gran VIa lentor.ces. avenida ele José 
Antonio!. 78. Madrid 1955-1958. Prop. 
Alberto Jáuregu\ AGA. Seco COAM. ~ 837. 
exp 3127/55, DibuJo del autor. AIICF-S. 

FotoMO 



Cine Aoxy. 

Propuesta 1935. Dlbulo del autor en CyA. 
Foto BIS 

Cine Olympia. 

Propuesta H_ 1935. Dibujo del autor. 
AI>CF-S. Foto MO 

' 25 

,.- l. 
I /1' 

1, 



126 

Teatro Atlántico. 

CaslIllo de San SebaslIán, Cádll Proyecto 
noconsuUldo. 1949-1953·1956, AO 
Manuel de Falla, Granada OlbUIO del 
aUlor. Foto coloreada AOCF-S, Foto BIS 

WCreo que con mO/lvo del wTRIMJLENA_ 
RJO~. Cadlz merece que se esrudlen una 
sene de me¡oras y wal,c,emes#, Siendo uno 
de ellos la constrUCCión del ~Tearro 

Arlanrlco# # "SIrl querer emlrlf un JUICIO 
deflrlmvo. re dlre que el Castillo Ide San 
SebasrlánJ, por su proxlmlfiad al mar, por su 
extenSión y por su fácil acceso, debe de 
Irlcorporarse de una forma u otra a la 

.} ~ 

. e 1\ M.;.r ....... hA·hI1, . \\Ato. 

CiUdad Creo que para realrzar en el nuestra 
Idea. habria que hacer obras de lfTlPOltancl8 
y nunca quedaria perfecto. De todas mane
ras, para la constrUCCión de un Faro 
Monumemal de Hércules. un Museo 
OceanograflCO. #Acuanum~. etc, sena ideal, 
y debemos tender a que la Juma del 
TnmllenarlO se haga cargo del Castillo" 
{Carta a Germán de Falla. Madnd, 
12.10./953. ArchiVO Manuel de Fallal ... .. 
hago dos proyectos, uno acercándome a la 
Arquitectura de los edifiCIOS cláSICOS de 
Cadlz yo/ro a base de una ArqUl/ectura mas 
severa. dentro de I8s lineas modernas, -



Teatro Nacional de la Ópera. 

Paseo de la Caslellana {entonces, avenida 
del Genelalislmol. Madnd Proyecto de 
concurso pfOmoVldo por la Fundación Juan 
March. 1963. MNCARS Foto de maqueta, 
A~FC. Plano de seCCIÓn, AOCF·S. Foto MQ 
Planos de plantas y alzados publicados en 
TA, 1965, Fotos BIS 

H dado el avance acrual de España, yesp¡r 
Clalmente el de su capllal, es fundamental 
que Medfld disponga de un gran Teatro 
Moderno de 6pera, que no solamente Igua· 
le, s",o que supere a otros coliseos del resto 
del mundo ~ ~Confesamos que el comen
zo del Proyecto ha sido por la sala H HLa 
planta adoptada es la semICircular De los 
eX/lemos de la CircunferenCia balan dos /l. 
neas recIas al plano de la em/:xx;Jdurs. -
-El espectáculo es/a en el escenaflo. H 

-Creemos que hemos consegUido un lipo 
-Ideal~ de escenaflo, superior a todo lo crea· 
do hasta el momento presente" - apor· 
ramos una solUCión. digna de tener en 
cuenta yen las que será obligado la POSI' 

bllldad de contar con vemre, tremta o cua· 
renta decorados dlferentes H HEsto es 
nuestra planta Un circulo de 60 merros de 
dramerro, en el que la plama mÓVil es una 
plataforma de 28 metros de rildtO. - El foso 
esta umdo a esta plataforma, que dispone de 
cmco escenaflos diferentes Cada uno de 
ellos llevara un telar propio ... - Cada uno de 
los cmco escenarios podran ser iguales o 
diferentes En nuestro PrOyeclO disponemos 
Ires con "podlum" de diferentes dimenSIo
nes, dos de ellos con cickxamas de dos l/pos 
diferentes, yen los otros dos escenaflos dJs, 
ponemos, a su vez, uno de ellos con un 
segundo escenano CIrcular. en el que podrán 
preverse OtfOS tres escenanos diferentes, y 
en el qUinto, dos placas glfatOflas tangentes, 
en el que e!(¡ste la poSJbllldad de tener mon
tadds otras dos escenas - Tendremos, por 
tanto, que en el escenano, en el momento 
de empezar la repreSentación, estarán mono 
tados ocho decorados totalmente y Sin mIel' 
venc/Ón de tramoy,stas ni elecnclstas durall
le la representacIÓn - debemos mdicar 
Que el problema de giro de grandes masas 
metá/¡cas eSlá resuelto en el momento no 
sób en Otros escenarIOS de menos dJametro, 
SinO tamblen en las Ins/alaClones de dePOSI
tas de las locomotoras, grandes grUas en los 
puerros, puentes glratortOs, cupulas de 
observa/anos, etc - sm embargo. en 
nuestro Sistema se preve un gran elemento 
de apoyo central sobre rodamiento a bolas .. 
y una serre de plataformas de tipo parecido 
al tra-n Talgo, donde se Slwaflan /os motores 
sincronizados. que darán moVlnJl6nto .. - . 
Imaginamos /o que sería un (ina/apoteóslCO, 
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con la apanclón de los actores en Jos dlstm-
105 escenariOS, al g¡rsr es/e ante el publico 
con elrelón de boca en airo en una noche 
triunfar "En las parles laterales del esee
naflO, y prÓXImo a la embocadura. también 
se SltuBran instalacIones para mandos par
Cia/es de roda la parre elécmca del escena
(10,- ElevaCión de relones. elevación de 
decorados, elevaCión de puentes colgantes. 
mando del escenar/O 9"8tO(l0. mando de los 
diferentes sectores del escenario. efectos 
sonoros y cuantas mSlalaclones comple-

mm. 
;=: RB. .. 
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mamarlas puedan Idearse ... - Se preve ram
bién una instalaCión de /EI/avlslon en la 
orquesta para SincrOnizar con los coros y 
solistas slruados detras del decorado
"Los espectadores de la Ópera podran 
verla y 0ir/8 a traves de las pamalJas de tele
VlSIÓfl, hoy en negro, próxImamente en colo
res En fa cupula ... del escenano. se 
preve un lucemaflo de cfls taJ N N ... las 
escaleras de /os torreones .. pueden llegar 
hasta las terrazas, donde Incluso se puede 
prever la llegada de helicópteros ~ 
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Cine Coliseum (después, sala de baile, y 
actual Museo del Melonero). 

Calle de la Cuesla, Villaconelos, Madrid. 
1965-1967. Prop. Cooperativa del Campo 
de Villaconejos. Ref. por Juan Antonio 
González Cárceles en 1987. AGA, Sec 
COAM. c" 9771. exp 1613/66, top 65n5. 
Fotos de estado actual, AlB/ES y Fe. 
Planos y foto. AGA 

.. el cme HCollseum" de Villaconejos des· 
taca por sus dimenSiones. su espacio mte· 
rior. su diseño arquitectónico y estructural y 
las lineas de su fachada.- Es te local ha sido 
modificado, sigUiendo las lineas de transfor
mación Imperantes, en una sala de baile. 
pero afortunadamente con una Intervención 
baslante pequeña en cuanlO a las lineas 
generales de su arqUitectura Intenor. lo cual 
es posiblemente debido a la versa/llldad 
general y balO nivel de especialización que 
eslOS locales suelen presentar, y más con
cretamente a la concepción generadora del 
espacIo y su ull!Jzación debidas al IIUSlre 
maestro ff {Juan AntonIO González Cárceles. 
Memoria del Proyecto de refuerzo estructu
ral ACOAM. exp 382/871 
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LOS ESTUDIOS DE CINE DE ARANJUEZ 

M.' Magdalena Merlos Romero 

Los avances del siglo XX propician el auténtiCO desa
rrollo de la arquitectura industrial. La construcción de 

unos estudios de cine es un tema novedoso que respon
de al auge del recién nacido séptimo arte, y un verdade
ro reto para el arqUitecto, qUien ha de enfrentarse a una 
nueva tipología. 
El origen de los Estudios de Aran)uez coincide con la 11 
República, en un momento en que se impulsa el cine 
español. una demanda in telectual acorde con las corrien
tes de la cultura y el pensamiento europeos.EI Congreso 
Nacional de Cinematografía 11931) marca el punto de par
tida al deCidir la instalación de una Escuela 
Cinematográfica en Aran)uez, que acabará materializada 
en la construcción de unos Estudios de Cine, inspirados 
por la decisión de "convertir Aranjuez en el Hollywood de 
los países de lengua españo la". El proyecto se enco
mienda a Casto Fernández-Shaw. 
Las gestiones llevadas a cabo durante 1931 culminan con 
la cesión de 140000 m2 de terreno por parte del 
Ayuntamiento de Aranjuez a la sociedad Estudios Cinema 
Espafiol SA (ECESA) a fin de permitir la erección de la 
industria cinematográfica . Los terrenos son concedidos 
el19 de enero de 1932, iniciándose las obras en octubre 
de 1933. Trece serán el tata) de las películas rodadas en 
Aranjuez durante el período 1934-1944, coincidiendo con 
la actividad de la sociedad. 
La complejidad de los rodajes motiva que el arqUitecto 
plantee su proyecto como un verdadero debate entre 
arqUitectura y urbanismo. El lenguaje formal abarcará 
desde las premisas raciona listas hasta los ecos de ten· 
dencias como el expresionismo, el regionalismo e Inclu
so un neoclaSicismo de corte romántiCO y evocador. 
Una perspectiva panorámica de los estudios confirma su 
planteamiento como una pequeña ciudad. Un trazado 
Viario rellcula mediante plazas el solar que, frente a la 
Casa del Labrador y al Jardín del PrínCipe, se extiende 
paralelo a la histórica calle de la Reina. La armonia con 
el marco natural de Aranjuez decide el ajardina miento de 
los accesos, pantalla vegetal tras la cual se forma la ciu
dad del cine 
las plazas ,erarqulzan las diversas áreas funclOfl8les. El racio
nalismo Inspira la organización de pabellones. destinados a 
serviCIOS comunes (garaje, restaurante, clínica, ofiCinas), a 
usos eminentemente industriales y técniCOS (laboratOrios, 
procesado de películas, sonorizaCión, sincronización, pro
yección, talleres, salas de montaje. decorados) y a infraes
tructuras (suministro de agua y electflcidad). las naves se 
disponen en batería alrededor de patios concebidos como 

distribuidores. Estas construcciones presentan alzados y 
cubiertas donde predomina lo estructural. lo desornamen
tado, un pragmatismo deliberado acorde plenamente con 
unos fines eminentemente Industriales. 
Otras áreas, como las zonas de estudios al aire libre. o las 
residenciales, son las que permiten el empleo de distin
tOS y variados lenguajes. Asi no sorprende hallar la repro
ducción de un casco históricO centrado por una catedral, 
o la erección de varias torres no exentas de una mirada 
expresionista. 
Más interesante resulta la casa del director, situada al final 
del eje de acceso. Si bien su alzado responde a un voca
bulano contemporáneo. despojado de recursos estéticos 
superfluos. resuelto con cubierta aterrazada y numerosos 
vanos de acusada horizontalidad, la planta, una estrella de 
ocho puntas, es un recurso historicista de connotaciones 
simbólicas, como las que remiten a la cláSica planta cen
tralizada o a la ciudad ideal. derivada tanto del mundo clá
sico como Islámico. 
Por último, el Ingreso a los estudios. la zona de mayor 
representatlvldad, no es sino un guiño al arte áulico del 
XVI, resuelto como una réplica del propiO PalaCIO del Real 
Sitio, donde las simétricas cúpulas acotan el acceso por
ticada neoclásico; tan cercano, por otra pane, a edifica
ciones de los mismos años treinta, como las facultades 
de la Ciudad UniverSitaria madrileña. 
De este modo, el conjunto ofrece contrastes y tensiones 
que en definitiva son los planteados entre las corrientes 
racionalistas y las reminiscenCias de los modelos clási
cos. Esta pequeña ciudad se convierte en un campo de 
experimentación que permite incluso el desarrollo de la 
arquitectura de Interiores, de la mano de Mlgnonl : los 
decorados escenográficos responden a una nueva vanan
te que el Siglo XX y el cine proporcionan al tema de las 
arqUitecturas efimeras. 
La importancia de estos estudios de Aran¡uez va más allá 
del propio valor arquitectónico. Su relevancia para la 
Historia del Cine Español queda perfectamente argumen
tada si se evocan los profesionales que concurren en los 
mismos (directores como Floríán Rey, Ladislao Vadja, 
Benito PeroJo, Fernando Delgado o Juan de Orduña, fotó
grafos de la talla de Carlos Pahissa, actores como Imperio 
Argentina, Rafael Rivelles, Irene Caba Alba, Mary 
Santpere, Pilar Soler Leal, Estrellita Castro. Rafael Arcos) 
y títulos tan emblemátiCOS como La Hermana San Su/picio 
(1934), Cumto de fa Cruz (1936) o Nuestra Natacha (1936). 
En definitiva. el tema de los Estudios de Cine enralza con 
el de otras tipologías novedosas de ¡ndole urbanística y 



de servicios, de las que también se ocupa Casto 
Fernández-Shaw (gasolineras, aeropuertos, salas de pro
yección). Todo ello forma parte de un más amplio deba
le, que conoce la España de los años treinta, sobre un 
fenómeno que se produce en la Europa de entreguerras, 
el de la nueva Imagen de la ciudad contemporánea. 
La amalgama y fusión de elementos de distinto concepto 
y origen configuran así una ciudad especializada, adapta-

da a unas muy precisas exigencias funcionales. En ella las 
distintas manifestaciones artisticas son su principio y fin . 
La confluencia de Arquitectura, Urbanismo y Cine con
vierte así este proyecto tanto en una interesante ejempli
ficación de la actividad de nuestro cine, en uno de sus 
periOdos más fructíferos, como en una de las obras más 
importantes, por trascendente, del arquitecto Casto 
Fernández-Shaw. 
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ARQUITECTURA INDUSTRIAL 

Estudios Cinema Español, S.A. (ECESA). 

Aranluez. Madrod Parcialmente 
CQnstnJldos. 1930-1934 A~MA. exp 
40/509 Plano, AQHMA. Foto BIS Foto de 
maqueta y módulo de estudIOs en CyA. 
Fotos BIS 

~Las condiCiones nawrales de es/e lerreno, 
que es/a en el centro de España, a doce 
horas de tren de Jos mas vanados paisaJes. 
han de converllr AranJuez en el Hollywood 
de /os paises de Jengua española ~ {CFSJ 

ECESA construyó los eswdios mejor 
eqUipadoS de España se montó con VISOS 
de SUSCflpclOn publica. He VISIO dIVersos 
caneles anunc/8dofes de la propaganda que 
lanzo por lodo el palS, que fezan as/. 
~Espafroles España está en manos del 
cine ext(anJe(o~ Tales CimeJes Vlalaban por 
nuestro lemlOflO republicano en auto. am
mando a la compra de acciones H {Jose 
Maria Caparros Leral-
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EJERCICIOS DE FRONTERA. LA ARQUITECTURA DEL MERCADO 

EN CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

Ramón Pico Valimaña 

La imagen de Casto Fernandez-$haw siempre ha sido 
la de uno de esos hábiles merodeadores de la fron te

ra que se permiten saltar de un lado a otro con limpieza 
y naturalidad. 
Le tocó trabajar en una época especialmente difícil, de 
proyectos irrealizados, de ideas y propósitos contraco
rriente, sin salida, origen de frustraciones fina lmente. 
Ante esta situación la salida ecléctica es el recurso de un 
comprometido e inteligente Fernández-Shaw, que desa
rrolla dos trayectorias en paralelo: la vertiente inventiva. 
utÓpica, junto a la fértil vela pragmática. 
Cuando las circunstancias lo permiten, despliega un pecu
liar universo Imaginativo en el que realidad y ultrarrealidad 
se mezclan, demostrando su capacidad subversiva y su 
compromiso con la estética radical de las vanguardias 
europeas. En el momento en que esto no es posible, 
dada la estrechez de la visión en su entorno, Fernández
Shaw templa sus impulsos demostrando un hábil mane
JO de la profesión y sus recursos así como una especial 
sensibilidad hacia el bagaje de la tradición y las aporta
ciones locales, que le permitirán seguir el hilo de la acti
vidad edilicia. 
El conjunto de obras que siguen a este breve texto ilus
tra clara y casi casualmente esta idea. Agrupadas en 
razón de su Vinculación al mundo del comercio, estable
cen una de las múltiples posibles demostraciones que 
podríamos hacer de este ejercicio equilibrista de 
Fernández-Shaw. desarrolladas en el breve periodo que 
discurre entre 1939 y 1943. 
Matenalizando las políticas estatales y municipales enca
minadas a reconstruir y sanear el comercio urbano en 
nuestra postguerra, Fernández-Shaw realizó tres proyec
tos que permiten ilustrar esa viSión de su obra que antes 
he definido, dando cuenta a la vez de una digna respues
ta a las eXigencias funcionales del programa. especial
mente delicado por sus implicaciones económicas. 
En la capital, origen de las directrices políticas y cultura
les, construye entre 1939 y 1944 el Mercado de San 
Fernando. bastante bien definido por Angel Urrutia "¿Se 
trata de una Casa Consistorial o de un Mercado? ¿Acaso 
su sello monumentalista contribuye a enaltecer la com
pra del usuario cotidiano?" Su situación en el castizo 
barrio de Embajadores y la cercana presencia de ele
mentos patrimoniales hacen inevitable la monumentali
zaclón de su aspecto exterior. que evoca la arquitectura 
palaciega y representativa de los Austrias incorporando 
dos torres con chapiteles inspiradas en la arquitectura de 
los palacios madrileños de los siglos XVI y XVII y un orden 

neoclásico en el que se llegan a introducir inútiles balco
nes. El espacio interior es amplio y claro, resuelto sin con
tradicciones func ionales mediante tres naves longitudi
nales y construido con técnica moderna de vigas de 
hormigón y bóvedas acristaladas. 
Sus actuaciones en Marruecos le hacen pensar en otro 
pais, otra cultura. Fernández-Shaw entiende la necesidad 
de adaptar su arquitectura a este ambiente diferente. aun 
a pesar de contaminar la limpieza de su arquitectura de 
volúmenes rotundos. siempre tratando de identificar la 
esencia de la tradición árabe y separar la hojarasca fol
clórica. 
El Mercado construido en Tetuán nos muestra este Inte
rés por el vocabulario local. Se trata de un proyecto fir
mado en 1941 junto al arquitecto municipal José Miguel 
de la Quadra Salcedo en el ensanche de la población. Se 
construye como un volumen único y centrado, sólo alte
rado por dos torres cupuladas, que manifiesta ciertas ana
logías a la actuación llevada a cabo algunos años atrás por 
Torroja en el cercano Mercado de Algeciras. En este caso 
el espacIo hexagonal, de 28 m de lado y cuidadas circu
laciones. se construye en tres alturas que quedan abier
tas a modo de patio en el punto central con cubierta 
cupulada. Para garantizar las condiCiones higiénicas se 
Introduce un CUidado sistema de lucernarios perimetrales 
en la planta superior. Hasta aquí, somos capaces de iden
tificar una actuación casi racionalista, que se amalgama 
con eclécticos motivos arabizantes para ofrecer a la ciu
dad un edificio que actúe como puerta reconOCible. 
Una opción similar es proyectada en el Mercado de 
Tánger, retomando varias de las constantes de su obra. 
aunque el marco cosmopolita de la ciudad le conduce a 
plantear una imagen más distante. 
No es casual que sea en Barbate, un pequeño pueblo de 
pescadores de la provincia de Cádiz, el lejano Sur de 
España, donde Fernández-Shaw se permita acudir a una 
arquitectura más internacional. cercana a los impulsos de 
la modernidad, cuando construye la Lonja de Pescados. 
¿Movimiento Moderno en Barbate? Corria el año 1940 y 
entonces este Jugar periférico pudo situar más en el cen
tro del mundo a su autor, ajeno aquí a las directrices de la 
supuesta Arquitectura del Régimen que se imponían en 
la capital o en ciudades notables de provincias como 
Tetuán . 
Conviene recordar que Fernández-Shaw construyó en 
este mismo pueblo y en esta década la Casa 
Consistorial. recurnendo a una rigida composición neo
clásica, lo que nos lleva a pensar que la "nobleza y pres-



tancia" eXigida por el consistorio quedó saciada con este 
edificio. dejando lo "moderno~ para una obra "margi
nal". escondida en la trasera de la población. inviSible a 
los OlaS del vISitante. Un lugar donde perpetrar una ven
ganza contra la historia. 
La Lonja de Pescados es un homenale conmovido y her
moso al mundo del mar. en el que la arquitectura ofrece 
una Imagen de barco varado en el rio Barbate. junto al 
muelle. recurnendo a una tlpologia estructural de pórticos 
de hormigón armado heredada de sus primeras manifes
taciones de vanguardia como la gasolinera de Porto Pi. 
Junto al rio. entre casas blancas. pequeñas. luminosas. 
reflejOS de agua y botes de pesca de colores vivos. apa
rece. varado en dique seco. un edilicio de formas rotun
das y gran contundencia. limpiO rayando el exceso. que 
nos propone una revolUCión en la mirada. 
Fernández-Shaw recurre para su composiCión a la unión 
de un cuerpo cilíndrico y otro pnsmático dispuestos en 
paralelo al curso del rio. que resuelven claramente la fun
cionalidad del trasiego de mercanclas. subasta yadmi-

nistración. y se estructuran mediante un basamento 
opaco y una planta supenor abierta en una terraza haCia 
el rio y en una franja horizontal de pavés haCia el mar En 
toda la obra abundan las referenCias nautlcas un cuerpo 
a modo de faro o mascarón de proa remata el extremo 
cilíndnco hacia el mar. los huecos se transforman en oJos 
de buey, la lámina de hormigón que cubre el porche se 
remata en una barandilla metalica de indudable origen .. 
por todas panes encontramos esa imagen del habitar flo
tante que faSCinó a los prrmeros modernos. 
A la vista de estas obras resulta faciI apreciar cómo 
Fernandez-Shaw conSiguió que su obra madurara leJOS de 
las frustraciones. acercandose a su IniCial vocación crea
dora e ingenieril y compatibihzandola con la digna apre
Ciación de la historia. Una vocaCión creadora que se mani
fiesta espeCialmente interesante en su proyecto para la 
Torre del Espectáculo. que nos remite inevitablemente a 
la actual superposición de mundos a la que tienden gran
des superfiCies y centros temátiCOS. los mercados de la 
posmodernidad. 
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LOS MERCADOS 

Mercado de San Fernando. 

138 Calle Embajadores. 41-45. cfy Tnbulete y 
Sombrerete, Madnd 1939-1942-1944 
Prop. IMUSA Hnmoblhana de Mejoras 
Urban¡¡s, SAl PI¡¡no de pl¡¡nta en El 
mercado de San Fernando y las galenas 
Piquer .. JAngel Urrutla, Camara de 
ComerCIO e Industria de Madrtd, 1982, 111 
Perspectiva de conJunto y fotos de obra. 
A"CF-S, Fotos MO Fotos de estado 
actual, ALBfES 
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Lonja antigua de pescado . 

Barbate (entonces. de franco!. Cádiz. H. 
1940. Planos, Ayto de Barbale. NRP. 
Fotos de estado actual. Carlos Ortega 
Barragán, AOIAPH 

"La rotundidad de su volumen y su posición 
urbana, exema, en las cercanías del Puerro, 
se complementan con su flexible disposI
ción plammetrica que ha llevado las oficinas 
a su perimelro dejando en el cemro la nave. 
Constituye un moderno hilO urbano" 
!Eduardo Mosquera, Maria Teresa Pérez 
Cano y José Ramón Morenol 
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Mercado nuevo. 

Calle del Cuartel clv Cervantes, Tetuán. 
Marruecos. En col con José Miguel de la 
Ouadra-Salcedo (Pl y José María Telero 
¡DO). 1941-1942. Foto de época de 
Antonio García Cortés, AOEFAGF 

Tetuan. .. es la cIudad blanca que pro· 
gresa sm cesar. cuidando de no perder sus 
caracteristlcas esenCiales ... u. u Al dem
barse el Mercado VlelO era necesario cons
truir uno nuevo en sitiO adecuado ... en lo 
que podriamos llamar fachada de la CIU' 

dad M "El estilo adoptado es el de una 
arqUitectura moderna de hormigón armado 
y paños de albañileria encalados, con algu
nos detalles de cúpulas y torres que recuer
dan en parte el origen oriental de esta arqUI
tectura, asr como el de algunas formas 
cláSIcas de nueS/fas torres espafiolas H. 

Mercado. 

Tánger, Marruecos. Propuesta 1945. 
Acuarela del autor, AOCF-S, Foto MO 

''Tanger es cosmopolita porque rivalizan en 
corte/aria viajeros de muy dlstmtas naciona, 
/¡dades, y porque su sItuacIón maravillosa y 
su cilma Ideal la han dorado de incompara' 
bies atractivos Tanger es con el corazón 
española - Pero Tanger es, sobre todo, 
africana; no puede renegar de su suelo, ni 
de su paisaJe, m de su ambiente. Por eso. 
aunque el modermsmo Igua/nano ponga en 
ella a veces notas exóticas, que lo mismo 
se ven en Nueva York, Que en Londres, que 
en Paris, son todas ellas como /as sedas de 
colores que se superponen sobre el fondo 
pnml/lvo de un tapIz" 
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TEMPLOS Y SUENOS 

Rafael Lleonart Taran 

Recuerdo las palabras de un viejo profesor que alertaba a 
sus alumnos para cuando llegara el momento de enfren

tarse. en la vida profesional de un arquitecto, ante el proyec
to de un templo. En ese punto, decía. se establece una her
mosa convulsión interior, 
Es dificil conocer la tesitura de vibración de Casto 
Fernández-Shaw ante los croquis iniciales que más tarde 
constituirían el proyecto de un templo. Incluso cabe pre
guntarse si de uno a otro existe algun hilo conductor y si 
éste es deliberado o no. 
Así. la Iglesia de Tetuán de las VICtorias, (1928-1930. Madrid!. 
ubicada en un entorno urbano de reciente consolidación en 
el Madrid de principios del sig!o xx. aparecía como un acen
to sobre un caserio modesto y pugna (todavía hoy) entre un 
perfil vagamente rural y su situación claramente urbana. 
A través de este diálogo. el templo. realizado en colaboración 
con Miguel Durán y Loriga, exhibe sin rubor un cierto recuer
do de aire mudéjar que enlaza con el origen histórico del asen
tamiento urbano donde se localiza; aunque sin renunciar a un 
carácter ciertamente doméstico y castizo. que se percibe con 
especial intensidad en los vacios sin edificar que el conjunto 
deja entre sus elementos. 
Interiormente no deja de sorprender el Arquitecto inventor y 
técnico mediante espacios abiertos de luces estructurales 
amplias y un arco carpanel en los pies del templo. que enmar
ca con rotundidad la nave principal. 
Desde las antípodas del anterior. en el Templo rascacielos "La 
CnlZ Sonada" (19301. la contemplación de los dibujos y cro
quis de este Proyecto nos presenta a un arquitecto eufórico 
y exhibiendo su mundo interior. ambicioso. potente y entu' 
siasta de los avances tecnológicos. De ahí este templo-ras
cadelos, que. armado con su equipamiento místico. por la ica
nografia y escala utilizada vuelve a mostrar a un Casto 
Fernández-$haw megalómano y visionario; aunque conmo
vedoramente resignado en la titulación que da a su obra: Cruz 
Sonada. que no construida. 
En la Capilla. Convento y Colegio de Nuestra Senara de la 
Asunción (1939-1951 . Málaga) y en la 8asl1ica Hispanoameri
cana de Nuestra Senara de la Merced (Concurso. '949. 
Madrid). aparecerá nuevamente el ensueno de la Cruz con 
similares destellos. 
En Málaga. obra realizada en colaboración con Francisco 
Alonso Martos. la carga de elementos historicistas se mani
fiesta descarada. dando al conjunto un aspecto entre ara
besco y goticista. Es posible Imaginar a un Casto Fernández
Shaw disfrutando de la ubicación árabe-andaluza de la obra. 
y cediendo con agrado ante su universo formal. pero sin 
poder desprenderse de los trazados vanguardistas en las 

plantas del edifiCIO o de la emoción futurista y de moderni
dad que traslada a toda su obra. 
La Basílica madrileña es una obra directamente referenciable 
con respecto al templo-rascacielos La Cruz Soñada. En este 
caso el arquitecto ofrece una propuesta menos abstracta que 
en aquella. quizá hasta mas folclorista. probablemente pen· 
sando en facilitar su lectura a un espectro social más amplio. 
en definitiva una propuesta presentada a un concurso con la 
siempre candorosa intención de ganar. 
A este respecto, Casto Fernandez-Shaw responde con cohe
rencia a la oportunidad del lugar: Una zona de Madrid que se 
desarrollaba en esos años y cuya consolidación iba pareja a la 
ampliación del eje Castellana. 
Nuevamente volverá Fernandez-Shaw a las antípodas en dos 
propuestas de templos de los primeros años cincuenta. El 
Templo basilical del Sumo Hacedor (1949-1951) permite apre
ciar con claridad el mundo interior que estimula su capacidad 
de proyectar. La respuesta que aparece hoy día ante nuestros 
ojos. interpretada por impactantes maquetas que constituyen 
por sí mismas objetos artísticos. nos conduce como en un 
tobogán por referentes gaudlnianos y goticistas. Aunque es 
su contemplación unitaria y algo distante la que permite apre
ciar la puesta en escena de los sueños de futuro del Casto 
Fernández-Shaw más visionario. 
Finalmente. la Capilla de los Doce Apóstoles (1952-1956. 
Madrid). de nuevo junto a Alonso Martas. sera una obra donde 
se aprecia el esfuerzo por concretar y plasmar constructiva
mente todas las sugerencias o evocaciones apuntadas en 
otros templos. La monumentalidad y seriedad del edificio. 
sobre todo en su fachada. corresponde al peso impuesto por 
el paisaje urbano donde se instala y a su contigüidad al hoy 
desaparecido edificio del Colegio de la Asunción. de corte 
hístoricista. al que se le obligó a articularse estilisticamente. 
y parecería haber existido la ilUSión por poder llevar a cabo 
lo que en otras obras religiOsas se ha quedada corto en cuan
to a la grandiosidad de los espacIos interiores y en la calidad 
de materiales y acabados. Pero en las otras. como en ésta. 
sin perder nunca la hospitalidad ecléctica de fonnas que carac
tenza la obra de Casto Fernández-Shaw. 
Ahí están sus templos, unos construidos y otros congelados 
en papeles y maquetas. 
No obstante. en todos ellos un gesto. una intención y un sueño 
común: La elevación de las formas que construyen y definen 
su arquitectura religiosa. En definitiva. una verticalidad mistica 
teñida en ocasiones de neogoticismo. de reminiscencias orgá
nicas o de familiar casticismo. que deja suspendidos los volú
menes arquitectónicos proyectados en un estado ciertamen
te coherente con el medio espiritual en que se desarrollan. 
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TEMPLOS 

Iglesia parroquial de Nuestra Señ ora 
ITetuan) de las Victorias. 

Catle Azucenas (entOllCes, Ganbaldll. 32-
34 c/II Fray Junípero Serra, Madrid. En col. 
con MlQuel Duran y Langa Concurso. 
1928-1930. Prop, Junta de Obras de la 
CongregacIÓn de Caballeros del Pilar 
Destruida en la guerra CIVIl y 
postenormente reconstruida. Reh. por 
Rafael Lleonart y asoclaoos (EstudiO 6l. 
1984·1992. Aguafuerte del autor, AOFC. 
Plano de planta y fo to de estado onglnal 
en CyR. Fotos BIS Foto de estado actual, 
AlBIES 

~Las bases del concurso .. marcaban desde 
luego una oflemaclón haCia /o tradiCional 
que el/c/Ula lodo mlemo de SolUCIÓfl franca· 
meme moderna.- Por aIra parle, en nm
guna aIra arqUitectura como en la religiosa 
uene más fuerza la tradiCIón. Mas, ante 
es/as sugestiones del pasado, conven(a pro
ceder con camela, emregarse en demasla a 

las formas an/lguas llevarla mdefectlble
meme al pasrlche y 18 Imlraclón serv,I, yel 
resultado seria una obra fria y Sin. acen/o .. . -
Se Imponía. por /o ramo, una modernizacIÓn 
de las formas antiguas, adaplándolas a los 
procedimientos 16cn/COS de la época yaco
modAndo/as a las neceslr:/8des presentes
"La Idea perseguida fue procurar la real,
lación de una obra moderna ¡)Or sus proce· 
dlmlenlOs conSIfUCIlVOS y su SImplicidad 
decorallva, pero tradicional en el fondo, y 
como tal, esenCIalmente española... se 
buscó ía inSpiración en las IgleSias populares 
madnleñas del sl{Jlo XVI y pnnclP¡OS del Siglo 

XVII ... la modemlzac/Órl de este llpo se redu-
10 a eliminar en lo eXleflor todo elemento 
arquitecronico superflua, conservando del 
eSlllo elegido casI un/camema sus lineas 
estructurales. En e/lntenor se Slmpldlca lo 
más pOSible la decoraCIón Su estructura y 
cubierta es de hormigón armado .. u 
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Templo-rascacielos ~la Cruz Soñada~ . 

Propuesta 1930 Acuarela del autOf, A~C. 
Foto MO 

~La refl9!Ófl. con sus catedrales. fue siempre 
la que creó /as mas sublimes obras de arre 
de la arqUitectura en lodas /as epocas ~ 



Capilla del colegio de la Asunción. 

PedregaleJo, Málaga. En col. con 
Francisco Alonso Manos. 1939-1946-
1948-1951·1955 Prop, Madres 
Asuncionistas Rel por Ricardo Alvarez de 
Toledo en 1995. Perspectiva balo nave en 
CyR, Foto BIS Fotos de obra y de época 
del autor, AgFC 

~A esta 51 que podemos aplicar la expre
slon agustiniana de ~ma/efla esplnlUel». 
i Tiene tanto esplfllU esta metena! ~.. Lo 
vertical no tiene limi/es, nada hey que lo 
rema/e, achatando, qUl/ando, por /anto, 
senCIllez Se yergue osada, como un blo
que de m¡jrmol blanco de lineas severas y 
espm/uales. Sin solUCión de continuidad 
que entorpezca la elevacIOn.- El dominiO 
absoluto de lo vertical nos lleva a con
/emplar, en pnmer 'U98r. la ~ Iorre unlca_, 
es/a torre es umcs s propÓSI/o. con ver
{}lendo en ella lodo el edifiCIO, sIendo el 
compendIo y la esenCIa de su eSlllo -
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Basilica Hispanoamericana de Nuestra 
Señora de la Merced. 

Prolongación del paseo de la Castellana 
(entonces. avenida del Generallsimol. 
Madrid Proyecto de concurso. 1949. 
Padres Mercedanos. Perspectiva del autor 
en CyA. Planta en revista GM, 1949. 
Fotos BIS 

·'Es condiCión precisa que la arqUitectura 
de la Basílica sea moderna.. una cons
trucción en la que Sin olvidarse de la litur
gia ni de todos los elementos de arle de 
una Iglesia de gran Importancia ... no se fal
see su Sistema constructIVo para conse
gUir un edificIo con una apaflenCla de talo 
cual estilo ... que no refleJa su estructura 
Inteflor.- Debe ... la Basilica utilizar todos 
los adelantos de la industria V el " conforh 
moderno. pues se trata de poner al servi
CIO de la casa Ide Dlosl cuantos elementos 
clemiflcos o afl{stlcoS puedan servir para 
enaltecer V gloflflcar nuestra religión cató
lica .. . .. 

151 



'52 

Templo del Sumo Hacedor y variantes. 

Proyecto no constrUido. 1949 V ss 
EXPQ1 'BHA, Madnd, 1951 MNCAAS 
Dlbulo del aulor. AOFG. FOlo de maqueta. 
AOCF-S 

La nave central, de planra circular. 
eSlafl8 dedIcada a la creaCión de la Tierra. 
de sus montes y sus (ios, de sus animales 
terrestres. y de las aves. - La galena cir
cular es/aria dedicada al Ser humano crea
do por él, a 105 seres que subieron 8 los 
aliares para ser Sant¡{lcados. En lo aIro de 
la nave central. un amllo CJfcundSflB una 
segunda boveda. donde es/arta pres8nra
da Id bOveda celeste. y por encIma, la cap!
//a de 105 Angeles,-A la altura de fa plan
ta baja y detras del Airar Mayor. sobre el 
que surglf8 la mole del "Sumo Hacedor., 
se proyee/a una capilla dedicada B la crea· 
clan del Mar y en el fondo la Imagen de /a 
V¡rgen del Carmen.- Amp/¡as escalmalas 
y ascensores comunlcarian las diSlmtas 
capillas ~ 
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Iglesia parroquial de los Doce Apóstoles 
(entonces, capilla del Colegio de la Asunción). 

Calle Velázquez, 88. Madrid En col. con 
FranCISCO Alonso Marlos. 1952-1956 
Prop. Madres AsunCionistas. Reformado 
en 1968 Fotos de estado actual, 
ALB/ES 
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MONUMENTOS, O LA OCASiÓN PARA PROYECTAR EN LIBERTAD 

Rafael Lleonarl Torán 

EXiste un cierto paralelismo entre este arqUitecto visio
nario en el ejercicio de su pro fesión (por la cual en 

más de una ocasión gastó su fortuna) y el quijotesco per
sonaJe cervantino, En ambos también existe una gura: 
DulCinea para Don Quijote y la luz del Futuro para Don 
Casto. 
Como en algunos otros genios creadores, poseedores 
Igualmente de un universo propiO, el de Casto Fernández
Shaw parece que se nutre, al menos en el Monumento a 
la Patrona de los Náufragos. de las remotas profundida
des de los abismos, de donde sólo emergen los fantas
mas o las sirenas: y es posible también que todos estos 
elementos futuristas Que percibimos en su obra le hayan 
hecho pagar el precio de ser un cierto extranjero en su 
tiempo Y que él mismo haya querido contrapesarlo con 
su no oculta tendencia historiCista, casticista. 
Pero, pese a todo ello, cuando se observan las formas y 
las estructuras futuristas que propone en sus obras, 
observamos con cierta perplejidad que ese futuro que él 
soñó no es el nuestro. Habrá que seguir soñando ... 
En la propuesta del Monumento a Larra (19181, obra sen
cilla y sobria adaptada a la escala humana, guarda un gran 
Simbolismo representando en vertical la figura realista del 
escntor junto a una composición austera, de traza rectilí
nea y horizontal. 
Constituye una incursión en un mundo impregnado de 
romanticismo, proyectado en colaboración con el escul
tor Juan Cristóbal. con el que volvió a trabajar en otras 
ocasiones . 
En el Monumento al Tnunfo de la Civdización (1918-1919), 
otra propuesta temprana del autor, expone de un golpe 
todo el mundo utópico y visionario que el arquitecto lle
vará Siempre consigo y que aflorará constantemente, 
Siendo un auténtico catálogo de los invariantes estilísti
cos (o quizá mejor, anties tilisticos) que Casto Fernández
Shaw utiliza a lo largo de toda su obra: monumentalidad, 
simbolismo, futurismo y complicidad con los avances tec
nológiCOS. 
y tales cuestiones volverían a aflorar en otro de sus 
monumentos esenciales, el Monumento a la Patrona de 
los Náufragos, Virgen del Carmen (1938. Cádiz) . Este es 
un proyecto en el que se combtna la grandiosidad gOtl
cista de su forma global con una cierta referencia domés
tica de objeto de sobremesa o de relicano, quedando gra
bada en los escrtlos del autor su preocupación por el 
aspecto estructural y aerodinámico de la obra, aunque 
sobrecoge más la Justificación de la eXistencia en la crip
ta de un modesto brocal de pozo que comunica con el 

mar; " .. . las flores, las coronas depositadas en este pozo, 
irán conducidas por las corrientes a coinCidir tal vez con 
los lugares donde perecieron los náufragos". 
El Mausoleo de Galde-Azan (1957 Karachi, Pakistán) es 
una Interesantísima obra que enlaza la austeridad habitual 
del lenguaJe de Casto Fernández-Shaw con el simbolis
mo futurtsta mediante esta geometría prototipica del 
autor, la forma de huevo de la que se sirve para referen
ciar en su proyecto conceptos como lo orgánicQ y la aero
dinamica. 
Desde una redUCCión de sus ensueños viSionarios a la 
inefable escala de lo tangible. desarrollará Casto 
Fernández-Shaw su minlmo Obelisco-Monumento a 
Dulcinea del Toboso (1960. FuencarraL Madrid), pequeño 
monumento que parece no querer competir con la belle
za novelada de Dulctnea que se describe en el Quijote. 
Pero en cambio, no es difícil percibir las huellas de los 
faros proyectados por Casto Fernández-Shaw a lo largo 
de toda su obra. Destaca además la coronación del monu
mento, resuelta mediante un globo equipado tecnológi
camente para emitir luz, lo que nos remite al arqUltecto
inventor fabricante de maquetas y artefactos soñados, e 
iluminado en su camino como lo fuera Don Quijote por su 
amada Dulcinea. 
Un pequeno conjunto culmina este capitulo desde nos
tálgicas miradas al pasado, leJOS de ciertas apelaciones a 
la modernidad que pudimos observar en el Monumento 
a Larra . 
En el Monumento al Sagrado Corazón (1923. Bilbao), con
curso realizado en colaboraCión con el escultor Juan 
CnSlóbal y en el que obtUVieron un tercer premio, el con
lunto se resuelve mediante una basa muy arqUitectónica 
de ambiente fuertemente romántiCO, a la que se ancla un 
fuste que se eleva haCia el Cielo, coronándose por luz y la 
figura del Sagrado Corazón, que parece flotar sobre la pro
pia luz de la columna . 
El Monumento a CaJa/, aunque planteado dentro de la 
misma linea de tos eJemplos anteriores, ofrece otra 
muestra que se podria leer como una compoSICIón épiCO
casticista . Basada en la utilización de elementos muy 
rotundos, como la base piramidal truncada y el vástago 
central, también de sección variable, se compone un con
Junto, con la ayuda del grupo escultórico, que en su pro
pia sencillez ostenta su fuerza expresiva. 
En el Monumento a la Argentina en Madrid (1949 . 
Concurso), realizado en colaboración con el escultor 
Vicente Torró y que obtuvo de nuevo un mentorio tercer 
premio, aparece una vez más el motivo de carácter vertl-



\ 

cal a modo de faro, que después estudiará Fernández
Shaw en el obelisco a Dulcinea del Toboso. 
La Propuesta de Monumento a Felipe 11 y El Escorial (1973) 
Cierra este conjunto, significando su homenale al Esconal y 
su entorno, que constituyeron para Casto Fernández-Shaw 
algo más que un paraje pintoresco. Lugar de residencia oca
Sional y de descanso final, fue también un campo de trabajo 
donde concibió un breve y encantador legado de ciertos 
testimonios gráficos que arrojarán de nuevo una compoSI-

ción en la que la ArqUitectura y la Escultura juegan los pape
les esenciales, ofreciendo algo de familiar con respecto al 
Monumento a Larra y recuperando en cieno modo aquella 
sobria horizontalidad en la base arquitectónica. aunque con 
más profusión de figuras Pero al final. rematando el con
junto, el gesto vertical, unas veces faro, otras obelisco. 
otras antorcha de luz, En esta ocaSión, atalaya desde la Que 
seguir mirando el palsale y la Ciudad donde momia Don 
Casto unos años después. 
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MONUMENTOS RELIGIOSOS V CIVILES 

Monumento a Larra. 

En col con Juan Cris tóbal. esc. Proyecto 
noconSlrulClo. 1918-1919 Presentado a la 
ExposIción Nacional de 8ellas Artes de 
1920. DibujO del autOf, Foto A"fC 

"HIce 1m! pnmer proyecto} para un banco 
publICO y lo transforme luego en un proyee-
10 de monumento a Larra" 

Monumento al triunfo de la Civilización. 
a las grandes conquistas de la Idea. a las 
victorias del Hombre sobre la Naturale
za. a la Paz Universal. 

Esc. Juan Cfls tóbal V Lozano. Proyecto no 
constrUido. 1918·1919 31 medalla 
Exposlc!ón NaCional de Bellas Artes. 1920. 
ReVISiones de la propuesta hasta 1978 
Acuarela del autor. AOFC 

"En el centro del muro de mármolS8 alza
ria la figura del hombre dommando a la 
Nawraleza En el zócalo. fIguras humanas 
con ofrendas represen/arian el Gran Poema 
de 18 Humamdad. las ReligIones. la elvl/I
zaclon Gnega. la Onental. nuestros Con
QUistadores. la mus!ca de Wagner -Los 
dos pllonos laterales albergarlan las cenlra
les eléc/f!cas.- Por la noche. al apagar las 
CIUdades sus luces. cuando la humamdad 
reza. enlonces. de la cúspide de los pilo
nes. surglfl;m haces vemcales de luz que 
man a la bóveda del Cielo" 



, 
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Monumento al Sagrado Cora~Ón . 

Bilbao. En col. con Juan Cristóbal, esc. 
Proyecto de concurso. 1923. Tercer 
premio Dlbulo del autor Foto AOCF-S 

Monumento a Caja!. 

En col. con Juan Cristóbal. ese. S.d. Foto 
de maqueta, AOfC 

n t{U r1E l1TO . ~ L • l> 
' CORA7n1i '" J U' 
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Monumento a los caídos en el mar y a la 
patrona de los naufragos, la Virgen del 
Carmen . 

Isla de las Puercas. Bahía ele Cadlz 
Proyecto no construido. 1938-1943 
Ayuntamiento de Cadlz, Maqueta en 
mérmol y bronce de 1950, Ángeles, Juan 
José Garcia EXP01'8HA. Madrid. 1951 
MNCARS. Foto de maqueta. AOFC. 
Foto MO 

"Proyecto encargado. a rafz del hundl' 
miento del crucero Ba/eares, el 7 de marzo 
de 1938, - "Es mreresan/e hacerobser
va, la comcrdenc/a de las formas modernas 
de las naves de guerra con aquellas o/ras 
de la arqUitectura gÓ/lca, Por es to hemos 
escogIdo este eS/l/o., ya que sus formas 
enlazan con estas otras modernas que. sm 
embargo, no desentonan de las c/¡iSlCas u/s
IIzadas en nuestras ca/edrales, - ... "Por la 
noche el monumento cobrará nueva Vida 
una mstalacloo completa de faros y reflec
lores Ilummará unas veces la Cruz soñada. 
que parecerá emerger poi si sobre la super. 
flcle del mar, airas, potentes faros se ele· 
varán verticalmente haCIa el cIelo o en 
forma radial, y formaran una aureola aire· 
dedor de la Cruz -

Monument o en mármol a un heroe. 

Propuesta 1945 Acuarela del autor en 
CyR, Foto BIS 

1 
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Obelisco a Dulcinea del Toboso. 

Urb. Nuevo Toboso, Antigua Carretera de 
Burgos, pk 10,571 , Fuencarral, Madnd. 
1960-1961 AGA Sec COAM, c"3832, exp 
1799/61, top 66/29. Foto de estado actual, 
ALB/ES 

todo el conluntO If¡j remarado por un 
globo eléctrico con una armadura semelan
re a rayos de sol". 

Monumento a la Argentina. 

Madrid En COl con Vicente Torró, esc. 
Proyecto de concurso. 1949. Tercer 
premiO. Ayuntamiento de Madnd Acuarela 
del autor, Foto AgFC 

Su compOSICión arqUlrecrómca obede
ce a formas bien conOCidas, msplfadas en 
fuentes del ambiente madrileño del Siglo 
XVIII, en el que despega el tratamiento del 
fuste o elemento vertical desnudo con 
saliente en planta En su con/unlO esta 
bien proporcionado Dentro de un grupo 
de anteproyectos de tipO an¡jlogo. desta
ca por su melar compoSIClon .. .. !Del Acta 
d€'I Jurado! 
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Mausoleo de Qaide-Azan Mohamed AIi 
Vinnah. 

Karachl, Paklstán, En col. con José 
AntoniO Fernández Ordóñez Proyecto de 
concurso, 1957. DibuJo del autor en reVIsta 
NF. 1969, Foto BIS 

~EI Mausoleo contendrá los restos de uno 
de los grandes hombres que ha fundado el 
Es/ado del Paklstán y que han dado la liber
tad palluca al pais,- Y se desea extenorizar 
eSlo en forma grandiosa por una construc
ción que por su slmp¡'cldad y su carácter 
exprese eSla dlgnidad,- Dos fuentes de 
msplf8ciÓfl hemos lenido para nuestro plo

yecto- Por una parre, la que nos SUfJleren 
las formas de la ArqUlfectura musulmana, 
espec¡¡¡lmente de la Arquitectura mogol.
Por aIra parte .. , los avances de la técnica y 
los malenales modernos.- Por la fmalldad 
del Mausoleo es mdudable que éste tiene 
que lener un fondo espmtual.- proyec
tamos en forma Circular una sene de /6 
estanques con fustes de planta oval y que 
servirán para enmarcar el mausoleo, ~ 

Hit o a la memoria del poeta Carlos 
Fernimdez Shaw . 

SIBrfa de Guadarrama, Madrid, Propuesta. 
H 1961. DibUJO del autor, A~CF-S. 
Foto MO I 

( 
~ 
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Monumento a Felipe 11 . 

Diversas propuestas. Años setenta. 
Acuarela del autor. NFC. 
Foto MO 

Esbozos de monumentos sin titulo. 

Diversas propuestas. Años setenta DibUJO 
del autor. AOCF-S. Foto MO 

Monumento al ftitbol : ~ EI 901 de la 
victoria" , 

Ciudad Deportiva del Real Madrid C.F.. 
Madrid. Esc. Ramos. Proyecto no 
constru ido. 1962. Foto de los autores con 
la maqueta, S Trullo, AOFC 

Yesa desesperación de los vencidos y 
la alegria de los triunfadores es necesariO 
plasmarla en una obra de ane., [Las figuras! 
en bronce sobre césped natural ... Como 
figura destacada, mi pensamlenro esta 
puesro en que el auror del gol de la victoria 
sea DI Sréfano. ~ 
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PERFILES DEL PASADO EN LA OBRA DE CASTO FERNANDEZ-SHAW 

Eduardo M osquera Adell 

Corrían los años en que eclosionaría en España la res
puesta edificada a los planteamientos lanzados por la 

arquitectura moderna. en referencia sobre lodo a la deno
minada racionalista. Por aquel entonces Taodora de 
Anasagasti se ocupaba, entre otras cosas, del jerezano 
Teatro Vi llamarta (1926-1928), interesante obra vinculada a 
su alternativa arquitectónica. enfrentada a la de Antonio 
PalacIos, en el alejamiento del filón "académico". También 
ocurrían cosas en las que no se suelen detener normal
mente las historias de nuestra arqultectura, porque com
plican la visión mas o menos rotunda con que se dibuJa a 
de terminadas personalidades: el maestro de 8ermeo 
complementaba su trayectoria profesional en Jerez con un 
puñado de proyectos acoplados al entonces imperante 
gusto local. Desde su nortena sensibilidad se esforzaba en 
competir con la nutrida fronda regionalista de raigambre 
sevillana. Intentando acertar con los requerimientos de una 
arquitectura" graciosa", en estilo, condicionada figurativa
mente por materiales tradicionales . Esta versatilidad de 
Anasagastl venia de lelos, de un marco formativo y de una 
disponibilidad profesional que tuvieron su caldo de cultivo 
en la Escuela de Madrid y que ha marcado - más de lo 
apreciable a primera vls ta- la arquitectura del presente 
siglo. 
No es de extrañar que discípulos y colaboradores de 
Palacios, también de Anasagastl. entre los más represen
tativos de una generación posterior de profesionales invo
lucrados en la renovación de nuestro panorama. como 
Fernández-Shaw. o González Edo -por citar a alguien de 
su promoción-, todavía operaran con naturalidad desde 
angulaciones diversas -algunas alejadas de la aspiración 
por lo nuevo- y que las visiones posteriores de sus tra
yectorias, contaminadas por el prejuiCIO de concebir nues
tra ajetreada modernidad en clave coral y lo más armóni
ca posible. procuraran pasar de puntillas. incluso ignorar o 
despreciar esos otros dejes de Casto Fernández-Shaw, 
"ajenos" al pionero de la modernidad de Porto Pí, al de las 
invenciones expresionistas. actitudes que no suponen en 
modo alguno" claudicaciones excepcionales" . 
Explicaciones como las de Baldellou y Capitel se aproxi
man con verosimilitud a la cues tión: personajes como 
Fernández-Shaw ., en general eran simplemenre eclécti
cos" y su vinculo con las formas modernas. con el racio
nalismo arquitectónico, se debe a que" fue la circunstan
Cia histórica la Que proveyó los modelos y el oportunismo 
de los autores el Que propició su seguimienro". La coha
bitación en nuestros marcos culturales -yen realidades 
personales- de actitudes eclécticas y vanguardistas 

ha tenido suficien te eco - modalidades recientes fueron 
analizadas por Ignasi de Sola-Morales-. y bastaría recor
dar el sustrato original del eclecticismo - bien estudiado 
por Ángellsac- para entender dicho desenvolvimiento. 
Qué justificaciones y qué lecciones podemos extraer de 
la producción del madrileño. cuando las aperturas para la 
~ invención" son aparentemente inexistentes o menores, 
sobre todo si entendemos la arquitectura desde una 
angulación prevalentemente estilística y figurativa. como 
imagineria de lo moderno. Interesaría hacer otros esfuer
zos de comprensión sobre las aportaciones de esos otros 
planteamientos y entender cómo se art iculan en el con
junto de su obra. Plan teamientos que lo sitúan en cierta 
medida Junto a aquellOS -Gutiérrez Soto ... - que repre
sentan una opción ambigua o ambivalente, frente a la 
tajante división entre tradicionalistas irreductibles o deci
didamente comprometidos con la "causa" moderna. 
Los vaivenes en su carrera no son fruto de una escisión 
compulsiva; la consciencia de modernidad es clara en la 
producción y pensamiento de Fernández-Shaw. Por ejem
plo, a Aizpurúa y Labayen los presenta en 1931 como 
autores de arqui tectura de carác ter "marcadamente 
moderno". Muchos argumentos sobre la multiplicidad de 
opciones se encuentran en su personalisima revista 
Cortijos y Rascacielos. que al dual nombre de su cabece
ra añadía Casas de Campo. Arquitectura. Decoración, y 
cuyas portadas son mayomariameme no modernas. En 
ese medio se asume como cuestión de prinCIpIOs, de fun
damentos. "Miras tti al pasado y ensalzas lo VIeJO, mIen
tras Que yo rindo culto a lo moderno" le dice el rascacie
los al cortijO en una entrega de 1944. 
En el editorial del primer número O 930) se afirma que 
"abarcará desde la ArqUI tectura rural española, de man· 
cha blanca y honzontal, hasta la verticalidad ennegrecida 
de la colmena de trabaJo", también" de la casa ultraeco
nómica hasta el proyecto fantástICO del arqUItecto" . La 
referencia cervantina proclama que lo práctico y lo idea
lista van" estrechamente unidos" . Esta especie de des
tlOO apropiadamente contradictorio está latente en nume
rosos filones de nuestra cultura y. más allá del medio 
arquitectónico. determinan una frecuentemente Indecisa. 
cuando no pusilánime, apuesta modernizadora. 
Si la revista abre con arqui tectura popular no ha de extra
ñar que este tema sea recurrente. como lo es Andalucía 
o lo colonial desde la relación España-América, punto de 
conexión con los episodios iberoamericanistas de 1929 o 
las tendencias coloniales en California o Florida. No hay 
que olvidar que nuestro arqUitecto dirigió la ejecución del 
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Pabellón de Chile para la muestra sevillana, uno de los ed¡. 
licIos más Interesantes allí erigidos, no exento de moder
nidad a pesar de sus formalismos. Cuestiones afectivas, 
afinidades obVias con su familiar tierra gaditana y razona
mientos favorables a lo popular se acumulan: .. ahora 
como rantas veces, los vanguardistas llenen su puma de 
partida", o bien que" España está en Condiciones de recio 
bir las nuevas formas de arquitectura, no como impues
tas por una moda más o menos duradera, sino como con
secuenCia de su tradiCión y clima", proclamó en 1931 . Su 
revista, además de difundir la moderna arquitectura per
sonal y ajena, se va a convertir en un Instrumento nada 
desdeñable para conocer, además de la arquitectura popu
lar, los castillos y otras muestras históricas. Y para reco
nocer la regionalista y ecléctica tardía: resulta notable la 
aparición de numerosos autores andaluces - ignorando 
casI siempre los trabalos racionalistas que algunos reali
zaron-, desde IlIanes o Talavera, a Sáenz de Santamaria 
o el trabajO en Málaga de González Edo, hasta el reitera
do homenaje al propagandista Gutlérrez Moreno. También 
hay que destacar en esta línea el interés por el argentino 
Noel que también estuvo presente en la EI-A de Sevilla . 
Una explicación frecuente a todo ésto es que los frentes 
localistas periféricos son más proclives a fomentar la dua
lidad. por la coartada de mantener expresiones de dife
rencia suficientemente enraizadas. 
La tendencia más temprana de Fernández-Shaw por abrir 
el abanico de opciones se manifiesta en traba jos madri· 
lenas de los años veinte, Parque Metropolitano o Colonia 
de la Prensa y Bellas Artes, con casas de aire norteño 
convIviendo Incluso con otras de referentes andaluces o 
"clasicistas", hasta convertirse en un variado muestrario. 
Sus trabajOS domésticos de postguerra, sensibles a los 
vuelcos neotradicionalistas, se inclinan progresivamente 
a hacerse eco de lo andaluz. Con vaguedad, o con preci
Sión -caso de El Guijarral-, esas referenCias se hacen 
siempre a un segmento propio de la Baja Andalucía, 
En general asistiremos al desarrollo de viviendas unifa
miliares concebidas desde plantas asimétricas. abiertas. 
deslizantes, con espacios definidos incluso con cierta flui
dez, que marcan las posibilidades de nuestro arquitecto 
de hacer arquitectura moderna con OtrOS ropajes. En 
1935 publica la casa para el Conde de Trespalacios en 
Chamartin de la Rosa, en estilo colonial español, 
H empleado por los conqUistadores españoles en la colo
nizaCión del nuevo mundo" . A la vista de lo cual tendria
mas que valorar el esquematismo en el entendimiento de 
la Historia de la Arquitectura de nuestro autor. extensible 
al común de ellos. con excepciones como Torres Balbás. 
Podríamos pensar que en las casas el chente influye deci
sivamente. Que una personalidad conservadora estimula 
un perfil arquitectónico tradicional. No siempre se cum
ple, aún a un par de kilómetros de distancia: en Cádiz 
podemos contraponer a la casa del general Valera. plaga-

da de alusiones historicistas -como un cubo de muralla 
o una esquematización de la Puerta de Tterra- el desa
parecido chalé para José María Pemán. en la playa de la 
VictOria, de clara y sobria definición racionalista. 
Las limitaciones mayores de las construcciones plurifa
miliares en ensanches. como la casa en calle Hermanos 
Bécquer de Madrid se resuelve con arquitectura que para 
él no es española, ni clásica. "simplemente arquitecwra 
cómoda, conseguida, Sin Inquiewdes". demostrando la 
pérdida de tensión respecto a sus piezas racionalistas 
madrileñas o incluso obras eclécticas tempranas como 
los edificios que dan arranque a la acera de los pares en 
la madrileña avenida Reina Victoria 
Simbolos de progreso, de aventura técnica. son las pre
sas para centrales eléctricas y regulación de la cuenca del 
Guadalquivir. y recurrente es su utilización de una Imagi
nerla que dota a sus masivas estructuras de cualidades 
monumentales a través de una titánica y fantasmagórica 
Edad Media casi ahistórica . Desde El Carplo. sintomatl
camente bautizado por don Casto como" el alcazar de los 
voltios". hasta los pliegues expreslonistas del Jándula. se 
mide con una linea que reinterpreta códigos medievales 
no tanto con estitemas como con la fuerza de muros y 
contrafuertes, despreciando el puro "revival" en favor de 
una concepción herOica. de poderosa materialidad Esta 
actitud se había deslizado por la obra de muchos arqUi
tectos de diversos ambientes: Richardson, Sonck, 
Saarinen. para -en tiempos de Fernández-Shaw
encontrarla en trabajOS de Lutyens o la IgleSia en Luton 
de Scott. Nuestro autor se aparta aquí del mimetismo con 
que se mueve en otros perfiles históricos. 
Lo medieval está presente en el colegiO de la AsunCión en 
Málaga, realizado con FranCISCO Alonso Martas -autor 
que frecuenta temas escolares (Huelva. Torremolinos .). 
con edificios que también alcanzarán un depurado raclo
nalismo- y que quiza constituye su obra declaradamen
te hlstoflcista más Interesante. Su pauta es la estilizaCión 
del gótiCO, que marca sobre los paramentos el énfaSIS por 
lo estructural y la verticalidad. las" lineas ascenSIonales" 
siendo a la vez moderna, gótica. mudéjar. él dice" si y no". 
"es original", más bien" asuncIOnista". EdifiCIO de hormi
gón concebido para que el detalle ceda ante la Visión de 
conjunto, reclama el temperamento mudéjar de Andaluda 
para que entendamos el carácter de su IgleSia. estructura 
acoplada a una planta marcada por un esquema aparen
temente rigldo pero ante todo eficazmente funcional 
En el edificio de La EqUitativa de Tetuan nos encontramos 
en cambiO con una pieza de Impronta moderna que cede 
el paso a las anécdotas en favor de una aproximaCión al 
paisale urbano por el uso de una mixtura de detalles de 
raíz islámica: arcos angrelados, remates en forma de 
yamud. teJaroces con Vidriados de VIVOS colores. etc_ Aquí 
se reafirma en esa pulsión por el uso de la historia de un 
modo fragmentado, entendida ésta como repertorio. can-
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tera rica en los más variados materiales. Acumulación de 
fragmentos que se maneja desde un punto de vista tipo
lógico en su Proyecto de Pabellón de Turismo y propa
ganda de España en el Extranjero, combinación de tipos 
tradicionales en un paisaje pintoresquista (molino, torre, 
corrala ... ). 
La incertidumbre de su arquitectura para las instituciones 
se ejemplifica en la variedad de actitudes desplegadas en 
un solo ambiente. Una población gaditana ve proclamada 
su independencia de Vejer como nuevo municipio en 
1938 por un decreto del Gobierno de Salamanca. pasan
do a nombrarse Barbate de Franco. Años después 
Alfonso Grosso nos narraría. en "A poniente desde el 
Estrecho" , la tristeza de su barrio del Zapat, morada de 
pescadores, trasluciendo la dureza de sus vidas en una 
España no del todo lelana. AIIi, tres edificios --un mata
dero en clave regionalista. la Impresionante lonla o el con
slstorio- dan pie a muy diversas respuestas de 
Fernandez-Shaw Su ayuntamiento es un edifiCIO exento 
de modestas proporCIones en una plaza concebida como 
agora rígida de la vida barbateña, acompañado por la 
nueva parroqUial de San Paulina o las escuelas de 
Sanchez Esteve. Con él apuesta por un múltiple juego de 
ecos de la arquitectura neoclásica de Cadiz (Cayón, 

Benjumeda ... L particularmente del context o de la plaza 
gaditana de San Juan de Dios. con numerosos detalles 
del ayuntamiento capitalino o de la casa Pasos de 
Miranda y homenaleando con sus torres gemelas a las 
del templo gaditano de San José. 
Curiosamente, a pesar del vínculo con la historia . de la 
permanente evocación/invocación que suponen es tas 
obras, no lo encontramos demasiado implicado con los 
testimonios materiales del pasado: apenas destacaríamos 
su promoción del asociacionismo en favor de los castillos 
y el proyecto para Los Ángeles en torno a los restos de 
la misión. 
El conocimiento de nuestra arquitectura contemporánea 
no se traza sólo con aquellas obras que nos facilitan la 
labor, que producen un curso histórico progresIvo. En 
determinados contextos, se requiere la presencIa en con· 
traimagen de lo historicista, que mas allá de su tono epI
dérmico esconde logros y defiCIenCias de nuestro arqui
tecto moderno con idéntica elocuencia que sus obras 
estandarte . En 1953 Fernández-Shaw escribió que "del 
contraste ha de surgir la labor eficaz y rodas hemos de 
beneficiarnos de sus resultados" . Desde esa aCtltud 
ecléctIca pretendió Identificarse como un creador tndivI
dual. aletada del uniformlsmo. 



ARQU ITECTURAS ECLECTICAS 

Colonia de NLa Prensa V Bellas ArtesN, 

Parque Urbanizado del Hipódromo, 
Madrld_ 1926-1928. AglNV, exp 2381[70, el 
535 Foto V plano en libro Casas 
Baratas/Paloma Barrelro, COAM. 1992, 
Fotos MO 

. La coloma se acogió a la ley de Casas 
Económicas en e/ aparrado de VIViendas 
para escnrores y a(/lsras ... N • • • "la mayoria 
son parcelas de 1.000 y 500 ni ... se trata 
de vIViendas de lUlO de gran superficie .. , " 

N .. caSI todas /;)s VI'vlendas son de dos plan
tas con torreón, con e/ememos decorativos 
regionalistas en sus fachadas" {Paloma 
Barreiro{ 

Hotel para la f amilia Urquijo y otras 

viviendas unifamiliares. 

Parque Urbanizado Metropolitano, Madlld 
En col. con Julián Otamendi. 1919-1923. 
Compañia Urbanizadora Metropolitana. 
Acuarela del autor, APCF-S, Foto MO 

"La Compañia Urbanizadora Metropolitana 
trata de proporcionar ViViendas prefereme
meme para la e/ase media queremos 
crear un parque urbanizado con hoteles 
modestos, rodeados de Jardmes y huenas, 
donde la clase media, al termmar sus ocu
paCiones, goce del reposo y tranqUIlidad del 
hogar, fortaleCiendo su cuerpo en la sana 
vida del campo .. ~ {CU.M.J 
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Salto de Alcalá del Rio. 

Alcalá del AIO, Sal/rUs En col. con Carlos 
MendOZ3 y AntOniO del Agulla. In9 1919-
1931 PA 1925-1931.Compañra 
Mengemor EXPOCOBAM. 1934-1935 
AOCSE Plano de alzado. AOCSE. Foto MO 

~ Un ligero almenado nos lleva 8 pensar en 
la proximidad de las murallas, ds la época 
de los romanos ~ 

Salto de El Carpio. 

El CarplO y Pedro Abad, Córdoba. En col. 
con Carlos MendoZ8 y Antomo del Aguila, 
11'19 yJuanCnstóbal,esc.191B-1922-
1925, P.A.: 1920-1922-1925. Compañia 
Mengemor Medalla de oro, Sección de 
Arquitectura ExposlcI6n Internacional de 
Aries DecoratIVas e Industriales Modernas 
de Parls, 1925. PremiOS en BaSllea, Sevilla 
y Barcelona AOCSE Plano de alzados, 
AOCSE. Foto MO 

"Aqu( el Arquitecto ha lemdo más libenad 
de accfÓll y ha podido utilizar bóvedas 'sasa
mdas' que ha armonizado con unos huecos 
de arqullectura musulmana~. - -Se ha pro
curado dar a este edifICio un carácter Ioeal, 
combmado con esa arqUItectura mduslflal 
de grandes venranales por los que penetra 
el sol~ 
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Sa lto de El Encinarejo. 

AnduJar. Jaén. En col. con Carlos 
Mendoza. Antonio del Aguda V Rafael 
BenJumea.lnQ 1925-1933. PA. 1927-
1930 Compar'lfa Mengemor 
EXPQcoBAM. 1934-1935. AOCSE. Foto de 
estado actual, ALB/ES 

"$ó/o en algún pequeño detal/e e/ artista ha 
podido deJar su traza. La Natura/eza se 
Impone. pero el hombre la domma con los 
mediOS a su alcance H. 

Salto de El Jandula. 

AnduJar. Jaén. En col. con Carlos 
Mendoza V AntoniO del AgUlla, Ing 1925-
1929·1933 PA, 1927-1930 Compal'\la 
Mengemor. EXPQcoBAM, 1934·1935. 
AOCSE Foto de estado actual. VG V otros 

La coronación de la presa es el detalle 
estellco por excelenCia Habilitada para per
mitir el tránSito eorre una y Olfa ofi/la. diS
pone de una baranda macIza de graO/to El 
exterior del pretil ha Sido resuelto con una 
artística forma almenada La caseta de 
maO/obras de la parte supenor. dentro de 
esta linea arqUlleclómCJ, adopta la fOfTTla de 
la lorre del homenale de cualqUIera de 
nueSlrOS cas/lllos.- En su cara frontal, /a 
lorre llene un balcón desde el que se domi
na una hermosa panorámica del cauce 
aguas abaJo . • ¡Jesús D'Lom, ViCIar M. 
Galnarés, Nursa Garcia Redondo y Angel 
GUllérrez Abad} 
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Pabellón de Chile. 

EXpOSICión Iberoamencana de Sevilla 
Dirección de obra. Autor: Juan Maninez. 
1929. Foto de estado actual. Fe 

"La traza del pabellón es la de la arqullec
rufa colomal española .. - Ademas .. los 
motivos arqullecrónicos de la fachada se 
inspiran. bien en otros de arquitectura abo
ngen. bien en lineas modernas que armoni
cen pertee/ameme con los remas de arqUI
tectura popular. ya que tienen las mismas 
raices: sobriedad y movlmiemo de masas oo. 

Casa de campo. 

Chamartin de la Rosa, Madrid 1930-1935. 
Prop. Conde de Trespalacios. Foto de 
estado origmal en CyA. foto MO 
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Colegio y capilla de la Asunción. 

PedregaleJo. Málaga. En col. con FranCISCO 
Alonso Martos. 1939-1946-1948-1951 . 
Prop. Madres AsunCionistas. Ref. por 
Ricardo Alvarez de Toledo en 1995. Fotos 
de epoca del autor. NFC 

al realizar con Alonso Martos el Colegio 
de la AsunCión, asociamos a la verticalidad 
de la fachada y a los arcos apuntados del 
gOllco. eSlos muros encalados que han de 

• • 
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senil( de fondo a una lardmería de palmeras y 
buganVillas" .. "' . es ese mundo. qUlza poco 
comprendido por la Vieja Europa. de edificios 
de hormigón y cemento el que nos viene a la 
Imaginación. edifIcIoS grandiOSOS, en cons
trucción y proporciones. al par que sencillos, 
donde la decoraCIón es ArqUItectura. es 
masa. y el delalle desaparece fm(/¡endo trlbu-
10 al conjunto ... Arte y belleza aun mal aSimi
ladas por el OCCidente .. . " 
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Edilicio para l a Equitativa y diversas 
propuestas de solución de manzana, 

Plaza de España c/v avenida del 
General/Slmo Franco e/v calles Alcazar de 
Toledo y Mohamed Larbi Torres, Tetuan, 
Marruecos, 1940-1 946. Prop. FundaCión 
Rosillo (La Equitativa), Ayuntamiento de 
Tetuán, Cia. Ribera, La Unión y el Fénix y 
particulares. Acuarelas del autor, AOCFS y 
AOFC. Fotos MO. Foto de época del autor, 
AOFC 

"'Tetuán es la capital del Protectorado espa· 
ñol en Marruecos; no es una capital de pro
VinCia española, y; por tamo.. hemos de 
adaptar nuestras necesidades modernas al 
eSlllo musulman. .. "' ."' ..... En todos Ilos pro
yectosl ... el arqwlecto ha pretendido armo
nizar el ambiente de la ciudad musulmana 
protegida con las neceSidades de la cons· 
trucción moderna ". "Toda la fachada Ide 
La Equitatival pretende ser una evocación 
del estilo musulmán sobre una estructura 
moderna de casa Vivienda, utilizando para 
ello materiales nobles .. 

-
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Quinta Alto Cabañas (hoy, Colegio reli 
gioso Santa Maria de Las Rozasl. 

Carretera Nacional A-6 de Madrid a La 
Coruña, pk 17,200, margen derecha. Las 
Rozas de Madrid, Madrid. 1944-1945. 
Oratorio, Proyecto no cOnstruido. Prop, 
Clemente Fernandez y herederos Re! en 
1973 y 1979 por Pablo Gamboa ROJO. Amp 
en 1975 y 1981 por Manuel Manzano· 
Monis y Luis Femandez de Yruegas. Prop, 
MISioneras de CriSto Sacerdote ACOAM, 
exp 1527/81 (2" ampL Plano de planla en 
CyR Foto de época del autor, NFC 

"El e511/0 del ed¡ficio principal es el de las 
fincas de Andalucia, si bien con diferemes 
tendenCias, pues la puerta de emrada tiene 
sabor renacenflsta y, en cambio, el patio 
imenor puede sl/uarse más bien bala la 
mfluenCla del Alb8lc{n granadino, ya que las 
cumbres de Sierra Nevada vienen fáCIlmen
te al recuerdo contemplando los pICOS, .. de 
la cadena del Guadarrama ... - Creemos 
haber dado con esta obra .. un paso más 
haCia la rea/lzación de una Arqul/ecrura lla
mada a contflbwr de modo eficaz al desa
rrollo de la Artesanía Española ". 
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Casa Varela. 

Avenida del General López Pinto, Cádiz. 
DO en col . con Rafael Hidalgo y Manuel 
Fernández Pujol (O. orig,l y FranCISCO 
Hernández Rubio (Rell . 1947. Prop, 
General Enrique Varela. Foto de época del 
autor, AOFC 

"La idea del auror del proyecro ha sido 
hacer compa/lble una residencia dorada de 
todas las necesidades modernas con un 
extenor en el que quedase plasmado el 
espíMu del homena¡e al general gaditano .. 
recuerda nuestra arqUitectura colomal ... el 
ambleme andaluz ~. 

El Gui jarral. 

Carretera de Madrid a San Martín de 
Valdelgleslas, pk 6,' OO. Villaviciosa de 
Odón, Madrid 1961-1968 Prop. J. GUllarro. 
AGA. Sec COAM. el 4256. exp 4971/61. top 
66/31. Fotos de época. NFC 

¡ 
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Casas de <:ampo gemelas. 

Paseo de las Palmeras, Tetuán, 
Marruecos. Proyecto no construido. 1947. 
Plano de plantas en CyR. Foto BIS 

"En estos ultlmos años ha surgido .. la lIa· 
mada Arquitectura del Estrecho. Ha nacI
do ... del intercambio de Influencias arqui· 
tectónicas de una a otra orilla.. . La 
Influencia musulmana en la orilla española 
es bien notable: asilo es también la ejer. 
Clda por la arquitectura barroca de España 
en muchas cIUdades de Marruecos .. 
Pamendo de una y otra influenCIa, se ha 
llegado a un tipo nuevo de edificación que 
ya no es ni andaluz ni marroquf exacta
mente. Es el denommado ya. con gran 
aClerro. Arquitectura del Estrecho". 

Residencia campestre para el director de 
la Cía ~ La Rentística ". 

Uro El Monte, Tánger. Marruecos. 1947-
1952. Prop, La Rentistlca (Sres de 
Culverwelll. Foto de época, AgFC. 
Foto MO 

"El estilo arquitectónico de las fachadas es 
el que creemos mas adecuado para este 
tipO de construCCiones en Tanger. Un estilo 
mefldlonal, en el que se mezclan los moli
vos de la ArqUitectura andaluza -unas 
veces barroca y otras de eS/lrpe arabe-, 
con las estilizaciones modernas, que a su 
vez COinciden con la sobnedad de la 
Arquitectura musulmana ... ·' ...... resume .. 
las caracteristicas de la nueva arquitectura 
del Estrecho. frente al cual, dommando el 
mar sobre un monte, está enclavada como 
un gracIoso símbolo ". 
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Casa Consistorial. 

Barbate ~entonces. de Franco~. Cádll. H. 
1950. Prop. Ayuntamiento de Barbate. 
Foto de época del autor. AOFC 

Proyecto de pabellón turistico V propa
ganda de España en el extranjero: ~ La 
Vent a de Don Quijote". 

Los Ángeles. California. EEUU. Proyecto 
no construido. 1950 DibuJo del aUlor en 
CyR. Falo MO 

"Se ha concebido este proyecto para que 
su realización pueda seNIf de avanzada de 
España en plena ciudad de Los Angeles ... 
y hacer que en uno de los nucleos más 
representarlvos de 105 Estados Umdos de 
América se conozcan lBS bellezas de 
nuestro suelo, nuestro arte antiguo y 
moderno e incluso nuestros productos 
naturales,- Cuando Don OUliote llegó 
a la venta en que habla de ser armado 
caballero. la lomó por un castillo. La razón 
es clara la Venta estaba hecha aprove
chando 105 res/os de una manSión seno
na/: un trozo de correón. algún aposenro ... , 
unas venranas de {(aza gÓllca, Como lan
{as orras veces, la razón de la Sinrazón de 
don Alonso tenia algtin fundamento # 



Centro español ~ Spanish Town H

• 

los Ángeles. Cahlomla. EEUU. Proyecto 
no constrUido. 1953-1954 Plano de planta. 
AOCF-S. Foto MO 
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Molino. 

Urb. Nuevo Toboso, Antigua Carretera de 
Burgos, pk 10,571. Fuencarral, Madrid. 
1960. AGA. Sec COAM. Plano y foto, AGA 

Don QUIjote va a estar (ambien en la 
velera de un molmo de Viento, pero no mon
rada sobre 'Clavileño', sino en un helicóp
rero. 

Hotel en Chamartin de la Rosa. 

Calle Azulinas, 4, Madnd. ti sol. Proyecta 
na constrUida. 1954. GUillermo Hlldebrant. 
AGA, Sec COAM. cl 484, exp 2534/54, top 
46155-56 Plano de alzados, AGA. Fato MO 
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ARQUITECTURA RESIDENCIA~ 
Racionalismo madrileño de la 11 República 
Racionalismo unifamiliar de anteguerra 
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LA ARQUITECTURA SIN ESTILO: 

PROYECTOS RESIDENCIALES DE CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

Paloma Barreiro Pereira 

El RaCionalismo en la Arquitectura madrileña de la déca
da de 1930 está representado por una serie de obras 

de arquitectos pertenecientes, en su mayoría, a lo que J. 
D. Fullaondo y O. Bohigas han denominado generación 
Déco o de 1925. Entre ellos destaca. con fuerte persona
lidad. Casto Fernandez-Shaw, arquitecto individualista por 
"decisión propia" y también por las circunstancias, pues 
fue excluido del proyecto de la Ciudad Universitaria 
Madrileña y de otros proyectos significativos. en los que 
participaron algunos arquitectos de su generación. que 
representaban el racionalismo y las nuevas corrientes 
arquitectónicas en Madrid . Tampoco participó en el Grupo 
del GATEPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles 
para el progreso de la Arquitectura Contemporánea) del 
que formaba parte su gran amigo el arquitecto Fernando 
Garcia Mercadal. Sin embargo, Casto Fernandez-Shaw 
fue un hombre de su tiempo, ligado siempre al movi
miento moderno, y ha dejado su huella racionalista en 
numerosos proyectos y edificios de vivienda colectiva y 
unifamiliar, pensados y realizados para clientes de la bur
guesía que le dejaban plena libertad. Madrid cuenta con 
varias obras-hito. resueltas por Fernández-Shaw con ver
dadera inteligencia y sentido de la modernidad, buscan
do la coherencia entre ubicación, proyecto y programa. 
Muchas de sus viViendas colectivas aparecen dentro de 
la estructura tradicional y del ensanche, representando 
nuevas propuestas: viviendas entre medianeras con el 
frente que sigue la alineación de la calle, en chaflán, con 
patio abierto a fachada. etc., acogiéndose, algunas de 
ellas. a los beneficios de la Ley Salmón de 1935. que 
reactivó el sector de la construcción, sobre todo en 
Madrid. 
Como ha subrayado Félix Cabrero. Casto Fernández
Shaw es consciente, desde el principio. del testimonio 
conceptual de sus propuestas. y, con toda intención. 
llama "obras sin estilo" a aquellas que responden a una 
concepción racionalista; un principio que encuentra en la 
vivienda su aplicación ideal, siguiendo los estudios de la 
vanguardia arquitectónica europea que consideraba la 
viVienda -más libre, más funcional y menos representa
tiva- como un laboratorio. Se trata de una arquitectura 
casI de Ingeniería, desornamentada, funcional y ascética. 
Al responder al cuestionario realizado por Fernando García 
Mercadal en "La Gaceta Literaria" (1928). Fernández
Shaw se muestra así de rotundo: "Creo en la arquitectu
ra racionalista, sobre todo para determinada clase de edi
fiCIOS, la aplico siempre que puedo". Estudiando con 
detalle su obra. percibimos, con total nitidez, su concep-

to de arquitectura racionalista, derivada de su finalidad uti
litaria y de su función: la unidad del edificio es el resulta
do de la articulación de todos los sistemas funcionales y 
estructurales (cerramiento, circulación, etc.). Esa unidad 
de funcionamiento "implica, por otra parte, eficacia yeco
nomía de medios en la dedicación de cada elemento al 
cometido práctico que le corresponde: Una arquitectura 
moderna para los tiempos modernos. además de res
ponder a criterios de Buena, Bonita y Barata." En su opi
nión, "sólo el arqUitecto moderno puede abarcar por com
pleto 105 problemas de una construcción": el problema 
utilitario (la planta); el problema Constructivo (la estructu
ra), y el problema artístico (la fachada y la decoraCión Inte
rior). Casto Fernández-Shaw cntlca abiertamente las últi
mas constrUCCiones que se habían realizado en Madrid: 
"Se han llegado a producir Casas Baratas .... pero no con 
materiales buenos." Y, al Igual que los arquitectos de las 
vanguardias europeas. se plantea la necesidad de adecuar 
las plantas a las necesidades reales: "Sólo el arquitecto, 
con conocimientos de la vida moderna, por caminos nue
vos puede producir tipOS de plantas mas reducidas pero 
más cómodas" . 

V iv iendas co lectivas 
Entre los años 30 y los años 50, Casto Fernández-Shaw 
construye, de manera más o menos constante. una serie 
de viviendas colectivas dentro de los cánones del racIo
nalismo. y, a diferencia de algunos arqUitectos que cons
truian después de la Guerra Civil (1936-1939), él no renun
cia -siempre que le es posible- a la arquitectura 
racionalista, pese a la tendencia común de volver a la tra
dición. 
El edificio Coliseum (1931-1932), situado en la Gran Via 
madrileña, fue proyectado conjuntamente con el arqui
tecto Pedro Muguruza Dtaño. e Inaugura su producción 
como arquitecto racIonalista en el campo de la arquitec
tura doméstica. Este edificIO entre medianeras. de uso 
mixto -teatro y vivlendas-. fue construido para JaCinto 
Guerrero. Destaca lanto por el planteamiento represen
tativo de la fachada principal. como por la funcionalidad 
de las plantas del teatro y de las dos casas de viviendas, 
significándose el carácter racionalista de su fachada late
ral. que da a la calle del General Mitre. Su gran moderni
dad reside en la simplicidad estructural y ornamental, 
tanto del Interior como del exterior. La fachada de la Gran 
Via acusa un gran verticalismo. acentuado, en parte. por 
la sucesión de lineas paralelas escalonadas. Esta fachada 
se contrapone con la otra lateral, de viviendas econ6mi-



cas, que tiene la entrada por General Mitre y responde a 
un lenguale más simple y racionalista. Los seis pisos de 
la casa que da a dicha calle son totalmente distintos en 
su distribución, teniendo en cuenta las necesidades de 
los inquilinos: tal planteamiento resulta Innovador y seña
la una de las constantes en el diseño de sus viviendas y 
también propio del movimiento moderno: la búsqueda de 
la planta óptima. 
La casa situada en la calle Menéndez y Pelayo n013 
0933-1935) responde al tipo edificatorio más común en 
el ensanche madrileño: la alineación entre medianeras. 
Este edificio es un ejercicio magistral de resolución entre 
la trama de un solar en el ensanche y el programa, fun
Cionamiento y soleamiento de la vivienda. Según el pro
PiO autor, ,. la onglnal solución de la fachada no ha sido 
debida a un capncho artístico, sino que fue consecuencia 
del estudiO del solar "O.y de las dificultades que su distri
bución ofrecia". La solución en forma de diente de sierra 
no es por tanto arbitraria: el retranqueo sucesIvo en dia
gonal, con ventanas en ángulo inclinadas respecto a la ali
neación de la vía urbana de borde, asegura una mayor 
regularidad en palios, habitaciones, tema zas indepen
dientes, perfectamente soleadas por estar orientadas al 
mediodía, al tiempo que dinamiza la ordenación lineal de 
la calle, configurando una fachada muy novedosa. 
Los edificios en esquina y entre medianeras de la calle 
Padilla nO 48 al 52 con vuelta a General Ponier (1934-1 935), 
el de la calle QUintana con vuelta a J. Álvarez Mendlzábal 
(1935-1936) y el de la calle Ofelia Nieto con vuelta a 
Francos Rodriguez y Sánchez Preciados (1935-1941), 
representan una solución original de la esquina y del tra
tamiento de las fachadas con balcones y volúmenes 
salientes y plantas de marcado interés racionalista . Las 
dos primeras casas se acogieron a los beneficios de la Ley 
Salmón (1935). En la de la calle Padilla, destacan las facha
das laterales, que son más altas que el chaflán, y los bal
cones muy pronunciados, de fuerte valor expreSIVO, que 
contrastan con la SimpliCidad del tratamiento del chaflán 
con doble ventana: en la parte superior se encuentra la 
terraza, enmarcada por los cuerpos laterales más eleva
dos. El edificio de la calle Quintana es un ejemplo de inte
resante secuenCia de cuerpos salientes en la fachada y de 
accesos in te flores con varios bloques de escalera, asl 
como de una original solución del chaflán con ventanas en 
ángulo y balcones redondeados en los extremos de las 
fachadas laterales, dando a todo el conjunto un aspecto 
dinámiCO. La casa de la calle Ofelia Nieto, terminada des
pués de la Guerra Civil, fue proyectada para un grupo de 
gente con aficiones comunes de índole higiénico-depofll
va y, tanto en las fachadas laterales como en el propio 
chaflán a Francos Rodríguez, Fernández-Shaw sitúa un 
cuerpo voladizo de gran originalidad y valor compositivo, 
que utilizará posteriormente en otras viviendas, como la 
de la calle Maldonado (1950), ya en plena madurez. 

Las ResidenCIas Riscal (1935-1944) responden a una tipO
logía de edifiCIO con la fachada mayor volcada a patio 
abierto a la calle. Fueron proyectadas e iniCiadas en 1935, 
tras la realización de las Viviendas de la calle Menéndez y 
Pelayo, buscando, igual que en éstas, la planta óptima en 
un espacio mínimo, e introdUCiendo, para ello, el sistema 
de apartamentos amueblados para alquilar, con aire acon
dicionado y sis tema de Gran Hotel. La distribución en 
planta destaca por su racionalidad y el funcionamiento del 
edificio se concibe como una máquina El propio autor 
comenta: "Residencias Riscal ha traído a la capital de 
España la concepción mas moderna americana a la solu
ción del problema de la vivienda . La mecanización de los 
servicios, la supresión total o redUCCión al mínimo del 
servicio doméstiCO y el aprovechamiento integral del 
espacio crítico hacen de la ReSIdencia RIsca/los piSOS Ide
ales para el ama de casa". 
Las viviendas de la calle de Gaya nO 133-141 (1952-19541 
son un ejemplo típICO de edifiCIOS cuya fachada trasera da 
a un patio o Jardín ableno, en este caso, al espacio aco
tado por la calle del Jardín de San Federico; a pesar de 
tratarse de unas casas para la alta burguesia con una solu
ción ecléctica en la fachada prinCipal de la calle Gaya, en 
la otra parte de la vivienda, más recatada. el arqUitecto 
trata la fachada con un raCionalismo de gran libertad com
positiva, extendiendo a las plantas la misma funCionali
dad. 

Viviendas unifamiliares 
Paralelamente, yen la misma época (anos 30-años 501, 
Casto Fernández-Shaw aplica su personal racionahsmo a 
diversos proyectos y realizaciones de VIVIenda unifamiliar. 
Sus propuestas se sItúan dentro del debate europeo plan
teado por los CIAM (Congresos Internacionales sobre 
Arquitectura Moderna), que Incluye estudiOS sobre 
vivienda minlma, estandarización, maquinismo (la casa 
como máquina para habitar de Le Corbusler). soleamlen
tO,etc., dando lugar a una nueva concepción de la vIvien
da. A ese contexto pertenecen algunas obras de nuestro 
arquitecto, basadas en la lógica, el confort y la economia 
el proyecto de casa para el Jefe de! Aeropuerto de Barajas 
(1929), la casa para el director de 105 estudios cinemato
gráficos de AranJuez (1931) Y el proyecto de la casa Ford 
(1930). La casa para el director del Aeropuerto de Barajas 
forma parte del proyecto general para el aeropuerto. La 
casa del director se propone "teniendo por norma las 
nuevas formas de arquitectura en las Que se preSCinde 
por completo de estilo determinado en el exterior acu
sando tan sólo en las fachadas los huecos de ventanas, 
por los que ha de entrar la luz y ventilación necesarios ... 
En la casa se proyecta un mirador desde el cual el Jefe del 
aeropuerto dominara la vista de campo de aterrizaje con 
completa Visualidad". El edifiCIO es aterrazado, libre de 
ornamentación y de marcado carácter racionalista. Según 
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su autor, "la arqUitectura ha de ser moderna. como un 
avión. en que no sobra ni falta ningun elemento: de arquI
tectura definida sin vacilaciones, ni titubeos. si se nos per
mite la frase, como obedeciendo toda ella a una fórmula 
o diagrama". 
El proyecto de la casa Fard, que tampoco llegó a realizar
se, se Introduce de lleno en el debate europeo sobre la 
vivienda, concretamente en el contexto del 211 congreso 
de los CIAM (1929), que se habra planteado como tema 
el de la vIvienda urbana y su relaCión con la ciudad y los 
estándares mínimos constructiVOS. El proyecto de 
Fernandez-Shaw reproducía un modelo de vivienda cuyos 
costes eran de 8.000 a 16.000 pesetas, se debía realizar 
con nuevos materiales y nueva tecnologia y estaría ubi
cado en las afueras de la ciudad, debiendo utilizarse el 
automóvil como medio de locomoción. "Esta casa Ford, 
llamada así porque permite, a imagen del automóvil Que 
la ha origmado de modo genérico su necesidad de 'siete 
aSientos', se propone fabricar en serie, Que conlleva un 
diseño de mobiliario apropiado para el aprovechamiento 
al máximo del poco espacIo disponible". En defmitlva, 
como dice Xavier Costa, se tratarla de "articular la casa 
desde la lógica producción industrial y maQuínica, trans
formar la casa en una 'máquina para vivir'''. Este proyec
to de Fernández-Shaw puede ponerse en relación con la 
propuesta realizada por Le Corbusier de definir una posi
ble célula estandar en 1920 y Que le lIevaria a concebir la 
Maison Citrohan y a proponer, tres años más tarde, la 
construcción de , 20 villas superpuestas, donde la casa 
se concebía como un auto. El impacto de la arquitectura 
y escritos de Le Corbusier entre los arquitectos madrile
ños de esa época fue notorio; el propio Fernando García 
Mercadal escribió sobre su obra y le invitó a visitar Madrid 
ya dar una conferencia en la ResidenCia de Estudiantes. 
La casa y oficina para el director de Los Estudios Cinema 
Español S.A., en AranJuez, hoy muy transformada, es una 

edificación de planta estre llada que responde a una nueva 
tipología de edificios, definidos por Juan Antonio Cortés 
como "de actividades novedosas con la aplicación de 
nuevos principios constructiVOS, espaciales y formales 
impulsados por la modernidad" . 
Los ejemplos de vivienda racionalista unifamiliar des
pués de la Guerra Civil responden en general a unas 
característ icas comunes que se pueden resumir en la 
unión del lenguaje racionalista con la tradición local , 
Fernández-Shaw construyó varias casas unifamiliares 
dentro de ese esquema: en primer lugar, las viviendas 
de la nueva barriada Bahía Blanca, Vifla Sol y Villa Mar. 
datadas en 1943 y Que fueron de su propiedad hasta su 
posterior venta. El hotel construido en Chamartín de la 
Rosa (Madrid!. hoy demolido, se atenía a un lenguaje 
racionalista más acorde con la etapa anterior de cons
trucciones de Casas Baratas y Económicas (Viso, 
Residencia). Los hoteles gemelos en la calle Príncipe de 
Vergara ofrecen un lenguaje más ecléctico. con ele
mentos anglosajones y regionalistas. Finalmente, las 
casas para el Sr. Luque en la urbanización Nuevo 
Toboso, en Fuencarral (Madrid), de 1955-56, planteada 
como centro residencial de viviendas unifamiliares para 
la clase media, son un ejemplo de síntesis entre la arqui
tectura racionalista y la popular Ide la región de la 
Mancha), aunque sólo se realizó parte del programa; en 
cada una de las viviendas eXisten tres zonas diferencia
das: estar-familiar, privada y de servicio; los materiales 
empleados son tradicionales: ladrillo y piedra. 
En definitiva, podemos decir que las viviendas racionalis
tas del arquitecto Casto Fernández-Shaw tienen el "aire 
del tiempo", tanto en su modernidad funcional como en 
la perfecta adaptación a las neceSidades de los usuarios, 
contemplando de manera equilibrada y eficaz la utilidad, 
la comodidad, la economía y la ubicación, dentro de una 
gran libertad formal. 
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Viviendas en el Edificio Coliseum. 

Calle Genera l Mllre. M adrid. En col. con 
Pedro Muguruza. 1930-1933 Prop, Jacinto 
Guerrero. AOV. ASA 15-73· -7. Fotos de 
estado actual, ALBlES 

"¡El edificIO Colisevm/ Se compone real
mente del/ea /ro en sI y de dos casas de 
alquiler: una, la más impar/ante, que tiene 
entrada por la misma avenida de Eduardo 
Daro ¡Gran Vial. y la otra, de VIViendas eco
nómicas. que tiene entrada par la calle del 
General MI/re. Los piSOS de la calle del 
General MItre se han dIstribUido de acuerdo 
con las indtCBCIOnes de sus primeros inqUIlI
nos, y los seis pISOS que tiene la casa son 
IOlalmente d,slintos en su dispoSIción H 
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Edificio de viviendas de alquiler. 

Avenida de Menéndez Pelayo, 13 
(entonces. 15), Madfld 1933-1935. Prop. 
Marcehno Antón. Af2I,J. ASA 6-271 "-71 
Planos de plantas, alzado y sección. Af2I,J. 
Fotos MO Fotos de estado actual, 
ALa/ES 

con la solución adoptada se evltan.., 
enolosoS mconvementes ... zonas de super
ficie ¡(regular, las zonas obscuras y de Clr· 
culaclones largas ... La desaparición de los 
acostumbrados patine/os sórdidos, las sIm
pátIcas terrazas al medlodra, frente al 
Retiro, dan a estos PiSOS una gran alegría .. 
En cuaniO al eXienores de gran sencillez y 
de acertado efecto plástico. AtreVidamente 
avanzan los balcones en Sierra, cuyas som
bras con el negro de las ventanas señalan 
un tranquilo ritmo de contrastes enmarca
dos en las muertas aristas verticales. Todo 
nos presenta. en conJunto, un ejemplo 
arquitectónico moderno. de calidad" ... ~La 

origmal solución de la fachada no ha Sido 
debida a un capncho art/Sl/CO, SinO que fue 
consecuencia del estudiO del solar ... y de 
las dificultades que su distribución ofrecía" . 
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Edificios de viviendas protegidas. 

Calle Padilla. 58-60 (entonces. 48 a 52) cJv 
General Porher, V Padilla, 43-45, Madod 
ParCl3lmente conSlruldas 1934-1935-Años 
cuarenta. Prop. Francrsco Gálvez. AfIIJ, ASA 
6-252 ' -16, 42-4 12-26 V 27, 42-431-36 V 
40 Planos de plantas V alzados, API.¡, Fotos 
MQ Foto de estado actual, ALB/ES 
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Casas de renta protegida. 

Calle QUintana. 13 cJv Juan AJvarez 
Mendizábal, Madrid 1935-1936 Prop, 
FrallClsCo Galvez. AVV, ASA 45-49-26 
Planos de plantas y alzados. A~. Fotos 
MO Fotos de estado actual. ALBIES 
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Casa de apartamentos. 

Calle Ofelia Nieto. 1 c/V Francos Aodriguez 
c/V 5anchez Preciados. Madrid 1935-
1941 Prop. Adrián G6mez. A.'IV. A.SA 43· 
369-42 Planos de plantas y alzados. AfJI¡. 
Fotos MO Fotos de estado actual. 
ALBIES V FC 

~ ¡reune} la casa unas condiCiones hlglli
mcas magnificas. hasra el punto de que el 
pensamiento del prOplelarlO es consegUir 
que 105 vecmos sean personas de afiCiones 
deportistas. lales como estudiantes. em
pleados. solleros. ~ 
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Residencias Riscal, viviendas amuebladas. 

Calle Marqués de Riscal. 11 dup. Madrid. 
1935-194<1 Prop suc, Juan lanas, 
marqués de lanas, José Irús y Juan 
G6mez Acebo, marqués de Zurgena. Av..¡, 
ASA <12-394-15. Acuarela del autor en CyR, 
Foto BIS Planos de planta v alzado, Av..¡, 
FOlos MO Fotos de estado actual, AlB/ES 

M 'ResidenCIas Riscal' ha traído ala capi
tal de España la concepción más moderna 
americana de la solucIÓn del problema de la 
VIVienda La mecantzactOn de los serviCIOS, 
la supreslÓfllotal o reduccJón al mm/me del 
serviCIO doméstiCO, y el aprovechamiento 
m/egral del espacIo CUbICO, hacen de 
'ReSidenCiaS RIscal' los PISOS ideales para el 
ama de casa ... existe ... una sala de (¡es/as ... 
un bar. .. un res/auran l e._ . cuatro lerrazas 
amuebladas y con toldo. un solarium para 
bailos de sol con ducha un salón de espe
ra y recepción. M 
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Casa de viviendas. 

Calle Maldonado. 48 (entonces 54), 
Madrid. 1949·1951 Prop. PatncioJuárez 
Planos de planta y alzado en CyR. Fotos 
BIS Foto de estado actual. ALBIES 

~ eSfa conSfrucclÓn.. no frene más VIrtud 
-dentro de su senCIllez, tanto en planta 
como en alzado- Que la de resolver el pro
blema de un hogar confortable .. 
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Casas de p isos . 

Traseras al Jardín de San FederICO. 
Madrtd. 1952·1954 PrOP. Pilar ROlg (Gaya. 
133); A. Martinez Castellano. E. Santa 
Carrasco y E, Santa lila (Goya. 135-1371; 
F Barrero (Goya. 1391: y J.L. Fernández 
Montes y F, Barrero (Gaya. 141), AGA. 
Sec COAM. cl 268. exp 4218/53. c" 303. 
exp 34/54, c"328. exp 333/54. c" 481 , 
exp 2487/54. top 46/55·56. Foto de estado 
actual. ALB/ES 
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Casa para el jefe del aeropuerto de Barajas. 

Madrid Proyecto de concurso. 1929. 
Aguafuene del autor, A~FC . Plano de 
planta en CyA, Foto BIS 

"ESle proyecto esta hecho temendo por 
norma las nuevas formas de arqUitectura, 
en las que se prescinde por comple lo de 
estilo determmado en el exterior, acusan· 
do lan sólo las fachadas de lOS huecos de 
las ventanas. por las que ha de entrar la 
luz y ventllacujn necesarias .. La cons· 
trucción se hara de es/ructura de horml' 
gón armado. Las ventanas seran meta/¡· 
e", 
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Casa " Ford" . 

Proyecto no construido. 1930. Planos y 
dlbulO del autor en CyR, Foto BIS 

-El automóvil ha revolucionado la vida 
moderna .. . ha produCido un retorno al 
campo .. . todas las carreteras se ven inva
didas los dias de 501 por largas filas de 
automóviles .. eSlo nos mues Ira la conve
nienCia de construlf unas casitas Que ven
gan a ser unas Ilendas de campaña per
manenres.- El proyeclO ... es capaz para 
slere personas ... una casa ~Ford" de siete 
aSientos . . De hacerse en sefle, recomen
damos la es/(ucrura de hormigón armado, 
Que permite hacer una terraza, pudiendo 
serVir para añadir un PiSO mas adelanre". 

Casa para el director de los Estudios 
Cinema Español, S.A. (ECESAI. 

AranJuez, Madnd. 1934. Transformada. 
Plano de planta y fo to de época en CyR, 
Fotos BIS 

Viviendas unifamiliares racionalistas de anteguerra y postguerra 
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Villa Sol y Vi lla Mar. 

Urb de los GlaCIS. Puerta de Tierra, 
Barnada de Bahia Blanca, Cádiz. 1943. 
Prop, Casto Fernández-Shaw. 
Desaparecidas. Plano de plantas en CyR. 
Foto BIS. Foto de época del autor, A~FC 
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Casas gemelas. 
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Calle PrínCipe de Vargara. 100-102 
(entonces, General Mola. 94-94 dupl, 
Madrid. 1944-1945. Prop. Josefina Jordá 
de la Hoz. A'"V, ASA 42-357·3. 
Transformadas. Planos de planta baja y 
alzado, AOV. Fotos BIS. Acuarela del autor 
an CyR. Foto BIS 
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Hotel en Chamartin de la Rosa. 

Calle Azulinas, 4, Madrid. 2' sol. 1955. 
Prop. GUillermo Hildebram. AGA, Sec 
COAM, c' 484. exp 2534/54, IOp 46/5p·56. 
Desaparecido. Planos de planta 'V sección 
'V de alzados. AGA. Fotos MQ 
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Viviendas en la Urb. Nuevo Toboso, 

Calle Pflncesa Mlcomlcona y otras, 
Antigua Carretera de Burgos, pk 10,571. 
Fuencarral. Madrid. ParCialmente 
constrUidas. 1956-1966 PIOP, FrancIsco 
Luque INUTOSA, Nuevo Toboso SA). AGA. 
Sec COAM, c· 3802, exp 1486/61, c' 
3900, exp 2360/61 y otros. top 66129 
Planos de conjunto de dos IIpOS, AGA, 
Fotos MO. Foto de maqueta, AgFC, Foto 
MO. Foto de época de IgleSias, AOFC 

"No cabe duda (de/ que esta ordenaCión 
resuelve el problema del profesional que, 
trabalando en la ciudad, encuentra tranqUi
lidad y descanso a su vuelra del trabaja, 
donde los familiares encuentran un ambien
te higiénico y adecuado para su desarro/lo" 

Viviendas unifami liares racionalistas de anteguerra y postguerra 
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EL FUNCIONALlSMO COSMOPOLITA DE CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

Antonio Bonet Correa 

Dentro de las obras de Casto Fernández-$haw la cons
trucción de edificios de habitación ocupa un puesto 

aparte. ArqUitecto conocido por sus proyectos visionarios 
y por sus monumentos de audacia vanguardista fue, sin 
embargo, un profesional que, con gran sentido de la rea
lidad, supo muy bien adaptarse a los fines de las inmobi
liarias y al gusto ecléctico de la chentela burguesa. En lo 
que se refiere a la edificación de bloques de vivienda, 
Fernández-Shaw realizó casas de renta de cómoda diSln
budón y gran calidad arquitectónica. Sus inmuebles cons
truidos en enormes solares, formando un conjunto de 
grandes dimensiones, con muchos pisos, esbeltas pilas
tras de acentuada verticalidad, salientes voladizos o bal
cones que marcan un ritmo plástiCO de contundente efec
tO, tienen no sólo ImportanCia al exterior por sus 
expresivas fachadas SIOO también por la funcionalidad y 
articulada secuencia de la distribución espacial de sus 
Interiores. Hay que sena lar que la mayoría, construidos 
en solares de esquina, desempeñan un determlOante 
papel urbano por medio de sus grandes chaflanes rema
tados con una torreta de realzada geomeuia. En los Inte
riores, el reparlo de las estancias de recibo, dormltonos 
principales, baños, cocinas y dependencias de servicio, 
siempre ofrece a qUien los habita una sensación de racio
nal y grata funcionalidad. Su lujo es el del buen uso de los 
materiales y la diafanidad de los espacios construidos. En 
la primera mitad de nuestro siglo en Madrid, únicamente 
Luis Gutiérrez Soto puede rivalizar con Fernández-Shaw 
en la construcción de apartamentos que satlsfaciesen los 
guslos y las exigencias de decoro de las clases acomo
dadas. 
Aparte de la intrínseca calidad de sus obras, Fernández
Shaw desempeñó un papel fundamental como introductor, 
en materia de la vivienda urbana, de una nueva tlpolagia. 
Sus bloques de casas de renta ocupan un enorme solar o 
gran pane de una manzana. Por su capacidad, extensión y 
altura. configuran una calle o una gran avenida. Su inserción 
e Incidencia en el paisaje urbano son deCisivas en tanto que 
elementos visuales. Con su gran valumen, sus líneas verti
cales, sus chaflanes y tarretas angulares, se imponen sobre 
el resto del conJunto edificado. 
Discípulo y admirador de Antonio Palacios, al igual que 
su maestro contribuye a dar al Madrid de la primera 
mitad del siglo XX un aire de ciudad cosmopolita. de 
metrópoli moderna. Su acción se inició muy pronto. En 

1920 levantó en Cuatro Caminos y Reina Victoria. con los 
Otamendi. el conjunto popularmen te denominado Titanic 
en recuerdo del famoso trasatlántico, verdadera ciudad 
flotante de trágico destino. Su construcción marcó una 
nueva fecha en la ciudad. No faltaron las criticas feroces 
respecto a su novedosa edificación. Sin duda la más dura 
fué la del arquitecto Hilarión González del Castillo, con
trario a las edificaciones en altura y que. en el número 
744 (10 de septiembre de 1923) de la revista La Ciudad 
Lineal. escribió un articulo en el cual, comentando otro 
del periodista Dionisia Pérez, decia: "Nada de rascacie
los en Madrid. donde sobra terreno y sólo falta sentido 
común para urbanizar", soñando una ciudad de chalets 
unifamiliares "Sin Titanics que roban el sol y perpetúan 
el hacinamiento". Fernández-Shaw, frente a estos parti
darios de la ciudad horizontal, Sin ignorar los beneficios 
de la ciudad jardín. resolvió un prOblema de tipo urbano 
propio de una ciudad concentrada. No en vano fue el fun
dador de la revista CortijOS y Rascacielos y uno de los 
que mejor comprendió que Madnd. respecto a otras 
capitales europeas. era la que tenia el carácter urbano de 
una ~ciudad como americana". 
En la evolución estilística de Fernández-Shaw se acusan 
las etapas sucesivas de la vida política española. 
Arquitecto versátil que pasó de los últimos ecos de la 
"Secesión" vienesa al expresionismo y racionalismo ante
rior a la Guerra Civil y al histonClsmo neoherreriano y neo
claSicista de la postguerra, sin embargo nunca abandonó 
su radical onglOalldad de flguroso y concienzudo con
tructor. Siempre fue él mismo, aunque emplease citas de 
órdenes clásicos estilizados o simulados baJO formas 
minimalistas. Lo que nunca olvidó fue la coherencia que 
debían tener sus obras edificadas. 
A propósito de la casa de lujo en la calle Hermanos 
Bécquer, en un lugar privilegiado del Barrio de Salamanca. 
en 1948. escnbía: .. El estilo adoptado es el de un neoclá
sico madrileño en el que se combinan la piedra blanca y 
el ladrillo rojo en materiales auténticos ¿ArqUitectura 
espanola?, ¿ArqUitectura cláSica? ¿Cortés? Simplemente 
arquitectura cómoda, consagrada. SIO Inquietudes" . Gran 
sabiduría de Don Casto. nuevo Jano. que marcando hitos 
urbanos de expresiva arqUitectura en la edificación 
doméstica y residencial era capaz de optar por la tranqui
lidad. Fuerza y serenidad aunados en la cons trucción de 
una nueva metrópoli, a la vez monumental y humana. 



ARQUITECTURA RESIDENCIAL 

Los litanic, edificios de vivienda. 

Avenida de Reina Vlctona ctv glooeta de 
Cuatro Caminos. Madrid En col. con 
Julián Olamendl. 1919-1923 Companfa 
Urbanizadora Metropolitana AVV, ASA 25-
284-6. DibuJo del autor de fachada a Reina 
Viclorla y planos de alzado a patiO abierto y 
planta, AVV, FOlos MO y BIS. FOlos de 
estado aClual, ALBIES 

HSU arqUitectura está mfluenClada par la de 
los rascacielos amerICanos con algunos ele
mentos histoflclsras y reglonallsras ~ (Guía 
de Madrid. COAM, 1980/ 
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Edificio de viviendas y locales comerciales. 

Paseo de Recoletos (entonces avemda de 
Calvo 501elo). 14 cJv calle Recoletos, 1, 
Madrid. En col. con Tomás Rodríguez V 
Claudia Martlnez, 1944-1948. Prop, 
RUMHE, SA A~, A5A 44-137-35. Plano 
de planta, A~, Foto MO. Falo de estado 
aClual, ALB/ES 

~Por ser .. , edificio de Imporrancia, e/ex/e
flor llene que responder a los anhelos de la 
Sociedad, asr como a IUstificar el nombre 
de la misma. que al titularse 'de Juan de 
Herrera', ha de ser con el recuerdo .. de 
esas arqUlteclUras con lo que hemos de 
robustecer nuestro propóSIlO de dOlar a 
Madfld de un edifiCIO de una gran Ciudad, 
en el que los prople/arlOS y en/ldades cum
plan un deber social y al mismo tiempo 
hagan una gran colocac/ón de dinero" 
"Aun cuando los planos responden a un 
JuiCIO que conSideramos acertado. cada 
propletaflo de PiSO adaptará a sus necesI
dades el proyecto, SI bien lendrán que res
perar las caracleristlCas esenCIales para no 
penurbar el proyecto generar "La plan
ta de ofiCinas es tamblen de gran elasllc/
dad, ya que ha de ajustarse a las carBcre
f¡SIICas de cada empresa ~ 

Del eclecticismo a la modernidad en el Madrid de postguerra 
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Casa d~ pisos. 

Calle Hermanos Bécquer, 6 (entonces, 4), 
Madrid. 1945-1947. Prop, Juan Calatrava. 
AV. ASA 42-363-29. Planos de la primera 
solución de la planta y de alzado Intenor. 
A'JIJ. Fotos 8/S. Foto de estado actual. 
ALB/ES 

"El es/ilo adoptado es el de un 'neocl<isico' 
madrileño, en el que se combinan la piedra 
blanca y elladnllo rOlO en ma/ena/es auten
tICOS. ¿Arquilectura española? ¿Arquitecwra 
C/¡jslca? ¿Conés? Simplemente. arqU/lecw
ra 'cómoda', consagrada, sin mquietudes··. 
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Casa de viviendas. 

Calle QUintana. 23 a 291emonces, 31 a 
351 cJv paseo del plmor Rosales, 26·28, 
Madrid. 1946·1948-1950 Prop, CILSA 
[Companll) Inmobiliaria Layetana, SAl 
FolO de época del autor, AOFC Fotos de 
estado actual, ALB/ES 

"Cada una de las casas Ide las cuatro de la 
calle Qwntanal consta de dos vIviendas por 
planta, una de ellas eXleno, .. los interiores, 
onenrados al mecJlodü¡, con vistas sobre e/ 
correspondiente paliO de manzana" dlspcr 
nen de amplias terrazas los eXletlOreS, 
orientados al norle, (llenen/la caSI /olahdBd 
de sus habnaclOfles prinCipales con VIs/as a 
la ca/le de Qumtana Iyl dos patiOS emran
res de seis metros de ancho .. ,- La eS/ruc
rura es de hormIgÓn armado La afbañllefl"a, 
realizada perlecramen/e. en la fachada exte
flor armomza/a I1JlllaclÓfl de fa PIedra calIza 
con los tempanos de ladrillo al descubier
tO- Las entradas a la casa están orna
mentadas con motiVOS CtaSICOS. dentro de 
la tendenCia dada actualmente a la 
ArqUllecwra reSidencial en Madnd~ 
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Edificios de viviendas. 

Calle José Abascal. 49 lentonces. General 
SanJurJo. 49 dup) cJv Fernández de la Hoz. 
Madnd.1947-1951 Prop. Manuel Criado 
del Val. Ref. yamp en 1954 por Enrique 
Telgell y ouos. Foto de estado actual. 
ALB/ES 

Edificio de viviendas_ 

Calle Rios Rosas. 15 c/V Ponzano. Madnd. 
1953-1955. Prop. ISidro Aznar. AGA. Sec 
COAM. cl 240. exp 3762/53, top 46/54-55. 
Planta primera. AGA. Foto MO. Foto de 
estado actual. ALa/ES 

"~, . 

Del eclecticismo a la modernidad en el Madrid de postguerra 



Casas de pisos. 

Calle Andres Mellado, 72 y Calle Goya, 133 
a 143 elt Jardin de San Federico, Madrid, 
1952-1954. Prop, Pilar Roig lGoya, 133); A. 
Martinez Castellano, E. Santa Carrasco y E 
Santa lila IGoya, 135-137): F. Barrero IGoya, 
139); y J.l. Fernandez Montes y F. Barrero 
(Gaya, 141 y Andrés Mellado, 72). AGA, 
Sec COAM, cl 268, exp 4218/53, c" 303, 
exp 34/54, c" 328, exp 233/54, c' 481, exp 
2487/54, top 46/55-56. Acuarelas del autor 
de diversas soluciones, AgCF-S, Fotos MO 
Planos de plantas, alzados y seCCiones, 
AGA, Fotos MO. Foto de estado actual, 
ALB/ES 
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Edificio de viviendas, 

Calle Santa Engracia, 111 (entonces, 
Joaquin Garcfa Morato, 115), Madrid. 1956-
1958 Reforma y ampliaCIÓn en 1960. Prop, 
Isidro Aznar AGA, Se<:: COAM. ct 1075. exp 
442/56. top 46/57-59 Plano de planta bajll, 
AGA. Foto MO. Foto de estado actual del 
InterlOf del portal. AlB/ES 
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Edilicio de viviendas, 

Calle Juan Alvarez Mendlzabal (entonces, 
VictOf Pradera), 31, Madrid 1961-1963. 
Prop, e Aznar, SA AGA, Sec COAM, cf 
3921, exp 2539/61 Plano V foto de alzado, 
AGA 

Edificio de viviendas. 

Calle Santiago Bemabéu, 24, Madrid 
1956-1959 Prop, Juan Barrachma 
ConstrUido según proyectos modificados 
AGA, Sec COAM, cf 1058, exp 129/56 . 
Planos y fotos de alzado y plantas, AGA 

. - - t.~ 
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Edilicio comercial y de viviendas. 

Calle Velázquez. 42 cJv HermOSllla. 32. 
Madlld 1959-1962·1964. PrO¡), José 
Azurmendl Foto de estado actual, ALBtES 
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LARGO VIAJE DE UN DíA HACIA LA NOCHE. 

EL FINAL DEL CAMINO 

José Tovar Larrucea 

Alo jamiento co lectivo 

La vocación más cierta de Casto Fernández-Shaw osci
lará toda su vida como un "boomerang" entre su uni· 

verso onínco y su tenaz y abnegada búsqueda de la con· 
trastación edificatoria, siendo este capítulo del alojamiento 
colectivo un elocuente paradigma. eficaz y sm estriden
cias, de la sínteSIS de una obra planteada en los espacios 
reales de la praxis arqUItectónica que no olvida, empero, 
los soñados o presentidos espacios del deseo. 
En un primer paso de este viaje entre la realidad y el 
anhelo aparece como entre brumas la ambigua y Sinuosa 
Imagen del nunca construido Hotel Emir en Tetuan 
(1941), caracterizado por su gran riqueza de espacios y un 
hermanamiento sutil y hábilmente elaborado entre la 
ascética de la arquitectura racionalista y las referencias 
locales con ciertos velados rasgos de las arquitecturas 
vernáculas norteafricanas, que, como pertenecientes a 
una cultura ensimismada durante siglos, acaso afloren 
con cierta carga folklÓrica. Si bien en las trazas se aprecia 
el énfasis racional, los resultados eVidenCian los matices 
autóctonos. Es, sin embargo, en los jardines interiores 
que. en palabras de su autor, "(hanl de transponar al 
paseante a las leyendas orientales de D. José Zorrilla", 
donde es ta carga da resultados más fecundos. La varie
dad de espacios y el abigarramiento de temas recuerdan 
muy fielmente su modelo y permuen aprovechar las posi
bilidades que sus creadores han expenmentado a 10 largo 
de los siglos. La sobria y ajustada evocación racionalista 
se manifiesta elocuentemente en los alzados laterales 
escalonados según los fltmos de la pronunciada pen
diente. La simbiosis con los devaneos eclécticos disfra
za , pero no oculta. el compromiso con la modernidad 
-~se Inspira en la arquitectura musulmana. tratada con 
sen ¡ido moderno ... " - sin que por ello. o quizás por ello. 
se transgredan las normas de la lógica espacial de las 
plantas. Desde la perplejidad de tales contradicciones. 
Fernández-Shaw sabrá hilvanar un discurso arqUitectóni
co en el que coexisten los opuestos desde una pugna 
equlibrada entre la retórica y la contención . 
Durante los años sesenta. muy leJOS de los supuestos 
ecléctiCOS de los cuarenta. realizará una sene de proyec
tos de edificios hoteleros desde revisiones racionalistas 
y expreslonlstas . En el Hotel San Nicolas en Marbella 
(finalizado en 1962), el arqUitecto presenta su rostro anhe
lante de serenidad en una sobria. mlnima y eficaz pro
puesta . Aquí. el racional·funcionalismo perfila un edificio 
de contornos urbanos y sevendad cuasi "'oosiana", con
figurando una cierta austeridad cubista reafirmada en el 

sutil retranqueo esquinero y. más aun, en la elegante. 
ligera y refinada gestualldad industflal de la secuenCia de 
terrazas. 
En el Hotel Caleta Pa/aee de Gibraltar (terrnmado de cons
truir en , 964). Fernández-Shaw propone un edificio de 
una rotunda presencia. con cierto acento que recuerda la 
quilla de un barco, representada por la afinada torreta de 
la escalera. como si quisiera alelarse entre las rocas. La 
aristada y expresiva presencia de la mole edificatoria arro
ja un imponente gesto en el abrupto paisaje al borde del 
mar. ante un prommente talud a sus espaldas. dramati
zando la poderosa huella de una arquitectura que conju
ga rasgos de la tardomodernidad funClonalista de los años 
sesenta con los brillantes y elocuentes brochazos raclo
nahstas en la nitlda y nca volumetrla de las plantas inle
nares. alli donde el edifiCIo parece echar raíces en los limi
tes intrincados de la cala. La arqUitectura y el paisaje se 
encuentran desde la voluntad constructora de Fernández
Shaw. que nos retrotrae al lejano recuerdo de las presas. 
en donde la dimensión de tal dialéctica emprendía un 
megalómano discurso constructivlsta-expreslonista en las 
fronteras del Land-Art. Pero será en la mencionada torre
ta de proa donde recupere su antigua sensibilidad SI m
bollco-construclivista. reabflendo la herida de uno de sus 
más obsesivos ensueños. los faros. grito permanente y 
arcano que. desde esta torre. vuelve a lanzar al mar los 
sonidos de sus voces más auténticas. 
En el HOlel Calpe. proyectado también en Gibraltar en 
1958. había propuesto un discurso más honzontal en el 
que prefigura la aludida serenidad del Hotel San Nicolás, 
al que parece prestar la equilibrada composición de los 
volúmenes cúbicos además de la elegante y grácil 
secuencia de las terrazas. configurando una fachada fron
tal que se abre al paisaje con los oJos abiertos, en una 
silenciosa mirada desprendida de un edifiCIO Sin retórica 
que. como aquel. nos habla de sus sueños y realidades 
de una "arquitectura sin estilo" . 
Pero será en la hermosa propuesta del Hotel Beach en 
Gibraltar. de construcción interrumpida al igual que la del 
coetáneo Hotel Ca/pe, donde realice Casto Fernández
Shaw una renovada sin tesis de sus viejas ideas de siem
pre. uniendo la confesa raCionalidad de todos sus hoteles 
y la apaSionada voluntad de diálogo con el paisaJe. tan dra
máticamente expresado en el Caleta Palace. y resaltando 
el bnllante despliegue gestual del edificio desde su estra
tégica ocupación del espacio y el acendrado rasgo expre
SIonista del cuerpo pflnclpal El bellisimo rasgo eliptlco de 
su planta acanCla el imponente espacio natural con sus 



suaves perfiles, que combinan las metáforas aeronautl
cas y las trazas manierista s del PalacIo de Exposiciones, 
oscilando Igualmente entre el sesgo expresionista y la 
memoria "constructlvlsta" que estarian presentes en la 
obra de Fernández-Shaw desde sus lelanos comienzos 
de los años veinte. 
Bnllantisimo y singular exponente, casi desconocido, que 
acaso pudiera inscribirse en el espectro de las más signi
ficativas y elocuentes sintesis de un arquitecto que nunca 
dejó de sorprendernos con su imagineria desbordante y 
llena de sugerencias, el Hotel Beach culmina este capi
tulo raro y concluyente de madurez de la vida y la obra de 
Casto Fernandez-Shaw, como un indudable fruto del irre
dentismo "castiano" al que el arquitecto vuelve sobre sus 
propios pasos, 

Agrupac iones urbanas 
Sorprendente quizas, anacrónico tal vez, el expediente de 
las propuestas de Casto Fernández-Shaw en el amblto del 
diseño de espacIos para el alOjamiento colectiVO ayuda, 
sin embargo, a entender y construir la definitiva Identidad 
de nuestro arqUitecto. Si, como es conocido, el rigor lógi
co se di fumina en la dialéctica de los panfletos, aquélla 
nacida de la confrontación directa entre un arquitecto de 
Imaginación sin fronteras y la demanda concreta y SIO 
capacidad para la retónca de respuestas al problema de la 
" vIvienda barata", el alOjamiento de promoción publica o 
Incluso el de las amplias y difusas clases medias, sltua a 
Fernandez-Shaw de frente ante el paso allfmite de sus 
auténticas capacidades edlficatorras, Sin pérdida, como as! 
resultaria, del rigor lógiCO. y ello arrOja un cómputo exac
tO y consciente, severo y Sin concesiones gratUitas, de un 
conjunto de propuestas y edificaciones Ignoradas hasta el 
presente, nada desdeñables, que nos hablan de un arqui
tecto divergente, polrsémlco y prollflco, que sabe afrontar 
con responsabilidad histórica y talento uno de los más 
arduos problemas de la arquitectura contemporánea y uni
versal. Si ya tales cuestiones quedaron brillante y sor
prendentemente satisfechas en los proyectos de edificios 
para VIViendas en las calles Padilla, QUintana-Juan Alvarez 
Mendizábal y Maldonado de Madnd, entre otras de sor
prendente fuerza y concisión como la casa en la calle 
Ofeha Nieto, desde POSICiones culturales de oscilantes afi
nidades racionalistas, nuevamente y durante los años 
sesenta tendrá Fernández-Shaw oportunidad de tensar 
aun más su controvertida madurez y sus facultades a tra
vés de las radicales soluciones de sus proyectos de viVien
das en Torrejón de Ardoz y en Albacete, afrontadas sin 
ambages desde similares supuestos de propuestas de 
baJO coste; pero además. en su realista. eficaz. acertada. 
sutil y grácil solución de agrupación de viviendas en la 
ColOnia San Lorenzo de San Lorenzo de El Escorial. 
En las viviendas de Torrejón y Albacete, los excesivos 
ngores de la demanda se resuelven con musitada lucidez 

frente a todo rntento de veleidades escaplstas. con for
mulaciones coetáneas y de gran Similitud Proyectadas 
con austerrdad espartana y Sin margen alguno para con
cesiones formales gratuitas, pese a no renunCiar a cier
tos gestos como los leves modelados de masas en 
Albacete y ciertas realistas meditaCiones sobre materra
les y texturas en Torrejón, proponen tlpologias de pOSiti
va rnserClón urbana desde la resolUCión de programas 
mínimos, como eXige la construcción de Viviendas con 
muy ajustados presupuestos. 
La excepclonaltdad de estas propuestas constituye un 
capítulo de urgente reVisión en el que el corsé de módu
los espaciales y económicos muy reducidos arrastra la 
inteligencia y la senSibilidad creativa de Fernandez-Shaw 
a decisiones realistas que, sin posibles deSViaCiones retó
ricas, no le Impidieron ofrecernos un elocuente muestra
rio no exento de sutiles referenCias lingüistlcas y de res
ponsables respuestas a las relaCiones entre las tipologías 
edIficatorias y el contexto urbano. 
En el conjunto de VIViendas de La Cooperativa de San 
Lorenzo, destinado a niveles de renta algo más elevados 
que en Torrejón y Albacete, nos lega Don Casto una de 
sus ultimas obras. realista y brillante colofón a su fantás
tica y enigmática carrera en el final del camino de su largo 
viaje del dia haCia la noche Se trata de una agrupación 
senada de VIViendas unifamiliares y adosadas en soluClon 
que conjuga liVianos Signos de las arquitecturas tradicio
nales con cierta sintaXIS raclonal-funclonaltsta, destacan
do la sensible y apreCiable adaptación al paisaje penféri
ca de la ciudad histórica y a la accidentada topografía. 
conflnendo al conjunto un cierto aire de intencionado 
matiz rural; una SimbiOSIS urbana que InCide sabiamente 
en el paisaje sin distorsionar la escala de la ciudad en que 
se Integra. Las casas se disponen configurando calles, 
plazuelas y recintos publicas en congruencia con la mor
fologra del paisaje natural, proclamando su vocación de 
"pueblo" en el más estricto sentido. con una acertada 
planificación jerárquica de los espacIos publicas en base 
a la utilización de escalas urbanas fragmentadas y mini· 
mas, espeCialmente relevantes en el diseño urbano dlS' 
crecional y muy senSlbJe de la graciosa secuenCia de 
terrazas escalonadas de las calles en pendiente. La logra
da optlmización funcional y la precisa organización espa
cial de las plantaS de las viviendas, segun acertadas solu
Ciones de las tlpologias adoptadas. se amalgaman en 
airosas y raCionales disposiciones que saben conjugar el 
pintoresquismo del territorio con la lógica planificación de 
los espacios publicos. 
A escasos años del final, y a dieCISiete de aquella 
magistral propuesta del Palacio de ExposiCiones y 
Congresos. monumento definitiVO. legado incuestiona
ble de su universo mágico. Casto Fernandez-Shaw se 
adentró y supo discurrir por caminos ciertos y tangibles. 
trasmutando la magia Indefrnida y brumosa de las ideas 
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en la magia de este testamento final de las agrupacio
nes residenCiales; legado edifica torio desde el universo 
de las realidades concretas. allí donde la anhelada aus
tendad "caSllana" supo llevar allimlle sus posiciones 
ante el problema del alojamiento minimo y de la vivien
da de promoción pública y de bajo presupuesto. Como 
si, al flOal de tan largo viaje. la lucidez recuperada de 

Don Casto nos transportara a aquella también lucidez 
recuperada de Don Quijote en los con tornos de su 
lecho de muerte. Casto Fernández-Shaw, Que habitó en 
una de sus casas de San Lorenzo de El Escorial, se reti
ró allí para vivir sus últimos dias y morir en aquel esce
nano confortable. vitalista y alegre. que recreó su ima
gmación desbordante y optimista. 



ARQUITECTURA RESIDENCIAL 

Gran Hotel Emir. 

TelUén. Marruecos. Proyecto no 
constrUido. 1948. Plano de a!zado-secclón 
lateral en CvR. Foto BIS 

"En un terreno Quebrado. en decllVe-que 
/es permIte una sItuaCIón de p(jVlleg~ se 
proyectan un edificIo prinCIpal y Otro de 
carácter auxIliar que enlaza con el anteflor. 
temendo como complemento una sene de 
terrazas y lardines InteriQres que quedan cero 
cados por una muralla con torreones . . - El 
estilo del hotel, en su extenOf, se inSPIra en 
la arqUItectura musulmana. tralada con un 
sentIdo moderno. yen el barroco andaluz, 
preferentemente el de las zonas gadItana y 
seVIllana EllnterlOl; por el contrarIO ... osten
tará una decoración netamente espafJola H 

Hotel Ca lpe. 

Gibraltar Provecto no constrUido (Malda 
Vale and Catalan Savl. 1958·1961. Prop. 
Sres A Sassadone. DibUJO del aUlor, FOlo 
M&R Studlos. A~FC 

Alojamiento colectivo 
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Hotel Beach. 

Gibraltar Proyecto no constrUido IMalda 
Vale and Catalan Bay). 1958-1961 Prop. 
Sres A Bassadone MNCARS Foto de 
maqueta. MNCARS_ DibuJO de! autor. Foto 
M&R Studlos. AOFC 

A lojam iento colectivo 



Hotel San Nicolás. 

Marbella. Malaga 1961-1962 Prop. 
Marqués de Salamanca. FOlo de época en 
revis ta NF. 1969. Foto BIS 

Hotel Caleta Parace. 

Gibraltar. 1961-1964 Prop. Sres. A 
Bassadone. FOlo de época, M&R Sludlos. 
AOFC 

Alojamiento colectivo 
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Colonia San Jose, 

Antigua Carrelera de Aragón, pI\. 19-20, 
Torrejón de Ardoz, Madrid. Prop, José Irus 
(lrgo, SAj, 1956-1961. AGA. Sec COAM, c· 
996, eKp 5472155, c· 2922, eKp 4235/59, c' 
3158, exp 1154/60, c'3392, exp3159/60, 
c· 3660, exp 80/61. Plano y 1010 de 
plantas, AGA 

Bloques de viviendas V locales, 

Calle Lugo cN Maestro Falla y Lope de 
Vega elv Bilbao y Pontevedra, Albacete. 
1960-1962-1963-1965-1969. Amp calle 
Bi lbao 1966. Prop, Maria Concepción 
Oieflebruno, Albino Escribano y Oltre, SA. 
FOIOS de estado actual, J. M. Sanchez 
Ródenas, AOFC , 

Agrupaciones urbanas 
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Viviendas adosadas para la Cooperativa 
San Lorenzo. 

Barno de San Lorenzo, San Lorenzo de El 
Escorial. 1968-1973. AGA, Sec COAM. e" 
13485. exp 5756/68 y c' 13535-13536, 
exp 6158/68. Plano de urbanización, A"CF-S. 
Foto MO. Plano de plantas tipo, AGA, 
Foto MO. Fotos de estado actual. ALBIES 

riLa obra más reCiente es la construcción de 
250 casas de campo en El Escorial, todas 
iguales ... Están muy bien emplazadas y su 
dlstnbuclón bastante bien conseguida", 

Agrupaciones urbanas 
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EL PRAGMATISMO AESTILisTICO y FUNCIONAL EN LA RESOLUCiÓN 

DE UN PROGRAMA 

Rafael Cuenca Herreros 

S I bien el conjunto de la obra de Fernández-Shaw revis
te un carácter Intemporal, consecuenCia de una per

sonalidad poliédrica y de su continua búsqueda de una 
arquitectura "Sin estilo", en determinadas realizaciones 
no será ajeno a las tendencias del momento, en las que 
se despoJa de la VISión utópica que le singulariza en pos 
de la resolución funcional del programa. 
Analizamos a continuación la arquitectura de oficinas y 
servicios, donde Fernández-Shaw reafirma su condición 
de constructor, entendiendo el edific io como un conJun
to de problemas a resolver: Sólo el arquitecto moderno 
puede abarcar por completo los problemas de una cons
trucción. Problema económico. Renta. Problema utilita
rio. Planta. Problema constructiVO. Estructura. Problema 
aft/sllco. Fachada y decoración interior !La Gaceta 
Llterana, 1928). Aunque hay que considerar que los tres 
ejemplos expuestos pertenecen a décadas distintas, en 
todos ellos se produce un tratamiento diferenciado de la 
planta, donde se prima la claridad funcional sobre alardes 
estilisticos, y la fachada. caracterizada por su sobriedad 
formal y la introducción de registros de la época. 
Buena prueba de ello es la Clínica Luque. realizada en 
1934 y desaparecida en la actualidad. Intentando dar res
puesta, como todos sus contemporáneos, a la aplicación 
de las nuevas teorias racionalistas en nuestro pais, Inicia 
una sene de proyectos de vivienda donde prima el nuevo 
estilo, ventaloso desde el punto de vista higiénico yeco
nómico. Fundación privada para un prestigioso ginecólo
go, ofrecia un programa Ideal para la aplicación de estas 
premisas, obedeciendo a un triple planteamiento de máxi
ma funcionalidad, confort y modernidad. 
Estos conceptos son Interpretados por Fernández-Shaw 
como una dependencia de la arqUitectura hacia un mode
lo higienista, observándose hasta en los mas infimos 
detalles. Asl, y dado que la traza se inserta entre media
neras. se introducen patios centrales de iluminaCión que 
aseguran luz natural en todas las salas. así como inge
niosas resolUCiones del mobiliario, ventilaciones y comu
nicaCiones secundarias. 
Las fachadas, entendidas como el problema arlistico, 
suponen un homenaje, austero y sobrio, a las formas 
raCionalistas Resulta dificil encontrar en la dilatada tra
yectoria de Fernández-Shaw una ausencia formal tan acu
sada, quizá consecuencia de su propia búsqueda de esa 
arquitectura "sin estilo" que con tanto ahínco preconizó. 
En cualqUier caso, las referenCias modernas son constantes: 
el potenciamlento de la horizontal. el sugestivo diseño de los 

balcones curvos o el ascetismo de las barandillas se com
pleta en la fachada principal con un Jardín minimalista, tanto 
en dimensiones como en elementos, donde las formas cur
vas reproducen en el suelo el mismo lenguaje expresado en 
los paramentos. El conjunto global es explicado por el mismo 
autor en CortiJOS y Rascacielos: Oos clenctas se han herma
nado en la realización de este proyecto: la Medicina, al ser
VICIO de la Ginecologia, y la arqUitectura, en su especIaliza
ción técnica para la hIgiene moderna. 
Menor relevancia adquieren sus posteriores edificios de 
oficinas, que pasan prácticamente desapercibidos dentro 
del conjunto de su obra. Pareciera como si el maestro, en 
su madurez, radicalizara sus posturas, diferenCiando cada 
vez más sus diversas facetas. 
En 1959. en colaboración con el arquitecto Sanz Magallón, 
realizará la construcción de ofiCinas y locales comerciales 
en la céntrica ca lle madrileña de BarqUillo. La singularidad 
que ofrecía la fachada, el chaflán, se resuelve discreta
mente en continUidad con los paños laterales. Asimismo, 
las intenCiones que parecen sustraerse de los planos del 
proyecto, una cierta Imagen Industrial basada en la repeti-
ción del módulo. no se aplican en el edificio constrUido. 
donde se potenCiará la hOrizontalidad mediante antepechos 
corridos y una irregular resolución de las carpinterías. 
Más atractiva resulta la deciSión formal adoptada en el 
Edificio Anexo de la Sociedad General de Autores (1968, 
en colaboración con Yarnoz Orcoyen), donde Fernández
Shaw se enfrenta con una de las escasas muestras de 
genuino modernismo de principios de siglo en Madrid. 
Los IItubeos que denotan los alzados en proyecto. donde 
una vez más se acentúa la horizontal. desaparecen en la 
construCCión, configurándose unas fachadas que eVitan 
toda tensión con la ornamentación del edificio pnncipal. 
En la delicada y sutil organización de la planta. el arqui
tecto no duda en acoplarse al irregular trazado de la par
cela, despejando el solar y creando un palio abierto entre 
los dos ediflcios_ 
La Sociedad General de Autores supone, en fm. una prue
ba más del pragmatismo de Fernández-Shaw, donde el 
papel secundario sobre el edificio principal y la funCionali
dad de usos priman sobre otros condiCionantes estétiCOS. 
Estas características. constantes en su obra construida. 
nos ofrecen uno de los extremos de la personalidad del 
autor, alejado de visiones utópicas: enfrentándose al con
Junto de su obra se descubre su valor añadido en ese sin
gular eclecticismo que le diferencia de sus contemporá
neos y le sitúa al margen de tendencias y estilos_ 



EDIFICIOS DE OFICINAS Y SERVICIOS 

Clinica Mat ernal. Sanator io de la mujer 
modern a (l uego, Clinica de ula 
ConcepciÓn"l. 

Calle Juan Montalvo, 33 (entonces, 
Residencia. 39¡ cIt avenida de Reina Victona 
(entonces. Pablo IgleSias. se¡. Madrid. 1934-
1935. Restaurada en 1944 Prop. Dr. 
Francisco luque. A"V ASA 44-262-31 . 
Desaparecida. Planos de planta y alzados, 
A"V. Fotos MO. Fotos de época en CyA. BIS 

HDos Ciencias se han hermanado en la rea
lización de este proyecto: la Medicina. al 
servicIO de fa Gmecologla. y la ArqUitectura. 
en su especlallzaclÓfl/ecmca para la higiene 
moderna Todo esta prevrslO para cualqUier 
mCldencliI que surla en el momento de vemr 
al mundo el nuevo ser"' 

proyecto de dil1íca en la ealle dcla residencia IIQ j1==== 
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Edificio comercial y de ofi cinas. 

calle BarQUIllo eN Augusto Ftgueroa, 
Madrid En col. con J L Saru: Magallóo. 
1959-1961 Prop. Cia Iberoamericana. AGA. 
Sec COAM. c' 2664. exp 1325/59, tOP 
66126-27 Planos de alzado y sección. AGA. 
Fotos MO Foto de estado actual. ALB/ES 
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Edificio de oficinas y aparcamiento para la 
Sociedad General de Autores de España. 

Calle Pelayo. 61, Madrid. En col. con 
Javier Yarnoz Orcoyen. 1968·1970. AGA, 
5ec COAM. c" 13331. exp 4620/68. Planos 
de plantas y alzados. AGA. Fotos AGA y 
MO Foto de estado actual. ALB/ES 
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LA ARQUITECTURA DE CASTO FERNÁNDEZ-SHAW EN MARRUECOS. 

PROPUESTAS Y REALIZACIONES 

Antonio Bravo Nieto 

Señalaba CaSiO Fernández-Shaw, en , 948, que en el 
momento de finalizar la Guerra Civil Española cada 

arquitecto ya tenía preparado "su proyecto" para llevar
lo a cabo mmedlatamente1

; asf. mientras muchas pobla
ciones miciaban necesarias obras de reconstrucCión, 
otras por el contrariO aprovechaban la Situación para aco
meler reformas y meloras en su trama urbana. caso de 
Tetuan. 
La capital del Marruecos Jalifiano no habia sufrido los 
efectos lisicos de las destruCCiones bélicas, pero a lo 
largo de los años cuarenta se van a producir en ella una 
sene de Intervenciones urbanas que Intentaron una trans
formación de la ciudad basada en planteamientos Que dic
taría la Dirección General de Arquitectura e imbuidos en 
los postulados de una supuesta estética franquista . 
Esta arquitectura franquista, que en Marruecos adquiere 
unos tintes muy sólidos y definidos en torno a la figura de 
Pedro Muguruza y de las formulaciones clasicistas y neo
barrocas de arquitectos como Juan Arrate o Ramiro 
Moya, venia a suceder (casi a imponerse a modo de 
negación) a otra arquitectura vinculada directamente al 
movimiento moderno y a sus derivaciones más hetero
doxas via expresionismo o estética aerodinámica. Asi. en 
la zona de Tetuán se habia conjugado durante los años 
treinta el trabajo de arquitectos como José Miguel de la 
Ouadra-Salcedo y Arrieta-Mascarua (desde 1934 arquI
tecto municipal de la capital Jalifiana, hasta 1941-43), de 
José Larrucea Garma (desde 1932 arquitecto jefe del 
Servicio de Construcciones Civiles del Protectorado) o de 
FranCISCO Hernanz Martínez (que sucedió al anterior en la 
Jefatura del mismo serviCIO desde 1936 hasta 19431-
Todos ellos pueden ser englobados, de una forma gene
ral, en la que algunos histonadores han denominado 
Generación de 1925, pero su trabajo, alejado geográfica· 
mente "en provincias", ha mantenido nombres y obras 
injustamente olvidados por la bibliografía más respetuo
sa con la Importancia y el valor del "centro" frente a las 
obras de la penferia. Ouadra-Salcedo (titulo en 1921) y 
Larrucea y Hernanz (títulados en 1923. y compañeros de 
promOCión de Luis Gutlérrez Soto) realizaron una intere
sante propuesta de arquitectura moderna en torno a la 
capital del Protectorado a lo largo de los años treinta, per
Sistiendo su trabajo en los primeros años de los cuaren
ta. El fin traumático de este periodo se produjo en torno 
a los años 1943 y 1944, cuando se impusieron férrea
mente las directrices académicas y castizas de Pedro 
Muguruza y su equipo de colaboradores, que habian reci
bido el encargo de realizar los distintos planes de urba· 

nismo de las principales ciudades del Marruecos Jalifiano. 
Larrucea ya habia abandonado la zona en 1936, y Ouadra
Salcedo y Hernanz lo hicieron entre 1943 y 1944. el ulti
mo de ellos por un total desacuerdo con las nuevas dlrec· 
trices arquitectónicas neobarrocas que le llevaron a 
enfrentarse en desigual" contraste de opiniones" con el 
AJto Comisario, general Luis Orgaz Yoldl. 
Yen este ambiente contradictorio se desarrolló el traba· 
jo de Casto Fernández-Shaw en Marruecos. Su llegada 
corresponde a un periodo todavía dominado por las for
mas aerodinámicas, pero el desarrollo de sus propuestas 
coincide con el triunfo-imposición de la estética franqUiS
ta. Este debate ideológico-formal tiene su claro paralelis· 
mo en los cambios producidos en la dirección política del 
Protectorado; asi, Fernández-Shaw aparece en Tetuán 
ligado a un encargo del Alto Comisario Carlos Asensio 
(1939-1941), pero su obra realmente se desarrolla duran
te el periodo de Luis Orgaz (194].1945), responsable de 
potenciar todos los proyectos urbanistlcos de Muguruza, 
de reorganizar el ServicIo de ArqUitectura del Protectora
do (8 de noviembre de 1942), y de crear la Junta Central 
de Urbanización para controlar el seguimiento de ladas 
las ordenanzas y disposiciones que se dictarían durante 
su mandato (2 de septiembre de 1942). Finalmente parte 
de su obra se ejecuta durante la época de otro Alto Comi· 
sario, Enrique Varela (1945-1951)1 
Por otra parte, sefialaremos que la arqUitectura formal
mente más moderna y racionalista en este ámbito norte
africano no va a revestir ningun debate Ideológico. El pro
ceso de renovación Visual de la ciudad a través de formas 
supuestamente vanguardistas no alteraría ninguno de los 
pilares sobre los que se asentaba el creCimiento urbano. 
Salvo la propuesta de cludad'Jardin planteada por Ouadra
Salcedo en época republicana, de escasos resultados, 
Tetuán habia crecido hasta entonces a partir del ensan
che central erigido junto a la medlna y de los barrios más 
populares al este y oeste, rodeado en ciertos lugares por 
las ineVitables zonas de chabolas. Por ello no es de extra· 
ñar que Fernández·Shaw inicie su trabajo estudiando, no 
un proyecto de reforma o de renovación, SinO un "plan de 
embellecimiento de Tetuán". 
Este plan se gestó a través de un compromiso firmado 
entre la Administración del Ma¡zem (del Protectorado) y 
la Junta de Servicios Municipales de un lado, y de OtrO 
por las sociedades Ribera y C', S.L, Ingenieros y Cons
trucciones Hidráulicas y Civiles: en él se buscaba aco· 
meter una serie de mejoras en Tetuán que se centrarían 
en tres intervenciones: pnmero, la construcción de un 
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gran inmueble en el centro 
de la ciudad destinado a 
casa de España. sala de 
espectáculos, casino, etc.; 
en segundo lugar. la reali
zación de un mercado, pes
cadería y zoco; y por últi
mo, la construcción de una 
serie de casas baratas rura
les para eliminar un barrio 
de chabolas denominado 
Barrio de las Latas. ubicado 
sorprendentemente junto 
al ensanche. 

Proytt:/o d, 1lIIIIIlllfll pIUl;ful/C;o~,1 
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la responsabilidad de Casto-Fernández Shaw en la reali
zación y ejecución de estos proyectos corrió una suerte 
desigual. Mientras que mantuvo su autoria mas directa 
en la manzana de casas y en el mercado. otras obras fue
ron llevadas a cabo por los técnicos municipales de 
Tetuan. Ouadra-Salcedo. José Maria Tejero y José Maria 
Busllnduy. 
El contrato citado también especificaba que las empre
sas acometerían las obras del gran Inmueble en un plazo 
de cuatro años. También, y JuntO a los servicios técnicos 
del municipio tetuaní. ejecutarían el mercado en un plazo 
de dos años y finalmente el anteproyecto de un barrio de 
casas económicas para musulmanes y para españoles 
humildes, de tipo ruralJ . 

EI17 de Julio de 1940. ya se exponían en Tetuan todos 
los proyectos. con planos y maquetas; entre ellos el 
grupo monumental de edificios y el mercado de Casto 
Fernandez-Shaw. También se exponían las propuestas de 
dos grupos de casas baratas. un proyecto de Stadium 
para Tetuán y la reforma del Teatro España (cuyas obras 
habían sido encargadas al mismo arqUitecto que realizó 
el edificio en 1923, José Gutlérrez lescura, planos fecha
dos en Málaga en 1940. aunque la dirección de obras la 
llevaría Ouadra-Salcedo). 

La manzana de casas 
Como hemos visto, fue uno de los encargos fundamen
tales que el general Carlos Asensio encomendó a la 
empresa Ribera. y en el que Fernández-Shaw trabajaría 
desde 1940 a 1946. Este gran inmueble se proyectaba en 
el solar comprendido entre la plaza de España y calles 
Alcazar de Toledo. Ben el Arbi Torres y Generalísimo 
Franco. con locales comerCiales y casas de alquiler. estu
diando el autor edificar una manzana rodeada de amplios 
soportales y pasajes comerciales interiores. 
El encargo a una empresa privada junto a la colaboración 
municipal se justificaba porque la Iniciativa capitalista no 
estaba interesada en invertir en obras cuya finalidad no 
sólo era la de producir renta. SinO también la de desem
peñar un fuerte papel simbólico ("de ornato") o a usos 
comerCiales y suntuarios . La fmanciación de la obra se 

realizaba de una forma 
mixta. la Junta de ServiCIOS 
Municipales cedió a la 
Sociedad Ribera los solares 
correspondientes. y ésta los 
debia edificar con destino a 
los usos establecidos en el 
contrato. La construcción 
de esta nueva manzana no 
era fácil. ya que la necesi
dad de elegir un lugar cen
tral. donde pudiera desple
garse con comodidad la 
función "significante" que 

le estaba encomendada. implicaba actuar sobre la trama 
urbana existente. Por ello fue necesario dernbar el mer
cado cercano a la plaza de España y eliminar un Jardín 
anexo. 
Casto Fernández-Shaw ya tenía preparados en 1940 una 
maqueta del conjunto. diversos croquis y los planos de la 
manzana. La maqueta· nos delata una actuación de gran 
envergadura. dentro de un lugar priVilegiado en la trama 
urbana de Tetuan. con fachada a la plaza de España. lugar 
que servía de nexo de unión entre la medina y el ensan
che. Formalmente la propuesta era innovadora. buscan· 
do una solución intermedia entre la modernidad y cierto 
matiz arablzante que la arqUitectura aerodinámica tetuanf 
había olvidado conscientemente durante un decenio. 
Fernandez-Shaw utilizaba asl un repertorio moderno y 
novedoso, pero al mismo tiempo volvía a incidir en ant i
guas polémicas o la utilización muy mesurada de ele
mentos como almenas. torres apuntadas que recuerdan 
minaretes. o el arco de mediO punto de rasgado muy ver
tical asumido para estructurar visualmente el desarrollo 
de fachada. 
Por otra parte. la necesidad de plantear un teatro de 
1.200 localidades, casino. galeria comerCial Interior. 
comercios a la calle y bloque de viviendas. exigió mezclar 
diversas actividades y usos dentro de un mismo espacio. 
por lo que Fernández-Shaw diseñó un espacio muy flui
do. tanto en los soportales que rodeaban casI por com
pleto toda la manzana~. como por las galerías y pasillOS 
¡menores que ponían en contacto las calles Ben el Arbi 
Torres con la avenida del Generalísimo. y éstas con la 
galerla comercial situada en el corazón de la manzana. 
generando un patio central que facilitaba a las viViendas 
un modelo de doble fachada. Este modelo de galería Inte
flor va a representar un interesante ensayo por llevar el 
uso comercial al corazón de la estructura urbana en man
zana. teniendo muy en cuenta el peculiar desarrollo de 
estas actividades en una ciudad musulmana. Esta for
mulación del proyecto es la que nosotros vamos a deno
minar como Primera Solución. 
A pesar de eXistir un compromiso que eXigía una e¡ecu
Clón en cuatro años. las gest10nes debian ir muy lentas, 



entre ot ras cosas por la necesidad de demoler el merca
do, cuyo traslado exigía a su vez la construcción de uno 
nuevo en el lugar denominado Cuevas de Barbón. 
Sabemos que en junio de 1942 se procedía al derribo del 
mercado, pero en este tiempo tenemos que señalar un 
cambio político muy importante en la estructura del 
Protectorado que sin duda afectó al trabajo de Fernández
Shaw en Tetuán: la sustitución de Carlos Asensio por LUIs 
Orgaz en la cupula de la Al ta Comisaría. 
La figura del general Orgaz, desde el punto de vista urba
nístico y constructivo, fue de una gran trascendencia para 
Marruecos. Además de su conocimiento de los asuntos 
marroquíes, no podemos perder de vista que fue uno de 
los creadores del Servicio Militar de Construcciones y que 
bajo su férreo control se llevó a cabo buena parte de la 
reconstrucción de puentes, obras publicas y carreteras en 
la Inmediata postguerra en la reglón de Cataluña. Así, no 
es extraño que uno de los pilares de la política de Orgaz 
fue la de reorganizar todo el servicio de Obras Publicas 
del Protectorado, encargando al Director General de 
ArqUi tectura, Pedro Muguruza Otaño. la elaboración de 
una serie de planes de urbanización de las prinCipa les ciu
dades del Marruecos Jalifiano. cuyos avances ya estaban 
preparados en 1943. Por otra parte, podemos afirmar que 
el ámbito marroquí va a ser uno de los escenariOS donde 
más nítidamente se observa el intento de imponer una 
arqUitectura f ranqUista. con unos moldes y parámetros 
prefijados desde las ins tancias de pOder e impuestos a 
través de normativas que eran "de obligado cumplimien
to para todos los arqUitectos de la zona": la arquitectura 
racionalista, más propiamente aerodinámica o de ribetes 
expresionlstas, tenia sus días contados, y ya desde 1944-
45 los modelos casticistas, clásicos o neobarrocos hacen 
acto de aparición en el escenario marroqui. El cambio for
mal no tuvo ningun carácter de represalia politica, porque 
ninguno de los arquitectos afectados presentaba la más 
mínima contradicción ideológica con el régimen, pero es 
Imposible Ignorar el fuerte componente politico del pro
blema y sus repercusiones tanto en la propia evolución 
del paisaje construido tetuaní, así como en la arquitectu
ra que desde ese momento se levantaría en la capital del 
Protectorado. 
Por esto la repercusión de las propuestas de Muguruza 
sobre las actuaciones previstas por Casto Fernández
Shaw y viceversa fueron innegables. Asi. en el plan de 
reforma interior de Tetuán elaborado por el Director 
General de Arquitectura en cotaboración con Manuel 
Muñoz Monasterio y Juan Arrate Celaya, fechado en 
1943. se asume la transformación de la citada manzana, 
su morfología (salvo una leve plazuela en la calle Ben el 
Arbi Torres, justo delante de la fachada principal del Teatro 
España) y el pasadizo comercial entre dos calles (véase 
el articulo de V. Martoren Otzet. 1951). También recogía 
la Idea de los soportales del proyecto de Fernández-Shaw 

Dos soluciones IIlternativlls de 
manlana en Tetulin entre la primera 
y 18 segunda solucion. /942. 
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Y los magnificaba por toda la Plaza de España y pane de 
la ciudad6

, asumiéndolos como una de las señas de iden
tidad de sus propuestas en Marruecos. Sm embargo el 
estilo sugerido para sus arqUitecturas difería considera
blemente de lo que Fernández-Shaw ya tenía contem
plad07

, introduciendo sobrias líneas y arcadas repetitivas 
de medio punto. 
Es difícil suponer cuál fue la dialéctica surgida entre 
ambos arquitectos. Recordemos que habían trabajado en 
colaboración en el edificio Coliseum en Madrid (1931) Y 
la estima que Casto Fernández-Shaw sentía por Pedro 
Muguruza. También es innegable la afinidad de Fernán
dez-Shaw con el nuevo Régimen y su !legada al Arsenal 
de la Carraca de Cádiz con el grado de capitán de inge· 
nieros es prueba de ello. En todo caso, las nuevas pro
puestas influirían en su obra y serian (junto a otros con
dicionantes) responsables de las diversas soluciones 
estudiadas para finalizar la manzana de casas (véase otra 
solUCión en el Grupo Arquitecturas Eclecricasl. 
En enero de 1943, meses antes de materializarse las pre
puestas de Muguruza, Fernández-Shaw tuvo que modifi
car su primera propuesta de manzana, ejecutando un 
Proyecto reformado del bloque de viviendas, galería 
comercial, cine y hotel de turismo, la que representa la 
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Segunda Solución. La reforma del antiguo Teatro España 
habia hecho innecesana la construcción de un nuevo tea
trO y por ello se modificaba la Idea anterior, planeando en 
su lugar un hotel de lUJO de 50 habitaciones con fachada 
a la plaza de España; por otra parte, en el patio interior se 
proyectaba un cine subterráneo y el resto de la manzana 
se destinaba a diez bloques de viviendas en solares de 
dimensiones mas reducidas . 
Casto Fernández-Shaw realizó varios croquIs y dibuJos de 
esta segunda idea, donde podemos observar el manteni
miento de las arcadas rasgando las fachadas vertical
mente; en uno de ellos anuncia ya unas soluciones de 
cuerpos torreados centrados en cada fachada, huyendo 
en principio de la idea de subrayar el chaflán, pero en 

otro, estudia la idea contraria, potenciando la idea de cha
flán torreado y con remate en cupulas. Estos dos ensayos 
preludian dos modelos distintos que darian lugar poste
flormente a la solución adoptada para los edificios de La 
Unión y El Fénix y para La Equitativa. 
La planta general de esta solución muestra la distribución 
de las diversas casas estudiadas, aunque de esta fase 
sólo se ejecutaron los dos edificios de la calle Alcazar de 
Toledo con proyecto firmado en Madrid en marzo de 
1943. Fernandez-Shaw adoptaba un modelo muy con
vencional de dos viviendas de alquiler por planta, para 
cada uno de los dos edificios, con salón y tres dormito
rios. Aprovechaba la doble fachada para dividir geométri
camente el sajar, centrando totalmente una caja de esca
leras curva y un pequeño patio de luces. La fachada era 
resuelta de un modo muy sencillo, con un fuerte carácter 
geométrico y un mirador cen tral con remate torreado de 
cierto impacto monumental. y que sin embargo seria 
modificada por recomendación de la Junta de Urbaniza
Ción, lo que ya nos indica la presión que desde los ámbi
tos de poder del Protectorado se podía ejercer sobre la 
arquitectura construida por entonces. 
En 1944, Casto Fernández-Shaw vuelve a realizar una 
nueva revisión del proyecto, la Tercera SolUCión, volViendo 
a la primitiva idea del casino en la Plaza de Espana, y def .. 
nia de una forma definitiva los solares que serian flOal
mente edificados, así como su distnbuclón interior. De este 
tercer proyecto también realizó vanos estudios formales, 
como un croquis muy desornamentado y. pensamos. Influi
do por las directrices de Muguruza debido al excesivo 
cubismo y proliferación de lo geométrico. De este croqUIS, 
destaca el esbozo del edificio de La Unión y El FéniX, cuya 
disposición seria la Que utilizó en el proyecto deflOltlvo. 
Al año siguiente, se vuelve a prodUCir una nueva modifi
cación del proyecto onglnal (la Cuarta SolUCIón). planteán
dose entonces un edificio con destino a la Junta Munici
pal en la Plaza de España', Lo más caracteristlco de este 
estudiO de Fernandez-Shaw fue la Idea de Unll mediante 
arcos esta fachada con las manzanas la terales, poten
ciando entonces la idea de plaza cerrada a través de arca
das; destacan en su frontal dos torres rematadas con leja, 
que denotan un carácter mucho más tradicional que sus 
otras propuestas, aunque no dejemos de observar algu
na influencia secesionista a lo Hoffman en ellas. 
Hay que sena lar que sobre este solar con fachada a la 
plaza de España no se construlria fmalmente nada, defi
niéndose la manzana solamente en seis edificios, los dos 
constrUidos ya en 1943 por la empresa Ribera, el edificio 
de la Unión y el Fénix, el de La EqUitativa y otros dos pro
piedad de los señores El Hach Mhammad Axaax, y Moha· 
med Ben Ahmed Ben Abud, en lo que sería la Quinta 
-y última- Solución. 
El único de todos ellos no firmado directamente por 
Casto Fernandez-Shaw, fue el bloque de La Unión y El 



Fénix, aunque podemos afirmar que su influencia es más 
que evidente. Sin embargo el arquitecto que asumió el 
proyecto fue Fernando Cánovas del Cas tillo, técnico que 
ya había trabajado para esta compañia de seguros nacio· 
nal, proyectando junto a Eduardo Torroja el edificio de La 
Unión y El Fénix de Sevilla (1940). En el proyecto, de 
agosto de 1944, Cánovas del Castillo se muestra mucho 
más ecléctico que Fernández-Shaw y además plantea el 
edificio con fachada a dos calles subrayando el chaflán de 
esquina con una especie de mirador rematado por una 
torre con teja dentro de la cual se albergaría el símbolo 
escultórico de la compañia: el ave Fénix1o. 
Pero el problema es que este proyecto va a sufrir una 
serie de alteraciones en su ejecución final, en la que no 
podemos dejar de ver la imagen de alguno de los estu
dios previos que Casto Fernández-Shaw había realizado. 
Así por ejemplo centraba la torre en uno de los laterales 
del solar, en concreto sobre la puerta de entrada a la gale
ría comercial interior, y no en el chaflán como hacía Fer
nando Cánovas. 
El proyecto planteado Inicialmente por Cánovas del Castillo 
nos resulta de menos fuerza e interés que el que final
mente se realiza, cuyos principales valores se centran en el 
contraste de las amplias superficies blancas y la masa cubi
ca horadada por la regularidad de los vanos que van jugan
do y combinándose rítmicamente en torno al numero tres, 
tanto en lo hOrizontal como en lo vertical. Las reminiscen
cias árabes o eclécticas hacen también su aparición en refe
rencias a los arcos de herradura de algunas portadas, en 
una galería con columnitas en la ultima planta, en el perfil 
almenado de la torre o en las arcadas de medio punto de 
los soportales. Es por tanto el resultado final una cuidada 
síntesis entre lo planteado por ambos arquitectos, sin que 
sepamos realmente hasta donde pudo llegar la innegable 
InfluenCia de Fernández-Shaw en el resultado final. 
Sí está perfectamente documentada la autoría de 
Fernández-Shaw en el edificio de La Equitativa, cuyos pia
nos fueron f irmados en Madrid en diciembre de 1945; 
como en el caso anterior, la obra estuvo precedida de una 
serie de croquis y dibujos que dieron lugar al proyecto 
definitivo. Sobre un solar algo irregular con fachada a dos 
calles y en esquina, Fernández-Shaw planteaba un edifi
CIO de tres viviendas por planta. cuya tipología nos delata 
su destino para alquiler. El bajo mantenía el uso comer
cial con los característicos soportales, resaltando el pavi
mento con dibujos geométricos, utilizando columnas 
pOliédricas con capitel, baJo una estructura adintelada. 
Es téticamente, el edificio nos recuerda muchas obras 
aerodinámicas o incluso fu turistas, donde la potenciación 
del chaflán con un mlrador-cuerpo torreado asume la ima
gen característica de los faros, chimeneas o de la sensa
ción del fron tal de una máquina en movimiento. Ese 
carácter permanece como un esquema general, como 
una estructura que sin embargo se enriquece con otro 
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tipo de elementos; así con un sabio uso de los detalles 
cromáticos (cerámica sevillana de reflejos metálicos de 
tonos verdes y ocres) o en los abultados de fachada. 
Estos detalles de color se concentran en el chaflán, deter" 
minando en éste un fuerte verticalismo que se ve coro" 
nado por una cúpula muy alargada de sabor orientalizan" 
te. La solución de las fachadas está sabiamente 
equilibrada en torno a miradores y balcones corridos que 
integran todo el conjunto en ese esquema aerodinámico 
que lo determina, uniendo soluciones horizontales con 
otras verticales; tampoco son extraños algunos detalles 
arabizantes que se presentan como referentes del lugar 
(arcos, tejas y poco más), aunque el autor señalaba "pre
tende ser una evocación del estrlo musulmán sobre una 
estructura moderna de casa vivienda" lI . Los matenales 
utilizados conseguian una sensación de cierta riqueza , 
como el mármol rojo de Ereño y el blanco de Alicante, uti
lizando otros tipos en los colores intermedios y en los 
pavimentos de los citados sopona!es y columnas . 
También integra la apariCión (necesaria) del elemento 
escu ltórico en la imagen de La Equnas. ("una matrona 
africana"). ejecutada en barro cocido de Triana y realiza" 
da por el escultor Vicente Torró Simó l1 

, ubicada en la 
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Casa de viviendas en la avenida del 
Generalisimo Franca en la manlana 
de Teruan. Proyeclo de 1946. 
Fachada principal. A'MT; Falo A8N 

._~ 

4l!r..l.l$ 

tJ O 

El m 
¿;:::.~¡:!!>. 

i¡;~:; JOl :1 
>:@ 

o. 
o 

¡:¡ 

El 
El 
{':'.x 

~1I0Y;CIO ... CI!¡.¡. ~1Y 1 :ml 

M .. ,,~, .. c¡~¡n'ttll~,O I ~'!CO 
lITUo: 

El-=t ----::q 
~ •• 

IJ] ~ 

o 1 

m ...., ~ 

n 
c.... 

~ U >- • 

e 

HCUUI~ Pll. IHCIPIII-
111 l' OQ 

parte superior del mirador-torre, en una hornacina con 
embocadura de ladrillo visto. 
Por otra parte. el edificio se va elevando desde un bajo. 
donde predomina el vano de los soportales. a. los pisos 
superiores. donde destaca más el macizo y lo geométrico 
conseguido por la combinación de balcones corridos entre 
miradores. que arrancan del segundo piso. Hay que señalar 
que Casto Fernández-Shaw compuso esta obra armonízan
do las fachadas con las dos casas construidas anteriormen
te para la compañia Ribera en la calle Alcázar de Toledo. por 
lo que hoy dia las tres obras parecen un mismo edificio 
(véanse airas ilustraciones en "Arquitecturas Eclécticas ") 
Finalmente, la manzana se completó ejecutando otros 
dos proyectos de menor entidad que los que acabamos 
de analizar. ambos firmados por Casto Fernández-Shaw 
en , 946. El primero realizado para El Hach Mhammad 
Axaax. en la calle Ben el Arbi Torres, firmado en marzo. y 
el aIro para Mohamed Ben Ahmed Ben Abud, en la ave
nida del Generalísimo, firmado en mayo del mismo año. 
Ambos mantienen las tipolagras anteriores, mezclando 
los usos comerciales ubicados en los bajos y soportales, 
con las viviendas de alquiler. Estéticamente, continúan 
con discreción los planteamientos formales ya emplea
dos en las obras anteriores. simplificando los elementos 
que tienden hacia lo esquemático. dentro de una arqui
tectura heredera del movimiento moderno con detalles 
anecdóticos vinculados al arte árabe. 

Casa de viviendas y olicinas en la 
calle llltbi Torres en la manlana de 
Teluán. Proyecto de 1946. Fachitda 
principal. A'MJ; Fato ABN 

Casa de viviendas r olicinas en la 
calle Llltbi Torres en /a manlana d, 
Tetu~n. Proyecro de 1946. Fachad~ 
posterior. A'MT; FotoABN 

Asr ocurre con el primero. donde subraya los cuerpos lale
rales para centrar la fachada. repitiendo las placas vertlca· 
les finalizadas en arcos de medio punto y los remates de 
teja. En el segundo es mucho más eVidente el cmerio de 
Fernández-Shaw de realizar una obra armónica con el edi
ficio colindante de la Unión y El Fénix. para lo cual mantie
ne los ritmos geométricos de este último, cons iguiendo 
esa idea inicial de manzana concebida unitariamente '3 . 

Diremos, por último. que quedó sin edificar el último solar 
perteneciente a la Junta Municipal y que ha permanecido 
como espacio libre hasta nuestros días. pudiendo decirse 
en este sentido que a pesar de todos los estudios, croquis, 
dibujos, ensayos y soluciones. esta manzana representati
va de la capital tetuaní fue una obra inconclusa del autor. 

Las obras del Mercado, de la estación de autobuses y 
el hotel de viajeros 
La construcción de un mercado también fue de una de las 
obras previstas entre la Junta de Servicios Municipales 
y la empresa Ribera, pero, en este caso, Casto Fer-
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nández~Shaw compartió la ejecución de los proyectos y 
la dirección de obras con los arquitectos del municipio 
tetuaní. 
En Junio de 1941 eran firmados los planos del mercado 
por Fernández~Shaw y por el arquitecto municipal de 
Tetuán, José Miguel de la Quadra~Salcedo. El mercado es 
un edificio que se convierte en pieza autónoma de fuer~ 
te impacto visual por su volumetría y su color blanco, 
generando imponen tes contrastes de luz y sombra; de él 
destacaremos la macla geométrica de atrevido vanguar
dismo baJo una epidermis levemente arabizante (arcos de 
herradura) , Su planta hexagonal de 28 metros de lado se 
distribuye en tres niveles en torno a un espacio central 
rematado en cupula, colocándose otras dos torres con 
cupulas di simétricas (que escondían los depósitos de 
agua) marcando sendas entradas en dos de sus caras 
alternas. Los paños de sus otras caras son muy lisos con 
celosía geometrizante, produciéndose en algunos ele
mentos puntuales y anecdóticos toques de color en azu
leJO (caso de las cupulas o portadas). 
El mismo Fernández-Shaw se re fería a esta obra como 

perteneciente a la "arquitectura moderna de hormigón 

armado y paños de albañilería encalados con algunos 
detalles de cupulas y torres que recuerdan en parte el ori
gen oriental de esta arquitectura así como el de algunas 
formas clásicas de nuestras torres españolas"14. De esta 
descripción se deduce la intención por rememorar en el 
proyecto cierto modelo de cubierta de cupula vista al 
exterior, tan característico de algunas iglesias hispanas 
del Renacimiento y Barroco (véanse otras ilustraciones 
en el apartado "Los Mercados ') 
Durante 1942, yen plena ejecución técnica del proyecto, 
el propio Casto Fernández-Shaw indicaba que otro arqui
tecto municipal, José Maria Tejero Benito, se había hecho 
cargo junto a él de la dirección de las obras del mercado. 
Por otra parte, la Junta Munic ipal de Tetuán debió de 
entender Que la realización de este edificio exigia un pro
yecto de urbanización de todo el sector colindante; nos 
referimos a los solares de dos manzanas no edificadas 
del ensanche, las numero 48 y 49. Es asi como surge el 
proyecto de Urbanización del solar de las Cuevas de 
Barbón, realizado en Tetuán en junio de 1942 y firmado 
por Fernández-Shaw, aunque consta la colaboración de 
José María Tejero en el proyecto y la dirección de obras. 
al menos hasta noviembre de 1943, fecha en la que fal le
ce este ultimo. 
El proyecto ya integraba el mercado prácticamente finali
zado, pero planteaba la construcción junto a éste de una 
estación de autobuses y de un bloque de viviendas (que 
después se estudiaría como hotel de viaje ros y fina lmen
te fue el edificio de la Junta Municipal); también se reali
zaba la urbanización de los jardines entre el mercado y la 
carretera a Ceuta. 
De este proyecto cabe destacar la disposición de usos 
publicas tan dispares en uno de los bordes del ensanche, 
acentuando un conjunto de cierto cosmopoli tismo, donde 
alternaba la imagen de una vanguardia plagada de refe
rencias heterodoxas (déco. futuristas, etc.!, con las refe
rencias locales exigidas por su ubicación: cúpulas. torres 
como minaretes, almenas, jardines exóticos, pero sin 
incurrir en ninguna copia arqueológica, que en todo caso, 
por su falta de contexto, quedaría integrada dentro de una 
imagen plagada de modernidad '5 . 

La estación de autobuses Quedaba perfectamen te defini
da, tanto en su ubicación como en los aspectos tipológicos 
y formales, en el proyecto de Casto Fernández-Shaw. 
Edificio cuya planta era un trapecio rectángulo, disponía de 
una fachada con las puertas de entrada y salida, y un to
rreón en el centro. Dlsponia el proyecto iniCial de dos plan
tas, la baja para andenes y la alta para vestíbulo con salida 
principal a la calle Cervantes l6

. El interior proyectado (sobre 
todo la columnata de hormigón) no deja de recordarnos 
algunos aspectos de la estación central de autobuses de 
Sevilla, obra de Rodngo Medtna Benjumea (1938-1944 ). 
Maclado en altura con esta estación, aparecía el Hotel de 
Viajeros, Que cerraba la manzana por el oeste. 
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Sus obras fueron aprObadas por la Junta Municipal y en 
1945 estaban en construcción, pero lo dilatado en el tiem
po de su fábrica, así como las del edificio colindante, 
determinaron un cambio en el proyecto original. La solu
ción definitiva la realizó el arquitecto municipal José Maria 
Bustlnduy Rodriguez. a quien se debe la responsabilidad 
de la obra a partir de 1948 tal y como se conserva actual
mente: todos los elementos característiCOS de Fernández
Shaw han desaparecido en detnmento de soluciones más 
cercanas a un raCionalismo menos preocupado por lo for
mal y de soluciones más atrevidas, como el torreón pris
mátiCO totalmente horadado de pequeños vanos, o las 
ven tanas corrrdas de las fachadas laterales, alternando 
cromátIca mente el blanco con placas de piedra vista. 
También fue José María Bustlnduy el arquitecto encarga
do de dar forma a principios de los años cincuenta a lo 
que fue pensado inicialmente como hotel de viajeros y 
que al final Iy ante la ImpOSibilidad de ejecutar el edificio 
de la Junta en la Plaza de España) sería destinado para 
sede del muniCipio. En este caso, las referencias a Fer
nández-Shaw se limitan al recuerdo del torreón frontero 
a la estación de autobuses, porque la forma de hacer de 
Bustlnduy se deja ver en unas soluciones de gran atrevI
mien to funcional. El torreón central se asume a la vez 
como vestíbulo, distribUidor, lugar noble y archiVO, del que 
sale un ala de oficinas de dos plantas que se adapta con 
maestria a la forma irregular del solar. 
Tanto en la estación como en el municipio, Bustinduy 
recoge los precedentes de Fernández-Shaw. pero los 
transforma en obras completamente diferentes; la per
sonalrdad del arquitecto raCionalista se impone finalmen
te a la del maestro futuTlsta. 
Vemos, por tanto, cómo en este nucleo de obras. Casto 
Fernandez-Shaw no consigue el control que si ejerció en 
las VIVIendas de la manzana junto a la plaza de España, 
pero no pOdemos olvidar cómo fue este autor quien dise
ñó los programas y definió muchos de los caracteres de 
los edifiCIOS que actualmente podemos ver. 

And,nlS d, la rSI~cÍÓll d, 
,u/obus,s di T,,¡¡,j~ Jlglffl fll 
prl/rtCIO d. Fflmi nd,l·Sh,w. '941. 
Oibujo In fllllb", ACCrON d. 
Esp,iia,n M,rrulel/$. 1948, A'ABN 

El Hotel Emir y otras obras en Tetuan 
Una de las propuestas de la reforma interior de Tetuan 
del plan Muguruza (1943) conSistiÓ en la remodelación 
de toda la cornisa sur del ensanche y calle Luneta. con
templando la demolición del cuartel A'kaina y su remo
delación en una serie de Jardines en pendiente. Dentro 
de este proyecto también aparecía la posibilidad de cons
truir al borde de la cornisa un hotel de luio o un bloque 
de edificios17

. 

Esta propuesta fue asumida como un empeño personal 
por parte del delegado de Obras Publicas. Vicente Mar
torell Otzet (1950) que en la segunda mitad de los años 
cuarenta intentó infructuosamente la realización de estas 
obras, fracasando en su intento de reformar la calle Lune
ta y todo su entorno. En este contexto surge la propues
ta de Casto Fernández-Shaw de hotel de lujo (proyecto 
de 12 de octubre de 1948), que denominaria Emir, desti
nado a atraer el turismo en la capital jalifiana y que ~recor
dará las noches de la Alhambra" . 
El declive del terreno le permitiÓ realizar un edificio prin
Cipal y una sene de terrazas ajardinadas que ofrecían un 
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conjunto totalmente in
tegrado en el proyecto. 
EJ estilo utilizado en 
este caso resulta aun 
más ligado a la influen
cia arabizante que otras 
obras antenores, debi
do a la exigencia del 
programa, utilizando tan
to las soluciones verti
cales rematadas en 
arco de medio punto 
que ya hemos visto en 
otras obras, caso de las 
torres como elemento 
de acceso o un lateral 
torreado con remate de 
cupula 18 (véase sección 

Hol~1 d~ lurismo -Emir - e~ 
T~/u¡jll. 1!U8. Oibuj~ del.u/1It 
Fala A'Fe, falo MO 

en el apartado "Arquitectura Residencial. Alojamiento 
Colectivo " 
$10 embargo, también conocemos otra propuesta dife
rente para el mismo hotel. esta vez realizada por los arqUi
tectos José María Bustinduy Rodrlguez y Cruz López 
Muller, que presentaron un proyecto en septiembre de 
1948 donde toda la fantasía de Fernández-$haw se había 
convertido en sobriedad, clasicismo y triunfo total de la 
linea recta y funclonal 19

• 

En todo caso, el hotel nunca fue realizado ya que resultó 
Imposible demoler el cuartel R'kaina (que actualmente 
sigue en pie) y Junto a éste se construyó un bloque de 
viviendas para funcionarios, dejando la zona en las condi
ciones en las que estaba entonces, no aprovechándose 
las magníficas posibilidades que el terreno ofrecía para 
este tipo de uso. 
Aun realizó Casto Fernández-Shaw airas proyectos en 
Tetuán: una sene de casas de campo "gemelas" que pre
sentó en un numero de la revista Canijos y RascaCielos 
de 1948, pensadas para la zona del Paseo de las 
Palmeras; falta de referencias documentales más preci
sas nos Impide conocer si se trataba exclUSivamente de 
un proyecto o si flOalmente alguna de ellas llegó a eJecu
tarse. Tamblen es el caso de la casa de campo o chalet 
reproducido en el trabajO de Juan Daniel Fullaondo y 
Francisco Chauton (1981, p. 37) (véanse ilustraciones en 
el apartado "Arquitecturas Eclécticas '1 

la obra de Fernández-S haw en Tánger 
la ciudad de Tánger, a pesar de estar enclavada en el 
norte de Marruecos, presentó unas caracteristlcas muy 
particulares denvadas de su carácter internacional. 
Alelada de los condicionantes de la Administración del 
Marruecos Jalifiano (salvo un breve periodo de ocupación 
paralelo a la Segunda Guerra Mundial), su arquitectura y 
urbanismo presentan unos rasgos muy diferentes a los 
de Tetuán. 

En esta ciudad cosmo
polita, la obra de Casto 
Fernández-Shaw se cen-
tró en el trabajO para 
paniculares, destacando 
algunos encargos para 
la familia Parres, otro 
para alguna de las socie
dades inmobiliarias que 
caracterizan el creci
miento constructivo tan
gerino y un proyecto de 
actuación urbana sobre 
una de sus prinCipales 
plazas, 
Lo que destaca en pri
mer lugar de toda su 
obra tangerina es la radi

cal diferencia que presenta con respecto a la desarrolla
da en Tetuán, como si los 59 kilómetros que las separan 
diferenciara dos realidades totalmente distintas. Por esta 
razón, en la obra de Tánger no vemos ese Interés por el 
carácter local que le había conducido anteriormen te a 
investigar la síntesis de lo moderno con lo tradicional
árabe; arquitectura realizada en un paíS de cultura dife
rente y cuyo ambIente había en todo caso que respetar, 
aunque sólo fuera "diSimulando" una arquitectura moder
na con referencias históricas. 
En el caso de Tánger, se observa una obra realizada en 
una ciudad que bien podría haber estado en cualquier otro 
lugar; esta capital fue para Fernández-Shaw uno de los 
marcos cosmopolitas donde desarrolló su desbordante 
imaginación. As1 se nos ofrece en el proyecto que realiza 
en 1953 para la familia Parrés, Vinculada a la venta de 
coches de la General Motors. De este proyecto se cono
cen tres propuestas diferentes70 que nos muestran una 
arquitectura en su vena más futuris ¡3, con fuertes refe
rentes al maquinIsmo de otros trabajos antenores y dia
metralmente opuesta a sus obras tetuanies (véanse ilus
traciones en el apanado "ArqUitectura de los Medios de 
Locomoción" y H AutoblOgrafia "-epílogo) 
En este marco y época, también englobaremos su 
Proyecto de estacionamiento de coches y galerfa subte
rránea de acceso a la plaza de Francla21

, donde volvía a 
desarrollar un tema recurrente como era el garaje subte
rráneo radial, esta vez en un contexto tan propiCIO como 
era el inicio del Boulevard Pasteur21 (véase ilustraCIón en 
"Arquitecturas de los MedIOS de Locomoción 1 
Si nos atenemos al eco que nos llega desde la revista 
CorrilOS y Rascacielos, como vehiculo o al menos reflejO 
de las Ideas y aspiraciones de Casto Fernández-Shaw, 
hemos de decir que su obra preferida en Tánger (por ser 
la más publicada) fue una reSidencia campestre para una 
sociedad Inglesa. Una de sus denominaciones ya nos da la 
pista de las IntencIOnes del arquitecto, al denominarla casa 



andaluza, pues lo más destacado de esta obra es la mez
cla del estilo meridional "a veces barroca a veces árabe~ 
con lo moderno. la casa estaba pensada para ~turistas 
Ingleses en el norte de Marruecos" y era un chalet exen
to con tres plantas y torreón del que destaca una esmera
da terminación muy eVidente en los detalles casi artesa
nales de la rejeria. El carácter andaluz o barroco se denota 
en los elementos de fachada o en la fuente del patiO, Sin 
esconder una esmerada distribución que buscaba integrar 
perfectamente el edificio en su entornan (véase ilustración 
en el apartado "ArqUitecturas Eclécticas '1 
Su actividad pnvada puede esconder otras obras en esta 
capital tan marroquí como internaCional. a la que Casto 
Fernández-Shaw estaba vinculado mediante diversas actI
vidades culturales, como Socio Artista de la ASOCiación 
Internacional de Arte (Al DA) o como conferenciante en 
algunos de sus centros. 

Conclusiones 
Si los recuerdos del propio Casto Fernández-Shaw situa
ban a Marruecos como uno de los lugares fundamenta
les donde había desarrollado parte de su obra, no pensa
mos que estas arquitecturas aquí reseñadas pasen como 
meros ejemplos secundarios que puedan ser despacha
dos con una esquemática reseña a "influencias locales 
epidérmicas". El planteamiento de este profesional en el 
entorno marroquí -principalmente tetuaní- nos hace 

"Bloque de vIviendas en TelUan, 
estudiOS y solUCiones" CorrlJOS y 
Rascacielos. 1948, ng 48. Julio
alJOsto: p. 19 
"'Conviene recordar que CasIo 
Fernandez·Slulw reahza para el 
teniente general Ennque Yarela 
uoa vIvIenda en Cadll. lo que 
demuestra Cl611a relación eotre 
ambos 
'Documento contrato, sm lecha, 
rel' 152216. del ArchIVO del 
Ayuntamiento Al Mzar de Tetuán. 
En un documento del ArchiVO 
Palllcular de la lamiha Cuadra· 
Salcedo. se especifica que 
Fernandel-Shaw llegó e realizar el 
proyeclo de vIviendas baratas. 
auoque no llegó a ejeCutarse 
'La 10lograf¡a de la maqueta 
puede verse en el ArchiVO 
General de Tetuén, Secclóo 
Fotoleca, fel 22406 Temblén 
en la ReVlsla Maufllama. ng 153, 
agosto de 1940. p 274 
'-Archivo General de Teluan, 
Fotoleca. rel' 32_887. También 
en la reVISla CorllJos y Rasca· 

Cielos. ng 48. Julio agosto de 
194B.p.20 
tEs dllicll saber SI la Idea de los 
soportales fue una propuesta de 
Gasto Fernández Shaw ¡ya apare
CI2I en La maqueta y proyeclos de 
19401. o 1.1l"1li lITlpOSICión de alguna 
de las ¡erarquias del PrOleclOfado, 
Lo CleflO es que en su proyecto 
para edifICIO La Equltatlva_ S6 re
leila a ellos como "obligados" 
CortllOS y Rascacielos. 1948; 
p.28a31 

NaCional d. 
ArqUlleCWfa. ng 26. lebrero de 
1944. p 90 
'COr/IIOS y Rascacielos, nt 48 
194B. P 22 a 26 
'Véase este proyecto en; Mundo 
lluslrado. rnayode 1947 Tambtén 
en ConlJOS y Rascacielos. nt 48. 
1948; P 25 
" Proyecto en el ArchiVO del 
AyuntamientO Al Ahzar de 
TetutlO_ ArqUItectO Fernando 
Canovas del Casullo 
"Yéase Corlljos y Rascacielos. 
1948. ng 55_ 

ver cómo Intentó dar cohesión a los principios de la arqui
tectura moderna con una envoltura ambiental que nos ha 
legado en nuestros días algunos de los edifiCIOS más inte
resantes de la antigua capltal¡allflana. Y decimos envol
tura en el sentido de una epidermis viva y orgánica y no 
de un disfraz. como se entendió buena parte de la arquI
tectura neoárabe española_ 
Por otra parte, también apreciamos diversas conexio
nes entre algunas obras realizadas en Marruecos, como 
el edificio la EqUitativa y destacadas realizaciones de 
este autor, como la fachada del Banco Hispano de la 
Edificación de Madrid (1943-1944). obra resaltada por 
el principal estudioso de la obra de Casto Fernández
Shaw, Félix Cabrero, en su ya cláSICO estudio sobre 
este arqultecto (1980). La Imagen de edificios tetuanfes 
como el Mercado, el edifiCIO de la EqUitativa o Incluso 
el paisaje formal (por introducir una nueva y discutible 
variable conceptual en torno a la ciudad constrUida) de 
la manzana de viviendas, no sólo forman parte ineludi
ble de cualquier catálogo de la arquitectura de Tetuán, 
SinO que ya va siendo hora de valorarlos cualitativa
mente en un contexto más amplio: de graduar la vista 
de una bibliografía aquejada de cierta miopía y cuyo aná
liSIS realizado a través de una óptica central pierde defi
nición conforme el obJeto de estudio se va alelando y 
sus contornos se desvanecen en una periferia lan difu
sa como desconOCida. 

II Ferniindez-5haw y VIcente 
TOlló reallzarian una obra conjun· 
ta para el Concurso de monu
mento a la Argentma en MadrId. 
obteruendo el tercer premio 
'ProyectO en el ArChIVO del 

Ayuntamiento Al Ahzar de 
Tetuán. Casto Ferniindez·Shaw 
arquneclo 
'""Véase la referencIa en Corlllos 
y RascaCielos. ng 29, mayrl-junlo 
de 1945 
'Véase una maqueta del conJun

to en; Martorell Ollet, V y GarCla 
Flgueras. r Acc,,;n de Esparla en 
Marruecos. la obra mareflal 
Tetuán. 1948-1049 Madrid 
Taneles dellnslllulO GeográfICO y 
CalaSlral. p. 599 
''Véanse lOS dIbUJOS del mlellor 
en Ibldem: p. 600 Y 601 
"RelllSf4 NaoonaI de ArQwI8CIUfIl. 
n" 26, lebrelO de 1944, p, 90 
'Véase el proyecto en COff/¡Os y 
RascacIelos. nV 55. 1950. P 23 
.26 
"ArchiVO General de Tetuan, 
Fototeca, rel. 7196 a 7 199 

• 

"Dos de ellas luelon publicadas 
en la obra de Fell~ Cablero, 1980. 
Imagenes 17 y lB . sIn pagInar y 
lamb,én en el lfabalO de Juan 
DanIel Fullaondo y FranCISCO 
Chaulon, 1981. p 14 y 15 
¡'Feh~ Cabrero. 1980; Imagenes 
75 y 76, SIn paginar 
-'De este proyecto HegO Incluso a 
pubJlCiIl una patente de ,nvenc,on 
Tangerma n~82. con fecha 12 de 
marzo de 1950. por la que vendia 
bIen la patente. bien la licenCia 
para la l:I~plotaClón de la Idea 
"E~ISlen al menos tres referen· 
clas blbhográhcas en la revista 
Corr'Jos y Rascaoelos Una pnme
ra en el numero de septIembre 
octubre de 1947. donde apare
ce en foto de portada como 
casa andaluza pala los seflores 
Culverwell: la 5!Qweme se produ
ce en el año 1950. o' 55_ donde 
aparece como casa de campo en 
el Monte y la ultima en el numero 
70 de 1952. dedlcándole un artICu
lo denso. con el nombre de reSl' 
dencla campestre en el campo 
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CORTIJOS Y RASCACIELOS. 

DE LO TERRENAL A LO INACCESIBLE O DE LA TIERRA A LA LUNA 

María Cristina García Pérez 

M QUISImos un gran amor y tuvImos que 
conformamos con uno pequeño " ILa memona 
cautIVa / José Antonio Gabnel y Galán/. 

MTengo ob/¡gaclón de hacer una arquItectura para 
comer. para poder vivir. y rengo la mama de hacer 
arra arqul/ecwra para soñar; para dIsfrutar a mi 
modo Unas veces como tema de concurso y otras 
veces por mero pasatiempo, voy llenando el estudIo 
de suel10s que hasta ahora no se conVlrtreron en 
realidades" ICFSJ 

H desde que empece a Idear composICIones 
arqUitectÓnicas, ha pesado sobre mi la preocupación 
profunda de hacer comp8/1ble una duplICIdad de 
cammos. por una parte, una formaCión de tipo 
CIaSICO que me ha permitido uf/lrzar las formas 
(radlClonales de la ArqUItectura para, de esta forma. 
llenar la funCIón social de un eJercIcIo profeSIOnal en 
el que lenía que enfrentarme con el problema báSICO 
de hacer realizables los deseos de un proplerano 
Paralelameme, he Imentado hacer aparte, y como un 
recreo del espímu, una arqUitectura personal, que en 
comadas ocasiones he llevado a la practica, y, ante la 
ImpOSibilidad de realizar vaflas de miS creaCiones, he 
mateoa/izado algunos de miS proyectos en modelos 
hechos de mareosles nobles, que me han acercado, 
en lo poSible, a apreCiar lo que podlan haber Sido de 
haberse realizado ~ {CFSJ. 

~Las cludades-jiudmes, la casa de campo con su 
hueffa y e/libro amigo subSISllran siempre ~ /CFS/. 

La hIstOria de "CortijOS y rascaCIelos" es la de una pen
pecla personal. Pocas revIstas pueden identif Icarse 

tanto con los avatares bIográfICOS, en este caso de su edi
tor y dIrector de la pnmera etapa, la de la anteguerra 
españOla; tan sólo su edItor, y no por azar, en la de la post
guerra, en la que el papel de dIrector seria desempeñado 
por su hermano Guillermo Fernández-Shaw. De nuevo 
Juntos, como cuando casi reCIén salidos de la adolescen
cIa edItaron "Pufgarcilo" -Guillermo, autor de los textos; 
Casto, de los dibujos- y contribuían así a hacer más lle
vaderos los gastos de una Joven VIuda a cargo de SIete 
hiJOS En todo caso, la profeSIón de fe en una vocación 
¡(renunciable en la vida de CFS, a quien. tal vez preso 
voluntario de la condición literaria famIliar, no le bastaban 
los límites Impuestos por su dedIcaCIón de profesional de 
la arquItectura, Incluso de la Invención creativa. sino que 
intentó, con mayor o menor fortuna. dIvulgar su obra y su 

pensamiento. Un pensamiento carente, quizás, de un 
"corpus" coherentemente elaborado, fruto de que las 
ideas se le escapaban con fluidez iflcontrolada en forma 
de imágenes, pero sIempre en permanente ebullición 
Desde el verano de 1930 (núm 1) hasta una fecha inde
terminada de 1936 (núm 20); desde enero de 1944 (núm 
21) hasta una fecha !f1determlnada de 1954 (núm BOl, 
son veintIcinco años seCCIonados a dIeCIocho por la frac
tura de la guerra ciVIl y de la segunda guerra mundial. 
Ninguna revista, y menos en el campo de la arqUItectu
ra, salida de manos privadas y carente siempre de todo 
apoyo financiero oficial, vía subvenciones, anunCiantes o 
de cualquier otro tipO, se ha mantenido en el mercado 
durante tanto tiempo "contra viento y marea", como 
fruto de un empeño rayano en el SUicidio económico. La 
única solUCión para algUien que carecía de patrimoniO era 
conSiderarlo una aventura estrictamente personal, en 
ocasiones familiar, y con el apuntalamiento esporádiCO 
de algunas firmas colaboradoras. constreñidas Sin excep
ción al ámbito de las artes decorativas o del campo hiS
toriográfico. El resto, sobre todo el referente al ámbllo 
del arquitecto, se elaboraba, en su casi totalidad, por el 
propio CFS; de ahi que la mayor parte de los articulas 
careciesen de firma o que proliferaran los pseudónlmos 
utilizados por el autor: Desde OTSAC, con el que ya fir
maba en "Pulgarcl to ", hasta el más utilizado de Filiberto, 
pasando por OtrOS más esporádicos como Manuela 
Iturralde (apellido de la madre). Como Casto Fernández
Shaw firmará en contadas ocaSiones, a titulo de obras 
Singulares propias (Salto del Carpio, Faro de Colón) o dis
cursos-manifiesto (ArqUitectura aérea y antiaérea, Ayer, 
hoy y pasadomañana de la ArqUitectura, ArqUitectura 
dinámica y aerodinámica). o bien en articulos ligados a 
compromisos sentimentales, caso de los dedicados a su 
profesor, maestro y amigo. Antonio Palacios En cuanto 
al común de los articulas sobre su obra. aparecían como 
contribuciones anónimas planteadas en tercera persona, 
con un aparente distanciamiento. 
Esa larga identificación entre una pubhcación periódIca 
y su artifice quiza no se ha dado más que en la revIsta 
"Nueva Forma~. con Juan Daniel Fullaondo, salvando las 
evidentes distancias entre los personajes y sus obras. 
CFS, a diferencia de J D FuUaondo, no era un mtelec
tual. Sino que en él la reflexión acababa siempre delan
do paso al "hombre de acción", al "aventurero" depor
tista y luchador que llevaba dentro; CyR se financiaba 
como se ha visto con su propio pecunia y NF estaba res
paldada por la Constructora Huarte; y, por fin, las epa-
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cas en que se movieron fueron 
eminentemente lejanas aunque 
sólo mediase el tiempo de una 
generación entre la desaparición 
de una y el surgimiento de otra. 
fracción suficiente en el panora
ma español para el paso de la 
desolación a la esperanza (El 22 
de Junio de 1962. el prestigioso 
semanano estadounidense. "Time ". 
dedicaba un extenso y profundo 
articulo a España con el significa
tiVO titulo "Hacia un cambio"). 
Esta concomitancia subyacente. 
susceptible de suscitar la abomi
nación de aquéllos que en su dia 
cali ficaron a CyR de revista "para 
terratenientes y señoritas ~, debió 
de ser apreciada sm embargo por 
FuUaondo, que puso su empeño 
a lo largo de varios números en la 
revalorización de la figura de CFS 
y que. aparte de airas considera

fmbltml de l. re~i$r, t$culpidll plN 
CI'mt~l~ t~ I. s pU~r11S d, 1 ,dificio 
del Banco Hisp.no de lB fdiliclcio~ 
d~ l. G,,~ Vis mad,il,iI,. 1944. Foto 
de estsdo .ctu.IALB/fS 

ciones anecdóticas. ha sido el primer divulgador de su 
obra en los crítiCOS y a veces Implacables afias sesenta 
espafloles. 
Una muestra de hasta donde llegaba la indisociabilidad 
entre CFS y CyR es la de que en frecuentes ocasiones era 
el autor de las ilustraciones de los anuncios de las peque
flas empresas que contribuían al sosten imiento de la revis
ta. Así ocurre con las acuarelas para los muebles de tubo 
de acero o para casas comerciales de mármoles. piedras. 
granitos y construcciones en genera l. Incluso en estos 
anuncios aprovechaba para lanzar propuestas edificatorias . 
Es el caso del Monumento a un héroe. ligado a la estética 
secesionista en la órbita de su profesor Anasagastl (v. ii. en 
el apartado de su obra. "Monumentos religiosos y civiles"). 
o del Edificio monumental con fachada en mármol. una 
aportación personal al tema del rascacielos, casi una ilus
tración del símbolo vertical del anagrama de CyR. en la 
estela del eh/cago Tribune o del Banco Hispano de la 
EdificaCIÓn. en verSión mas monumental e historicista. con 
segundad en aras de su mejor funcionamiento como resor
te publicitariO (v. il. en el apartado de su obra. "El Rasca
cielos"). En este orden de cosas. muchos de los anun
ciantes fueron colaboradores o clientes suyos en su 
trayectoria profesional, y le permanecieron fieles a lo largo 
de muchos años. Incluso traspasando las dos épocas de la 
revista. caso del constructor FranCISCO Gálvez Alcaraz. para 
el que ejecutó en los afias treinta los edificios de v/vlenda 
colectiva en las calles Quintana-Juan Alvarez Mendlzábal y 
Padilla-General Porl/er (v. il. en el apartado de su obra. 
"Racionalismo madrileño de la Segunda República"). 
Tan unida a su vida estuvo "Cortijos y rascacielos" que 
sus págmas se utilizaron eventualmente para poner a la 

venta viviendas realizadas por él o 
por sus amigos. como Fernando 
Garcia Mercadal. que ocupó un 
puesto preferente en sus afectos 
hasta el final de su vida. Y estos 
amigos enriqueCieron la revista 
con su obra. de una calidad conSI
derable. Además de García 
Mercadal. tuvieron una presencia 
abundante y pOSitiva sus compa
ñeros de estudiOS Agustin Aguirre 
-madrileño-, José González 
Edo -andaluz- o Luis Vallet 
-vasco-; con los dos primeros 
mantendría en Madrid (tras la jubi
lación de González Edo de su 
puesto ofiCial en Málaga) una rela
ción constante al igual que con 
Garcia Mercadal; con Luis Vallet. 
muy entroncado en su tierra. com
partía dias de asueto y en su casa 
de Irún buscó en 1951 el refugio 
de su espiritu golpeado y dolorido 

tras el "revolcón" de la I Bienal Hispano Americana de 
Arte. 
Las personas que en su Vida significaron algo tuvieron 
abiertas las puertas de la revista en forma constante y, 
eso es cierto. con independencia de la calidad sustenta
da por las obras mostradas. Asl sucedió en reiteradas 
ocasiones con "Perico" Muguruza. joven profesor y por 
siempre amigo. del que fue publicando no sólo muchos 
de sus excelentes dibUJOS smo también demasiados de 
sus irregulares edificios de los años cuarenta. cultivados 
en los escasos vacios de sus sucesivos cargos oficiales 
y de los que CFS no gozó ningún favor. salvo tal vez el 
muy vergonzante -nunca lo publicaria- de verse mClta
do a participar en el Concurso de la Cruz del Valle de los 
Caídos. Junto al ingeniero Fernández Conde. para mayor 
gloria del Régimen y del propio Muguruza. autor de la 
obra soporte. Además de a los amigos. abrió su revista a 
los arquitectos recién titulados sin exigirles tampoco un 
determmado nivel de calidad; era su forma, un tanto acrí
tica. de "ayudar a los jóvenes". a los que se sentía fuer
lemente uOldo por lazos atemporales. 
Por sus editoriales o artículos de fondo desfilan las figu
ras de los hermanos Otamend,. con los que inicia su 
andadura profesional; de su llorado profesor Teodoro 
Anasagasti, de tan fuerte influencia rastreable en la obra 
de CFS. en el doble papel de personaje anticipador. 
moderno y vlsionano. yen el de creador de Singulares for
mas arquitectónicas; de sus compañeros de promOCión. 
a los que dedica un bello artfculo. con ilustraCiones de sus 
obras, para conmemorar las bodas de plata con la profe
sión. Por cierto que la selección de obras a las que acude 
en ese momento. pese a tratarse del año 1944 y dispo-



ner de un repertorio de vocabulario más acorde a los dic
tados de la época, es ilustradora de que CFS nunca con
fundIó las cosas ni sus valores: Uno de los singulares 
refugIos del inclasificable LUIs Valle!. una sobria y racio
nal villa levanttna de Pepe Cort Boli, un cinematógrafo y 
edIfIcio de viviendas malagueño de José González Edo en 
la tradIción del racional-expresionIsmo de los años trein
ta, el rompedor edificio de viVIendas de la Gran Vía del 
cme Actualidades del aragonés Muñoz Casayús y, por f¡n, 
su propIO e Incomprendido edifIcio para el Banco Hispano 
de la EdIficación (v. il. en el apartado de su obra" El 
RascacIelos"), magnifico exponente smcrétlCO del orden 
manejado en el rascacielos presentado en 1922 al con
curso del ~Chicago Tribune", la herencia racional-cons
tructlVlsta y "déco" del Coltseum y las diversas solucio
nes que elaboraba por los pnmeros años cuarenta para la 
manzana de La Equllawa de Tetuan. en Marruecos Iv, il. 
en el apartado de su obra" Arqunecturas eclécticas" y en 
el articulo sobre la arquitectura de CFS en Marruecos); 
frente al análiSIS en profundidad de la obra. muchos han 
antepuesto la epidérmica y estúpida propaganda del 
Banco Que. en forma oportunista. presentaba el estrecho 
y poco profundo arco central como "el gran arco [del 
triunfal de la EdificaCión Hispana" La verborrea Impe
rante en la época una vez más prevalecIó años después 
sobre la reflexión reposada en critIcas movidas por fáci
les y elementales resortes. 
No obstante, por encima de todos los personajes del 
autor, la "prima donna" fue Antonio Palacios. El es pro
tagonIsta de varios de sus más sentIdos artículos y edi
toriales. Muy poco tiempo antes de morir. todavia daba 
fe CFS ante los Que le visitaban de su amor y lealtad eter
nas para el maestro. Y .. CanijOS y rascacielos" mostrará 
constantes pruebas de ello en su segunda etapa. 
Pero. ¿fue realmente "CaniJos y rascacielos" una revista 
para señofllas y terratenientes? Para dar una respuesta 
adecuada, hay Que acudir a su géneSIS. 
Hasta 1929 la carrera profesional de CFS. que contaba 33 
años, puede considerarse un éXito, máxime cuando no 
posee medios de fortuna proPiOS ni \lene nada que ver, 
por activa o por pasiva. con el mundo empresarial de la 
construcción, Su valía y su entUSiasmo, que le mueve a 
proyectar aunque carezca de encargos, y su extraverSión, 
Que le Impulsa a ser un buen vendedor de sí mIsmo 
desde el convenCimiento de que tiene cosas que decir e, 
mcluso, anunciar, lo convienen en discipulo predIlecto de 
AntonIO PalaCIOS. qUien lo impulsa, recién terminados los 
estudios. hasta la Compañía Urbanizadora Metropohtana 
de los Otamendi. donde ya construye "Cortijos y rasca
cielos", los "corti jOS" de la Coloma Me tropolitana y los 
"rascacielos" de "los Ti/anie" de Reina Victoria. Otro 
SOCIO de la Urbanizadora, el Ingeniero Carlos Mendoza, le 
proporcIona una singular andadura poco común entre los 
arqUitectos, su faceta de conflgurador de formas arqUI-

tectónicas para las presas del Carpio, Alcalá del Rio, 
Jándula y Encinarejo. Simultanea esta labor aSimilable 
simbólicamente a los "rascacielos" con nuevos "corti
jos". los hotehtos de la Colonia madrileña de la Prensa y 
Bellas Arres. Con Miguel Durán y Langa gana el concur
so del templo de Tetuan de las Victorias, que construye. 
y es mencionado con José Maria Castell en el concurso 
del Ateneo de Valencia. Dirige las obras del Pabellón de 
Chile en la Exposición Iberoamericana de Sevilla para 
Juan Martinez. Hace un buen papel en otros concursos y 
realiza una serie de obras menores. locales comerCiales 
o decoración de interiores, tarea que se ve reforzada por 
el nombramiento como arquitectO municipal" honorífiCO ~ 
de Fuencarral, lo cual incrementa su labor de constructor 
de "cortiJos~; en esencia, lo que le asegura la supervi
vencia dIaria con cierto nivel de comodidades. 
Sin embargo. él busca la gloria del" rascacielos", esa glo
ria de la que ha tenido en 1927 un pequeño adelanto con 
la paradójicamente minúscula edificación de la gasoline
ra Porro Pí de la calle Alberto Aguilera, conSiderada por 
muchos el manifiesto racional-funcionalista español. Yen 
dos concursos de 1929 busca la culminación de esa glo
ria Aeropuerro de Barajas y faro-Monumento a Colón en 
la República Dominicana En ambos vuelca todo su 
esfuerzo y su ser, y. a su modo. pero consciente de ello, 
esboza sendas proclamas, sólo en apariencia opuestas en 
su formalización, pero complementartas en su pensa
miento, en los que sintetiza lo mejor de su anterior pro
ducción y prefigura el germen de su arquitectura futura. 
En los dos es rechazado, Se le acusa de "exceso de on
glnalidad" en el Aeropuerto y de ausenCia de "reposo y 
significación" en el Faro. En este último, por tratarse de 
una construcCión que él mismo considera entonces 
~irrealizable" y por conllevar del jurado Juicios también 
benévolos, no le resulta difícil aceptar el fallo. aunque no 
lo comparta, pero el fracaso de Barajas lo sume, como 
hombre vehemente que es, en lo que él mismo denomi
na su "Noche" , 
CFS es un hombre que siempre se levantó del abismo. Y 
ésta es en realidad su primera gran Noche profeSional. 
¿Cual podía ser su respues ta? Mostrar sus proyectos, 
defenderlos públicamente. Ahora y en lo sucesivo. Para 
ello crearía su propia revista. Aunque en diversos 
momentos de CyR aduce que muchas veces recurre a la 
publicación de sus obras para cubrir ausencias de mate
rial. dirigiéndose a los compañeros en soliCitud de ongl
na les, y aunque esto llega a ser Cierto, CyR es en su 
nacimiento una "coartada" para dar a conocer sus crea
ciones, pero fundamentalmente aquéllas en las que 
CFS cree realizar aportaciones nuevas a una arquitectura 
vieja. Y así, en el número 1 presenta su Proyecto de 
Aeropuerto, 
La prueba de que la aparición de la revista responde a un 
Impulso es que sólo contaba con dos anunCIOS, "Atwater 
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Kent RadiO" y .. Electrolux ~, anuncios por otra parte bien 
significativos de la mentalidad de CF$. Salvo una excep
ción, el numero es casI un monográfico de su producción 
de ese momento. Lo componen, arropando al Aeropuer
to, que pone el "broche de oro" como la estrella que es, 
un Proyecto experimental de Casa "Ford", donde propo
ne la construcción de casas de fin de semana en serie, 
de cubica formalización exterior y mobiliano "compacto 

polivalente" interior, dos casas de campo de corte ecléc
tico o regionalista, y la Iglesia Parroquial de Tetuán de las 
Victorias, también de corte histOricista. aunque depurado 
por la sobriedad. Por fin, la decoración de una perfumería 
que había realizado en 1918 y que no estaba divulgada, 
de líneas francamente modernas para la época. Completa 
la publicación recurriendo a unos dibuJos arquitectónicos 
que le pres ta su amigo Pedro Muguruza y unas fotos 
familiares y comentadas de arquitectura popular, junto a 
un reportaje sobre el pabellón de los EE .UU. en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla (El pabellón de 
Chile, cuyas obras dirigió como se ha VIsto, aparecerá en 
el numero siguiente). De entrada, un editOrial marcando 
los contenidos y líneas a seguir en el futuro. ¿Cabe con
cebir una revista más personalizada? 
Hasta el diseño de la portada del numero' Queda como 
exponente unico de la composición elegida para salir a la 
calle. En los numeras sucesivos se adoptó una composi
ción más convencional y simétrica, más discreta y menos 
"moderna", en suma, pero probablemente con más posi
bilidades de conseguir lo que ahora se llama "cuota de 
mercado". Incluso se rebajó el precio en 25 céntimos. Se 
conservaría sin embargo, a lo largo de toda su existencia, 
la costumbre de que el tema de portada fuese un dibujo 
a color, por lo general una acuarela (la revista no incluyó 
nunca el color en su interior, salvo en contadas excep
ciones, por razones sobre todo de indole económica) . Por 
cierto, que la del num 1 correspondía a la acuarela de un 
"cortijo" de CFS, corti jo ante el cual discurria un auto
móvil futurista, dando por primera vez cuenta de la dico
tomia propuesta, de la constante duplicidad de intereses 
que poblaría la revista. 
También se mantendría el emblema adoptado, aunque 
mostraría una significativa variante en la segunda época, 
donde el rascacielos pierde esbeltez y se achata y aplana 
como aplastado por el cielo plomizo de unos tiempos 
oscuros. El cortijo horizontal, de traza manchega, en pri
mer plano, y, tras él , el rascacielos, encarnado en dos 
grandes pilonos verticales (¿ recuerdo del Monumento a 
la CivilizaCión?), unidos con un cuerpo intermedio que ha 
perdido la masa por un estrecho arco de mediO punto 
(¿evocación a su vez del Chicago Tribune y posterior Ins
pirador del Sanco Hispano. e, incluso, del Monumento 
gaditano a los náufragos del mar?). Lo vertical y lo hori
zontal como significantes de dos formas de arqUitectura 
que enuncia en su primer edltoflal y en un doble plano: 
en el estrictamente literal del signIficante formal, "la 
Arquitectura rural española, de mancha blanca y horizon
tal" o "la verticalidad ennegrecida de la colmena de tra
bajo": pero también en el de los contenidos o significa
dos, "el pequeño problema de la casa ultraeconómica, en 
la que el ahorro de la peseta es un problema fundamen
tal" y "el proyecto fantástICO del arquitecto, que sólo 
puede ver su obra en sus planos y acuarelas" . 



Formalmente, no sólo cultiva ambas facetas ~mucho 
más la horizontal, por razones obvias de oporlunidad~, 
Sino que resulta común en sus obras, y sobre todo en sus 
proyectos no construidos pero con encargos previos de 
por medio, con posibilidades de realización, la combina
Ción de la horizontal y la verlical que habla encontrado su 
perfecta conjugación en la Estación de servicio de los 
bulevares madrileños (v. en el apartado de su obra 
"Arquitectura de los medios de locomoción"), pero que 
ya estaba prefijada en su proyecto de estudiante de 
Monumenro a Larra. datado en 191 a y presentado a la 
Exposición Nacional de Bellas Artes en colaboración con 
el escultor Juan Cristóbal (v. en el apartado de su obra 
"Monumentos religiosos y civiles"), y del cual la gasoli
nera parece una trasposición despojada de su sentido 
figurativo. Alguno de sus proyectos para la General 
Morors en Tánger retomará esta sintaxis formal en 
espléndidas propuestas no realizadas (v. en el apartado 
de su obra "Arquitectura de los medios de locomoción"). 
El otro aspecto. el de la arquitectura más convencional y 
el de la arquitectura soñada, queda plenamente expues
to, en orden a las necesidades y ocasiones de la vida, en 
sus frases iniciales. Pero ocurre que ambas facetas tam
bién convivirán a menudo en una misma propuesta . Es 
significativo a este respecto el dibUJO que ilustra en CyR 
el artículo sobre los "hollywoodienses" esrudios cinema
tográficos que en los primeros años treinta proyecta y par
cialmente construye en Aranjuez (v. introducción al apar
tado de su obra "Industria cinematográfica"). El dibUJO. 
que nada tiene que ver con el posterior desarrollo del pro
yecto y su exposición en las cartesianas maquetas del 
conjunto, debió de preceder a aquel en unos momentos 
de sus t¡picas "ensoñaciones", y así nos encontramos, a 
modo de "comlc", con una "ciudad paralela" en la que se 
recogen elementos en abierta contradicción: Ascéticas 
naves Industriales y hangares aerodinámicos o de cubista 
austeridad; edificios de fachada neoclaslcista flanqueados 
por torres neobarrocas y, alIado, una reelaboraclón de la 
torreta-altavoz de la gasolinera Porto Pi y del cuerpo de 
curvo y expresionista remate de la estación de viajeros del 
aeropuerto de Barajas. a su vez trasunto de la primera 
solución no realizada en el Salto del Jándula; un gran tem
plo historiCista y varias torres de diferente resolución, bien 
a base de curvas helicoldales en la estela del faro de 
Colón, anunciando la torre de Espectáculo, y otras reduci
das a los puros esqueletos estructurales de un mecano; 
y, todo ello, salpicado de elementales casitas populares. 
Esta sorprendente combinación puede ser observada, 
naturalmente en un tono muy disminuido, en algunas de 
sus obras construidas, sobre todo en las de los años cua· 
renta. Un caso es el del Mercado de San Fernando (v. 11. 
en el apartado de su obra "Los Mercados"), otro de sus 
edificios más incomprendidos, en donde el "pegote" hiS
toriCista en el centro de la fachada a la calle Embajadores 
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le permitió una concepción de pristlna resolución extenor 
y estructura interior. ImpreSiona incluso en su estado 
actual de abandono la gran masa paralelepipédica y hOri
zontal. ritmicamente perforada por vanos repetidos "ad 
inflOitum". en función de una magnifica disposiCión 
estructural interna. proyectada en 1939. Sorprende asi
mismo que lo que satisfizo a determinados censores de 
la época ocultándoles la percepción del conjunto de la 
obra, muchos años después se haya repetido con los crí
tiCOS en el sentido opuesto de la descalificación global. 
y más allá, en sus propuestas de viVienda colectiva de los 
años cuarenta, en las que el encargo Iba acompañado del 
requerimiento de un lenguaje ecléctiCO, ampuloso e histo
ricista (pudo sin embargo terminar, tal como las habia pro
yectado en la anteguerra, algunos bloques de la calle 
Padilla, la casa de la calle Ofelia Niero y las ReSidencias 
Risca~ , procedió a una depuración y limpieza del" modelo" 
que siempre singularizó sus respuestas (v. il. en el aparta· 
do de su obra "Del eclecticismo a la modernidad"). Aunque 
ya había burlado las rigidas Ordenanzas que regian para el 
barrio de Argüelles, en el estilo impuesto por su odiado 
"Ministerio deJ Aire", dándoles la vuelta en la calle Quintana 
respecto a lo realizado en el paseo de Rosales (sólo publi
cará en CyR la parte de Quintana), sin embargo, el caso 
más llamativo lo constituye el grupo de viviendas con facha
da a la calle Gaya y traseras al Jardin de San FederiCO. 
Mientras que "la cara" de Gaya adopta una correcta transo 
posición de los modelos al uso para la venta a la burguesía 
madrileña, "la cruz" del Jardin de San Federico nos entron
ca con los modelos de sus viViendas racionalistas. 
Debe hacerse igualmente una referencia al caso singular de 
la vivienda proyectada y construida en los años cincuenta para 
su amigo Guillermo Hildebrant en Chamartín de la Rosa. La 
casa que se edificó, recientemente desaparecida, responde 
con total orlodoxia a la tradición de la "casa cúbica" que en 
CFS arranca de la propuesta para el jefe del aeropuerto de 
Bara/as y que también adopta para su propia residencia de 
verarlO en "Villa Sol y Villa Mar ", de 1943 (v. il. en el aparlado 
"Racionalismo unifamiliar de anteguerra y postguerra"). No 
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obstante, eXiste un proyecto inmediatamente antenor para la 
misma vivienda de Chamartín, formalizado en un típiCO "cor
liJO" ligado por complem a diversas obras de los años cua· 
renta, como la "Quinta Afto Cabañas" de Las Rozas o la 
"Casa lI.3rela" de Cádiz, bien solucionado como ellas con la 
limpieza de planta y austeridad de fachadas que eran habI
tuales en CFS, pero afortunadamente sustituido por la solu
ción que le era más afin a su personalidad Iv. il. en el aparta
do de la obra "Arquitecturas eclécticas"), y que le era más 
fácil de llevar a término cuando mantenía con el cliente una 
relación amistosa o fluida en la Que podía ejercer con más 
deslnhlbición su influencia, sin por ello perder el encargo. 
Seria ésta una posible explicación a los cootrastes entre casas 
tan próximas como la Casa Varela y la Casa Pemán (v. articu
lo de introducción al grupo de "ArqUitecturas eclécticas"). 
Esta continua dicotomía de su obra es la que se traduce 
en CyA y suscita con frecuencia la perplejidad del obser
vador. Pero nadie debería llamarse a engaño, porque tal 
propuesta se hallaba, como se ha expuesto, en el edito
nal de arranque. 
y es que, una vez tomada la decISión de hacer una revIs
ta, y una revista duradera, el siguiente paso era hacerla via
ble. Y el problema era la ausencia de medios económiCOS. 
De ahí que se tuviese que renunciar de entrada a la parti
cipación extranjera, que siempre obliga a complicadas y 
costosas gestiones y al pago de colaboradores. Esta es 
una de las causas de Incidir en la "ArqUitectura popular 
española", de la que CFS siempre fue un entusiasta, 
dejando constancia de ello en su respuesta a la encuesta 
de "La Gaceta Literaria" de , 928. A la par que hacía una 
encendida defensa del movimiento racionalista. no des
deñaba los valores de una arqUitectura popular de la que 
obtenia excelentes enseñanzas. planteamiento en el que 
COincidía con Garcia Mercadal, Sánchez Arcas y el propio 
LUIS Lacasa, quien afirmaba: "Bien poco pueden enseñar 
las arquitecturas regionales en el uso del hormigón arma
do, pero en el empleo de otros materiales, tienen prove
chosos ejemplos, expenenClas de Siglos (racionalismo). 
En cuanto a sus formas organlcas y estéticas pueden ser 
de gran utilidad: todo esta en no copiar de memoria, sino 
analizar y aprovechar la lección ... ". CFS pudo fallar con fre
cuenCia en el hecho de que la calidad de las arquitecturas 
"regionales" mostradas no estuviese siempre al nivel 
requerido por Lacasa, y aquí interViene una vez más su 
bonhomia y su tolerancia, que a la hora de dar coherencia 
a una publicación suelen ser malos compañeros. Pero sus 
Ideas quedan patentes en numerosas ocasiones: "En 
nuestra arquitectura popular, en la misma de Herrera, hay 
trozos que parecen haber inspirado ciertas formas exter
nas de la arqUitectura moderna". o "La arquitectura regio
nalista subSistirá. Allí donde la técnica moderna no sea 
más racional que la tradicional, subsistirá ésta". Es fre
cuente, en las estampas de arquitectura popular Que suele 
mostrar en CyA leer frases del siguiente tenor: "Le Cor-

busier. .. , Walter Gropius ... , no. Sencillamente, Tetuan. 
Ahora, como tantas veces, los vanguardismos tienen su 
punto de partida" o "Este rincón, que nos recuerda el de 
Gaya en Zaragoza, nos hace ver el caso cunoso de haber 
recibido por el Norte la influencia que siempre recibimos 
por el Sur de nuestra Peninsula" o "Estas fotografías nos 
hacen ver ... que España está en condiciones de recibir las 
nuevas formas de arqUi tectura, no como Impuestas por 
una moda más o menos duradera, sino como una conse
cuenCia de su tradiCión y clima". 
No es la convicción la LlOica razón de la constante aten
ción a la "casa de campo". Era adema s fruto de una 
necesidad. Era un modo de buscar trabaJo. En contadas 
ocasiones los encargos acudían al arquitecto y éste tuvo 
que salir a buscarlos. Como se puede leer en la elabora
ción de su Autobiografia, y relataba a los oyentes del 
Círculo de Bellas Artes en , 934, las ResidenCias Retiro 
(Menendez Pe/ayo) fueron una propuesta sobre solar que 
ofreció después al propietario del mismo, tras su locali
zación. Y parece Que en determinadas épocas de su vida, 
se trató de un proceder habitual en CFS. La oferta de un 
amplio muestraflo de "casas de campo'· a los lectores 
podía ser un factor más en la captación de posibles clien
tes futuros No hay que olVidar que hacía la revista con 
sus propIOS mediOS y no es censurable pretender Que 
algo de lo invenido retorne al ongen. toda vez que esta 
labor "propagandistlca" la hacia extensiva a muchos com
pañeros. Resultan asi frecuentes las propuestas de 
viviendas Sin solar de las que se da cuenta de materiales, 
requerimientos y costes aproximados, en ocasiones en 
concomitancia a proyectos de urbanización en marcha en 
diferentes puntos del pais. 
Pero a la par Iban apareciendo sus proyectos fantástiCos 
del ya citado "Faro-Monumento a Cofón", "Super-Cinema 
Monumental" o el rascacielos "La Cruz Soñada "; evocó 
"El Salto del Carplo" o la "Gasolinera Porto Pí", dediCÓ 
un extraordinario número monográfico al "Coliseum" y 
mostró algunos de sus edificios de viVienda racionalista 
como las menCionadas de la calle Menéndez Pelayo. con 
las Que cerraba el núm. 20, último de la primera etapa y 
donde anunCiaba (aquí fe falt6 la Clarividencia) un giro a 
planteamientos de mayor modernidad y colaboraciones 
de Jóvenes promesas. 
Los veinte números de anteguerra tuvieron una digna pre
senCia en el panorama español y, contra lo que se cree. en 
ellos predominó una linea de modernidad en las propues
tas, claramente decantada par el compromiso con su tlem
pa en los temas, abundantes, de decoración de Intenores 
o "arqUitectura de los bajOS comerCiales'·, pero tamblen 
en múltiples proyectos de Viviendas unifamiliares o de edi
ficios Singulares, en los que tienen un papel primordial Jos 
cinematógrafos, tan afines a la IdlosmcraSla y los gustos 
personales de CFS. Aparte de los autores ya Citados, se 
recogen rnteresantes propuestas u obras constrUidas de 



Pascual Bravo, Fernando Inciarte, Labayen y Aizpurua. 
José de Azpiroz, Secundino Zuazo. Manuel Muñoz Monas
terio, José Osuna, Fernando Arzadun, Rafael Bergamín, 
Luis Blanco Soler, Sa turnino Ulargui, Gómez Davó o 
Manuel Soler, una de cuyas casas racionalistas retoma CFS 
en el año 1944 como nexo de unión entre ambas etapas, 
al haberse interrumpido bruscamente la publicación y que
darse la obra "en las máquinas del 36". En modo alguno, 
esos veinte numeros conformaron una revista "de terra
tenientes y señoritas". A los terratenientes CFS nunca los 
conoció, pues se dirigia, en todo caso, a susceptibles 
pequeños propietarios de casas de campo (sobre lodo, 
profesionales liberales y artistasl: en cuanto al colectivo de 
"señoritas", expresado en despectiva terminología machis
ta, es cierto que pudo tenerlo en cuenta con la inclusión de 
determinados apartados relativos a las artes decorativas, 
Incrementados con temas de decoración en general bas
tantes decadentes en la segunda etapa, en abierto con
traste con la anteguerra. y ello con la clara intención, que 
varias veces expresó. de que la revista se dirigiera a toda 
la familia, tratando de configurar una oferta amplia en la 
busqueda del lector. un aspecto más del "marketing" de 
CyR en el que CFS también fue un alumno adelantado, 
pero no un alumno "aprovechado" como las circunstan
cias se encargaron, lamentablemente, de demostrar. 
Si en algun momento fue susceptible de parecer una 
revista anacrónica, siempre que se contemplara a muchos 
años vista, pudo ser en la mediocre época de la posgue
rra española (no debe olvidarse que la 2' etapa de publi
cación se iniCia en 1944 y se cierra en 1953, cuando otras 
revistas ensayaban aperturas que a CFS ya le estuvieron 
vedadas económicamente por el descalabro que le supu
so su participación en la I Bienal Hispanoamericana de 
Arte). Pero pudo parecerlo, al igual que ha ocurrido con su 
obra, a observadores poco profundos, que, desde sesu
dos estereotipos o encorsetados prejuicIos, se quedaban 
en el análisis epidérmico, sin bucear bajo una apariencia 
deformada por los imperativos económicos e históricos, 
la busqueda de unos lectores vanopintos y plurales con la 
consecuente carencia final de un destinatario plausible, y 
la eventual presencia de extraños colaboradores que des
dibujaban un atisbo más coherente de linea editorial. 
En este contexto, es lógico que el tono de la revista al 
acercarse al proyecto u obra mostrada fuese el netamen
te descriptivo, aquel que carece de toda pasión dramáti
ca, en un difícil equilibrio entre la acción y la reflexión, sin 
implicar ellUicio aunque sí la observación superficial. Y 
esto lo mantenía en muchas de sus obras, un ¡río distan
ciamiento, una tolerante displicencia que sólo olvidaba en 
los proyectos más queridos: el Salto del Carpio, el Aero
puerto de Barajas, el Faro de Colón. los Estudios Cinema 
de Aran)uez, la Clínica Luque o las Residencias Riscal. 
También en sus arqUitecturas fantásticas . O al hablar de 
sus amigos, no tanto de las obras de sus amigos, donde 
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a veces recurre a la felicitación cortés, raras veces entu
siasta . Sin embargo, pese a lo aparentemente anodino de 
los comentarios, puede irse reconstruyendo el auténtico 
sentir de su postura arquitectónica. Asf ocurre al referirse 
a unas viviendas de Mercadal en la Colonia Residencia o 
"De los" Arquitectos". Precisará: "'De los buenos Arqui
tectos', porque la traza de ella (de la Colonia), limpia de 
decoración y de falso ornato, es un remanso en medio de 
tanta arquitectura falsa como hemos sufrido". 
Tampoco puede obviarse, tomando las palabras del perio
dista y escritor Ramón Garriga Alemany, que los años cua
renta en España fueron obligatorios años de servilismo y 
adulación con el poder para todos los que ejercieran cual
quier actividad pública y que "aquellos que no seguían el 
camino del halago debían resignarse a no beneficiarse de 
los privilegios que se otorgaron los vencedores, cuando 
no caían víctimas de una persecución H

• Teniendo en cuen-
ta la personalidad fuertemente Individualista, liberal·pro
gresista e independiente de CFS; el hecho de que había 
permanecido en Madrid en 1936 y parte de 1937 proyec
tando en la plaza de Colón el posible Ministerio de Comu
nicaciones del gobierno del Frente Popular, según las Indi
caciones de Francisco Giner de los Ríos (proyecto que, 
con buena lógica, no publicó pese a haber ocupado buena 
parte de sus anos treinta y cuyo fracaso le supuso su 
segunda gran Noche): que había salido posteriormente del 
país, tras el inesperado regreso de su mUler Y su hi}él, para 
refugiarse en Londres, Junto a uno de sus hermanos, agre
gado comercial de la República en la Embajada inglesa, y 
Que por tanto se consideró "tardío" su regreso en 1938 
(indUCido por su esposa, que deseaba estar en Cádiz ¡unto 
a su familia): que debía hacerse perdonar el exilio hispa
noamencano de dos de sus hermanos: y que era un per
sonaJe "tolerado" gracias a sus amistades gaditanas, 
entre las Que José María Pemán fue un importante peón, 
pero no considerado "afecto", como lo muestra el hecho 
de su casi total exclusión de encargos oficiales y su mar· 
ginaclón en la obra de reconstrucción; SI sumamos todos 
estos factores. fueron en realidad escasos y de baja Inten--

sidad en relación al "entorno" los guiños al poder y los 
dobles enunciados que se manejan en CyR. y aunque el 
tono de la revista cae en picado. como ocurre con todo el 
panorama de los medios de comunicación, sea cual fuere 
el campo abarcado. "los terratenientes y senorilas" pue
den encontrarse el mismo año 1944 con las" Residencias 
Riscal" o con diversas propuestas de arqUitectura acora
zada y aerotransportada, que Invaden Incluso la propia por· 
lada. O, en coincidencia con la actividad profesional de 
CFS, con el magnifico número dedicado a la arqUitectura, 
casi toda adscrita al movimiento racionalista, realizada en 
el Protectorado español de Marruecos. bastante alejada 
de consignas oficiales. O con su conferencia sobre 
"Arquitectura aérea y antiaérea", en la Que da a conocer 
sus intereses formales, tan alejados de [Oda inspiración 
dictada por el régimen franqUista en busca de una arqUI
tectura imperial, guiada, bien es verdad que con ciertas 
reticencias de orden intelectual. por su amigo Pedro 
Muguruza, a la sazón Director General de Arqui tectura. 
La revista se fue abriendo a nuevas colaboraciones, Que 
provinieron sobre todo del ámbito catalán. nunca conve
nientemente representado ante la falta de contactos de 
CFS con aquella parte del pais. Y se afianza la cuña hispa· 
noamericana, que en la primera etapa se había asomado 
con timidez, gracias a la mayor faCilidad de establecer con
tactos en parte debidos a su propia familia allí reSidente. la 
contribución iberoamericana resulta mucho más avanzada 
que la española y muestra interesantes ejemplos apenas 
divulgados en otros medios naCiona les. 
No puede pasarse por alto el impulso dedicado a la 
reconstrucción de los castillos espanoles, tarea a la que 
CyR se aplicó con especial afán; ya apuntado este Interés 
en la primera etapa, se hace mucho más Intenso en la 
segunda y, mediante actividades complementanas de 
difusión, como la convocatoria de una gran expOSición, se 
consigue el compromiSo oficial del Estado en la labor con-
servadora. En 1952 se crea la Asociación de Amigos de 
los Castillos Espanoles, de la que CFS será su pomer pre
sidente. Como no podia ser menos, una de las primeras 
actividades que organiza es la de sobrevolar en avioneta 
los castillos de la reglón central del pais, tomando ins
tantáneas de su quenda "quinta fachada". Una vez mas, 
"cortijos" y "rascaCielos"'. el castillo y el aVión. 
El campo de las actIVIdades paralelas desde las páginas de 
la revista fue muy amplio: en 1934, con las condiCiones 
económicas en contra, dada la crisis generalizada del país, 
crea un servicio de librería y de suscripciones a publicacio
nes periódicas, tanto de ámbito nacional como internacio
nal. Ofrece también servicios fotográfiCOS de amplio espec
tro. Realiza un número especial de "CortijOS y rascacielos" 
en forma de expoSICión de sus obras en el Círculo de 
Bellas Artes, patrOCinado por esta entidad, dada su impo
Sibilidad de sacar el número de inVierno, y en 1936 conci
be una productora de documentales de arquitectura con el 



mismo título de "COrtIIOS y rascacielos". El núm 20 inclui
ría el primer gUión, firmado por CFS con el pseudónimo de 
Manuel. Con posterioridad desarrollará nuevos guiones, 
Incluso con el propIO título de "Cortijos y rascacielos", que 
Sin embargo nunca recogerán "cortijo" alguno. 
En la segunda etapa impulsará las exposiciones de la obra 
de los arquitectos y, con el apoyo de Felipe López 
Delgado (miembro del Grupo Centro del GATEPAC y autor 
del madrileño teatro Fígaro!. que le cede el loca!. realiza 
en el Salón Greco la mues tra "Los arquitectos pintan", 
en donde no olvida incluir un pequeño homenaje al desa
parecido PalacIos. 
Pero dentro de la segunda etapa es a finales de 1949 
cuando la revista cobra nuevos bríos. Hacía algunos años 
que había Introducido unas páginas previas y otras poste
flores al núcleo central, con paginación en números roma
nos y papel de peor calidad, carente de ilustraciones, en 
donde quizá, salvo claras excepciones como alguna de las 
citadas, se encontraba lo mas Interesante de CyR, pare
ciendo Incluso una "revista paralela". Allí daba cuenta de 
publicaciones de Interés allende nuestras fronteras, de la 
actividad de los arqUitectos "en punta" en el extranjero, 
de la marcha del MOVimiento Moderno, de Congresos de 
ArqUitectura, Urbanismo o Palsajismo, de opiniones que 
suscitaran la polémica, etc. Y de los viajes fuera de España 
realizados por arquitectos españoles. Allí nos daba cuen
ta de su propio viaje en los primeros meses de 1949 a 
EE.UU. A partir de este momento, múltiples realizaciones 
de ese país van asomandose a CyR con el material traído 
por el propio CFS y con el que le van enviando los con
tactos allí desarrollados. Casi por primera vez tienen cabi
da con cierta continuidad los "rascacielos" del título y 
diversos temas ligados a la arquitectura de los medios de 
comunicación, las estaciones de autobuses, los aparca
mientos, los aeropuertos ... todos tan afines a CPS y que 
le acucian a mostrarnos sus propias propuestas de gara
Jes radiales, que cubrirían varias décadas de su vida. 
Este cambiO de estilo, incipiente, sin brusquedad, se 
encuentra en 1951 con la 1 Bienal Hispanoamericana de 
Arte. en la que CFS, desde que tiene conocimiento de la 
misma, vuelca sus esfuerzos, ya concentrados desde su 
regreso de EE UU. en prestar forma física, preferente
mente a modo de Singulares maquetas-escultura, a todas 
aquellas Ideas a las que no había podido dar salida. Ese 
regreso fue su tercera Noche (si nos cenimos a lo exclu
sivamente profesional), aunque ésta pudiera escribirse 
con minúscula, ya Que se encontró "malvenido" en vez 
de bienvenido por diversas sectores de la profesión y la 
oficialidad, que no esperaban su vuelta. 
Una vez más, da de sí todo lo que tiene dentro e invierte 
sus ahorros en el empeño de la Exposición, publicando 
incluso un pequeño folleto con las obras presentadas y 
breves explicaCiones de las mismas. Concurre además al 
tema del concurso convocado por la Bienal sobre "Palacio 
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de Exposiciones y Congresos". Varios de estos proyec
tos serán publicados en el número especial que CyR dedi
ca a la muestra. Y se produce la cuarta gran Noche. Su 
proyecto es rechazado pese a su indudable belleza, por 
ser el (mico Que concurre al tema, y el resto del material 
expuesto no es considerado con seriedad. Cuando le 
decía desde Nueva York a su amigo German de Falla que 
"creía estar en OtrO planeta", en realidad así era consi
derado en España: como "un marciano". 
y se prOduce la respuesta; contenida, como no podía ser 
menos entonces, y como su situación le permitía. Pero 
expresa sus críticas en voz alta, en CyR y en el artículo 
"Arquitectura moderna" publicado en '"Mundo Hispánico", 
as! como en algunas conferenCias dictadas en la época. Y 
tiene la osadía de situar un "encarte", en papel de seda 
rosado, conteniendo un Manifiesto firmado por los alum
nos de arquitectura Roberto Puig y Joaquín Rallo en contra 
de los planes de enseñanza escolares. Lo sitúa entre la 
fotografia de Luis Gutiérrez Soto y los planos del Ministeno 
del Aire, premiados en la Bienal. Eso le deja más tranquilo. 
Pero al mismo t1empo las arcas han quedado exhaustas 
y, aunque consigue sacar algunos números más "a tran
cas y barrancas" , como el excelente monográfico sobre 
la Gran Vra, la de los propietarios, la de los arquitectos y 
la última, la de los contratistas, utilizando sus propias pala
bras, tiene que" cerrar el quiOSCO H, dejándonos sin saber 
SI la revista habría segUido los nuevos derroteros que se 
insinuaban. De nuevo le toca hacer el papel de perdedor 
que ya venía Siendo habitual en su biografia. 
El extraño precursor, el vlSlonarro independiente, el mar
ginado innovador, y siempre apasionado incordiante. habia 
probado a ser un "buen chico", "canés y cómodo"; había 
ensayado "la senda marcada" y hasta intentó rendirse 
ante su obra cumbre, el MinisteriO del Aire, pero no pudo 
eVitar reencontrarse con su conciencia de "llanero solita
rio", de "lobo estepario" . Muchos respiraron y, con un 
falso sentimiento que encubría el alivio, le dijeron adiós. 
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CARTA ABIERTA A CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

Javier Carvajal Ferrer 

Don Casto, muchas gracias. 
Hace tiempo debiera haberle escrito para decirse lo. 

pero ya sabe usted cómo el tiempo se nos va de entre las 
manos sin hacer tantas cosas que ve rdaderamente de
bíamos hacer, para hacer otras en su lugar que. engaño
samente. creemos merecedoras de mayor urgencia y pri-
macia. 
Le doy las gracias. y no soy yo sólo en dárselas, por esa 
lección de entusiasmo que ha sido toda su vida de arqui
tecto, por esa lección de voluntad perseverante, de ilu
sión inagotable. 
Ni la critica. ni los anos, ni sin duda la incomprensión, han 
sido capaces de agostar su juventud permanente, ni 
poner barreras a su eterno camino de ida, sin estar jamas 
de vuelta de camino alguno. 
Usted ha sabido ser fie l a sí mismo, porque ha querido 
resueltamente ser fiel a esa actitud excelsa del arquitec-
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too que le hace intuidor de futuro, ensoñador de mundos 
presentidos. que sólo podran nacer del calor del sacrificio 
oscu ro. del esfuerzo callado de la renuncia heroica. 
Cuando tantas modas se imponen y se mueren. cuando 
tanto mimetismo engaña la vista clara, cuando tantas 
revis tas y publicaciones dan facil alimento al hambre tre
padora de falsas genialidades, usted, don Casto. ha que
rido seguir siendo usted mismo. Toda su vida. en lo que 
yo conozco, fue labor investigadora. personal, infatigable. 
mas atenta a la intención que al log ro. mas atenta a la pro
pia exigencia que al aplauso ajeno. más atenta a la voca
ción creadora que al propio provecho. 
Si existiera un premio para la honestidad de una vida. para 
la constancia en un camino, para el ejemplo en el esfuer
zo, si es que existe ese premio. en nombre de los que 
creemos en la virtud del sacrificio. yen la fuerza de la ilu
sión. para usted lo pido. 



LAS MIL Y UNA NOCHES DE CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 

Juan Daniel Fullaondo 

Canearemos por el trabajó, el placer 
o la rebe/die; a las grandes multirudes agitadas 
a las resacas multicolores y polifónicas de las revoluciones 
en las capitales modernas; de los arsenales y 
las minas a la vibración nocturna baJo sus violentas 
lunas electricas: a las glotonas estaciones que se tragan 
serpientes fumadoras; 
a las fabricas colgadas de las nubes por las maromas 
de sus humos: 
a los puentes como salIOs de gimnastas rendidos 
sobre el diabólico cabrillear 
de los ríos bañados por el 50/; a los paquebots aventureros 
husmeando el honzonte; 
a las ¡acomoraras de amplio petral que piafan por los 
neles cual enormes caballos de acero 
embndados con largos rubos: al vuelo resbaladizo de 
fos aeroplanos 
cuya helice 
tiene chirridos de bandera 
y aplausos de multitud enwsiasta 
(T. F. Marinem). 

Hace unos meses. en nuestra reviSión del fenómeno 
futurista. aliado de los Sant'Elia. Boccioni, Marinetti; 

aliado de los Tatlin, Eliseo Lissitzky. incluimos en la rela
ción, el solitariO testimonio del. en nuestra opinión, único 
poeta futunsta de la arquitectura española: Casto 
Fernández-Shaw lturralde. Hoy vamos a intentar ampliar 
aquella limitada recensión, en el deseo de poder ofrecer, 
creemos, que por vez primera, el conjunto más significa
tiVO de la trayectoria del extraño, aislado, Singular, tem
peramento creador de Fernández-Shaw, 73 años de edad. 
50 de gestión arquitectónica, 
Fernández-Shaw nace en 1896, el mismo año de Garcia 
Mercadal. de Aguirre. de Sánchez Arcas, de Lacasa ... El 
97 nacerán Arniches y Martín Dominguez. EI96 será tam
bién el año de la casa del Pueblo en Bruselas, de Víctor 
Horta. El año siguiente se Iniciará el MOVimiento 
Secesionista en Viena y Adolf Loos dara comienzo a su 
campaña cultural El 98 nacerá Aal lO, y Berlage construi
rá la célebre Bolsa de Amsterdam. 
En este sentido podria plantearse -yeso es lo que se ha 
hecho casI slempre- una previa aproximación genera
Cional con las pnmeras oleadas (por llamarlas de alguna 
formal del raCionalismo español. Y ya desde este punto 
es urgente la precISión crilica. Porque en Fernandez-Shaw 
el approach raCionalista no constllUlrá nunca una apoya-

tura esenCial Yen este Instante emerge el carácter soli
tano, deliberadamente Singular y automarglnado del arqUi
tecto español. 
En general, la Visión historiográfica predominante de sus 
obras cae dentro de las InconsecuenCias del equívoco del 
análisis racionalista, al definirlo practlcamente como arqUI
tecto de una sola obra la estación de serviCIO de los 
Bulevares madrileños, realmente una de las mas adecua
das (pero no la única) para su Instalación dentro de la plata
forma hlstónca del movlm¡ento funCional. DesgraCiada
mente, de esta manera queda fuera de enfoque critiCO e 
historiográfiCO la Inmensa mayor parte de su creaClon, 
indeSCifrable dentro del caudal de conVicciones de la orto
dOXia racionalista. 
Creemos que -al margen de eventuales expenenclas 
formales, notables, muchas de ellas, dentro del sentir 
funcional- si algún arqui tecto español de su generaCión 
cae fuera de la canónica filiación temperamental de la 
experiencia del racionalismo, éste es Fernandez-Shaw. 
Hace muy pocos meses presentamos desde estas mis
mas páginas la obra de Aizpúrua, el más elevado repre
sentante de este movimiento. Pongamos enfrente ambas 
trayectorias. ¿Qué percibimos en Aizpúrua ~ El pulSO rea
lista, concreto, diáfano, deliberadamente autolimltado. el 
aliento secular, preCISO, de una voluntad aferrada a la 
transfiguración lírica del aqui y del ahora, la transfigura
ción meridiana, luminosa de programas precisos, de eXI
gencias cotidianas, urgentes. Alzpurua, o mejor dicho. las 
obras de Aizpúrua. que no su persona (en realidad, testi
monio dramático de una sutil disociación). son perfecta
mente antirromanticas, horizontales. laicas En las anti
poas de este panorama creativo. latirá el nervio de 
Fernandez-Shaw, romántico y evocador. nebuloso y mís
tico, con su obra de lejanías y crepúsculos. inmersa en 
una confusa voraglne de exigencias religiosas y psicoló
gicas. La diafamdad atenaica del artista gUipuzcoano 
queda en eSlo reemplazada por un brumoso sentimiento 
ascensional. telúrico, un torturado neogotiCtSmO salomé
nico y maquinista como obscura y poderosa smlesis de 
encontradas exigencias psicológicas La psicologia, 
decantada, controlada y silenCiosa en Aizpurua, emerge 
aquí invadiéndolo todo, apoderandose de la composlclon 
en un mismo epidérmico nivel, la pSicología del elan futu
rista. la exigencia monumental, grandilocuente de los afa
nes expreslonlstas. quiza como vestigio inconsciente del 
caudal de Imagenes (Seces ión. decadentismo, Are Nou
veau . .J de sus años de adolescencia y Juventud. la alter+ 
nada recurrencia de una slmbologia oscilante entre los 
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términos del fáustlco y vertical ascensionista maquinista. 
el bunker capsular, o el desarrollo helicoida!. .. Fernández
Shaw, hombre de instinto. que no de congelado análisis, 
revela en este sentido la instalación cultural anti tética del 
centrado racionalismo de los maestros del GATEPAC. 
Los temperamentos animados de un aliento turbulento 
resultan difíCiles de controlar por el análiSIS. Y este es pre
cisamente el caso de Fernández-Shaw. Acaso sea esta difi
cultad en la comprensión integra l de una trayectoria tan 
compleja como la suya la que, en cierta medida, pueda 
explicar la IrrelevanCia y la confuSión de la plataforma criti
ca desplegada en torno a su figura. Fernimdez-$haw es 
otro caso más de los grandes preferidos en nuestra moder
na tradición arquitectónica. La citada gasolinera de Alberto 
Aguilera, algunas veces el recuerdo del faro de Colón, qui
zás alguna presa, y asunto terminado. Y en realidad, la 
situación requiere una forma de atención más Intensa. Y 
un approach CritiCO que para ser eficaz necesita una toma 
de contacto a través de diversos niveles de conoCimiento. 
Uno de ellos es el estadio utópico-futurista (los términos 
no realizan una adherencia integra!. pero, acaso, para un 
pnmer análisis, sea suficiente esta asimilación) ... 
"Casto Fernández-Shaw continuó dentro de esta misma 
línea de fascinación ante la movilidad lisica, cantada por 
Marinetti. Y en este campo, menos epidérmico de lo que 
parece, incorpora en 1933 a su Estación de enlace, el soli
tario y magnífico expediente es panal a esta sucesión 
apostólica del futurismo del desplazamiento: el autogiro 
de Juan La Cierva . ¿Anecdótico? Quizás. Yo prefiero Inter
pretarlo dentro del mismo extraño horizonte de los som
breros de fieltro de Kemal Ataturk o de la bicicleta de 
Sant'Elia. como una corroboración más de la coherencia 
del único poeta fulurista de la arquitectura española." 
Otro parámetro obligado. nos lo suministrará la polariza
ción. prácticamente religiosa. hacia el Simbolismo de la 
máquina. 
El approach maquinista de Fernández-Shaw. de cualquier 
manera, no reviste caracterís ticas predominantemente 
realistas, metodológicas, industriales; Fernández-Shaw 
elige de la máquina la aureola simbolista, religiosa. estre
mecida, de las catedrales seculares elevadas a la técnica 
nueva al filo del cambio de siglo. Fernández+Shaw no 
plantea nuevas máqUinas, nuevas técnicas. Su poder 
creador, su notable capacidad de inventor, se proyecta en 
grandes holocaustos. gigantescos homenajes. templos 
desbordantes, Imaginativas ambientaCiones ante el estre
mecedor testimonio del poder maquinista. Y en otro 
extremo del aspecto, también el naturalismo desplegará 
su poder de catalizador de imágenes: locomotoras y cara
coles, autogiros y moluscos, todo intervendrá como pri
mer Impulso alentador de un despliegue imaginativo en 
lorno a la resolución de esa Imposible síntesis espacial 
entre el desarrollo energético. la potenciación de funCIO
nes del dato maquinista. y la nostalgia telurica de una 

naturaleza constantemente evocada, evocación donde la 
imagen intenta el pitagórico rescate de aquellas ocultas 
leyes de la vida de la naturaleza como crecimiento, orga
nización. desarrollo, previas a la máquina, viejas como el 
mundo, constantemente esquivas ... Como podemos ver, 
la paradoja aumenta constantemente: 1.PJ La fascinación 
de la "imagen" Industrial. 2.°) La evocación de la imagen 
naturalista. Hasta aquí un mundo concreto de imágenes, 
directo, inmediato. con la limpidez de un troquel, o con la 
presencia brutal del barro de la tierra . Pero acaso, junto al 
panorama de las presencias inmediatas, la síntesis impo
sible {imposible incluso en el plano imaginativo hacia el 
que Fernández-Shaw desplegará sus afanes predomi· 
nantes) actúa en función de una tercera apoyatura. la bús
queda de una ley armónica, de los afanes de un pitago
rismo tardío, de un Inconsciente tanteo en pos de la 
revelación de las ocultas posibilidades de estructuración 
idealista, reflejada en esos seres naturales lan en si mis
madamente contemplados. He aquí. frente al directo 
naturalismo de la evocadora fascinaCión maquinista, el 
dato mas Idealista, más nostálgiCO y añorante del oculto 
ser de la actitud de Fernández-Shaw, Y la nostalgia cultu
ral revela el te rcer nivel antes apuntado, el nivel psicoló
gico. La armonia natural que intenta entroncar en la 
máqUina. revierte ahora hacia la caracterizaCión más 
inmediata de esa naturaleza, como contante apoyatura, 
cultural, personal, ambiental. pSicológica, histórica, gene
alóg ica ... La cavidad, el dato Industrial. Juliovernesco, eif
¡eliano o el puramente técnico de sus presas, quedan 
transformados en un isótopO materno. acogedor, defec
tivo, protector. .. En un trabalo aparecido en el Archltect's 
Year Book de 1957, Gordon R. Taylor avanzaba un esbo
zo de articulación arqUitectÓnica basada en raíces PSICO
lógicas. El intento -ingenuo, primariO, en sí mismo
dividía la realidad proyectual en dos grandes categorías, 
arquitectura "patrista" y "matrista", la primera (como es 
lógico) más rígida, ordenada, analítica, más rigurosa, la 
segunda. más sensual, arbitraria y fantástica . Esta divi
sión es indudablemente candorosa, pero de cualquier 
manera. quizá sirvió en su momento para Ilustrar la inci
dencia del dato psicológiCO a la hora de la constante alter
nativa de la creación . Y Fernández-Shaw es. en nuestra 
opinión, uno de los creadores que en la incompletisima 
división de Gordon Taylor quedaria adscrito a alguna suer
te del movimiento matrista o materno. La debilitación del 
contenido analítico. la libertad interna y externa, la pre· 
ponderancia del dato fantástiCO, el criterio añorante, todo, 
en fin, parece revertir a una suerte de vinculación nostál
gica, frecuentemente aSimilada con esta evocación mul
tiforme de imágenes básicas. germinales, protectoras .. 
Otra corroboración dentro de es te sentir nos lo propor
ciona su recurrencia en torno al tema espiral o helicoidal 
ya matizado en los números que esta revista dedicara la 
escultor Eduardo Chillida .. 



Fernández-Shaw no es, dentro de cualquier caracterización 
en que pretendamos encasillarle, un artista riguroso O refi
nado. En él, el instinto, el ademán biológico, prevalece 
ampliamente sobre la valoración cultural más sosegada y 
radical. Tampoco parece ser un creador primordialmente 
resonante ante exigencias de inmediata urgencia social. Es 
curiosa, en este sentido, la falta de planteamientos del 
tema urbanístico o en otras parcelas del quehacer arqui
tectónico, su desinterés ante el dato estandarizado. Su 
expers ionismo fantástico-utopista discurre por otras sen
das de polarización del interés: las sendas de la imagina
ción, del simbolismo futurista, del arrogante ademán del 
acto creador concebido como gesto mágico, visionario. 
y ya en un plano más personal. continua la paradoja. En 
un sentido aliado del amplio. aplomado gesto que carac
terizará toda su obra, al iado de ese extraño magnetismo 
personal. quizá como pervivencia de esa dilatada. seño
rial. afirmativa imagen del arquitecto-artista, emergerá ese 
sutil trasfondo de anarquismo cultural, constantemente 
Juvenil (o infantil, si se quiere!. esa parcela incomprendi
da, irónica, bohemia, de su personalidad. su delicado y 
profundo surrealismo, tan inquietante para las definidas 
anSias de seguridad del établishmenr financiero. No sé si 
me explico bien, pero comparemos en este sentido la 
personalidad emanada de la figura de Fernández-Shaw 
con la de otro gran arquitecto cuatro años más joven que 
él: Luis Gutiérrez Soto. 
Dos extraordinarios arqUitectos, resonantes de forma 
Similar a los diversos avatares culturales que la cronolo
gía de nuestra historia puede ofrecer: al Toma de contac
to con la realidad cultura[ europea en su Juventud. b) 
Decaimiento en nuestra postguerra. cl Recuperación pos
tenor. Y, sin embargo, cada una de estas fases. de las que 
especialmente en [a ú[tlma casi constituyen la excepCión 
en medio del hundimiento colectiVO de las generaciones 
de anteguerra, iqué diferente manera de afrontarlas! 
Gutlérrez soto es hombre de realidades, de ponderaCión 
y equllibno, poco amigo del nesgo ... Aizpurua era, entre 
otras cosas. un radical de la poética racionalidad; yo creo 
que Gutlerrez soto ha Sido radical de muy pocas cosas .. 
Por esto. por esa concentrada denslflcación de buen sen
tido, bordeará tantas veces la prosa de la arquitectura. 
Prosa magistral, sensata, equltibrada, extraordinariamen
te ponderada; pero prosa, al fin. En Gutiérrez Soto falta el 
relsgo, el salto al vacío, el amplio ademán poetlco a que 
tan costumbrados nos tiene (y con muy diversa fortuna) 
Casto Fernández-Shaw. Fernández-Shaw, por la ambiCión 
de sus ademanes y por la fortuna de algunos de sus 
esquemas. tendría un lugar dentro de un estudiO históri
co de la arqUitectura con temporanea. La parcela crítica de 
Gutlérrez soto es. al margen de valoraciones concretas, 
lógicamente más limitada. Pensemos, por ejemplo. en el 
Concurso para Faro-Monumento a Colón al final de la 
década de los treinta En el Jurado. Frank Lloyd Wright. 

Palacio de Congresos. ProyecllI de 
concursll. 1965. Dibuill del Bullir en 
la reviSla NF, /969, A 'Fe, FOlo BIS 

Luis Moya y Vaquero obtuvieron el tercel premio, con un 
hermoso proyecto monumental, magníficamente repre
sentado, bastante coincidente en algunas de las premi
sas fundamentales graticas con el del primero ... 
(La Revísta Nacional de Arquitectura de aquellos años, 
ilustrara luego una curiosa polémica postenor al fallo entre 
Wright y Mayal. 
Al concurso se presentaron tres proyectos en torno al 
tema helicoidal, que naturalmente no fueron conSidera
dos. Melnikow, el constructivista ruso, Tony Garnier y 
Casto Fernández-Shaw. 
Hoy, a casi cuarenta años vista. podríamos aflfmar que lo 
mejor de aquel concurso era precisamente las propues
tas. practicamente coincidentes, de Garnler y Fernández
Shaw. De hecho, la única que hoy día sigue apareCiendo 
en publicaCiones r' AUJourd'hui", "Arquitectura Fantasti
ca", etc.I, es la de nuestro arquitecto. una extraña reela
boración lingüística de la visión eiffeliana en torno al dato 
helicoidal ... Si destacamos este fenómeno es a fm de 
poder resaltar en esa temprana fecha, 1929, la compo
nente aventurera, experimental. arriesgada, el amplio ade
mán creador tan peculiar en la obra de Fernández-Shaw, 
riesgo que, en este caso, adquiría la difícil corroboración 
de su eficacia Simbólica, cuarenta años después, de 
nuevo un momento de imágenes, un mundo de imáge
nes en que las extrañas postulaCiones de Fernández 
Shaw adquieren nueva vida, nueva relación, nuevo diálo
go con el mundo de propuestas formales de la Joven 
escuela prospectlva . El caso no es el mismo, la motonci
dad interna es diversa, y caer en una fácil aSimilación 
entre Fernández-Shaw y el Archigram. por ejemplo, sería 
claramente delirante. Pero, sin embargo, algo de su 
inconformismo, algo de su anarquizante reconsideraclón, 
algo de su despego del mundo o del refmamiento obJe
tual. incluso esa misma aureola desenvuelta. caSI, casI un 
.. pre·pop", encuentra, hoy día. cómodo aSiento dentro del 
caudal de proposiCiones de la Joven Imaginación. IPense-
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mos, por ejemplo, en su vlSI6n de la ciudad antiaérea, en 
coneXión con el orden defensivo analizado por Paul Virilio 
en sus estudios sobre los bunkers. Y ¿qué es la ciudad 
antiaérea sino un bastón gigantesco de bunkers aerodi
námicos?). 
¿Recordaremos también que a su mano se debe el pn
mer edificIo de apartamentos cons truido en Madrid. la 
propuesta para una suerte de Hollywood en Aran]uez. al 
comienzo de la década de los 30. y antes aun su proyec
to para un gigantesco moto-cine ... ? Es terriblemente sig
nificativo delmconcreto. pero extraordinanamente pene
trante instinto de Fernández-Shaw, su fijación, su 
advertencia, lal vez difusa ante una realidad como la de 
la movilidad (quizá más entendida en su caracterización 
Clnétlco-futurlsta que con los actuales criterios de efíme· 
ra transitoriedad) que treinta años después estallará en 
mediO de la cultura arqui tectónica. Atención para el cine, 
para el automóvil, para el aparcamiento, para las presas, 
para el autogiro de Juan La Cierva. y hoy día. ¡cómo no! 
Fernández-Shaw nos habla, no sé con qué grado de 
humor, esto siempre es difícil saberlo, de los "ovnis" ... 
Una descripción de la trayectoria espirnual de Fernández
Shaw quedaría incompleta sin una referencia a su reac
Ción ante la inflexión cultural de los años cuarenla. El 
enfrentamiento de la clase arqUitectónica ante los pro
blemas de todo orden derivados del trauma de nuestra 
guerra civil originó el dramátiCO colapso cultural a que tan
tas veces nos hemos re fendo. Y la cultura arquitectónica 
se demostró claramente Incapaz de reaccionar con eflca· 
cia ante el desbordamiento de las cuestiones planteadas 
despuéS de tres años de guerra. 
CualqUier nivel, material y espiritual, había sido dramáti
camente afectado por la ola devastadora de la conllenda. 
y la patente perentOriedad en esta labor reconstructora 
desbordó ampliamente la capaCidad integral de resolución 
del cuerpo arquitectÓnico. Angusllado y acaso más pero 
pieJO de lo que parecía, este cuerpo arqUitectónico se 
deformará culturalmente durante una década, en un 
desesperado intento de conjurar su pa tética incapaCidad 
de resolución real. Este fenómeno, no hay apenas que 
repetirlo, fue extraordinariamente general. Muy pocos, 
prácticamente ninguno de los grandes profesionales de 
anteguerra se vieron Jibres del colapso espiritual. 
Fernández-Shaw también fue alcanzado por la marea Y, 
Sin embargo ... , aun en medio de todos los pleonasmos 
historicistas, pudo mantener, SI no, lo que era totalmen
te ImpOSible, unos niveles de validez cultural, por lo 
menos una cierta y soterrada coherenCia con ese gesto 
desenfadado. heterodoxo, lan conna tural a su obra . 
Fernández-Shaw, antes lo apuntábamos someramen te, 
es un creador de cierta y constante dosificación teatral. 
sondeable Incluso en sus orígenes familiares ... Las refe
rencias a su padre Carlos Fernández-Shaw (1865-1911). 
autor, con Chapl, de diversas zarzuelas, La Revoltosa o La 

Venra de Don QUIJote. y su hermano Guillermo (1893-
1965). colaborador de Serrano, Vives, Guerrero, 
Sorozábal, Granados. etc .. en La Canción del Olvido, Doña 
Franc/squlta, La Rosa del azafrán, La tabernera del Puerro, 
etc., son, en este caso, totalmente obligadas. 
Junto a la reverberación de la dilatada ambientación tea· 
tral. emerge en estos momentos de Fernández-Shaw, 
quiza como aureola resonante ante todo el complicado 
clima de sus años jóvenes, el confuso en trejido cultural 
de los momentos prerraclonallstas. la critica Situación, un 
momento antes del cambio de paisaje de nuestro siglo, 
en que Junto a las experiencias pre-funcionales de un 
Loas, por eJemplo, confusamente vibraba el agónico 
Impulso de la Secesión Vienesa, el neo-románico y el Arr
Nouveau, el modernismo y las escuelas regionales. el 
Llberryy el exotismo ... Aquí, el arquitecto, al calor de un 
disparatado aliento colectiVO, potenCiara hasta el máXimo 
tal vez, todo el bagaje mas negativo de algunas de sus 
internas contradiCCiones inconscientes que antes hemos 
intentado apuntar. Desaparecerá elmventor, su fecunda 
bipolaridad de arqUllecto Simultáneamente experimental 
y realista se desvanece, el Simbolismo se expresará sola
mente en clave hlsloricista, la fibra reaccionana se des· 
mesura, la constante eXigenCia monumental quedará 
desorbitada. la prosopopeya, el carácter declamatoflo, 
grandilocuente se apoderará de sus propOSICiones, las 
intuiCiones de mOVilidad quedarán arrasadas, el amor al 
nesgo Intentará su ImpOSible InserCión en el acomodatls
mo burgués del contrastado "tradiCionalismo estillstlco", 
su misma valoración nostálgica quedará encadenada a los 
comentarios y reelaboraciones del dato histórico aparen
temente ya sancionado "sub specle eternltatlS" Ouizá 
nada más expresIvo del carácter devastador de aquella 
experienCia que la forma dramática en que un creador tan 
Inquieto e incomprometldo como nuestro arquitecto fue 
afectado en su mismo gran corazón de realizador Está 
aún por hacer un análisis hlstónco objetivo de la década 
de los 40. en que todos o caSI todos de los maestros que
darán anegados. Muchos de ellos para no reaccionar 
Jamás. Pero, de cualqUier manera, si in tentamos profun
dizar en el análisis de esta momentánea dimiSión de 
Fernández-Shaw de las vías de una historicidad Vibrante, 
convendrá precisar que aun en los momentos mas som
bríos de desconcierto. perVIVirá en él algo de su coraje 
arqUitectónico, algo de su mismo sempiterno desenfado. 
Guuerrez Soto, en su célebre Ministerio del Aire, para
digma de la época. actuaba sin ningún asomo de humor. 
Chueca diría en una memorable sesión de crítica (en la 
que el Joven Sáenz de Diza salió por primera vez a la 
palestra con sus notables condiciones de polemista) que 
"parecia sacado de una página del Texeira" . Era cierto. El 
espectral Mlnisteflo del Aire está ralizado con convicción, 
seriedad y dentro de un planteamiento extraordinaria
mente conCienzudo . Fernández-Shaw será otra cosa, su 



acción quedará siempre teñida de esa nota InconSCiente
mente Irónica. desorbitada, grandiosa aun en mediO del 
disparate. prácticamente Impregnada del mismo clima 
vISionariO y surrealista de toda su trayectoria. La hélice, 
aún en clave historicista. volverá a manifestarse en sus 
reelaboraclones del expediente de la columna trajana, la 
naturaleza será de nuevo abrazada en esa extraña y des
mesurada organización de Cádlz. y de nuevo intentando 
el gambito de la trascendencia. en relación con la poéti
ca de los órdenes, recordará la inflexión exótica de los 
movimientos parnasiano o de la escuela decadentista, en 
sus experiencias en Marruecos .. , 
Siempre, en medio de su relativa sumisión al error, la 
heterodoxia, el ademán ampho. el contraste surrealista, 
el testimoniO VIS a vis escenográfico, sensual. ilusionístl
ca y vISionario, el exotismo, Las Mil y Una Noches, 
Harun-al-Raschid, el sentimiento mágico., 
y después de esta extraña aventura, Fernández-Shaw vol
verá a Instalarse en la historia de la tradición moderna, Y 
su epílogo, afortunadamente abierto. todos deseamos que 
por muchos años, se iluminará con las nuevas, vibrantes 
Imágenes de un gran creador de nuestro tiempo. Ahora 
reelabora a escala increíble su hermosa versión del Faro 
de Colón en la denominada Torre del Espectáculo En mi 
opinión, lo mejor de este último periodo radicará en su 
proyecto presentado en los años 60 al Concurso para 
Palacio de Exposiciones y Congresos en Madrid, paradig
ma. resultado y símbolo de uno de los momentos más 
felices. más libres internamente, más expresivos del Sin
gular talento de su autor. No estamos ante un isótopo de 
nuestros hábitos edilicios y tradicionales: estamos ante 
(dentro de todos los aspectos discutibles. muchisimos. o 
negattvos. también bastantes a que diera lugar) un ins
tante revelador, alerta. de un artista desmarcándose del 
cansado mimetismo de todos los días, un artista plante
ando en un mundo exhausto una Imagen fresca, arnesga
da. flagrante y viva. un artista resumiendo de un solo 
ademán el corolario preciso de la trayectoria de una Vida . 
Ante la propuesta de Fernández-Shaw hubo comentarios 

por lodos los puntos La mayor parte, negativos. No se 
entendió esta obra No se entendiÓ y no se qUIso enten
der. en parte, por este nuestro y angustioso papanatismo 
naCional, que de muy diversa manera hubiera reacciona
do ante la insóhta frescura de esta propOSICión SI en vez 
de Ir presentada por una figura naCional, se debiera a la 
mano de algún arqUitecto lustamente respaldado por el 
prestigio internacional. Louis Kahn, por ejemplo, con el 
que no seria difícil establecer alguna relación. En otro 
orden de ideas, algo parecido podríamos señalar con algu
nas proposiciones de la Joven prospectlva europea. En mi 
opinión, el "diavolo" de Exposiciones y Congresos, con
comitante y afín con las Imágenes de los ~ovnis" y los 
módulos lunares. es uno de los datos eplfaOlcos más 
avanzados de la Imaginación arquitectónica española de la 
postguerra, uno de los momentos reveladores en Que el 
iconoclastlcismo de Fernández-Shaw, transflgurandose en 
acto lírico. se muestra al Signo de los tiempos. queda Ins
talado en la tradición europea,,,, un momento revelador 
donde, en acerada clave técnica. Fernández-Shaw, redes
cubre, sublimandolo, ese mismo carácter que, con diver
sa fortuna, acompaña. a toda su obra, el carácter Juvenil, 
esplfltualmente alerta ante un mundo externo Siempre 
percibido con estupefacción. como SI por primera vez 
fuera contemplado: ese carácter común a todos los gran
des amstas, ese carácter de estupefacción y refleJOS, pro
piOS de una infancia en que todo es perCIbido con la VIO
lencia y la intensidad de la primera VISión, En un hombre 
de 70 años. de 50 de trabajo y dolor, esa permanente sen
sibilidad infantil de su retina creadora y en su capaCidad 
de reacción y entusiasmo es realmente faSCinante, QUizá 
sea esta pervivencla de la capaCidad de ensueño, obser
vación y permeabilidad de la pSlcologla infantil la Que expli
Que en último término esa sutil aureola emOCIonada, sor
prendente, ingenua, tenaz. desprovista de inhibición. 
bnllanle y apasionada, esa atmósfera de cuento nostalgi
ca o leyenda mágica siempre repetida. mil y mil veces 
escuchada. la aureola constante en la Vida y la obra de 
Casto Fernández-Shaw Iturralde. arquitecto. 
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CiRCULO EN FUGA 

Antonio Fernández Alba 

En la muerte de Casto Fernández Shaw 

S I el arquitecto Casto Fernandez Shaw, en lugar de 
nacer en España, lo hubiera hecho en cualquier otro 

pais de la Europa central, sus proyectos y muchas de sus 
realizaciones ilustrarían no pocos manuales y estudios 
historlogréflcos donde se reseñan y contabilizan los 
movimientos expresionistas y futuristas europeos. A 
Fernandez Shaw le tocó nacer y morir en un país donde 
la categoría intelectual de los que detentan o están al 
frente de la administración de la cultura no se caracteriza 
por su agudeza en descubnr los mejores talentos y. sobre 
todo. por la confianza que depositan en ellos una vez 
alumbrados. el viejo y consabido lema, La muerte de 
CasIo Fernández Shaw incrementa un nombre más en 
esa lista lamentablemente abierta en los diversos cam
pos del conocimien to y la creación. Su obra, no muy 
abundante en realizaciones, se vio no sólo amenazada, 
sino destruida en vida ante el imponente asombro del ciu
dadano medio, Que pudo comprobar cómo la municipali
dad de Madrid arrasaba, suponemos Que por ignorancia 
e incuria. uno de los escasos ejemplos Que Madrid con
servaba en torno a las primeras construcciones de hor
migón armado, la gasolinera de la calle de Alberto 
AgUllera, destruida en una noche, sin otra justificación 
aparente que saciar la agresión institucionalizada Que 
caracteriza el afán renovador de los administradores cul
turales del patrimonio colectivo o hacer patente la consi
deración Que le merecen los testimonios de la arquitec
tura constituida en memoria de la ciudad. 
En la actividad creadora de CFS se integraban las facetas 
del inventor, ingeniero, constructor de sueños, arquitec
to visionario y diseñador romántico, empeñado desde sus 
primeros trabajos (monumento al Faro de Colón, 1929) en 
Introducir en la escena del pensamiento arquitectónico 
del país el grito de protesta que significaban las corrien· 
tes del expresionismo europeo, en su compleja y diver
sificada actividad Consciente y sin duda conocedor de 
manera precisa de las intenciones de este movimiento, 
traducía en los dibujos de esta primera etapa los presu
puestos de compromiso moral y la Intencionalidad social 
que la actividad expresionista llevaba impHcita y que se 
traduciría de una manera precisa en la Bauhaus, como 
plataforma de una propedéutica universal y en las activi
dades que desarrollada posteriormente el grupo de la 
nueva objetividad (Neue Sachichkeitl. Protesta y grito que 
anticipaban los parámetros expreslonistas y que hizo POSI
ble el salto del modernismo al racionalismo resuelto de 
forma tan elocuente a traés del Werkbund, a CFS se debe 

en gran parte la incorporación al medio español de este 
fragmento importante del pensamiento europeo. tal vez 
escasamente aprovechado por la inexistencia de una crí
tica historiográfica entretenida más en las familiares con
troversias reaccionarias que atenta a los acontecimientos 
de su tiempo histórico. 
La componente utópica que caracteriza los trabajos de 
CFS propugnaba una ruptura contra las tendencias refor
mistas de un O. Wagner. más propIcias y asequibles al 
gusto burgués de la época. F. Shaw intuía en sus proyec
tos un camino más próximo al de la producción Industrial 
que al del arte puro. y esta actitud le Inclinaba sin duda 
hacia postulados formales más Imagmativos con una 
componente muy subjetiva y traducidos en el discurso 
ecléctico, funClonalista y racionalista de la época, eviden
cia patente que seña lan los dibujoS y composiciones 
arquitectónicas de estos trabajos iniciales, y que junto a 
los movimientos racionalistas de catalanes y madrileños 
constituyen los manifiestos más señalados del panorama 
arquitectónico español. 
Casto F. Shaw, como los componentes del Gatepac, era 
consciente de que las formas de la nueva arquitectura 
estaban integradas en contenidos más amplios, inscritos 
en una dimensión politica y social, de ahí su optimismo 
Juvenil hacia el porvenir de la Humanidad, arquitectura del 
futuro. adjetivaba sus sueños más ambiciosos. En la Torre 
del Espectáculo (edificio con una altura de quinientos 
metros y mil metros de diámetro. donde incluía las dota
ciones de una infraestructura colectiva del ociol. postula
ba la utopía como un programa mesianico productivo, el 
arquitecto se convertía en un entusiasta de la velocidad, 
los deportes. la vida sencilla. el edificio era una ilustración 
de este entusiasmo y el testamento presente que pre
tendía revelar el futuro de un mundo mejor. en la convic
ción de que la arquitectura fuese el agente de ese futu
ro, frente al desprecio de los politicos retóricos y de los 
promotores comerciales. CFS se atrincheraba con la 
sugestión del creyente puro. un reducto donde la soledad 
lo rodeaba sobre todas las cosas. 
El debate poco conocido en los medios más ilustrados 
de la época y que giraba en torno al grupo de noviem
bre, presentaba en la figura de CFS la figura atractiva 
para señalar en el panorama madrileno la controversia 
entre lo irracional y racional, subJe!lvo y objetiVO, SI de 
este debate no se libraron los Meldensohn. Poelzig, 
Gosch y Kaldenbach. la obra de CFS estuvo muy atenta 
a la iconografia que signifiCÓ toda esta polémica. desa
rrollada de manera magistral por Fmsterlln en alguno de 
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sus trabajos (Juego de estilos). Las propuestas de Loos. 
de Meldensohn, las ilustraciones cinematográficas en 
las escenas de peliculas como MetrópolIs, etcétera, se 
Incorporarían en las etapas siguientes y que abordaría 
consecuentemente la obra de uno de los arquitectos 
españoles más empeñados en conciliar la dualidad 
expresionismo racionalismo. futurismo-funcionalismo, 
tratando por medio del discurso utÓpICO de hacer válida 
la precisa afirmaCión de Tafuri, segun la cual el facror 
expresionista no está Implicado en la sustitución del 
concepto arquitectura como objeto por el de la arqui
tectura como proceso. sin duda sus proyectos estan 
Interesados en hacer patente que la utopla es una forma 
de la realidad 

Una obra ignorada 
Casto F Shaw, a diferenCia de F,nsterhn y de Kraly (seña
laba J D. Fullaondo, en uno de los escasos apuntes criti
cas redactados sobre la obra de CFS). ha desarrollado 
paralelamente a sus intuiciones más viSlonanas y abs
tractas una extraordinaria y tenaz voluntad de realización. 
Salto del Jándula. cine Coliseum. proyectos de Tánger, 
monumentos y visiones ... , constituyen el espectro de una 
obra Ignorada. en pane por la ausencIa de una historio
grafía dispuesta a encarar la busqueda rigurosa de nues
tros valores en términos de constrUCCión formal o tecno
lógica, Ideológica y política y de precisar, al margen de las 

coyunturas de la burocracia político-cultural, una cualifi
cación precisa de las aportaciones, tradUCCiones y ten
denCias del verdadero significado de las aponaciones 
españolas al movimiento moderno. Parcela que aún 
queda por revelar por parte de esta critica históricamen
te responsable y que, salvo incipientes aportaciones, se 
hace esperar con demasiado retraso 
la obra de CFS reproduce. como fuerza que ampara el 
trabajo de los solltanos. los enunciados teóncos y las aspI
raciones más atractivas de la arquitectura moderna, una 
respuesta despreJuiciada a la ilustración del siglo XIX. 
Amparada en un racionalismo UtÓpiCO. no excluye como 
postulado Integral del movimiento moderno. en la que 
está inmersa la concepción positivista del hecho arqUI
tectónico ni la Visión hegeliana de su destino, sus pro
yectos Intentan hacer patente, con diferentes grados de 
ilustración formal. el debate aún no resuelto de las difi
cultades que la arquitectura tiene entre la cienCia con la 
que debe construir su espacio y los contenidos históflCos 
que reclaman su presencia. El olvido de que la arquitec
tura moderna fue concebida para el gran publico, que la 
ilustración formal Que animaba a los mejores arquitectos 
era reveladora de una moral renovadora. consciente de 
su finalidad social. es adoptar una poSIción de fiCCión cul
tural, máXime cuando el conocimiento de estas propues
tas se fundamenta en la anécdota, Cuando no en la Ironia 
y sobre todo en la ignorancia. 
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"LA CLARA VISION OEL PORVENIR". 1896·1936 En'lI p8!1inllnlll,i,t; 

[Dommgo, 27 de enero de 1974. InsomniO] 

". jugaba al ajedrez con tio Daniel. A las 
seis llegaba [ellngenle/ol Ennque Hauser [a 
cuyo taller aSlstla). se sentaba, terminába
mos de Jugar Tio Daniel Iba al Ateneo. Yo le 
acompañaba ... Tlo Juanito acompai'laba a 
mi padre MI padre lela" La Epoca". "Le 
Joumal". "EllmparClal"_. 
_1906. la bomba de Morral enfermedad de 
mi padre 1911 1917, muerte de lio 
Daniel ... 
_La guerra El Hospital de la C/\Jz ROJa. Rios 
Rosas. Santander. Madnd Valencia. Mal
sella Londres". 

• 

_Nací en Madnd, no soy del 98, pero Si del 
96. 
~ Nace en abril de 1896; su padre es Carlos 
Fernandez Shaw. escntor, poeta, premio 
Fastenrath. que muere .. _ ~EI dla 7 de 
JuniO de 1911 en El Pardo.... •. des
pués de una neurastenia que lo mató cuan" 
do sólo tenia 44 años .. " •. deja a su 
VIUda Y sus siete hiJOS una doble herencia 
Un apellido Ilustre, Y 
Un problema económiCO que resolver 
Esta herenCia espiritual Y material marcan 
el rumbo de mi eXlstencia_, 

.Su madre es Doña CeCilia Iturralde Mac· 
pherson. de La misma edad que el padre_ 

En mayo de 1968 Fedt,;cQ Gallo 
me dedica e/ programa "Es/a es su 
vida " en TVE. Folo Carlos Prirtl 
Rozlls, A'CF 

"Para mi. que la Inspiración se la debo a mi 
padre. al Fernandez Y al Shaw; los [apelli
dos] de la madre. Iturralde Macpherson. 
sangre vasca Y escocesa, son los causan
les de mi tenacidad, ele mi espintu de real .. 
zaClOn". 
_[El apellido Shaw] no es Inglés, como 
muchos creen, con mJerto de español. Es 
Irlandés .. ". 
.En mi InfanCia estuvo la Influencia de los 
versos Y de las obras de género chiCO que 
mi padre escflbla, y estuvo también la de 
los McPherson, que eran geólogos y escri
tores ._. 

.La tradiCión familiar ha Sido más bien poé
tica Y Ilterana, pero la fantasla e Inventiva de 
mi padre ha InflUido muchíSimo en mi per
sonalidad profeSional. Por otra pane, mi 
padre tuvo sueoos arquitectónicos, como el 
proyecto de fa Cruz sonada de Siete 
PICOS .•. 

.[MI afiCión por el deporte data] desde que, 
Siendo muy chiCO. vi, allá por el año 1905, 
bañarse a mi padre en una piSCina en 
Madnd la llamada "Los baños ele Europa", 
enclavada en donde hoy está el te8tfo 
Bealnz, en la esqulllB de la caHe HBm"IOSIIla 0. 

• Realicé mis estudiOS de bachillerato en el 
ColegiO de La Concepción, en unión de mis 
hermanos Carlos. Guil lermo. Juan AntoniO 
y Daniel. El 0110 hermano, Rafael, estudiÓ 
en los Agusunos de El Esconal •. 
_Desde hace muchos años Imel une fra
ternal amIstad con Carlos Arnlches EstudIÓ 
el bachillerato en el madrileño ColegiO de 
La Concepción, de grata memona, y allí 
COinCidió -en el mismo curso- con dos 
compañeros que habran de ser arquitectos 
como él: Agustin Aguirre y Casto Fernán· 
dez~Shaw 

[Estamos] Unidos con él desde entonces 
por lazos de estimación y callño. Sus 
aCiertos con Martin Dominguez en la obra 
de la "Granja del Henar", sus edifiCIOS dedi
cados a la ensei'ianza, su moderna reforma 
de "La Ellpa" Y su gUSto depurado siempre 
en la decoraCión, han demostrado constan
temente su valía._, 
•. , Agustin Agulrre SI como dibUjante ]su 
obra es] extraordlnalla, como arquitecto 
-soJo o en colaboración-, [está[ en la pri
mera linea de una profeSión que le admira 
Y le qUiere .• 

~AI moor mi padre en 1911 a consecuen
cia de una grave criSIS de neurastenia, pro
dUCida por la impreSión de la bomba arrOJa
da por MOflal al paso del cortejo regIO .. un 

Coo mip~d". Cilr/os Fern8~dll 
Sh,w, .1 que perd.rimut proOlo. 
ForoA'CF-S 

hermano de mi madre, Don Danlell lurfalde 
Macpherson, me diO la carrera de arquitec
to Yo pensaba eSludlar para Ingeniero de 
Mmas, pero mi tlo Daniel, después de ser 
suspendido en los examenes de la Escue
la me SUglflÓ hacerme arquitecto. 
sabiendo que me gusta mucho dibUjar ". 
.. MI Idea de hacerme Ingeniero era pen
sando en llegar a ser Inventor, como efecti
vamente locurrió cuando] consegul una 
medalla de Oro en la Exposición de Inven
tores de Bruselas el año 1961_. 
•. lo de ser Inventor me ha acuciado 
desde chiCO_ 

"Le protege mucho su tio materno con el 
que Juega constantemente al aJedrezo. 
H •• me suspendieron [en el Ingreso de inge
niero] Y la culpa la tuvo un deporte de la 
época El ajedrez, al que dedicaba muchas 
de las horas de estudloo. 

lEn 1913, Manuel de Falla, desde su resI
denCia en el hotel Kleber, de Paros, comuni
ca a Dña Cecilia de Yl urralde que. La vida 
breve~, de Falla y Fernández Shaw, tras el 
éXito de Nlza, va a ser estrenada en Paris]. 

• Ingresa en la Escuela Supeflor de 
ArqUitectura el año 1913_. 
.La realidad es que con mi preparación de 
matemáticas en la Escuela de Minas Y el 
haber aprendido a dibUjar con Don Alejan. 
dro Ferrant me fue relallvamente fáCil el 
hacerme arquitecto el año 1919_, 

•.. llene por profesores a D. AIlibal Alvarez, 
a D Modesto López Otero y a O AntoniO 
PalaCIOS. que es la persona que más lo 
al ienta y le eXige •. 
M .. [eral uno de los arquneclos más diSCU
tidos de España y tal vez el que más apa
Siona por su arte personal, por su Ingente 
labor Y porque ha dado SJBmpre a sus obras 
un sello de valen tia Y Oflglnalodad destaca
do, hasta el punlO de que podamos conSi
derarle como el más ¡oven de los arqUitec
tOS antiguos, o como el más antiguO de los 
Jóvenes" 

• Poco después fallec ia mi tlo Daniel 
hurralde, que nos habia ayudado después 
de la muerte de mi padre. Entonces, para 
hacer frenle a las Cllcunstanclas, enlre mi 
hermano GUillermo y yo lanzamos una 
reVISll1a Infantil titulada "Pulgarcl lo" MI 
hermano escllbía las histoflas y yo las Ilus
traba MI Vida ha Sido siempre un poco 
cuesta arflba, aunque soporté siempre las 
contralledades bastante bien, porque soy 
hombfe de mucha fe y entUSiasmo", 
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.Ya en la Escuela .. de Madrid IniCie algu
nos de miS proyectos con la ausencia de 
los eSlllos llamados tradiCionales ... ». 

~ 1918 La Guerra Europea ha terminado. y 
se anuncia un concurso para hacer un 
monumento a la Paz ...•. 
~IFue) El primer proyeclO con que pretendi 
apartarme [de ellosl· mi proyecto de 
monumento .. A la C,v,lización. a las 
Grandes Conquistas de la Idea. a la ViclOna 
del Hombre sobre la Naturaleza" .. 
• . El monumento se proyecta en una gran 
presa Una figura de hombre surgía en el 
centro del monumento, dominando con su 
espalda el empuJe de las aguas ... » 

~ "Los que no fUimos a la guerra" hemos 
combatido. sin embargo. en las aulas de la 
Escuela de Arquitectura. unos por Germa· 
nla. alfaS por los ahados». 
«Espana estaba dividida en dos bandos. 
Yo era aliadófilo, había hecho mella en mí 
la propaganda de los aliados: los alema· 
nes. a pesar de su ciencia, destruían: 
Reims. Ypres, Lovaina marchaban sobre 
Paris 
Un dia en los transparentes del periódico 
"La Tribuna"" aparecía una noticia: "Los ale
manes bombardean Versalles". 
VA como estudiante aSlstla a los conCiertos 
de Bellas Artes en Prlce, Iba a los bailes 
rusos, leia a Ruskin, iba formando mi edu
cación art¡stlca para crear obras de ArqUI
tec tura no Igualadas por nadie, mi sueño 
era superarlas. En aquellos proyectos de la 
Escuela no había que hacer presupuestos, 
no habia solar a que ceñirse. Era feliz ... Y 
aquellos alemanes lo destruían todo. lo 
bombardeaban , Lo torpedeaban. y mafia 
el mUSICO Granados. y echaban a pique el 
Lusltanlall . 

"Otra batalla se ventilaba en los tableros. 
La "secesión" vienesa hacia irrupción a tra
vés de las revistas profeSionales en las cia
ses de proyeclOs 
Unos por temperamento. otros por como
didad, aceptaron sus formas 
Esto no obstante, los criticas de ArqUitec
tura segulan defendiendo el barroco en 
escayola de la "Casa del Cura" de San José. 
Los Profesores denomlllan la nueva es
cuela. de Arqunectura de Medianerías. 
de Arquitectura "de pierna suelta". 
El escnblr sobre un dibUJO el nombre de los 
materiales del proyecto. es recibido con 
escándalo ~. 

«Por fin, el Armisucio, los Aliados imponían 
sus condiciones, el Kaiser marchaba a 
Holanda .. 

«Termina la carrera el año 1919 y sus com
pañeros de promOCión son, .. José González 
Edo, EmiliO Moya. AntOniO Soleslo. FranClS· 
ca Espmosa. Agustín Agulrre, Leopoldo 
Coruledo ... José Maria Ledesma. LUIS Valle\, 
lPeregrinl Estellés. José Cort Batí, Manuel 
Colom. LUIS Berga lpor Bergés!, Rafael de la 
Hoz. Miguel de los Santos, Leopoldo Carre
ra y Ramón Ipor Antonlol Tenrelfo» ... 
n[añade en 1944. con motivo de las bodas 
de plata de la promOCión, a)., Regino Boro-
blo y Manuel Munoz Casayus ... Carlos Garáu 
Tornabells ... Alberto Machimbarrena, .~. 
", .. fallecleron en estos anos tranSCUrridos 
[hasta 19441. LUIS Bergés, Emilio Moya y 
Alberto Machlmbarrena. No hay que deCir 
que para ellos fue el más cariñoso y emo
Cionado de los recuerdos, Para ellos y para 
los Ilustres catedrátiCOS ... que fueron sus 
maestros en la Escuela y a qUienes guardan 
leal deVOCión: D. Ricardo Velézquez. siem
pre querido, D Vicente Lampérez, de per
durable memona , .. D AntoniO PalaCIOS, 
que fue sólo profesor de esta promoción 
(de primero de proyectos). a la que obliga· 
ba a trabalar -iqulén lo olvida!- a croquis 
diana; D. Teodoro Anasagastl, D. Modesto 
López Otero. D César Corto de nuestra 
misma edad .. Perico Muguruza. también 
tan Joven como nosotros .n. 

u Hemos Citado a O Modesto López Otero. 
La promOCión del 19 debe seno! haCia él un 
espeCial agradecimiento. porque al poner
se al frente de la construcción de la Ciudad 
UnlverSltafla. llamó a su lado. a dos de 
nuestros "ases" -Agustin Agulrre y 
Miguel de los Santos-, compartiendo con 
ellos glollas y responsabilidades». 
«La horizontalidad de la Ciudad UIlIVerSl!afla 
liga la modernidad de sus edifiCIOS con la 
tradiCión española delladnllo. Su conjunto 
uniforme es de gran belleza y causa la 
admiraCión de cuantos la vIsitan • . 

~ En mis proyectos de la época 1918-
1919, tales como el Monumento a Larra o 
el Pabellon del Esmaltlsta es tan sólo una 
belleza de forma la que me Incita a ellos •. 
... PalaCIOS, como tema para proyecto final 
de una sene de 40 dlas de hacer croqUIS 
diariOS. me había puesto el año 1917 el 
tema de "'Monumento a la Batalla de las 
Navas de Tolosa"" ... . . 
"Tuve la suerte de trabajar a su lado y dibu
Jar. incluso. las plantas del Grculo de Bellas 
Artes .. ~ , 

• PalaCIOS le recomienda a los hermanos 
Otamendl IJosé Mana y Jullan). ._. 
• a los 40 días de obtener el titulo de 

Uu episodio de las _Aveuturas de 
Panchilll' {abr 1916/, en'a revisra 
. Pu!garcirQ. que edite con mi 
he/mano Guille/mo. Yo sore! lIuro/ 
de las ilustraciones r ya firmo 
OrSAC. A'CF·S, Foro MO 

~9tNTURl\.S DE PftnCHITO 

Arquitecto. reclbi una carta de Don José 
María Otamendl para que acudiera a la 
Compañia Urbanizadora Metropolitana 
Se habia terminado .. el pnmer trozo del 
metro Sol-Cuatro Caminos, y me daban una 
plaza de ArqUitecto. para. en colaboraCión 
con don Julian Otamendl, proyectar edifi
cios de 35,00 metros de altura en la enton
ces Avenida Rema Victona. y una barriada 
entera de hoteles. Cortijos y RascaCielos 
De una parte. el monumento a la CIViliza
Ción , De otra. la colaboración con los dos 
Otamendl ganándome un sueldo ". 
«Fue una época de mucho trabajO y en 
colaboraCión con mi campanero, el arquI
tecto Julián Otamendl. proyecté y realicé 
un bloque de VIViendas ILos Titanlcl en la 
avenida de Pablo IgleSias. hoy avenida de la 
Reina Victolla _, 
uAll í, y análogamente a los rascaCielos nor
teamericanos. mlroduce los patiOS abiertos 
para asegurar la luz del dia. y lo conSigue 
También hace un mirador de hormigón 
armado con tornapUnlas» 

uEI año 1920 presento a la ExpOSICión 
NaCional de Bellas Anes de Madnd le!] pro-
yecto bastante on9mal y atreVido. que tuVO 
para mi consecuenCias msospechadas y de 
gran trascendencia Ide Monumento a la 
ClvilizaClonl. Insplrandome en los versos 
de mi padre que Invocaba "Ias grandes con
quistas de la Idea vencedoras del oempo y 
de la muerte" fue premiado con una 3' 
medalla de bronce ». 
"He pensado mucho en su pOSible empla
zamiento y creo que podrla ser en Egipto. 
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Un croquis di ",¡ I"Or~CfO I"elerido, 
$f putd~ dtl:ir '1M tll";fMfII, 
Cflmrlfl'do . nfes de femnn~r 1, 
tlffrl'- el MonufMRlo .1, 

Civi/illCion, con el que ob/uve un 
prtmio en la úposition Nacional 
di BellasAlles de 1m , A'fC 

en el Nilo, en las proximidades de las cata
ratas de Assuan, 
He llegado a hacer una maqueta de barro y 
unos bocetos de estatuas del fllso de la 
Civilización, asi como de la figura del hom
bre dominando a la Naturaleza 
Son del escul tor Lozano, que fue dlsc(pulo 
de Julio AntonIO~. 
_Se me pasó por la cabeza len 1920) que 
esta obra se podla constrUir 
y hablé con Don José Francos Rodriguez y 
con Torres Quevedo y comprendí que Iba a 
perder el uempo, y abandoné la Idea _, 

. Yo tenia muy buenas relaciones en aque
llos momentos con. D Antomo PalacIOs 
y con D Carlos Mendoza, Ingeniero de 
Caminos y presidente de la Compañia Men
gemor e Hidroeléctrica del Guadalqul\llr .. , 
estaba en contacto con ellos por estar colo
cado en la Urbanizadora Metropoli tana 
donde O, Carlos Mendoza era uno de los 
dlfectOfes, como O José Maria Otamendl 
Don Carlos VI() mi proyectO ¡de Monumento 
a la CIVIlIZación) en la EltpOSICIÓI1 y, al verme 
en la ofiCina. me diJO que nunca habia ViStO 
a un arqUitecto proyectando presas 
Pero no sólo fue eSlo. sino que como )éll 
estaba proyectando un salto de agua en el 
GuadalquIvir, me encargó de presentar 
arqullectófllcamente "El Salto del Carplo"., 
~EI proyecto estaba hecho; sólo fal taba la 
IfltervenClón de un arquitecto para darle 
forma, y fUi llamado por O Carlos para esta 
labor. 
«Los Ingenieros de Mengemor, senOfes D 
AntonIO del ÁgUila Y O, Juan CoIás. me aco. 
9,eron como companelOs_, 
. P,do permiSO pala, en vez de cublenas de 
tejas, proyectar unas cuantas bÓ\ledas de 
sabo! sasámda, me hablan de blanquear la 
fachada hecha con bloques de cemento, 
pe/o me opongo. 
El aM 1922 se te/mlflaba la obra, en la que 
la labor del arquitecto no habia entorpeCido 
la de los Ingenieros. 
El afie v la tecnica habian IlIunfado esta 
vez M,s fanlaslas empezaban a convert,r, 

se en realidades, mi parte imaginatl\la se 
encauzaba pof derroteros prac\lCOS, mi edu
cación profeSional aliado de 105 Ingenieros 
hacia que cada vez me marcara una mayor 
diSCiplina en mi profeslón_. 

¡15.01 1922: Se hace ateneísta con el 
numero de SOCIO 102961, 

¡Contrae matllmonio en 1922 con Maria 
Josefa Fernandez Oronoz, con la que ten
drá una sola hiJa, Conchlta, durante toda la 
Vida muy unida a su padrel 

.Desde 1923 dejé de pertenecer a la 
Urbanizadora Metropolitana .• , 

.1925: Pans. E)(poslción de Artes Oecoratl
\las e Industriales Modernas. La obra 
arquitectónica ~De! Salto del CarplO" obue
ne Medalla de Oro, única en la Sección de 
ArqUitectura, en Basllea, en Sevil la, en 
Barcelona, obtiene los más altos premios; 
y, slfl embargo, a pesar de estos tnunlos ... 
(. Proyectaríamos en 1932. del rTllsmo 
modo que hace diez años7 
¿Pasará de moda la Arquitectura, como los 
vestidos de las señoras7., 

.S,n duda me impreSionó ¡en la E)(poslclón 
de Parísl el pabellón de la URSS, del arquI
tecto Melnlkov, arqUitectura futuflsta que 
parecia sel'\alar un mundo futuro mecaniza
do; pero sobre todo me Interesó su con
cePCión estructural y conS!luctl\la En cual
qUier caso, la Influenc¡a más deCISiva la 
reclbf de 105 Ingenieros con qUIenes tuve 
relación en miS tempranas obras_, 
.Con Don Carlos Mendoza y Don Santia
go Rodríguez, de un modo InconSCiente tal 
vez, llegué a valorar el papel de los proble
mas estructurales dentro de la arqullectura •. 

., También fUi encargado de la arqUi tectu
ra de la Presa de Alcalá del Rlo, Iy dlel Salla 
del EncinareJo, que resultó de gran atrevi
miento 
Por último, también Intervine en la parte 
arquitectónica del Salto del Jéndula, y eSIl
mo que consegul la mejor obra de mi pro
dUCCión. ,_, 

., mIS VISitaS a estas obras me hacian VIVir 
unas horas de ensueño,,_. 
.. lEn el Jándula) se utilizaron nuevas for
mas de Ingenlerla arqUitectónica del más 
alto Interés~ ~. pudiendo plasmar en las 
lineas de su central a pie de presa unas 
nuevas formas con superficies curvas de 
gran armonia, y que Ploducen formas origi
nales no ullllzadas hasta entonces en la 
construcción_o 

CIM mis CfHllpañtlOS d~ I"fHIIlICi{¡o 
de l. fTSAM en fin, nsi/;t de obta 
ell ~/.iiII m6. ÑJIII A'CF-S, F//lO MO 

•. aquello no era mi monumento Ide la 
CIVllllaClÓnl, era algo fundamental .. Y de un 
modo permanente el arte del atqultecto y la 
Cl8nCla det mgenlero quedaban hermanados 
para lo futuro •. 
.S,n embargo, desp!Jés no me han \lueho a 
encargar obras de este género •. 

~Ten90 el numero Ide socio del Madlldl 
2468 12405.1926) y soy afiCionado al 
futbol de la época de Félix Pérez, Cma· 
co, QUlflcoces, 105 hermanos Reguelfo, 
etc, ,o, 

.Ame el problema económico del Circulo 
)de Bellas Artes). se me ocurre la poSibili
dad de celeblar tllmestralmente una lote
ria de Arte entre los SOCIOS. ,en la que 
105 premios fuesen obras de los SOCIOS 
artistas y Viales al extran jero. ~ [Del 
«Proyecto finanCiero del SOCIO D Casto 
Fernández-Shaw . presentado al Circulo 
de Bellas Ar tes Madlld, 28 de Julio de 
19271 

[El 22 de d,c¡embfe de 1927 queda Incor
pofaoo a la Dl/ectIVa de la Sociedad Central 
de ArqUItectOs como Contador. Los otros 
miembros serán EugeniO Fernández 
QUlfltanilla, PreSidente; LUIS Blanco 
Soler, Vicepresidente; SaturninO UJargui, 
Tesorero; Fernando García Mercadal, 
SecretallO; Martín Domínguez, Vlce
secretallo; Ramón Aníbal Alvarez, Bibllo
tecallo; y Santiago Esteban, José Maria 
Muguruza, Fernando de Escondnllas, 
Eduardo F¡gueroa e Ignacio de Cárdenas, 
como Vocales) 

-



"1927 ÉXitO. Ateneo Mercantil. ValenCia» 
[Su proyecto. en colaboración con J.M. 
Castetl. fue mencionado en el Concurso 
convocado para su construcción) 

qEI proyecto para la nueva Iglesia de Tetuan 
de las Victorias fue elegido mediante con
curso por la Junta de obras de dicho tem
plo, »[1928. en colaboraCión con Miguel 
DurAn y Langa!. 

["Arquitectura , 1928 . nuevo arte en el 
mundo", La Gacela Llferarla (Madrid). 11, 
numo 32 (15.0419281, Extractos de la 
encueSla sobre la Arquitectura Moderna 
dlllglda y coordinada por Fernando Garcia 
Mercadal para el numero del 15 de abril de 
1928 de la revista KLa Gacel a L,terarla_, 
dlllglda por Ernesto G,ménez Caballero)' 

~. Ya es hora de que 105 arquitectos espa
ñoles opinen sobre la nueva arqUitectura 
No basta con que unos cuantos la anunCien 
con tiras de colores, 
Es necesallo gritar con altavoz 
I i ICapltallstas l ! I ¡¡¡He aqul la nueva arqUI
tecturall! ¡¡ ¡Buena, bonita, barata!!r 
Creo que está en lo cierto Le Corbusler. 
como creo que está en lo Cierto eltaxime
tro. desterrando la cláSica "manuela" 
El "estilo español". como la "'manuela". 
subSistirá para ciertos casos». 
~Se oponen a la nueva arqUitectura; 
Los arquneclOs ya consagrados, que ten
drian que desechar un montón de ménsu
las. larrones. guirnaldas. etc .. peligrosos 
para la CirculaCión e InnecesariOS en la cons
trUCCión. 
Los arquitectos que empezamos a tener 
clientes. por miedo a perderlos. SI les pro
ponemos "audaclas" 
Los arqUitectos recién salidos de la Escue
la. que a estas horas no han hecho exposi
Ciones de "vanguardia" 
El publico está más dispuesto de lo que 
creemos. sobre todo SI se le hace ver 
(como es verdad¡ las ventaras del nuevo 
estilo. desde el punto de vista higiéniCO y 
económico, 

Dentro de un par de años calculo Que se 
habrán realizado un buen numero de obras 
en España, capaces de competir con las 
extranjeras En nuestra arqUitectura popu
lar. en la misma de Herrera, hay trozos que 
parecen haber inspirado ciertas formas 
externas de la arqui tectura moderna~, 
«Creo en la arqUitectura raCionalista, sobre 
todo para determinada dase de edificios. la 
aplico siempre que puedo En proyecto y 
dentro de la arqUitectura raCionalista, tengo 
los trabajOS siguientes: 

Super-Cinema. para 20.000 espectadores. 
en el que el espectador más alejado está 
a 45 metros de distanCia de la pantalla 
Para cada pelicula tendrá una pantalla diS
t inta. 
Casa-Jardin, para 500 vecinos. Cada vecino 
tendrá una terraza-Jardin. Rentas. de 40 a 
160 pesetas. 
IgleSia de San Cristóbal, patrono de los 
automovilistas. En hormigón armado. Pre
supuesto un 30 po 100 más barata que en 
cualqUier OtrO esti lo •. 
"La arquitectura raCionalista (no cierta ten
denCia modernista. que ya se apuntal. per
durará Como el arte gllego. como el gótico 
Es arqUitectura de estructura no externa 
El hangar de Orly es tan cláSICO como el 
Partenón. 
La arqUitectura tectónica no se proyecta 
con el lápIZ blando. SIrtO con la regla de 
calculo Sin embargo. ahora más que nunca 
necesita el arquitecto una sólida prepara
Ción anistlca para prodUCir obras de calidad 
dentro del estilo. La eScultura. la pintura, las 
artes decorativas. las Industnales. han de 
ser aplicadas por el arqUitecto en el 
momento oportuno, de un modo honrado». 
~ La arquitectura regionalista subSistirá 
El mOVimiento IniCiado haCia 1907, deste
rrando la arqUitectura de los LUlses y la 
modernista de látigo. y reemplazándola por 
una nueva. de sabor español. de¡ara huellas 
Alli donde la técnica moderna no sea mas 
raCional que la tradiCional, subSistirá ésta .. 
". eXiste un estancamiento de la VIVienda 
en España 
Creo que eXisten vanas causas. 
1'. Un gran numero de VIViendas se hacen 
por maeStros de obras y especuladores Sin 
ninguna preparación, que conSideran que 
los planos de la casa no llenen ImportanCia 
El publico cree todavia que nuestra miSión 
es lan sólo "que no se caiga la casa y que 
la fachada sea bonita" Hay propletano en 
la Gran Via de Madnd que tiene sin alquilar 
las tiendas por haberse querido ahorrar 
unas pesetas en los planos del edifiCIO. Una 
habitación. segun se proyecte la puerta y la 
ventana, se podrá utilizar para una o dos 
camas. Sólo el arqUitecto moderno puede 
abarcar por completo los problemas de una 
constrUCCión. 
Problema económiCO. Renta 
Problema ulllitano, Planta 
Problema constructivo. Estructura 
Problema artisllco. Fachada y decoraclon 
Intenor, 
21 Nuestro carácter indiVidualista es ene
migo de la H casa en sene" Todos Quere· 
mos los zapatos a la medida y. ¡claro! 
vamos descalzos 

3" Las costumbres. los muebles anticua
dos. todo hace difiCil casas cómodas por un 
precio reducido. Se han llegado a prodUCir 
casas baratas ... con materrales baratos, 
pero no casas de renta redUCida con mate
riales buenos. Sólo el arquitecto. con los 
conOCimientOS de la Vida moderna, por 
caminos nuevos, puede prodUCir tipOS de 
plantas más reducidas, pero más comodas 
Sólo el uso del pijama puede prodUCir un 
nuevo llpo de planta 
4', La falta de urbanización de nuestras ciu
dades 
El Gran Cnmen. 
Una ofiCina permanente. con personal 
espeCializado. debe estar proyectando nue
vos trazados, dentro y fuera de las pobla· 
Clones. Cada nuevo tipO de Ford puede 
hacer vanar el ancho de las calles~. 

•. La AViaCión. con la forma de sus apara
tOS, Irtfluia en las lineas de las construccIO
nes; "la hOrizontalidad". las formas redon
deadas. se trasladaban de los aViones a las 
casas. La estaCión de gasolina de POrtO Pi. 
en la calle de Albeno AgUllera, en Madrid. 
es una muestra ... 
0. [en[ el año 1927. construia una esta· 
clan de gasolina en hormlg6n armado. • 
• en toda su pureza y en la que Situaba 
una torre monoll1lca en la que su forma 
externa manifiesta mi preocupación cons
tante de buscar nuevas formas en 
ArqUitectura" pude emplear formas 
con IniCiaCiones aerodlnamlcas, que se per
filaron mas en mi proyecto de estaCión de 
vialeros para el aeropuerto de Barajas. pre
sentado al Concurso de proyectos (de 
19291 y rechazado por "'exceso de angIna· 
Ildad" , 
ft Fracaso .. Noche~ 
~No se puede confundir una estaCión del 
ferrecarnl con una de aViones Hoy el aVión 
es un autobus aereo. Mañana sera, tal vez. 
un ferroCilrnl con alas' 

I Tamblen concurri aquel año 11929) al 
Concurso de Faro de Colon en la Isla de 
Santo DomIngo. y presente un proyecto en 
forma Incompleta al Certamen. Los planos 
que hice son los mismos que han serVido 
para hacer la maqueta que he presentado a 
la Bienal (1951)~ con mas de 7 000 
piezas. todas diferentes. 11 

I Deseando hacer algo que realmente 
fuese "nuevo". dimOS un salto. tal vez algo 
brusco. y nos salimos de la Arquitectura 
para penetrar en un nuevo campo. donde, 
para mi modo de ver. eXiste una fuente Ina
gotable de belleza en la Ingen,eria donde 
actualmente se encuentran temas que for-
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Esla falo se lom6 en 1929durame 
una de mis visilas a fas obras de la 
Presa del Jsndula. A" eSE, Folo MO 

zosamente necesitan la inter
venCión del arqUitecto, ya que, 
por ser una preparación más 
facll para las denvaclones ima
ginativas, se pueden encontrar 
rutas y caminos con segundad 
Imperlectos. pero que pueden 
servir de "cañamazo" para 
que la técnica más depurada 
del Ingeniero complete la obra 
de audacia emprendida por el 
arquitecto 
AsI. queria yo Intentar una 
forma estructural tomando 
como motivo el Concurso. y a 
nesgo. como me ha sucedido, 
de no acenar con el sentido arqui tectónico 
del monumento ... » 

~EI Jurado. por mil razones, no encontró 
Interés en el proyecto ...•. 
«Este monumento sólo tuvo el honOl de 
ser reprodUCido en el libro editado con 
motivo del concurso. 
En este libro aparecia otro proyecto seme
Jante, el del Ingeniero francés de gran pres
ligiO Tony Garnler .. . ~. 
". pero. ¿y lo que yo disfruté haCiendo el 
monumento?~. 

.. por mi parte, no he perdido el tiempo. 
ya que todas estas "fantasias" me entre
tienen. y sé que siempre Queda algo de 
ellas. para asuntos más en contactos con la 
realidad». 
_SI algún dia se realiza mi proyecto (la gran 
fecha del 12 de Octubre de 1992 podia dar 
ocasión a ello) podria comprenderse toda. 
(su) magnitud . . ~. 

"Por la misma época, Ideé el super-cmema 
para 20.000 espectadores, con 6 haces de 
proyección en otras tantas pantallas ,M. 

«. (También en 1929) dirigiÓ las obras del 
pabellón de Chile en la ExpOSición de SevI
lla .. " 

~ Mlenlras tanto. segUla construyendo hOla
litos, casitas de campo. caniJos de Haza 
andaluza, en Chamartin, en FuencarraL en 
Torrelodones, proyectaba casas de progra
ma minlmo. la Casa Ford, fin de semana ... ~. 

-CORTIJOS y RASCACIELOS abarcará 
desde la ArqUitectura rural española, de 
mancha blanca y horizontal. hasta la verll
calidad ennegrecida de la colmena de tra
bala; desde el pequeño problema de la 
casa ultraeconómlC8, en la que el ahorro de 
la peseta es un problema fundamental. 
hasta el proyecto fant~s tlco del arqullecto, 
que sólo puede ver su obra en sus planos y 

acuarelas" ¡editorial del numero 1 de "Cor· 
tilOS y rascacielos", revis ta que a panir de 
este momento, verano de 1930. editó y diri
glól. 

IEI 30 de diciembre de 1930 es elegido 
Vocal de ArqUitec tura de la Junta Directiva 
del Circulo de Bellas Artes de Madrid para 
el bienio 1931-19321-

10608.1931' Colegiado numero 155 en el 
ColegIO Oficial de ArqUitectos de Madndl. 

"Después de ... 1929. lañol de gran actiVI
dad dentro de miS ambiCiosas orientacio
nes. tuve un lapso de tiempo dedicado a la 
construCCión del edificio "COllSEUM. ,~ 

•.. edi ficio ... importante .. . Salón de Espec
tacu los ... hecho en colaboraCión con Don 
Pedro Muguruza: la diSPOSICiÓn del escena
rio. sala y accesos son de una gran perfec
ción téCl'1lca ~. 

«" Es¡a vez cons¡rUla de verdad un 
Rascacielos, No todo Iban a ser fantasias. 

pusimos en ella lIa obral todo nuestro 
entusiasmo. El rasgo del maestro IGuerre
rol de poner todo su capital ganado. nota a 
nota. en una sola carta. en momen!Os en 
que la gente volcaba su dinero del otro lado 
de la frontera. no era para menos .. . ». 

«la casa, creCiendo poco a poco, ya desde 
la altura. domll'1a el panorama de Madrid 
Aquí tendra su estudio IJacll'1to GuerreroJ, 
de donde surglran nuevas melodías para los 
madrileños,. 

~ cuando yo estaba haCiendo al maestro 
Guerrero su edifiCIO ... en 1932. 1I0s mucha
chos del Canoa] querian que ~ COnvellCleSe 
para que en los sótanos de la sala de espec
taculos hiCiésemos una piSCina de inVierno. 
al estilo de la que entonces se acababa de 
Inaugurar en Paris. en los bajOS del lldo El 
asunto no cuajó. pero acepté .. (Ial presiden
cia del Canoe Isoclo número 15841. por el 

espíritu tan deportivo de sus 
componentes. y recuerdo con 
verdadero agrado y Simpatía 
mis años de actuación de pre· 
sldente. que no pude rematar 
déndole al club la plSCll'1a SOCial, 
a causa de la guerra española~. 

«M ientras tanto, yo no había 
prestado mis serVicios al 
Estado. ni a la ProvlI'1cla. ni al 
M uniCip iO de Madnd, pero .. 
tenia un cargo ofiCial. 
En 1928. soy nombrado arqul' 
tecto muniCipal. Sin sueldo. del 
Ayuntamiento de Fuencarral., 

Fuencarral no podía pagarme un sueldo en 
1928, pero ... en 1948 podría hacerlo .. SI 
Fuencarral tenia porvenir. empecé .. a 
darme grandes paseos llegando hasta las 
tapias del Pardo, o hasta el monte de 
Valdelatas ... VI cómo Madrid se alargaba por 
Chamanln, donde yo seguia construyendo 
hoteles._ 
Eltérmll'1o de Fuencarral seria la nueva ciu
dad hermana del Madnd actual .. por tan!O, 
había que hacer un proyecto de urbaniza
ción integral del término, 
y me Inscnbi en el concurso para la urbani
zación de Madnd ... y llegué a realizar un 
proyecto de urbanizaCión del término de 
Fuencarral y el parCial del puebIO,.M ... «Le 
llamaba el Nuevo Madnd" 
"COinCidió esto con el comienzo de las obras 
del Cohseum y con el cambKl de régimen en 
España ParalICé mis trabalos Y. al ver que en 
diCiembre de 1932. el Sr Pne!O lanzaba la 
Idea de los enlaces ferrovlanos, me dije 
"ahora podrés realizar tus proyectos, 
Fuencarral quedará unido a Madrid. El túnel 
Madnd-Fuencarral sera el lazo de Unlon, " 

me encontré con olro II'1genlero len las 
oflcmas de los Enlaces FerrOViarios!. con 
Don Emilio Kowalski, al que le parecieron 
buenos mis propÓSitos. y empezó a prote
germe con su amistad. y hablamos del 
túnel y de sus preocupaciones con dicha 
obra. y por último. me habló del problema 
de la estación de Recoletos ... los trenes. 
los automóviles, la facturacIón de equipa· 
Jes. los se/VICIOS auxiliares 
Tal vez no se pudiera hacer la obra en sub-
terraneo ... y Kowalskl me decia "yo he 
apuntado la Idea de aprovechar el solar de 
la Casa de la Moneda" 
Pues a mi me parece bien. le respondl, y 
vaya hacer por mi cuenta y nesgo el pro
yecto: y empecé a proyectar. con los gran
des elementos con que cuenta hoy la cons
truCCión. Vigas Vierendel grandes volados. 
mecanrzaciÓn .. J!. 
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.EI año 1933 propuse la construCCión 
de un edIficio cubleno por amplia terraza, 
que serVlfia de enlace a las comunICaCiones 
del tren subterráneo, del tránsito rodado 
con entrada por la calle de Serrano, y, por 
ulllmo, de las aéreas, resueltas va en el año 
1933 por el autogllo de La Cierva ..• 

se lo llevé al Sr. Kow alski, le gUStÓ, V al 
dia siguiente lUimos recibidos por el Sr 
Pneto en el Mmlstello de Obras Públicas, a 
las 10 de la noche; le Interesó V Quedamos 
citados al dia siguiente en la Casa de la 
MOf1eda para hacer una VIsita 
Salio Impresionado ... V VO convenCido de 
Que habia Que hacer la nueva Casa [de la 
Monedal en el solar comprado para este fin 
cerca del Stadlum [terrenos de la Compañia 
Urbanizadora Metropolitana!. y construlI mi 
proyecto en el solar que quedase en la 
plaza de CoIÓn, .. ~. 
". El Sr Plleto, a quien en pnnclpio pareeia 
le agradaba el proVecto, mani festó que 
"el mayor inconveniente era el de tener que 
aguardar a la OOlhcación de una nueva Casa 
de la Moneda Vello nña fundamentalmente 
con la rapidez que yo qUiero Impnmlr a los 
trabajos del enlace lerrOVlarlOM 
Confllabal no obstante en que estas raz<>
nes podlan ser combatidas. _, 
_ Na turalmente, había que estudiar a 
fondo el provecto, V en el mes de agosto 
del mismo año, cogí ellren, delé a la fami
lia en Zarauz, segur a Paris y después a 
Londres, habia que ver estacionamientos 
de autobuses. de ferrocarril. aeropuertos 
y, principalmente, hablar con el Sr La 
Cierva 
La Cierva no estaba en Londres, se habia 
marchado a ChlCago, pero los Ingenieros y 
pilotos de la SOCIedad Autogllo me dieron 
toda clase de facilidades. vanas demostra
CIOOeS del Ultimo modelo" 
VISité una gran fábllca en 
EI"n de Autobuses ... pues 
una eSl aclón no se hace 
para 10 años, y debla 
Investigar el futuro y 
dimenSiones de estos 
vehlculos 
Regresé por BfUselas, 
estudiando el problema 
ferrOViarIO de esta caprtal, 
donde se paralizaron las 
obras del tunel de enlace 
al comenzar la guerra. y 
regresé a España 
La SituaCión polillca habla 
cambiado, estábamos de 
eleCCiones habia que 
esperar. y esperé 
Empace de nuevo .. 0, 

_En el momento actual eXiste planteado en 
Madltd el problema del paro obrero, por no 
acometer el capital pllvado las obras que 
Otros años absorbian a los obreros actual
mente parados Un plan de obfas escalona
das ha de inllulI notablemente en que este 
problema se resuelva SI este plan obede
ce a proyectos estudiados con detenimien
to y obedece a necesidades verdadera
mente sentldas_ es lógiCO Que la opinión ha 
de reaccionar favorablemente al Gobierno 
Los obreros. porque verán su pan asegura
do; los contribuyentes. porque verán que su 
drnero estara bien empleado _o 

• termmó el proyecto haCiendo entrega 
del mismo al Sr Lerroux, QUien lo pasó a 
Inlorme de la Subsecretaria de Obras 
Publicas; ésta lo Informa favorablemente y 
entrega el proyecto a Don Rafael Guerra del 
Río ¡actual miniStro). para su resolUCión . . " . 
~ El Sr. Guerra del Rio acogió mis proyec
tos con gran Interés. pero me hiZO compren
der que no era el momento apropiado. ,. 

• Entonces pedi al Circulo de Bellas Anes 
sus salones para exponer mi proyecto. 

¿nos conoce bastante el público [a los 
arquitectos]? No 
Unos cuantos son conOCidos y algunas 
veces tan sólo se habla de nosotros para 
llamarnos burros en letras de molde, y 
¿Quien tenía la culpa' Nosorros, Que no 
exponíamos nuestras obras. ¡Ahl pues por 
mi no Quedaria. Yo expondria toda mi labor 
de qUince anos de arquitectura, lo bueno y 
lo malo. lo QU1ménco y lo real. • 

labras de Casto Fernández-Shaw Circulo 
de Bellas Anes Madrid 21 12 1934 
05.01 1935.60 obras/elementos!' 

C~m 111 comandllm~ Guiri'" e~ 1!34 
/I~le ".ul",;" d. L. Cierva. qtle 10 
Plerendr. pudillft /lferrit., CIIII 
/.ci/id.d e~ l. ferr.l. del edificio 
p/Orecf~dll par mi p.,~ ,. ESflción 

Cenl'" de En',,, rn '/1 PI,I, de 
Calón de Madrid. ForoA 'CF·S 

[ConferenCia . COrtIJOS y Rascac,elos el 
04 01 1935 C,rculo de Bellas Artes. Madnd) 

_Expuse fotografias de " maquetas' de 
obras de Ingenleria de don C¡¡r los 
Mendoza, Saltos de Jéndula, EncinareJo y 
Alcalé del Rio, en las Que colabore como 
arquItecto Proyectos sin realizarse, como 
el de la estaCión de enlace de la plaza de 
Colón 
Pero tamb,én expuse un pequeño plano en 
lerroprus,ato con mi pnmera Idea de garaje 
rad'al 
Fue mi primer contacto con el Ayuntamien
to de Madlld, el entonces alcalde, señor 
Salazar Alonso, se Imereso por el proyecto; 
mi amigo don Joaquin Garcia Murrño diO Jos 
primeros pasos para su construCCión u 

su Idea [de los aulosllosJ. desde enton
ces nunca la abandono deltodo_. 
". este último año [1934) sólo se han 
publicado dos numeros Ide la reVlSta "Cor_ 
tiJos y rascacielos") y por ello deCidí hacer 
esta exposlC16n, he querido hacer el número 
de NaVidad, el número de año nuevo como 
hacen las reVistas de Imponancia u. 

_1934 Exrto ExpoSlc.Ón de Bellas Artes . 
~ Clausurada la exposlCl6n 
de mis proyectos en los 
salones del Circulo de 
Bellas Artes, con tan feli
ces resultados que colma
ron con exceso miS mas 
halagueñas esperanzas .• 
!ed,totral del numero 18 
de " CortiJOS y rascacie
los·, 19351 

[Homenaje en el Circulo de 
Bellas Anes el 24 01 1935 
Organizadores. Sres de 
Benito y Barrena) 
¡ConferenCia _Un pro
yecto de Es taCión de 
enlace en la plaza de 
Colon y su realizaCIón 
inmed,ata· Circulo de la 
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Mi 11m/gil A/gilH 11,., repulsen/ah 
de nlll guislI fllllllllñll 1!l6: Aludll 
liS' • mi '1/IIditi,,, p"'ts¡",~1 de 
IIquillltro r dibuj'nllI, IIsi tilma 11111 

p,r'OIl,1 de /llicion.do ,la 
nI/licio" r p"sidllnll dll¡ Cllno~, r 
tamble" .111 de dM/III/e de s'''9,e, 
A'CF·S. Folo MO 

Untón Mercantrl e Industllal. Madrrd 
11.031935! 

• sigo mis trabajos España debe cons
truor el pflmer autog1rOdromo de Europa 

los automotores dan nueva VIda a las 
redes ferrovlallas, y las obras del ferrocarril 
Madlld-Burgos avanzan sobre Madlld 
mIentras Que de un modo oilc\éll se desco
noce el emplazamiento de la estact6n termI
nal y mientras tanto el solar adQUlndo por 
el M'n/steno de HaCienda esta ImproductI
vo, cOnstituye un despilfarro y los autobu
ses salen de Madrid de las tascas de bamo, 
y mtentras tanto el dmero no encuentra o no 
se atreve a colocarse en inverSIones Inmo
blllallas, y la gente tiene hambre Y los artiS
tas parahzan Su actividad. y a mi se me aca
ban las fuerzas. y ya no podia mas pero 
ahOfa. con vuestro 'nterés por la expoSIClOn, 
me obllga,s a Que SIga sacando fuerzas de 
donde no las tengo, para Ir siempre adelan
te cuando terminé de colocar los cuadros 
para la exposlclon_ di por terminado mi 
esfuerzo. ahora no. ahora segUlre luchando, 
yo espero de los técnicOS, de los SOCIOS de 
esta casa !Clrculo de Bellas Anes1. de todos. 
Que hagals una critica serena de mi proyec
tO de estaclOn de enlace. 51 esta mal para 
ded'carme de nuevo a miS cortijOS de 
Fuencarral, SI esta bten. para ded>earme a los 
rascacielos del nuevo MadTid 
¡La plaza de CorOnl 
IEI autoglto La Clerval 
Que estos apellidos Que l\an dadO tanta glo
l/a a España s,rvan de estimulo a un arQUI-

tecto hilO de poeta, Que por haber Ido 
durante 15 años de la mano de los Ingenie-
ros, sabe que después de Imaginar l\ay Que 
realizar esta máxima que puede servlf de 
credo espl/ltual. 
Dad Interés al ahorro, 
Dad trabaja al obrero honrado_, 

tt los arqUi tectos no podemos VIVir, los 
obreros Sin trabajo aporrean nueslras puer
las y los Indusmales. no hay trabaJO, y los 
arQullectos. no hay trabaJo, ¿No hay traba
JO? ¡pues hay que ,nventarlo! 
y me da resultado; la ReSidenCia Remo 
IVlvlendas de la calle Menéndez Pelayol. 
Que tengo en construCCión_ han nacido as;, 
por un IITIPulso mio. proyectando por guSto_ 
y un dia el dueño del solar me llamó y me 
diJO, vaya hacer su proyecto_ y estamos en 
la tercera planta Y se han colocado aque
llos obreros que llamaban a mi pueTla y 
yo podré seguir vMendo __ 

_En mi prodUCCión arqui tectónica figura el 
lipa comente de la casa de veCIndad. SI 
bien en alguna conSigo algo onglnal 
Ast, la casa de la calle de Menéndez Pelayo, 
13, propiedad del Sr Ant6n, Que al lener las 
lineas de las medianerías oblicuas con la 
linea de fachada prodUjO una en forma 
de ~blombo~ o diente de sierra verdadera
mente Interesante 
También conSidero Que el edilicio de las 
"Residencléls Riscal", pnmera casa de apar
tamentos en Madnd, llene un cierto inte
rés; después de vanos cambiOS se ha ven
dido por "Departamentos" y ha Sido un 
buen negoclo»_ 

,Proyecté la torre deJ Espectaculo. fun
diendo en un solo proyectO el faro de Colon 
y el super-Clnema .. . 

.Constru. tamblen los promeros estudIOS 
clnematograllcos españoles Que se levan
taron en Aranluez Entonces parecia una 
Idea de locos constrUir allí unos estudiOS .. "_ 
• En la actualidad 119341 dlllge las obras 
de construccIÓn de la Ciudad Clnematogra
Ilca de AranJuez y dirige su revista de 
arquitectura, "COrtiJOS y rascaclelos H

, en la 
Que fomenta la construcción de VIViendas 
con cafacter naCional ., 

Tenemos el agrado de comunicar a nues
tros leclores Que estamos organizando un 
completlSlmo serviCIO de Ilbreria general 
La Dirección se complace en comunICar 
que dispone de un magnlllco laboratOriO 
fotogr;HlCO " [~Cortllos y rascaCielos" 
numero 17, 19341 

103041935 SociO numero 62 de la Playa 
de Madndl 

~Cor tlJOs y RascaCielos se dirige una vez 
más a su publiCO, para pedirles una nueva 
ayuda Las dificultades con que tenemos 
Que movernos_ nos oblogan a la elevaCión 
del precIo de nuestra revlSla 

En cambiO de esto COrtl lOS y RascaCielos 
ha SOlicitado y conseguido la aportación y el 
esfuerzo de un glupo de Jovenes arqUltec" 
tos que. en numeros suceSIVOS, haran Que 
la reViSta se perfeCCione y entre por derro
teros de modernidad, Que no vayan, sin 
embargo, en con tra del espiritu genUina
meme español, que hasta ahora ha Imsp', 
rada estas paginas .. [edlto"al del numero 
20 de "CortiJos y rascacielos", 19361 

.EI año 1936 InSISIO sobre la misma Idea 
[de la Torre del Espectaculol El tener pro
yectado con antenondad un cinema [super
clnemal me hiZO concebir la Idea de pro
yectar una torre de gran altura Que pudiera 
albergar en su Intel/or toda clase de espec
taculos __ 

lEn JuniO de 1936 preparaba en Madrid el 
proyecto reformado de su Estación de 
Enlace segun las IndlC8clOfles del MlnlstlO 
de ComunicaCIones del segundo gooerno 
del Frente Popular, Don FranCISco G,ner de 
los Rios! 

-1936-1939 Guerra Sahdade Espana .. 

rtCIERRE LENTQ DEL DIAFRAGMA" 
{"CortIJos y rascaCielos" , 20,1936, lIOal 
del gUión de un "documental" de 
MANUEL -pseudón,mo de Casto 
Fernandez-Shaw- 1IIulado 'El CIOe y la 
Arqul tectura"1 



LA PEL!C ULA DE LA PAZ 
(Notas para un guión sobre el 
.. M onumento a la Civilización") 

"El Monumento •. 
~la Presa_, 
~La Gran ilUSión. 
.Castópohs ., 
El derrumbamiento de la ctvlhzaclÓo, 
La Gran Guerra 
Parte deSCriptiva en la Que se conSignen los 
cuadros prinCipales de la Guerra 
«Un tra tado es un pedazo de papel », 
uBombardeo de Ciudades». 
_Torpedeamiento del LUSltanla •. 
_La guerra en las trincheras •. 
_Los gases asfl)(lantes •. 
_Matanza de armenlOSo, 
La vida en las ciudades neutrales Las diS
cusiones 
la peste La _grlppe •. El hambre en RUSia 

• 

Emplela la acción. Un arqUitecto en Espal'la 

La Escuela de ArqUitectura, El entusiasmo 
por la carrera La IlUSión de su arte 

El ArmistiCIo 
El triunfo ele la ClllilizaclÓn. 
La Sociedad de NaclOfles 
PrOSiguen las grandes conqUistas de la 
Idea 
Ramón Franco-LJOdberg. La Radro-El nuevo 
Ford 

ACCión. El arquitecto empieza sus traba-

lOS. pero siempre conserva su gran IlUSión 
del Monumento 
Expone sus croqUis V consigue un premiO. 
consulta con personalidades que le creen 
fuera de la realidad por fino, Emprende la 
construCCión de un gran edificIo con una 
gran empresa amerrcana que construye el 
pabellÓn de EE,UU en SeVilla 
Se Interesan por los planos V los envia a 
Aménca 
Se deCide la construcción en las cataratas 
del Nlágara 
Empiezan los l/abajas 
Se nombran los técniCOS El Ingeniero, El 
AfqUltecto. El Escultor 
Empieza la guerra entre los técnrcos 
Los paises empiezan a armarse 
Se está terminando el mOnumento, 
El amor V la bondad Inunfan sobre los teC
nrcos 
la radiO. como un abrazo de DIOS. abarca a 
la Humanidad Los pueblos se enteran por 
la radiO a la que no se puede Impedir el 
paso V comunica a los hermanos 
Se entra en una nueva era de Slncendad V 
de Paz 
La Grande (slcllluSlón, El monumento se 
termina 
El poema de la humanrdad hecho piedra 
hace que se tundan los artIstas de todos los 
paises 
Se Inaugura el monumento 
De la cusplde de los dos pllonos surgen dos 
rayos verucales de luz de potencia maxlma 

-la RadiO •. 
En el monumento se Instalaria una potente 
estación de RadIO que habria de Inaugurar
se con él 
Seria la eSlaclón de RadIO más polente del 
mundo. SIendo su radiO de aCCión de 
20000'00 Km. pudIendo llegar por lanto a 
cualqUier punto de la tierra una notiCia 
transmitida por la estación 
Es en el año 1938 
Europa 
la SOCiedad de NaCiones se ha dlsuello 
Los Estados UnIdos de la gran Amenca 
estan por el momento neutrales. pero t,e
nen los hilos de la catasllofe que se avecl-

"' El pueblo amencano formado en el gran crI-
sol de Amér'ca está Sin embargo unido a 
todos los pueblos de Europa V ASia 

En el momento de Ir a estallar la guerra 
los obreros del monumento. con los tec
nlCOS a la cabeza. se apoderan de las cen
trales Dan enllada de agua en las turb'· 
nas Se produce la fuerza eleclfica 
FunCiona la glan estaCión de Rad,o Se 
desenmascara a los gobIernos que prepa
raban la gran tragedIa Hasta las aldeas 
mas peQueñas del mundo se enteran de 
lo Que se preparaba 

Ha fracasado la Guerra 

Se Inaugura el monumento 
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VIENTOS OE GUERRA, 1936-1945 

• por fin consegui vanas entrevistas con 
La Cierva en Madnd 
Confieso Que hasta entonces mi preocupa
clon por la ,nfluenCIa del Viento sobre los 
edifICIoS no eXlstia Como consecuencia de 
estas entrevistas, surgieron una sene de 
preocupaClones_ ."_ 

desde Que .. D Juan de la Cierva 
me hizo comprender que los edificIOS 
"cublcos" no eran adecuados, mi modo de 
ver la arqUitectura cambió por completo •. 
" hemos dejado atras el raCionalismo de 
la arquitectura Es verdad, del veinte al 
treinta se realizaron obras de Interés dentro 
de estas tendencias estas ya para mi son 
anticuadas No debemos retroceder, sino 
segUir avanzando_o 

Desde aquel momento pensé en darle 
otra forma e~tellor a mi edif icIO [de la Esta
CIÓfI Central de Enlace] Surgieron los croquIs 
en los Que las formas llamadas "modernas" 
eran SUStitUidaS por otras onduladas. ,._ 
«El edificIo se dlbulaba ya como algo 
"nuevo" y personal. Pero esto no era baso 
tante 
Entonces di un paso más y proyecté una 
ciudad entera "Aerodinámica" donde el 
"eqUilibrio" aéreo fuera poslble_, 

Imaginé la Ciudad Aerostática Habla 
necesidad de estudiar nuevas formas •. 
~Los edificIos tenlan ya un perfil de inmen
sos caparazones que daban la Impresión de 
"acorazados" en tlerrb. 

_Esto era en el ano 1934 y cOlOcldia con las 
preocupaCiones en toda Europa para una 
nueva guerra. ,. 

~España habla salodo de su convulSión del 
año 1934 y se aprestaba para la temble del 
1936 
Europa, el Mundo, no habia quedado en 
paz Mi monumento a las "Grandes Con
QUistas de la Idea" no se conSlfUlfla_, 
~La "ley Salmón" me obligó a dedicar de 
nuevo mi actiVidad a la práctica profesIo
nal de productO! de VIViendas, pero llega
mos al año 1936 y entonces todo lo que 
para mi eran hipótesIS se conVirtiÓ en rea
hdad. 
" actué en la Cruz Ro¡a en Madnd __ , 

"las naves aéreas de la paz se conVirtieron 
en naves de guerra, y la ArqUitectura Aérea 
tuvo Que dejar paso a la ArqUitectura 
Antiaérea " 

.. la guerra sobre Madrod me hizo tocar de 
cerca la fuerza ofenSiva de la AViaCión con 
sus fuerzas destructoras 

La abnegación de la mUler espanola me 
hiZO poSible mi traslado a Paris y Loodres •. 
" .. El año 1937 expuse [en Parisl mi pro
yecto [de falO de CoIónl a los representan
tes de la proyectada ExpoSICión [UmversalJ. 
realizada más tarde en Nueva York el año 
1939, y puedo asegurar que se Interesaron 
más de lo Que yo esperaba, haCiéndome 
Incluso alguna oferta tentadora ... "_ 
«En París pude Visitar la ExpOSICión 
Internacional y conocer algunas InstalaCIO
nes de Defensa PaSiva, asr como conocer 
al grupo entonces en formaCión de espe
cialistas de ArqUitectura Subterránea_o 

_Continué miS estudiOS en Londres, espe
Cialmente en la Biblioteca del Museo de 
Geologia y CienCias Naturales 
la Bibliografía en aquel entonces era 
peQuena, Sin embargo, pude obtener una 
sene de volúmenes para profundizar en el 
asunto que tan hondamente me preocupa· 

"". 
.. En Londres, "el blanco más apetitoso del 
mundo-, también se preocupan del proble
ma. pero es la obseslÓf'l ele los gases la que 
preSide 
las reVIstas técfllcas presentan proyectos 
de hangares subterráneos •. 
" .. deCidí dIVIdir miS estudiOS en dos ramas 
pnnclpales' la ArqUitectura subterránea y la 
que podríamos llamar "acorazada"., 
"_ .. En muchos casos, la aSOCiaCión de las 
dos tendenCias podla dar lugar a solUCiones 
Viables. 
Pero el campo era Inmenso", 

., Nosol/os hemos presenCiado en 
Teruel el espectáculo de los depósitos de 
urallta, que permanecieron Inlactos. mien
tras que la fuerza de las explOSiones elevó 
hasta un tercer piSO la masa de un auto
móvil de tUflsmo_ También nos reflfleron 
en Palma de Mallorca, donde el problema 
de la defensa antiaérea quedó resuelto, el 
caso ocurndo en una Ilenda de comesti
bles, donde lo ÚfllCO que permanecIó en 
pie fue una pila de botes de pimientos 
la constrUCCión de faros en mediO del mar, 
batidos por las masas de agua en todas 
dlrecoones, es OtrO de los casos drgnos de 
tener en cuenta 
la Naturaleza presenla una diverSidad de 
formas resistentes en los frutos, en las miS
mas hojas de los árboles, Que han de sopor
tar la fuerza del viento y se defienden de la 
acción del agua por su propia forma 
Vemos que los objetos de uso comente 
adoptan, por si, estas formas aerodinámi
cas, más senCillas para su utilizaCión Los 
vehiculos también transfO!man su arqultec-

U CIHICM hl CllfllCf1IlI,/I u~a l1li11/1 
"quilecluf' ICOtu,d/l, Dibujo del 
/lUIOI, Alfe 

-~ = 

tUla La locomotora. el automóVil, el propIO 
aVión, evolUCionan rápidamente a formas 
cada vez más perfectas, y todavia no han 
llegado a su pleflltud 
El escultor, a lo largo de los Siglos, hace 
evolucionar su arte. y desde la Victoria 
Alada de SamotraCia, el Esclavo de Miguel 
Angel y las figuras de Mestrovlck, a los 
desnudos del Archlpenko, una cada vez 
mayor estilizaCión de las formas nos hace 
acercarnos a un tipo aerodinámICo, InflUido 
pOI las nuevas formas de la Ingenlelia 
mecénlCa ~, 

. la conclUSIón, la meta de miS estudiOS, 
fue el conSiderar que. SI habiamos naCido 
en un huevo. al huevo teniamos que volver; 
y entonces, al encontrar una forma perfec
ta que con un mimmo de matenal ofrecla el 
máXimo de segundad. concebi refugiOS per
sonales, familiares y aun de mayor capacidad ,_ 

•. Nuestros proyectos datan del año 1937, 
Y. posteflormente. en la obra Defensa CIVIl, 

de Mr Glover, en juliO de 1 938, se Inserta 
un modelo de refugiO seme¡ante., 
. AI abandonar Londres len enero de 1938J, 
Ingresé 129 04 1938) como Ingemero 
HonorarIO de la Armada en el Arsenal de la 
Carraca, de CádlZ, y allí pude seguir mlS 
estudiOS. estudios que tuve que hacer com
patibles con la conservación de los edifiCIOS 
del Departamento_ 
No eXlstia una verdadera neceSidad de 
hacer refugiOS, por lo que no pude poner en 
práctica flInguno de mis plOyectos. aun 
cuando creo que la reahzaClÓfl de alguno de 
ellos hubiese Sido tal vez benefiCIOSO. aun 
para época de paz 
Mis Viales a Palma de Mallorca si fueron 
aleccIOnadores, ya Que, sin poder darse con 
tiempo la alerta para el peligro aéreo, eXlstia 
la neceSidad de una amplia red de refuglos_ 
He de confesar Que durante mi permanen" 
cla en Londres qUise conocer las poSibles 
realizaCiones de defensa de los Ingleses 
No tuve suerte o no pude llegar a profundl· 
zar en miS estudiOS la amplia red del 

, 



El huevo era e/ principio de lodas 
las cosas, Podia ser la forma idonea 
para los re/ugios anrjafÍ,eos que 
comencfÍ a idear en 1937. foto de 
maqueta de Manuel U,ech, A'fC 

.. Underground", el ferrocarril subterráneo, 
parecía que servía para tranquilizar a la 
poblaCión londinense. 
Sin embargo, creo que SI se hubiesen 
realizado con tiempo refugiOS "domésti
cos" de relativa solidez, se hubiese diS
minUido la cifra de las víctimas de los V.2 .•. 

"SI hay alguna Ciudad en España. en la que 
el "Viento" sea un elemento local. esta ciu
dad es Sin duda .. CádlZ, en la que el "levan
te", al desecar las aguas de sus "esteros", 
produce la floraCión de sus salinas. 
Los FeniCIOS conocieron ya sus efectos 
destructores y parece ser que su persis
tenCia Influyó en su evacuación • . 
_Por ello. cuando el Excmo. Ayuntamiento 
de Cádlz me encargó el año 1938 la erec-
Ción de un monumento ... . ... . ... a las vícti-
mas del mar, a la Virgen del Carmen, en 
plena bahia ... ~ ... « .. me encontré de lleno 
con el tema fundamental de la influencia de 
los fenómenos de la Naturaleza sobre la 
ArqUitectura española». 
~ .. sólo en ... lestal ocasión pude aplicar 
miS leorias a un caso práctlco .. . ~ , 

~Fueron surgiendo los croquIs y siempre 
los rompía por la misma preocupación. 
La fuerza del viento. la fuerza del "levante", 
haclan imposible toda Idea ... 
por ello, de todas las obras proyectadas por 
mi con poSibilidades de realidad, ésta es sin 
duda en la que mayor voluntad y mayor 
entusiasmo he puesto». 

• . la segunda guerra europea puso de 
nuevo sobre el tapete las realidades terri
bles de la ofenSiva aérea». 

~ EI dia 16 de abril de 1942 di, en los salo
nes del Instlluto de Investigaciones 
Cientificas de Madrid, una conferencia 
sobre el tema" Arquitectura aérea y antia
érea", conSiderando que con este acto 
dejaba en suspenso 10 que para mi empe
zaba ya a constituir una verdadera obse
sión. o Incluso una neurastenia de tipO 
espeCial» 

~ ... mi deseo es buscar nuevas acnvldades 
constructivas. ya que las formas actuales 
de la ArqUitec tura han de transformarse, o, 
por lo menos, dejarse Influir por el progre
so Incesante de los descubrimientos y per
feCCionamientos de la CienCia, yespeclal
mente por la AViación ... 
Vemos que, aliado de la construcción de la 
Vivienda humana, que data de Siglos, y la 
naval. que progresa paralelamente, la loco
motora, el automÓVil y el aVión prosperan 
de una forma acelerada, y en un Siglo se 
revoluciona por completo la Vida de los pue
blos. 
¿Puede la Arquitectura sentirse ajena a este 
progreso? No. De la misma forma que el 
navío se transforma radicalmente de una 
época a otra, la VIVienda humana. el palacio, 
ha de transformarse, y se transforma ... si el 
chma. los matenales y los problemas socia
les y económiCOs Influyen en el proyecto de 
cada edificio, la Aviación no tiene mas reme
diO que InflUir en una forma eficaz en los 
nuevos proyectos de las Ciudades futuras .~ 

" El estudiO de las solUCiones ha de ser 
diferente, SI se tra ta de obJetiVOs milnares 
o si se trata de construcciones Civiles Es 
lógiCO pensar que una central eléctrica, una 
emisora de radio, un edifiCIO de mando, un 
depÓSitO de muniCiones, tiene que estar 
concebido de una forma dlstlma a como lo 
esté en una casa resldenclal ... ~ 

« .. Esta teona, ampliada, podria llevarnos a 
solUCiones francamente interesantes. Es 
cambiar el concepto de la casa comente 
por el de ob¡eto habnable. 
Tenemos que ir. por lo tanto, a una nueva 
arqultectura .. . M 

.... Sin embargo, es de esperar que ésta 
sea la ultima guerra, y que una vez que 
retornemos a la paz. las formas cláSicas, ¡as 
normas de las arqunecturas sanas volverén 
a Imponerse. 
No obstante. este estado de preocupación 
por la defensa antiaérea y por la influenCia 
del aire en ¡as construCCiones ha dejado 
sobre mJ la huella», 

"E¡ éXito de la conferenCia me hiZO editarla 
en edición espeCial [Madrid, COrtiJos y 
RascaCielos. 19461 y prodUjO un gran inte
rés, especialmente en la Argentina, donde 
el arquitecto D Juan AntoniO 8en;allZ la ut~ 
IIzó como base de sus trabajos ». 
~". en la conferenCia ... expuse mi proyecto 
{de Torre del Espectaculol que aparece 
reprodUCido en la ediCión bilingüe Que pubh
qué ... M. 

U~a d~ la, /lO destad~s ciudad!s 
/uluras que cO/lcebi /lara un mundo 
en continua guerra en mi hl&ve 
exilio londine/lse dura/lle /937. 
Acuarela del amor. A'FC 

• MI preocupación en este momento se 
manifiesta en varias drrecclones. Por una 
pane, la posibilidad del aterrrza¡e del 
Autogiro sobre los edifiCIOS, asi como la 
posiblhdad de erigir construCCiones del tipo 
del Monumento a la Virgen del Carmen. en 
Cadlz, y por otra parte lo que se denomina 
como "Defensa pasiva", esto es. la resIs
tencia a los efectos de la aViación. inde
pendiente de la "activa", o sea. la prodUCI
da por la aviación de "caza" y los cañones 
anllaéreosn . 

«Pero hay una fecha en la que se puede 
deCir que la defensa "Pasiva" se desvane
ce: la del lanzamiento de las bombas ató
micas sobre Hiroshima y Nagasaki, .», 
. " . lEn el1 mes de agosto de 1945 e)¡plota 
la primera bomba atómica que consterna al 
mundo llamado clvilizado, .. _ 

« ... Volvi a las realidades Inmediatas de la 
vida normal y fueron OtrOS problemas los 
que agitaron mi animo •. 
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(1402.1939 Académico de numero -Sec
Ción de ArqUltectura- de la Academia 
Provincial de Bellas Artes de Cádlz) 

•. al término de la guerra otra persona. 
más destacada por su personalidad polillca 
V deportiva. era la más indicada para lograr
le al Canoe la piscina V ocupar el cargo de 
presldenten 

•. después del año 1939, hube de aban
donar todos miS trabajos de indole Imagi
natIVa para dedicar mi eficacia a la recons
trucclon nacional de toda índole, asr como 
a la construCCIÓn de nuevos edificIos en IIE!
rras africanas ~ 

• Desde el año 1939 reparto mi actuación 
profesional entre mi trabajo en Madrid, V 
miS obras en el sur de Espar'la V norte de 
Marruecos. lo que me obliga a constantes 
desplazamlentoas a través de Anoalucia •. 

KEI año 1940 he de trasladarme a 
Marruecos, para hacer determinadas cons
truCCiones; ya con motivo de las obras del 
Sal to del Carplo tuve que estudiar los ori
genes de la arquitectura musulmana en la 
Sasaruda Esta vez pensé sin vacilacIÓn que 
con la herenCia musulmana en España no 
era poSible otra cosa que \latar de armoni
zar las neceSidades de la arquitectura 
moderna con los elementos arquitectónicos 
del pals n. 
_las excursiones al bafflo moro de Tetuán 
eran obhgadas para hgar con el ambiente de 
sus calles V sus plazas_. 
_En (la Escuela de Anes Indigenas V 
Museo)' Bertuchl ha consegUido con gran 
pureza un conlunto perfecto. V sus para
mentos lisos nos hacen pensar en los que 
desde Europa nos enViaba le Corbusler 
como una novedad .». 

. Merece capitulo aparte el impulso dado 
PDf los franceses a las Ciudades de su pro
tectorado. V es aleCCionador el senudo de 
modernidad que le han dado a la arquitec
tura musulmana. Como elemplo (la( 
fachada de la legaCión de FranCia en 
Tánger. que puede servirnos de norma V de 
lecCión _ 

• las Inlcratlvas en el Protectorado espa
ñol de Marruecos eran .. numerosas V de 
grandes vuelos. El entonces Alto Comisa
rio. general D Carlos AsenSIO, encargó a la 
empresa Rivera y C" la IlnanClaclón V cons
truCCión de dos grandes grupos de obras 
uno. el conluntO de zoco y mercado en el 
solar de las cuevas del Borg. V airO, un blo
que de VIVIendas en el solar comprendido 
entre la plaza de España V las calles del 

ZOCO del Trr90. Mohamed Torres, Alcázar de 
Toledo V avenida del Generallsimo • . 
. Así surgiÓ. (el) conluntO arqultectónrco 
del Mercado V la EstaCión de autobuses 
De planta exagonal. sus paramentos V 
cupulas han tomado forma como cosa lógr
ca en la fachada de la Ciudad de la capital 
del Protectorado •. 
•.. !en la Equltatlval. perteneciente a un 
conjunto de edificaCiones que han de for
mar un bloque en el SitiO de tangencia de la 
Ciudad europea con el barrio moro. hemos 
tratado de armonizar, como en el Mercado. 
los paramentos blancos de las fachadas con 
las IlustraCiones de cerámica de los ante
pechos y la rrqueza en mármoles de los 
soportales •. 

. Grupo A.I.D.A ASOCiaCión InternaCional 
de Arte [promovida por CFS) 
Finalidad ASOCiar en Tanger a las personas 
amantes del afie V a los artistas 
Conseguir relaCionar a todos ellos V esta
blecer un contacto con todos aquéllos que 
por sus obras slgnrflquen algo en el arte 
actual. 
Celebrar expoSICiones, conferencras V con
gresos 
RealizaCiones. una revista. una sala de 
expoSICiones, un museo .. .•. 

. 1940 (V ss (. Marruecos Fracasos. 
EstaCión de autobuses. Parrés • . 

(En marzo de 1940 reingresa en el Cuerpo 
de donantes de sangrel 

101.05.1940: ArqUitecto consultor téc
nico en el Centro de EstudiOS V Proyectos 
-Obras Civiles Hldráulicas- P LN., de la 
DireCCión de ConstrUCCiones e Industrias 
Navales Mllitares(. 

11005.1941 Miembro de número 33 del 
Insmuto TécniCO de la ConstruCCión V 
EdlflCaclónl 

(De 1940 a 1947 ejerce gratuitamente 
como arqUitecto de la Junta de Recons
trUCCión de Madrldl 

. los tiempos son de esfuerzo. de noble 
lucha. de no regatear nuestra aportacIÓn 
a la obra de la reconstrUCCión de España 
De ahl la razón de esta segunda salida "qur
Jotesca" de nuestra ReVlsta por los campos 
de la ArqUi tectura. procurando mantener 
aquella nueStra primitiva aspiración de 
hacer compatible. corno en la Inmortal pare
Ja manchega. lo practico con lo Idea1rsta ~ 

(editorial del número 21 de ·COtlIIOS V ras-

Siempre ~n$' que na hllbi, gfó¡n 
di/t rt llei, I/Irrt /11$ /lIImilS 
prapugnadlls par Le Corbusier y IlIs 
alrecidas por una gf/m parte de la 
arquirecwfI populllr. Esre rincan de 
TtW';n es un, bUI/I, mues'r,. 
Aculrel, dII CFS. A'CF-S. Fa/a MO 

" r 
I 

caclelos", enero de 1944, prrmer numero 
de la postguerral 
. Cuando, antes de la gU6fra de España, pre
paraba CORTIJOS y RASCACIElDS su 
número 21, se proponia publICar en él la pre
sente InformaCión [Casa de campo cerca de 
Madrid. de corte raCionalis ta!. haCiendo la 
debida lustlcla a un arqUitecto de los mén
tos de D Manuel Soler de Agustin 
Deseamos ahora que. precisamente en el 
numero 21, sirva ella de lazo de unión entre 
aquella primera vesta segunda época de 
nuestra comunicación con el publico. lo 
que está bien. siempre está bien ..• . 

•. cuartdo la Arquitectura se hermana con 
la PlntUla y la Escultura. la obra del arquI
tecto es completa . 119441 

. los arquitectos -artistas ante todo-- lle
nen el deber de ofrecer a sus colegas el 
fruto de sus trabalos. para enseñanza o 
para estimulo: pero. al mismo trempo. la 
obligaclÓl"l de Interesar al gran púbhco. cada 
vez más deseoso. por más culto. de aso
ciarse a las actlVlClades artiSllcas . [1944) 

IJunlo de 1944) . BDDAS DE PLATA DE 
UNA PRDMOCIÓN DE ARQUITECTOS 
Reuniones de término de carrera IQué gra
tas sonl Alegria. esperanzas. posesión del 
presente, clara vISión del porvenir. Pasan 
veintICinco años: también es grato reunirse, 
con salud en los cuerpos V conCienCia del 
deber cumplido. Hav mas concepto de la 
responsabilidad, mas fuerza. También un 
leve sentimiento melancólico. Y al congre
garse -como lo hiCieron recientemente
los estudiantes que fueron arquitectos en 
1919. ¿cómo no sentir el gran poder de la 
evocación: anécdotas, frases, episodiOS de 
tlE!mpclS preténtos que no han de IIOIver L .•. 



«ADIÓS AL MAESTRO 
Los Que fUimos sus discipulos y nos for
mamos en sus enseñanzas. los Que nos 
honramos con su amistad y consejo y. sin 
reservas. le consagramos nuestra admira
CIÓn. los Que le quiSimos y le consideramos 
en todo lo Que valía profesional y personal
mente. le hemos llorado ahora con dolor 
hondo y sincero. Suele decirse. en ineVita
ble lugar comun. siempre Que desaparece 
una gran figura. Que su muerte supone una 
pérdida irreparable. En el caso de don 
AntoniO PalaCIOS la frase es obligada; por
Que con él se nos ha Ido uno de los mas 
sOlidos valores de la ArqUitectura espar'iola 
contemporanea. Sólo la obra Que deja en 
Madrid: sólo la que se alza en ese gran 
trOZO de la calle Alcala Que se extiende 
entre ComunicaCiones y el Banco 
Mercantil. bastaria para perpetuar un nom
bre el de un gran arllsta que se entregó por 
entero a su carrera. vivió para ella y murió 
cuando daba forma a nuevas Ideas de con
cepción grandiosa . 
¿Se ha dado cuenta Espar'ia de lo que sig
nifica la muerte de Palaclos7.. 
CORTIJOS y RASCACIELOS. al significar a 
la viuda del Ilustre desaparecido su pésame 
emoCionado. subraya y puntualiza Que el 
dolor grande y agudo Que hoy sufre la 
ArqUitectura espanola no debe redUCirse a 
esos intimas sentimientos de nuestra 
entrañable profeSión : porque la muerte de 
PalaCIOS ha sido una pérdida naCional » 
[COrtiJOS y rascaCielos. 32. 1945. edllorlal). 

• PALACIOS HA MUERTO 
Mejor dicho. ha terminado de momo Tras de 
una larga y penosa enfermedad. suma de 
otras vanas. ha muerto el arqui tecto Que. 
pnmero en colaboración con su campanero 
D. Joaquín Otamendl y después él solo. 
supo ---con su talento y con sus condiCIO
nes espeCiales y de hombre recto- llevar 
a cabo una sene de constrUCCiones que han 
transformado por completo la fisonomía del 
Madnd de 1900. dandole aspecto de gran 
Ciudad. 
Su pnmera realización del PalaCIO de 
Comunicaciones .. 
El Rio de la Plata ... y el "Inacabado" edifiCIO 
del Circulo de Bellas Artes ---que esta es
perando su terminaCión para realizar la 
exaltaCión del arte claslco en el centro de 
Madnd-. donde sus cuerpos escalonados 
semejan la colina de la Acrópolis de Atenas. 
y donde el pedestal vacio de la Minerva es 
un dolor para los madnleños de senSibilidad 
Que Circulan por la calle de Alcala, demues
tran el valer de PalaCIOS, Que no pudo ver 
terminada esta última obra, umca en su 

clase y admirada por cuantos artistas 
extranleros vIsitaron sus salones .. 
El edifiCIO del Banco de la Unión Mercantil 
e Industnal, proyectada antes de la guerra 
y realizado postenormente. es alfa destello 
de su arte excelsa .. 
Sus casas comerCiales dan un mentís a las 
Que le motejaban como un mal administra
dor del dinero del propletano ... 
Pera na es sólo ésta la labor de PalaCIOS por 
Madnd; durante la guerra de LiberaCión. sin 
comida, mal vestido, mal calzado. seguía 
trabajando, y concibiÓ un centro de Madrid, 
una Puerta del Sol en consonanCia con la 
capital de la gran Espana que todas desea
mos ... 
y ha muerto Ha muerto aliada de Adela 
-de su mUJer-, que le alentó en sus tiem
pos de estudiante. Ha muerto en la casa 
mas pequeña Que construyó en su Vida. 
con la modestia de su conducta ejemplar. y 
fUimos detrás de su cuerpo mueno, a ente
rrarlo entre cuatro ladrillos. en el alero de un 
cuerpo de nichos del cementerio de San 
Lorenzo; tal fue su voluntad .. 
Fue una las\lma que su cadáver no reco
fflera este trozO del centro de Madnd [la 
calle de Alcalá, desde Cibeles a la Puerta 
del Sol[ : am estaban los edifiCIOS creados 
por él. . 
La anSiada llUVia llegó el domingo del entie
rro, y parecia que de las cornisas de aque
llas edifiCIOS caían las lágrimas del recuer
do. 
Pero no es sólo Madnd; es Vigo. con su 
templo de Panjón; Pornño .. Orense . toda 
Galicla .. Valladolid .. Sevilla. Málaga. Toda 
España lamenta la pérdida de AntoniO 
PalaCIOS, al que tanto debemos las Que le 
admiramos y le qUiSIffiOS ~ [Revista Nacional 
de ArqUitectura. nov-dlc 1945, reprodUCien
do un articulo publicado en el diana Madrldl 

_ .. la competenCia con nuevos valores pro
feSionales de grandes mentas le hiZO acu
dir al Concurso del Círculo de Bellas Artes 
madrlleno. Puso en su labor todos sus 
arrestos y todos sus entusiasmos La plan
ta por él concebida se Impuso Y la con
cepción de sus fachadas prevaleció tam
bién sobre las demás. después de una 
pugna enconada 
El Circulo de Bellas Artes es un edifiCIO 
donde casI no eXisten los patios nt los pasI
llos, pudiendo afirmarse Que todo el terreno 
del solar está aprovechado. Es Indudable 
Que la direCCión de esta obra, llevada por él 
en persona y resuelta hasta en sus meno
res detalles, conslltuyó uno de los mayores 
esfuerzos de PalaCIOS Tuvo a su lado bue
nos amigos que le ayudaron a realizar la 

Antonio Palacios, mi maestro, mí 
amigo. casi un padre para mi, 
de/ame de una de sus obras más 
modernas: el Banco Mere/tntil e 
Indusr,ia/. Es/a lala la publique en 
"Cortijos y Rascacielos". CyR, 
A'SF-S, FalO BIS 

abra: y esta hubiera conOCido una eXisten
cia próspera SI la orden de suspenSión del 
juego -del que se provela la caja del 
Circulo- y postenormente el destino dado 
a sus locales durante el penado de 1936 a 
1939, na hubiesen Sido fatales para el desa
rroHo de su Vida social. Nosotros. Sin embar
ga, tenemos fe en que las autondades 
madnleñas no permi\lf.!ln Que el Círculo de 
Bellas Artes. de Vida glooosa y destacada en 
la obra del fomenta del Arte nacional, sufra 
las consecuencias de haber cantado con 
recursos que parecieron legales en una 
época, para na parecerlas en otras de mayor 
rigor. Y es de esperar Que el talento y el 
entuSiasmo de un hombre de las calidades 
de D. Eduardo AunÓs. en la PreSidenCia del 
Circulo. hallen el modo de consegUir Que 
éste resuelva sus problemas y pueda. deh
nltlvamente, el edificio mostrarse a la con
templación ciudadana con todos los porme
nores de ornamentación con que le dotó la 
Imaginación creadora de PalaCIOS .. 
Los que fUimos sus discípulas en la clase de 
Proyectos de la Escuela de ArqUitectura. de 
Madrid: los que le servimos de delineantes: 
las que seguimos toda su obra paso a paso: 
lOS que oimos sus lecciones hasta en sus 
épocas de Sanatorio. no te podremos olVidar 
Al Situarnos ante un papel blanco, con la Idea 
puesta en el proyecto a realizar. con la tOrlu
ra de unas Ordenanzas y con la preocupa
ción de los pedidos del hierro y del cemen
to. no tendremos más remediO Que pensar' 
H ¿Oue harla PalaCIOS en este momento? 
¿Cuál seria su InspiraCión?" .~ 
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.. Cuando D Antonio PalacIos proyectó lIa 
"Torre de los Estudios", del Circulo de 
Bellas Artes) pensaba Que fuera dedicada 11 
procurar claros y amparadores EstudiOS 11 
aquellos artistas que. necesl1imdolos para 
trabajar. se los merecieran La Idea, beUa y 
generosa, no pudo ser realizada. Pero hoy 
nosotros nos preguntamos SI no seria opor
tuno dedicar, por lo menos parte de la 
Torre. 11 cobijar toda la obra que PalaCIOS ha 
dejado, rica en documentos. dibuJOS, planos 
y perspectivas los grandes proyectos de 
PalaCIOS. eMamlnados en el lugar desde el 
cual se contempla V dOrTuna uno ele los más 
caracterlstlCOS aspectos del moderno 
Madrid, se hallarian en su ambiente prepl
CIO para ser mejor comprendidos yadmira
dos_ [ConlJos y rascaCielos, 33, 1946). 

IBreves extraCtos de la conferencia dada por 
el arqUitecto O CASTO FERNÁNDEZ-SHAW 
en el Circulo de la Unión Mercantil e 
Industrial el dia 18de abril de 1945. sobre el 
tema «ARQUITECTURA Y ELECTRICIDAD 
¡LUZ, MAS LUZI~1 

.¿Cuál es el futuro de la Arquitectura? 
¿Que formas tendr"n los edificios publicas 
y reSidenciales del futuro? 
¿Cuál será la ArqUitectura del ya prÓXimo 
eño 20001 

tenemos que preguntarnos -ya termi
nada la guerra, y teniendo que reconStrUir 
las ciudades destruidas o al proyectar 
o tras nuevas- SI van a continuar las for
mas de las ArqUitecturas cláSicas. o SI, por 
el contrario, habrá que buscar otras dife
rentes 
¿Y las Ciudades? ¿SegUirán agrup"ndose 
por "Zonas~ los distintos nucleos. como se 
proponen en los más recientes proyeCtOs 
de urbanizaCión o, por el contrano, habré 
que adoptar otras disposIciones mas con
venientes? _ 

•. Desde los sefVIClOS comentes de IlumI
naCión, te léfonos y ascensor, hasta los nue
vos frecuenteS de calefaCCión eléctnca. 
refrigeraCIón y altavoces para la comunica
ción entre las dlsllnlas habitaCiones. e~lste 
ya hoy una sene de aparatos de tipo utlhta
no de los que no debe presCindir una casa 
moderna 

En OtrO aspecto. no debemos olvidar las 
aplicaCiones de la radiO y las futuras de la 
teleVISión para que el hogar sea cada vez 
mas hogar. ya que sin salir de casa se 
podré no sólo escuchar -como pasa hoy
las mejores orquestas y a los arllSlas de 
más prestigio. Sino que. además, aparece
nin en la pantalla de teleVISIÓn los espectá
culos de mayor fantasia Y. sobre todo. se 

reCibirán las proyecciones de toda clase de 
peliculas con tOdos los adelantos que esta 
Industria venga conSigUiendo 

~ResldenClas Rlscal ~. en pequeno. ofre
ce ya un anticipo de lo que podrán ser las 
construcciones fUluras._ 
._ al refenrnos ahora al Madrid fUlUro 
debemos pensar en sus plazas, que no son 
sólo SillaS para que Jueguen los OInos o se 
slt uen los automóviles. sino que han de 
favorecer los emplazamientos de una selle 
de edifiCIOS publicas y privados. para que 
Madnd tenga perspecllvas, para que 
Madnd. que no tiene un gran río que lo atra
viese. no se quede sin aire y luz en sus con
centraCiones humanas 
Y sólo me resta pedlf al Circulo de la Unión 
Mercantil su colaboraCión para consegUir 
que. ya que no puede pensarse en celebrar 
en Madnd un glan Certamen internacIOnal. 
se Intente por lo menos tener un buen 
PalaCIO de EXpoSICiones. donde se cele
bren estas en forma periódica. UOlCO modo 
de apreCIar desde la capital de Espana el 
progreso de todas las industnas nacIo
nales_ 

.0IbuJad. dlbu¡ad mucho. Queridos amigos; 
que ello ~suelta el lápIz" ... y es muy bene
fiCIOSO luego para el eJerCICIO de la profe· 
sión_ 119461 

(Mayo de 1946 Arquitecto conservador del 
Teatro Maria Guerrerol 

11947 Cesa como arquitecto muniCipal de 
Fuencarral], 

•. Realícense en buena hora buenas 
inVerSiOnes, y Mganse. sobre todo, nobles 
Intentos por resolver en todo el país el pro
blema de la VIVienda. pero no nos olVide
mos de que, para nosotros. el Arte conser
va siempre sus fueros. y tengamos en 
cuenta problemas urbanfstlCOS que espe
ran desde hace tiempo solUCión Al lado de 
las Finanzas y de las AspiraCiones publicas. 
la ArqUi tectura, completando la obra de 
aquéllas. !lene también derecho a que se 
alga su palabra_ rCOllljOS y rascaCielos. 40. 
1947, edltonall 

.Hay en la actualidad pocos Concursos de 
ArqUitectura (Causas? Acaso no sean 
más que pures COincidencias. porque ni 
está probado que carezcan de eficaCia, ni 
delan de despertar Interés en nuestros 
compañeros Y es lástima esa escasez de 
buenos concursos. Que son siempre. cuan
do menos, unos estimulantes para el tra
baJO 

La profeSión, que trabaja y se renueva Sin 
cesar, está áVida de iniciativas y de ocasio
nes donde pOder demostrar inteligenCia, 
Imaginación. técnica CompetenCia, en 
una palabra 
Es mucha la obra a conSlfulr y a reconstruir 
en Espana, SI no se realiza con el r¡tmo y la 
profusión que las circunstancias piden, no 
será por falta de ánimo de los arquitectos 
espanoles . ICorlllOS y rascaCielos. 46, 
1948. edltorlall, 

_Están próximos a cumplirse 105 dos años 
del falleCimiento de don AntOniO Palacios. 
Lo que fue y lo que representa ya en la hls
tafia de la arquitectura española contempo
ránea está en la conciencia de todos 
Por razones Que no son del caso. se frustró 
la publicaCión del libro dedicado a su 
memona. ¿No será posible colocar una lápI
da consagrada a perpetuar su recuerdo en 
alguno de los edifiCIOS constrUlclos poi' él? 

Nosotros. que no podemos olVidar al 
maeStrO, nos hallamos prontOs a secundar 
toda iniCiativa en ese sentido" (COrt IIOS y 
rascacielos. 49. 19481 

.CORTIJOS Y RASCACIELOS. al terminar 
el ano 1947 hace planes para crear en 
sus locales una Sala permanente de 
EXPOSICiones donde la labor profeSional 
tenga preferente atenCión, y organizar el 
funcionamiento de una OfiCina aUXiliar que 
pueda Informar y ollentar sobre los multl
pies asuntos que con la ArqUitectura se 
relaCionan .• 

• i Bendito sea el dia en Que se nos ocurrió 
esta expOSición de "Los ArqUiteCtos Pln
tan~. cuyos resultados superaron nuestras 
más fundadas esperanzas ' El espontáneo 
rasgo del entranable Felipe López Oelgaclo, 
poniendo a diSpoSICión de CORTIJOS Y 
RASCACIELOS los ya prestigiOsos locales 
de su "Salón Greco~. en la madnlena calle 
de HermoSllla, nos hiZO concebir esta expo
SICión que permItiera a los arquitectos espa
ñoles mostrar cómo saben aprovechar artis
IIcamente los ratos en que la profeSión lOs 
dela hbres.- Veintisiete ArqUitectos 
correspondieron a nuestro llamamiento, Y 
algunos aportaron obras que conservaban 
de aquel que fue maestro de todos, D. 
AntOniO Palacios. de sagrada memOlla en 
esta casa Una cabeza de CIISIO coronado 
de espinas y aIras óleos pregonan la pin
celada filme, luminosa. de aquel gran artls, 
ta - Por no quedar ausente del certa
men. CaStO Fernánclez-Shaw acudIÓ con un 
apunte de la Iglesia gaditana de Santa 
Catalona. 126 abr-20 mayo 19481 



.INFLUENCIA DE LA TELEVISiÓN EN LA 
ARQU ITECTURA [Extractosl 
En todas las épocas del mundo, la arqui
tectura ha estado Influenciada por las con
diCiones fis lcas de la localidad donde \lene 
su emplazamiento la obra arqui tectónica, 
por las cond iciones sociales de su pobla
CiÓn, por los matenales con que la obra se 
construye y por el destino Que se da al edi
liCIO. 
Aparte de estas COndiCiOneS generales, el 
progreso constante de la técnica construc
tiva y los Inventos modernos, cada vez más 
perfeCCionados, pueden Ir transformando 
Ciertas diSposIciones o formas constructi
vas que conSiderábamos hasta ahora Intan
gibles 
Pero en el momento presente nos hallamos 
ante dos nuevos progresos que pueden 
completar este futuro retorno de la Ciudad 
al campo: la radiO y la teleVISiÓn .. 
La teleVISión es un hecho. Lo hemos vlSIO 
ahora y lo vimos ya en Londres en 1937 
ReCientemente. en la misma capital Ingle
sa, VISitamos los estudiOS del Alejandra 
Palace. y en ellos, como ahara en el madri
leño Circulo de Bellas Artes. hemos ViStO 
nuestra propia eligle teleVisada en la panta
lla La diferenCia es que la InstalaCión de 
Londres era monumental y había costado 
Cientos de millones, y la del Circulo de 
Bellas Artes cabía en unas maletas .. 
Pero salimos del Círculo de Bellas Artes 
con la conviCCión de que. tarde o temprano. 
yen la misma forma que vimos este espec· 
taculo en Londres. lo veremos en Madrid 
y nosotros nos preguntamos' entonces. 
¿segUirán teniendo los centros culturales las 
mismas características. la misma razón de 
ser? ¿Valdrá la pena salir de noche de casa, 
para ver talo cual espectaculo? ¿Seguiremos 
proyectando casas con VIViendas estancas? 
¿O cambiara radicalmente todo esto? 
Ya se anunCia la creación de un Instituto 
Universal de TeleVisión; y, ocupándose de 
él las reVistas americanas. hablan de las 
maraVillas de la teleVISión en colores .. 
ConqUista Que revolUCiona ya las Ideas de 
cuantos se preocupan por las nuevas for
mas de constrUCCión. SI éstas han de res
ponder siempre a las sucesivas neceSida
des del progreso humano ~ [CortijOS y 
rascaCielos, 49. 1948[ 

-LOS 50 NÚMEROS DE '"CORTIJOS Y 
RASCACIELOS'" 
Hemos llegado, gracias a DIOS. a este 
mediO centenar de números en el cammo 
despejadO de nuestra revista; nosotrOS 
sabemos a costa de cuantos esfuerzos y 
preocupaciones y a cuenta de qué caudal 

de entusiasmos Si dijéramos que nos hallá
bamos desalentados. nos engañaríamos a 
nosotros mismos: fatigados. acaso un 
poco. por la selle de di fi cultades que en las 
horas actuales hay que salvar. Pero. siem
pre animosos y siempre impulsados por 
afanes que nos parecen juveniles, nos sen
timos acaso con mas deseos que nunca de 
servir a nuestros lectores con honestidad y 
perseveranCia. correspondiendo al esfuer
zo que ellos también hacen prestándonos 
el tesara de su atención y de su afecto .. 
la colaboraCión de presuglosas firmas ame
ncanas y españolas en nuestra págmas de 
crlllca, comentarla e información, ha de ser 
otra de nuestras preocupaciones COnstan
tes, Sin desatender, como es natural, el 
eqUIlibrio de las mformaciones graflcas, 
para las cuales tan valiosa colaboraCión nos 
prestan los ArqUitectos españoles ... ~ 

nLa apertura al tráfiCO de la COntinuaCión de 
la hermosa Avenida de José AntOniO nos 
sugiere algunas refleXiones. Una de ellas es 
que podria hacerse una histOria de la 
ArqUitectura moderna española al través de 
los cerca de cuarenta años que ha ido atra· 
vesando la Gran Via desde su miciaclón. 
Otra, la Impresión que la Avenida produce 
en cada uno de su tres trozos: el primero es 
el de los propietanos, el segundo, el de los 
arquitectos; y el tercero, el de los contratiS
tas. Con las debidas eXCepCiOneS, natural
mente~ [19481. 

uAntes. cuando empezaba una guerra, el 
grito unánime de los generales era el de 
pedir" '"¡Cañonesl iCañones! iCañones! .. 
Ahora. cuando ha empezado la paz, des
pués de todo lo que la guerra destruyó, ha 
Sido el de clamar' »¡Vlvlendas l ¡Vivlendasl 
iVivlendas! .. 
Faltan en todo el mundo hogares .. 
España no podía ser una excepción .,. 
[1949]. 

~EI artlsta-constructor que en tiempos anti
guos supo Imaginar grandes templos y 
soberbios palacios, acomodándolos a los 
adelantos de su tiempo y creando Ciudades 
con perspectivas apropiadas, ha de saber Ir 
por delante de los problemas que presen
ten las fUluras fabricaCiones en grandes 
ser ies Estos bloques .. han de salir de 
manos del Arquitecto embellecidos yarmo-
OIosamente equilibrados, y han de tener por 
fondos lugares adecuados a sus lineas y 
dimenSiones. Las neceSidades y los pro· 
gresos modernos, por muy deprisa que 
vayan, Jamás podran preSCindir de la 
ArqUitectura; mas para ello es precIso que 

Cm! esra acuale/a de/ Castil/o de 
Manlanares el Real C(Jltcu,ri ala 
Ex(WSicÜJtl de 1949sobrecmillos 
esp;looles, realilada en el Ci,culo de 
Bellas Anes. Aquells exposición seria 
el germen de la AsociaciÓII de Amigos 
de los Castil/os, que presidí etI una 
primera erapa. A'CF-S, Foto MO 

sus artífices se pongan siempre al filmo de 
su época .. {19491, 

.»C3Stlllos en Espar'la" . 
los castillos españoles son honra y prez de 
nuestro pals, y SI no han mereCido la espe
ciallabor protectora que en OIras naciones 
europeas reCiben, subsisten muchos, por el 
esfuerzo de sus dueños y porque DIOS lo 
quiere, con un orgullo digno de sus pnmltl
vos propletanos 
... el Circulo de Bellas Artes, .. ha tenido la 
feliz IniCiativa de amparar. una exposiCión 
de castillos espanoles, Que ha de celebrar
se del4 al 19 de abril próximos {19491. 
CORTIJOS y RASCACIELOS. que ha toma
do el asunto como cosa propia, pondra 
cuanto esté de su parte para colaborar lo 
mejor pOSible en la labor de los organizado-
res,." [ComiSión organizadora: Casto 
Femandez·Shaw por ~CortIIOS y RascaCielos», 
Fernando Garcia Rozas por la DlreCCIOn 
General de Arqunectura y Antomo Navarro 
SanJuljo por el Circulo de Bellas Artes. 
Casto Fernimdez-Shaw concurre con una 
obra: Acuarela del Castillo de Manzanares 
el Real de Madridl 

«Once años hace que se fue para siempre 
[Teodoro Anasagast¡[, Con poco mas de 
mediO siglo a cuestas de sus firmes espal
das de vasco, emprendiÓ el último camino 
en busca de las reglones de la eterna paz, 
tan cantada por él en sus bloques de gra
nito o en sus mudas perspectivas AlgUien 
le llamó en vida" el poeta de la ArqUitectu
ra", porque cuando proyectaba en libertad 
delaba correr su Inspiración haCia reglones 
que no son de este mundo. 
Desde muy Joven Impuso Teodero Anasa· 
gasll el fuerte aliento de su personalidad 
Pnmeras medallas naCionales y extranJe
ras, munfos en públicos concursos, apa
Sionadas diSCUSiones en torno de su arte, 
fueron el cortejo de una labor acometida 
con entusiasmo y sostenida con honra
dez. El ArqUitecto de Bermeo no se doble
gaba con facilidad a abandonar sus con-

279 



280 

'-'Icciones y sus normas. Y cuando mUrió, 
en plena guerra española. dejaba un lega
do de arte pUfO totalmente Imposible de 
olvidar 
Pero hay en la obra de Anasagesll una 
nota Que la domina, una preocupación que 
la llena, una obsesión Que la IHaniza. la 
Idea de la muerte. No parece sino que 
Anesagas!. presemia su fin próximo y esta 
inquietud gUiaba su léplz y orientaba sus 
Ideas haCia motivos de dulce reposo y 
eterno tránSito. 
Al cabo de once años. reCién cumplido el 
aniversario de su tránsito, bIen merece 
Teodora Anasagastl la senCilla y digna 
ofrenda de que su obra sea recordada_IUn 
recuerdo a TeOOolo Anasagast!. CortiJOS V 
rascacielos. 53. 19491 

IExtrac!Os de la conferenCia _AYER, HOY Y 
PASADO MAÑANA DE LA ARQUITECTU
RA _, Consejo Superior de Investigaciones 
Clentlflcas. 19491: 
_ Nuestra reconstrUCCión puede ser un 
aCleno. pero tenemos que hacer algo más 
que reconstrUir., 
_El Esconal. la Plaza Mayor y el Museo del 
Prado SOf'I lres p¡ezas sobre las que se aSIen
lan principalmente las arquitecturas de 

mayor Importancia que se edifican hoy en 
Madnd Su InfluenCia se utiliza hasta para 
reconstrull' los cmes. las estaCIOneS de gaso
lina y las piscinas deponrvas •. 
_SI se hubiese Celebrado hoy el concurso 
Idel proyecto de la casa de Correos. de 
Palacios y Otamendll. ¿cómo sería el pro
yecto premiado? 
El Escorial y Vlllanueva hubiesen InflUido 
también en sus fachadas" .• 
.lópez Otero. con aCierto de maestro. nos 
liga un edifiCIO nuevo, lleno de elegancIa lla 
Umón y el Fénud. con las formas del Madrid 
antiguo. con la más madrileña de las 19le
slas llas Calatravasl. 
otla Puerta del Banco MercanullAntomo 
Palaclosl es uno de los trozos m~s defini
tiVOS de arquitectura moderna realizados 
en Madrid: podria trasplantarse a cual
qUier buen edifiCIO de la Ciudad más pro
greslva~ 

Mla Iglesia del Espíritu SantO ¡Miguel Fisacl. 
de proyecto atreVido. es Sin embargo una 
obra ponderada en la que también se aso
cian la modernidad de sus lineas con el 
sabor español de su ¡er'ldencla •. 
_la fachada a la calle de Serrano IConselo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
de Miguel Flsacl. llena de sevendad y 

grandeza. conSigue con sus lineas un con
Junto lleno de enseñanzas; se observa 
una InfluenCIa de la arquitectura centro
europea •. 
ot. IEI refuglol Chandorra. de Vallet. en 
Irún. puede ser un ejemplo de la casa 
desarmable. de la casa nómada. de los 
tiempos modernos. Se desarma y se 
puede constrUir en cualqUier emplaza
miento Escapismo. DescentralizaCión . 
Vuelta a la na1Uraleza~. 

_llevo aqul len Tángerl unos días y he COIn
CK:!IdO con el arquitecto Pneto Moreno 
Juntos fUImos al estudIO del pintor 
Apperlay. que sigue pintando gitanas del 
Albalcin en pleno Tanger .. 
la semana que viene Iré por Málaga y el 
sábado espero estar en Madrid 
Para marzo espero Ir por Cadlz y después 
para abril entra en mi propÓSitO Ir a Nueva 
York. ¡Cana a German de Falla Tanger. 
2301 1949, ArchiVO Manuel de Falla] 

"Es en este momento en el que conSlde· 
ro que miS estudIOS sobre variOS proble
mas de la arqUItectura debian consolidar
se con OtrOS hechos directamente en 
Noneamérlca •. 



ViAJE A EE.UU. 

«El 22 lde abril) llegué como me proponía a 
esta gran ciudad [Nueva York) con doce 
años de retraso. QUiero ganar en cada día 
[cada) uno de los años perdidos .. 
El viaje en aVión lo hice con Iturbl. qUien me 
ha Invi tado a pasar unos días con él en 
Hollywood. Estaré en New York hasta el día 
31 en que me iré para el Oeste. estaré allí 
diez días y regresaré a N.Y el 15 para estar· 
me hasta el 25 o 30» [Carta a Germén de 
Falla. Nueva York, 27.04.1 949. Archivo 
Manuel de Fal la[. 

«.. Visité vanas Ciudades: Nueva York, 
Washington, P,ttsburg, los Ángeles ... 
Confieso que me encontré en mi elemento 
Por una parte veía realizados.. miS sue· 

ños ... * 

11949 Extractos de la conferenCia «AYER, 
HOY y PASADOMAÑANA DE lA 
ARQUITECTURA,,): 

ft •.. MI estanCia durante dos meses en vanas 
de sus Ciudades fue para mi de un gran pro
vecho. Pude comprobar que no eXistían tra· 
baJOS sobre lo que conSideraba "miS tea
rias", y conSideré que para darlas a conocer 
en Norteamérica debía darle a miS trabajos 
una forma de folleto ilustrado que hiCiese lle
gar a las UniverSidades mis propósitos. 

apane de estos problemas, eXistía uno 
de gran ImportanCia, como es el de la cons· 
trucclón de los edifiCIOS elevados llamados 
"RascaCielos", 
Hasla Ciertos limites, la mfluencia del viento 
sobre estas constrUCCiones es despreCiable. 
y la preocupación por otros problemas, 
como son el aprovechamiento del terreno, el 
respeto a las Ordenanzas de ta Ciudad, la Iml' 
taclón de formas tradicionales o las de un 
falso funClonallsmo, han hecho que hasta 
ahora, SI analizamos los rasca· 
Cielos de Nueva York, tan sólo 
en el "Chrysler BUilding" poda· 
mas apreCiar la preocupacIón 
por la influenCia del aire 
Creemos que, en edifiCIOS de 
gran elevaCión. esto es, pasan· 
do de los 300 melros de altu· 
ra, se Impone la "adopción" 
de formas que pueden como 
ballr la velocidad del viento 
Impetuoso. No es fantasia 
pensar ya en RascaCielos de 
400 a 1000 metros, y esta· 
mas seguros de que SI se ana· 
Ilzan todos los problemas que 
se plantean en estos Super· 
rascaCielos, uno de los m;!!s 
Importantes ser;!! el élhorro en 

el precIo de la estructura. De adoptarse 
solUCiones de lipa aerod,n;!!m,co, nuestro 
cálculo nos acerca a una redUCCiÓn de un 
15% ... ~ 
"Uno de los problemas m;!!s universales y 
de m;!!s difícil solución es el del estaciona· 
miento de los coches en las poblaCiones 
sobrecargadas de trafiCO automOVilista .~ 

... El transporte urbano y sus problemas, 
desde el punto de vista arqunectónlCO 
Como lodos sabemos, Norteamérica es el 
pais del automovil, pero hay que residir en 
sus Ciudades, circular por sus carreteras, 
para darse cuenta de la Importancia capital 
que tienen los conflictos que se producen 
por el excesIvo número de coches» _. El 
problema del Parking surge lEn Nueva York] 
con toda su ViolenCia. En el centro es Impo
Sible detenerse y sólo los edifiCIOS como el 
"Rockefeller" y otros parecidos tienen sus 
garajes paniculares en el sótano ..• 
«En P,¡¡sburg, donde las calles son estre· 
chas, el problema se ha resuelto en parte. 
COnStruyéndose un garale para estaCiona· 
miento de coches de Ires plantas en lorma 
de bandelas, Sin muros extefloresu. 
«En los Ángeles, aun cuando el número de 
coches es mayor en proporCIÓn al número 
de habitantes, se dispone de mayor espa· 
cia. Hay una mayor pOSibilidad para dejar 
los coches en parques adecuados. SI bien, 
como es natural, pagando cantidades que. 
como minlmo, Importan 25 centavOs de 
dólar ~ .. 
.. Multitud de terrazas est;!!n dedicadas al 
"parqueamlento" de coches, que suben, 
bien en ascensores, o bien en rampas~. 
alas soluciones [de aparcamientos! son 
numerosas y en mi archiVO cuento en la 
actualidad con cerca de 600 fichas sobre el 
problema, que espero analizar y estudiar 
para su exacto conocimiento .... 

f~ mi album de imágl1~es 
impaclMles IICUpB UII puesto de 
honor lB del helicóprero cOllla 
correspolldenci, aterril811do 11/111 

rerraza de la Casa dl1 Correos de Los 
Angeles. como yo destaba para mi 
ESlación de Enlsce madrileiia. FalOS 
de CFS. A'Cf·S, f011l MO 

" Esto nos hace pensar en el proyecto de 
nuevos garajes en los que se qUiera faci¡'tar 
el movimiento de los coches con procedI
mientos mecanlcos " 
~ El serv iCIO de las lineas de autobuses es 
espléndido 

.Ia estaCión de autobuses del HOle D1lt<e 
INueva York.[ da una solución nger..osa oara 
el aprovechamiento máXimo de ~fle">O 

"' es Sin duda la mas a"9 I"a an su gef1~ 
ro .• 
~Confleso Que ha soo e es;::.ec:at:"o a~e 
mas me ha Imp'es o".ad? 
COlnc¡d:a ademas co'"' aS8 m.srr.a ~..a tT' 

proyecto de garaje rad a eJl:;UES!O PO'''''' 

en la EXpOSiCión DIJe ceeti<e e.-r E e 'cu o 
de Bellas Artes el año 1934 
• En miS estudiOS sobre e prol) ema. r:(1)

dUlCO algunos ~perfeccionam en¡os~ 1"0 

demaSiado costosos. con Jos oue pre:e"oo 
encauzar solUCiones de indoie plact>Ca be
para Madlld. bien para otras cap:ta es 

..EL ESTACIONAMIENTO DE VEHfCULOS 
EN LAS POBLACIONES Y SU POSBLE 
SOLUCiÓN 
Madfld, Sepflembre de 1950 
fExtraClos/' 
/l EI problema Universal de esraC1orJa'T' e-:o 
de auromóviles y demas verlCvlos ce :::!:. 
ción mecanlCa ob/¡ga a soJuoones ~ 
MI slsrema resuelve el ptob·e~.a rar::tJ s: SE 

construye sobre la superf.c e a= s_=:; 
como S I se construye en sub:='7a"':a 
En la acrualidad tenemos er es:..ao .~~ 
emplazamrenros en e ceflifO oe '.'a::"~ ~ 
estudiamos de momen~o.a cas:toé' -.:s:;¿.. 

Clón en otras caplraes csrur.;).:;s ~ ~ 
en Tanger y lisboa por se'oCSs::cre-:~ 
vemos poSible su "mec.a~ ~ 3:Jcr 

" Pude Vls:tar tamben .as a~CI"a;; SO"" ..::s:l-E 
se reaa..--:a = 01l'i.EC:: ::;e ;<¡ 

Es:3OOf'l Ce-~ ~.:. """O S2$ 

~ ,,..-e::::s ~::;s:JIC]f; ¡¡¡ ~ 
CiQ".a-o;?"'"~::;¡:~~ .. ..,.. 

~t!S \ :z"t.:l' 

.;. rr a=?t::s..~a"(.'<fS"rg:¡¡:r-: 

<!'\ 2_~ ~.:Jr:"l:S s:J::J '=' o~ 

a-'I:Q~~'iJ'C~~ a~~ 

:~"'a" 111 ~ ~l:t:I ~ 
t":~..r-1~u:.a .:... ~Z':!I'-,n..:-.:s 

~1.U!'~p:o-c:~ 

~ ~-~'.::w!' '="'~ 

'\.<;!'r"':", --... ~ .;;,;oat;Cr'" J::I., 
~~ .... cs, ~~ 
!:~ ~\-!;>" "'~~ ~;>:-_~Q ~~ .ot 

·a""-=:!$.3I::c~ ~:i!Cil ,;:o ~--t-~ 
:¡:;:;.!;!o"@ es \J¡i'a ~s ""'""ó::.i":3-
~ 
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~IEn Los Ángeles! Se come en el coche, se 
va al cine en el automóvil y se entra en las 
tiendas montado en él 
El coche es conducido por ser'loras mayo
res y (por] Jóvenes de 15 anos; cuando se 
estropea. se aVisa por teléfono y rápida
mente aparece el coche-taller para remol
carlo 
EI¡ardlnero tiene su coche y los obreros 
también 
la persona que. como yo. se pasea por la 
calle Viendo escaparates. llama la atención, 
de la misma forma que la llamaban los pri
meros coches aerodinámiCOs que apare
cieron en Madrid. 
¿ Pueden sobrevIvir las actuales Ciudades? 
pregunta Sert en su libro editado por el 
GATEPAC. 
Desde luego. de seguir creciendo el numero 
de coches, las calles no serán suficlentes~ 
«En el momento actual, se está constru
vendo una gran carretera-viaducto que corta 
la Ciudad en diagonal y que tendra mas de 
20 kilómetros de longitud». 
w¿Y despues? Despues de esta solUCión 
atrevida y costosa. no queda más que la 
aViaCiÓn. 
El autogiro y el helicóptero se Imponen .. ~ 
KEn Los Ángeles vi resuelto mi sueno de 
Estación de Enlaces en el solar de la Casa 
de la Moneda. al 'Ier aternzar un helicópte
ro en la terraza de la Casa de Correos Inme
diata a la estación del ferrocarril. 
Después '11 la llegada del helicóptero al 
aeropuerto y pensé en Juanlto La Cierva; 
pensé en mis sueños de que Madnd hubie
se tenido el año 1935 el pnmer autogiro.. 
drama del mundo ... ». 
~Como es ~ICO, nlngun arquitecto llene hoy 
la "GENIALIDAD"" de segUIr cubnendo los 

edifiCIOS con nuestros anacrónicos tejados; 
como nadie va ya montado en una mula. 
Nuestro propósito es segUir prestando 
nuestro concurso a todas aquellas mlClaU'Ias 
que hagan que Madnd se transforme en 
una gran ciudad. la más importante de habla 
castellana. conservando el máximo respeto 
para cuanto tiene de verdaderamente tradi
cional. pero Sin querer que el niño al que le 
apunta el bigote siga vestido de mannero. 
Nuestro proyectO de EstaCión de enlace. al 
que dimos 'Ilda el año 1935. tiene toda'lia 
'Ilda propia. y su realizaCión daría lugar a 
comenzar ¡por conmemorar! en ella la epo
peya del descubrimiento y la colonización 
de América, con una estaciÓn, monumento 
a la memona de Colón, que no tendria que 
en'lldiar a cualqU ier otra real ización de la 
ArqUitectura Moderna~. 

«Es/e pais es maravilloso pero para mi es 
como SI estuviera en arra plane/a. Vuelvo a 
New York y de a/li a Madr/dH {Tarjeta postal 
a Germán de Falla. Bever/y Hllls, 16.05. 1949. 
ArchiVO Manuel de Fallal. 

«Todos estos problemas y otros seme
Jantes preocupan hoya los técn iCOS nor
teamericanos y nosotros también debe
mos empezar a preocuparnos. aun 
cuando en el momento actual hay otros 
más inmedia tos y a los que debemos 
principalmente dedicar nuestro tiempo». 

"RESPOSABllIDAD DEL ARQUITECTO 
ANTE El MOMENTO PRESENTE: 
Al 'Iolver a España y sentirme ante la reall· 
dad. tU'le que meditar sobre todo lo Que 
habia 'liSIO y confieso Que mi deseo huble· 
se Sido encontrarme por arte de magia con 

el encargo de un gran proyecto en el que 
poder utilizar los frutos de mi viaje .. 
Pero los momentos actuales no son para 
estos proyectos. la realidad es otra, el pro
blema de la vIvienda para las clases modes
tas y humildes es agobiante. las enseñan
zas recib idas en este y otrOS 'IlaJes, 
estudiando la construcCión raplda y barata, 
han de servir para colaborar en la solUCión 
de eSle problema .. 
Una vez hecha la salvedad de esta Inmedia
ta preocupación. hemos de pensar en aque
llos momentos en los que el arquitecto vuel
va a pensar en las POSibilidades del gran arte 
de la arquitectura moderna, en el que todo 
sea bello. los nue'los m'lentos. los nuevos 
problemas, han de mCltamos para tratar de 
prodUCir belleza en loda su Integridad .. 
Confieso que hoy dia la arquitectura espa
ñola es de una gran dignidad. pero he de 
confesar que la arqulteClUra en los momen
tos actuales no puede estancarse y creer
nos que lo hemos resuella todo. 
El tren Talgo es un ejemplo en lo mecánico; 
un mgenlero como GOlcoechea ha re'lotu
Clonado el ferrocarril. 
Otro español. Dali. asombra al mundo con 
sus mqUletudes; Iturbl lleva el nombre de 
Espana de uno al otro lado de los conti
nentes; los tUflstas se maravillan con nues
tras Ciudades de ane y nuestros museos 
Que nuestra arqUitectura sea siempre digna 
de nuestro abolengo, y ocupe en la vida 
nacional el puesto que le corresponde 
Si Falla y Turma en mÚSica, si Sorolla. Zuloaga 
y Sen han traspasado las fronteras. que nues
tra arquitectura lamblen se Imponga, que no 
nos resignemos con lo consegUido. que el 
ser arqUitecto español siga Siendo algo noble 
y respetado dentro y fuera de España ...•. 
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[19491. .. El ArqUitecto está en su estudio. 
Suena el teléfono. La voz de un diplomátiCO 
argentino dice: ., El P. Saavedra qUiere verle: 
desea hacer una Basnica Hispanoamericana, 
y qUiere hablar con usted". 
El Rvdo. P. Saavedra. poco después: "Si; los 
Arquitectos de la Ordenación Urbana de 
Madrrd me han buscado el mejor solar de la 
Avenida del Generalísimo. Ellos desean abrir 
un concurso, un gran concurso. pues el 
emplazamiento y la Idea de la BaS~lca lo mere
cen. Yo. de todas maneras. al tener que hacer 
la Basílica con limosnas, Intento ahorrar los 
gastos cuantiosos de un concurso. iSi usted 
me acertara!.. " 
El Arquitecto entonces realiza un "croquIs" 
El proyecto ha de ser ambiCIOSO: ha de exal
tar una Idea, tiene que prodUCirse una cuan
llosa sUSCripción .. 
El Arquitecto expone su .. croquIs". Nunca 
tUVO mayor éxito ante un poSible propletano. 
Se prescinde en vista de ello del concurso. 
El ArqUitecto realizará su proyecto dentro del 
programa de los Padres Mercedarios. 
Sin embargo. no ocurre asi. Es propÓSito de 
la Comisaria del Gran Madrid que la Avenida 
del GeneralíSimo. en la prolongación de la 
Castellana, tenga un gran rango. Se hara 
una sene de concursos para que todos los 
edifiCIOS que se construyan en la Avenida o 
en sus proximidades sean dignos del Gran 
Madnd 
Se Impone un concurso de Ideas El plazo es 
de un mes. Se trabaja con entusiasmo; inclu-
so se presentan "maquetas" en escayola El 
fallo es lento. Se tarda casi Ires meses en 
dictarlo El '"Miguel Angel" esperado no apa. 
rece No obstante, el proyeCtO encargado y 
aceptado al prinCipiO queda rechazado para 
dar paso a un proyecto más acertado, a IUI
CIO del Jurado. Y a los concursantes no les 
queda otro recurso que acatar el fallo. 
El arquitecto guarda su proyecto fracasa
do Pero. esperamos que se convoquen 
los concursos anunCiados para los nuevos 
edifiCIOS de la Avenida del GeneraliSlmo, SI 
no nuestra wsteza sería infinita". 

-Llegué [a Madnd. procedente de EE UU.[ 
lleno de proyectos y entUSiasmos, pero no 
habia pasado la semana y me encontré 
con una canlldad de cosas todas tan desa
gradables que se me qUitaron los ánimos 
para todo. 
Después llegó el verano que como sabes 
fue temble de calor. y las obras fueron 
parandose y las que estaban para empezar 
no se han empezado todavía. 
A pesar de todo, en el mes de dK;lembre me 
ha saltdo una obnta en Madnd v otra en 
Tánger y las cosas parece que van a cambiar .. , 

He traído para estudiar tres asuntos El 
"Parking " de automóvtles en los centros 
urbanos. La neceSidad de hacer hangares 
en Florida, contra lOS tornados y la poSibili
dad de hacer pabellones de tUrismo espa
ñol de tipo permanente en Florida y Los 
Angeles .. 
El Jueves pasado di una conferenCia. en el 
Salón de Investigaciones Clentificas. sobre 
ArqUitectura de ayer. de hoy y de pasado
mañana ... 
De los hermanos buenas noticias. pero Sin 
grandes esperanzas de verlos por aqui.. 
Ahora mi pensamiento es trabajar en mis 
obras y como espero tener más tiempo que 
otras veces, trataré de matenalizar en 
maquetas antiguos proyectos. para tratar 
de llevar adelante alguna expOSición. Sin 
tener determinado ni lugar ni fecha ~ ICarta 
a Germán de Falla. Madrid. 0301 1950 
ArchiVO Manuel de Fallal 

. Por una sene de CircunstanCias diversas. 
al regresar a Madlld. me encontré despla
zado de casi todas mis obras, y. hasta 
tengo que confesarlo. se extrañaron de mi 
regreso: creían que Iba a permanecer en 
los Estados Unidos el resto de mi vida 
No fue asi; mis ahentos. después de un 
momento de vaCilaCión aumentaron y decl
di plasmar en una serie de maquetas 
todos los proyectos de aquellas obras que. 
de una u olla forma. constltuian lo que yo 
creo puede Integrar mi personahdad arquI
tectónica 
Al llegar a mi el aldabonazo de la Bienal. 
decidí presentar aquellas obras que tenia 
resueltas . . n 

KLa acertada IniCiatIVa dellnslltuto de Cultura 
Hispánica de organizar cada dos años en 
Madnd El<poslciones de Bellas Artes. a las 
que concurran los artistas de todos los 
paises Hlspanoamellcanos y de Filipinas. 
nos ha causado una gran satisfaCCión, 
Confesamos que la pobrísima aportación de 
los ArqUitectos a la ultima ExpOSICión de 
Bellas Artes. de Madrid. nos hiZO pensar 
que la ArqUi tectura estaba en trance de 
desaparecer como arte bella. Son los 
Arqullectos los llamados a procurar que 
esto no ocurra .. hoy más que nunca eXIs
ten profeSionales capaces de colocar el 
nombre de la ArqUitectura moderna espa
ñola al nivel que hace Siglos alcanzó. 
Sin dejar de ser el gran Arte de siempre. 
nuestra ArqUitectura debe emplear para su 
realización actual los nuevos matenales. 
pudiendo enmarcar la Pintura y la 
Escultura .. " ledllonal del numero 63 de 
"Cortljosyrascaclelos",19511 

11951 ConferenCia sobrp. arqullectura dmá
mica y aerodinámica en los salones de la 
Casa Amencana Proyecta una pelicula que 
resume sus Ideas] 

~. los arqUitectos actuales han llegado a la 
conVicción de que la Arquitectura como 
arte. como creación monumental. no puede 
segUir copiando -plagiando- y adulteran
do indefinidamente lo creado en otros 
Siglos, Y ni siquiera desde el puntO de vista 
de sus más vulgares manifestaCiones -las 
puramente utilitallas de la VIVIenda humana 
y los servicIos complementallOs- puede 
permitirse la Involución, Pues la propia Vida 
moderna. el cambiO en lOS sistemas de 
locomOCión y otra serte de aspectos. entre 
ellos el empleo de matenales distintos. obli
gan al arquitecto a cambiar los procedi
mientos de constrUCCión» 

~. la realidad es que. contando con los 
mismos mediOS de expreSión de Siempre, 
anhelaba nuevos horizontes • . 
~Hemos de recorrer en alas de la Fantasía 
nuevos caminos, buscar en todo lo que nos 
rodea nuevos motiVOS para nuestra inspira
ción: la estela de un barco. la curva desclI
ta por un ave en el espaCio. la gota de agua 
al caer. los gUijarros balidos por la corriente 
del agua. 

vuelvo a tratar el tema de la pOSibilidad 
de nuevas formas en la ArqUitectura .• 

[Contestación de CFS a la encuesta promo
vida por la revista "Correo literario" ante la 
propuesta de LUIS Felipe Vivanco de que el 
tema de la Bienal en su sección de 
Arqul!ectura fuese la Gran Basílica-Catedral 
de San ISidro Labrador. en Madnd] 
[u¿Qué opina usted sobre la ,niciallva de 
nuestro colaborador. el arqullecto don LUIS 
Felipe Vivanco, apareCida en el num, 18 de 
esta Revista. en la que propone que. para 
otorgar el Premio de Arqullec tura de la 
Bienal. se convoque un concurso sobre un 
tema de Arquitectura religiosa una cate
dral. balO advocación mariana. con capacI
dad para gran numero de fieles?-] 
("En el caso de no estar de acuerdo, ¿cua
les son sus razones?_] 
IKEn el caso de estar de acuerdo. ¿qué acla
raciones o precISiones añade?nl: 

"l~. Creo que la iniCiativa de que para otor
gar el Gran PremiO de ArqUitectura se con
voque un concurso de proyectos entre 
arquitectos españoles y sudamericanos 
sobre un tema de arqUitectura rehglosa. 
para procurar que Madrid tuviese un gran 
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&posic¡o~ B¡e~al e~ qua estal/a~ 
mis DI/ras, Foto Calvo, A'fC 

templo, equlvaldrla a otras 
semelanteS por las que pIntO
res, escultores o dibUjantes se 
Ciñesen también a un tema 
obligado. 
2°. SI la convocatoria ya está 
hecha y cursada a todos los 
paises que van a concumr, no 
es oportuno iniCiar estas suge
rencias, que pueden restar bri
llantez a la ExpOSICión, 
3Q Los arqUlteclOs españoles 
estamos obligados a respetar 
las leyes mecánicas de la 
construcción, las ImpoSiciones 
del clima, las limitaCiones eco
nómicas de los propletanos, la 
Ley de arrendamientos urba
nos, las ordenanzas mUnlClpa, 
les, las del Gran Madrid, etc .. Considero 
que si tenemos una ocasión como la actual, 
donde poder actuar Sin restncclones, la 
aportación de los arquitectos en general y 
la de los españoles en particular puede ser 
muy completa y tal vez sensacional. 
4~, Esto no obstante, y dado el Interés del 
tema propuesto, sería muy oportuno que 
alguna entidad ofiCial o particular añadiese 
un premio más para premiar precisamente, 
y COincidiendo con la propuesta de Vivanco, 
aquel proyecto presentado a la Gran 
ExpOSICión que sobre el tema de la cons
truCCión de un gran templo en Madrid y pro
yectado con un espimu 10la/meme nuevo 
pudiera conSiderarse como un hilO en nues
tro arte religiOSO, 
5° Recogiendo el recuerdo dedicado al 
arquitecto Gaudi, creo que ya es hora de que 
el templo de la Sagrada Familia de Barcelona 
se termine, y que tanto la terminación de 
este templo como la terminación de la 
Catedral de la Almudena y la de tantos otros 
templos que estan en constrUCCión debe 
constllulf una finalidad de orden práctiCO 
&'. Creo también que los arquitectos espa
ñoles. a través de sus organismos, debemos 
pensar en enaltecer la memona de Gaudi, ya 
que el prÓXimo año de 1952 se cumplen 
cien arios del nacimiento del glo/loso arqUI
tecto español, naCido en Cataluña ., 

" Yo, por mi parte y siempre de una forma 
expenmental, he plasmado en varios pro
yectos mis inqUietudes e incluso he locali
zado algunos temas en proyectos que esu
mo reallzables n, 
-. el conlunto de estos proyectos (obede
cel. a una sene de preocupaciones surgi
das en m i durante un perlado de años Que 
comprenden realmente casi toda mi vida 
profeSional • 

«Todos estos proyectos son realizables en 
el momento actual; otros han de esperar un 
momento apropiado: 1951, 1960, 1980, año 
2000 ...•. 

IProyectos presentados por CfS: 
Arquitectura dinámica: La casa C.f.S.-2, 
faro Monumento a Colón, Garaje Radial 
Subterraneo, Garale para Automóviles y 
Autogllos, Hangar Aerodinámico, Autogl
ródromo. 
ArquneclUra aerodinámica: Club de los 
Veinte, C.f.S. 1 . RefugiO contra ataques 
aéreos, Ciudad Aerodlnamica, El Caracol. 
Basílica del Sumo Hacedor, Torre del 
Espectáculo, Monumento a la Patrona de 
los Naufragos: la Virgen del Carmen. 
PalaCIO de ExposiCiones y Congresos en 
Madrid. 
Total: 50 elementos!. 

«llevo muchos arios encanñado con el pro
blema (de los autosilosl. exactamente 
desde el año 1934» .. 
«Desde el año 1950 tengo presentado un 
proyecto en el Ayuntamiento de Madfld .. . 
pero estoy .. en relación con ent idades, 
tanto en Paris, como en Londres y Zurlch. 
para llevar adelante miS proyectos» . 
«fue en 195t cuando presenté el primer 
proyecto de garale o aparcamiento vertical. 
sin que se me hiCiera el menor caso .. . » 

• QUiero, como madrileño que soy, que el 
pnmer garaje vertical que se construya con 
arreglo a mi proyecto sea en Madfld". 
«Sin demaSiado dinero puedo resolver el 
problema del aparcamiento en Madfld» 

• Presentamos también un proyecto de 
"Torre del Espectáculo", Imaginada sobre 
una estructura semejante a la del faro de 
Colón. 

En su Interior se superponen 
una sene de locales destinados 
a diferentes espectáculos .. ~ 

«En lel proyecto de la Basílica 
del Sumo Hacedorl... hemos 
querido condensar todos nues
tros estudios, aun cuando, 
como es natural. todavía puede 
hacerse más en el camino em
prendldo ... _ 

_fue con motivo del anuncio 
de la pnmera EXpoSICión Bienal 
Hispano Americana de Arte y 
ante el anuncIO de un concurso 
para la constrUCCión de un 
"EdifiCIO destinado a Museo y 
EXPOSICiones". cuando conce

bí un proyecto en el que se resolvia el pro
blema a base de un edifiCIO de 315 metros 
de altura .. » 

~.,. Es una solUCión atreVida y ollglnal, con 
una porción de poSibilidades » 

«Otros proyectos de menor Importancia 
completaban mi InstalaCión de la l ' Bienal 
Hispano Americana de Ane. 
Entre ellos estaba una reSidencia familiar en 
la que la planta lamblén es la Circular, y su 
forma exterior es la de una semiesfera». 

~Colncldlendo con la expOSICión, hube de 
pronunCiar en ellnstltulo de Boston de la 
Casa Americana una conferencia sobre el 
tema de "Mas allá de la Arquitectura 
Moderna", en la que hacia conSideraCiones 
sobre dicha expOSICión. insistiendo tam
bién. en mi conferenCia, en temas tra tados 
por mi ya otras veces, pero haCiendo resal
tar la COinCidenCia de varias tendenCias que, 
Sin duda en plazo prÓX imo, tenían que dar 
sus frutosu . 

~ Fracaso : Bienal . 
Ifallo del Jurado: 
Gran PremiO de ArqUitectura DeSierto 
PremiO del Ministerio de Trabalo del 
Gobierno Español: D. LUIS Gutlérrez Sotol 
«Al concurso Ide PalaCIO de ExpOSICiones y 
Congresosl entre arqUitectos y artistas sólo 
concurrió ... [mil proyecto .. se creyó más 
conveniente que .. lell premio se traspasa
se a otro concurso con otrO tema El pro
yecto Que nos ocupa fue conSiderado como 
no presentado por ausencia de premio, 
¡Mala suerte para el propósito! Y, desde 
luego, ¡mala suerte para el concursantel 
Las autoridades profeSionales no creyeron 
oportuno Intervenir en el asunto .. . u. 



U.,. En cambio, se me otorgó el titulo del 
mejor artis ta "deportivo" por la forma de 
encalar el golpe» , .. uNo en vano había Sido 
presidente del Canoe Natación Club en el 
ano 1935. 
Tuve que trasladarme a Irun y convalecer 
en casa de mi companero LUIS Vallet: me 
diO nuevos ánimos y segul trabajando en 
mis caSItas». 
~ .. lo que yo esperaba que fuese un fracaso 
rotundo se ha convert ido, SI no en un éXitO, 
al menos en una agradable comprensKln ¡del 
publicol .. a la gente le Interesa los problemas 
de una Arquitectura que marche de acuerdo 
con los problemas de nuestra época». 

uEI magnífiCO esfuerzo de la Bienal 
Hispanoamericana hiZO concebir fundadas 
esperanzas a los arqUitectos espanoles e 
hlspanoamencanos, convocados expresa
mente al Certamen. Después.. Patente 
es la mjustlcia cometida luego con la ArqUI
tectura a la hora del fallo ... por lo mismo que 
personas muy afectas a nuestra ReVista han 
podido sentirse dolidas personal y profeSIO
nalmente, nos conSideramos con más dere
cho para distmgulr entre los errores y fallos 
de una calificaCión y los aCiertos mnega
bies .. de un Impulso .. que ha creado .. un 
"clima" artístiCO, de lucha y de polémica .. 

Prueba evidente de lo que es el arte con
temporáneo hispanoamericano, conSlltuye, 
al mismo tiempo, un antrClpo de cuanto 
puede llegar a ser en el concierto del arte 
universal de la hora presente .. que, para jla 
segunda Blenall contemos ya en Madrrd 
con un PalaCIO apto, moderno y capaz para 
Congresos y Exposiciones de esta enver
gadura. leduonal del número 67-68 de 
"Cortllos y rascacielos", 1951, monográfi
co extraordlnano sobre la Bienall 

~ . SI nosotros InSiStimos .. sobre el tema 
es porque creemos que el Palacio de 
EXPOSICiones debe hacerse .. 

Los artistas de todas categor¡¡¡s consideran 
que ese PalaclO._ es imprescindible. Y Madrid 
se lo merece como capllal de Espana •. 

~MANIFIESTO EN PRO DE LA AROUITEC
TURA MODERNA" 
lPublicado como un encarte en el número 
extraordlnarro de .. COrtiJos y rascacielos_ 
dedicado a la Bienal, entre las paginas 2 y 
3: retrato de LUIS GUllérrez Soto con los pia
nos de Ministerio del Aire y diversos planos 
de esta obra respectlvamentel. 

-ConSideramos la Arqullectura como un 
arte que mira al fUIuro. Toda ArqUitectura 
debe antiCiparse a su epoca 

La ArqUitectura española no sólo no se anti
Cipa SinO que se atrasa. sólo mlfamos nues
Iro glofloso pasado 
Creemos que la tradiCión Imprime un sello 
propio de personalidad, que cuando es ver
dadera se mantiene. sm que ello responda 
a premedllaciÓn. 
Juzgamos que la personalidad conSiste en 
saber adaptar el carácter propIO a las nece
sidades funcionales de cada epoca 
Esomamos una falla de personalidad limi
tarse a mten/ar copiar la de nuesrros ante
pasados. 
Concebimos la ArqUitectura como COíI¡unclÓfl 
de teorias artísticas y poslblildades tecmC8s 
Las teorías artísrlC8s se rtJamfiestan en cons
lante cambiO. Las POSibilidades tecnicas. 
como consecuenCia de la mves¡¡gaclón Clen
r¡fica, avanzan en contmuo progreso 

COMO ALUMNOS, desconocemos las leo
(¡aS modernas de Arqultecrura. y por tamo 
no Juzgamos, en eSle aspecto, nueSlra for
mación sufiCiente para competir mternaclQ
nalmeme con Arqultec10s eXrran¡eros 
SI bien en alglm curso se acepla libertad de 
expreSión, es obra SOlO del cmeno panicu
lar del profeso~ 
Tenemos un magnífico salón de conferen
cias que tan sólo se abre para enseñanzas 
muy parClalmeme relaCionadas con la 
Arqultecrura. 
No sólo no se solicita la venida de arquitec
lOS y teenlCOS extranJeros para damos Ciclos 
de conferencias, Sino que se ha desaprove
chado el paso por Madrid de destacadas 
personalidades en Arqwrectura, sm haber 
Sido requendas para ViSitar nuestra Escuela 

CREEMOS 

Oue la Arqultecrura no puede VIVIr aJena al 
pensamiemo e InqUietudes del mundo en 
que se desarrolla 
Oue no podemos Ignorar sls/ernatlcamen
te las Ideas erróneas o acertadas que se 
debaten en los demas paises, SinO estu
diarlas y discutirlas para que cada cual 
pueda qUlza encomrar en ellas mareria para 
la expresión de su propia personalidad 
Oue el ArqUitecto debe fomentar y conocer 
los adelantos tecnlcos con que poder plas· 
mar su pensamiento. 
Oue la formación debe ser amplia. sm 
encauzarla en un derermmado modo. 

Propugnamos la creaclon de un Grupo de 
Estudiantes de la Moderna AqUltBctura 

(GEMA), cuyos fmes especificas sean el 
plameamlento, esroolo y divulgaCIÓn de toda 
manrfesrac,ón que se produzca que pueda 
Significar un avance en el arre de construir 
Los mediOS para realizarlo los condensa· 
mas en los siguientes pumos. 

a) ConferenCias sobre lemas ar/is/lcos, y 
particularmente arquitectónicos. por 
alumnos, arqUitectos. artlsras y clemlft
cos, ramo naclonates como eXlranlerOS. 

bl ProyeCCiones de documemales de arte 
y tecfllca modernos 

cl ExpOSICiones de pmtura, arqUitectura, 
escultura. anes decoratIVas e mdus/fla· 
les. y de ma lenales y e/ememos de 
cons¡rUCClon 

di PublicaCiones de carácter mforma/lvo y 
crl/!co, aspirando a la creación de una 
reViSta propia. 

e) Becas. Viajes e mtercamblO de publica· 
Clones, estudlames, anlsras y ¡ecmcos 

Por el caracrer dIVulgador de nuesrra Aso
CiaCión, neceSitamos cultIVar la Vida SOCial 
Precisamos. pues, de un local cenmco para 
conferenCias, proyecciones yexposlclOfles 
Solrcltamos, cuando menos. el apoyo moral 
de las Escuelas Superiores de Arqultecrura 
y Colegios de ArqUItectos, y la ayuda de 
empresas y emldades particulares que 
companan nuestra IfllClallva 

Madnd, 31 de diCIembre de 1951 

Joaquln Rallo Romero 
Robeno PUlg Alvarez 

"ARQUITECTURA MODERNA 
IMundo HispániCO. 19511: 

Si comparamos la evolUCión de la arquitectu
ra española, en estos úl t imos crncuenta 
anos, con la evolución del automÓVil o del 
aVión, veremos que la evolUCión de los 
mediOS de locomoción ha Sido la de un cons
tante perfeccionamiento y que. si bien eXls
len automóViles de npo anucuado, a nadie se 
le ocurre seguir repitiendo los modelos del 
ano ID. En cambio, en arquitectura, y, sobre 
todo, al tener que reCOnSIlUlr los pueblos y 
los monumentos destrUidos por la guerra. 
hemos tenido la obligaCión de hacer una obra 
de tipO arqueológiCO, que en todo momento 
ha tenrdo una gran dignidad y siempre ha 
estado llena de aCiertos Pero, al terminar 
este perrada de reconStrUCCión, ¿hemos de 
segUir por el mismo camrno? 
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Después de un fmal de siglo de arquitec
tura discreta. Sin monumentahsmos exage· 
rados, pero en el Que se producen obras de 
calidad, aparece la arqUitectura personalls
ta de Antonio Gaudl, que cOincide con la 
época del arte modernista 
Esta arqUitectura. llena de aberraciones. Ira
casa, desaparece, y viene una comente de 
arte francés, todavia ,nfluida por la arqUitec
tura de fin de siglo. de la que es ejemplo el 
actual Casino de Madrid Después. y como 
pumo culminante. llega el concurso de la 
Casa de Correos en Madnd, donde dos 
jóvenes arquitectos. reCién salidos de la 
Escuela, José Otamendl y AntOOIO PalaCIOS. 
triunfan COI'I un proyecto revoluCionarIO. En 

él se adiVinan. JunIo a detalles personales, 
Influencias europeas y reminiSCenCias del 
plateresco español.. 
El Instituto Rockefeller, en los altos del 
Hipódromo, es otro hilO en la histOria de 
nueSlra arqUitectura. La arqUitectura se 
mete en cotas, se hace més figurosa y los 
edifiCIOS de la Ciudad UnlVerSllarla y algu
nos de la Gran Vía madnlefla acusan las ten
denciaS de la arqUitectura cubista que VIene 
de EUlopa el bamo reSidenCial del Viso; la 
obra de Gatepac, en Barcelona, el Club 
NáutiCO. en San Sebastlán; el Rincón de 
Gaya, de Melcadal, en Zaragoza. marcan 
una época 
Surge el año pasado la ExpoSICión Bienal de 
Arte Hispanoamericano. en la que, además 
del Premio de Honor, se anunCiaban a iras 
cuatro premios para diferentes concursos 
A pesar de la fecha para la recepcIÓn de los 
l/abaJaS, la aportación de los arqunectos 
españoles ha Sido superior en proporclÓf'l a 
las aponaclones hechas a las ExposICIOneS 
NaCionales. La Instalación ha Sido la mejor 
que han conocido los arquitectos espar'loles 
en mucho tiempo 
De mi experienCia personal puedo deCir 
Que. desde que en el año 1918 Imaginé un 
monumento a las Grandes Conquistas de la 
Idea, utilizando el muro de una gran presa, 
hasta el momento presente, he procurado 
reahzar obras de arqUitectura en las que, 
hac!eJ'ldo Intervenir las formas beJlas de la 
escultura y la decoraCión plctóncas. no se 
perdiera la emOCión de las grandes lineas 
eSlfucturales de la construCCión moderna 
CaSI todas miS proyectos \lenen un sentido 
negativo, y eslO \lene su explicaCión hago 
dos arquitecturas, una dentro de las 
Ordenanzas municipales, para VIVir como 
profeSional. y otra para disfrutar Int ima
mente, pues ya sé que es di fiCil realizarlas. 
por esto he buscado la modalidad de hacer 

las maquetas en maumales nobles, para 
que, por lo menos. tengan Vida por si.. 
Todos estamos convencidos de que Madrid 
necesita un PalaCIO de exposIciones. El 
mio, presentado en la 81enal. es otro. MI 
proyectO se desarrolla en vertical. . La masa 
de gente que habrfa que mover es seme
Jante a la del público del '"Metro". Yeste 
públiCO se mueve por ascensores y escale
ras mecánicas, como en Plccadllly, en 
Londres, o como en la plaza de la Ópera, en 
París ... Este edifiCIO será. pues, una Torre 
de la BeJleza y de la Industria. desde la que 
se harán llegar a los hogares. a los centros 
de estudiO y a los hospitales. poi" la Imagen 
y el sonido, todos los obletos expuestos en 
el edificiO 
Olra finalidad llene este proyecto. En el 
momente presente, los rascaCielos ameri
canos parece que han parado su carrera 
ascensional. El úlllmo proyecto del que tene
mos noticias llega hasta una altura total de 
474 metros, con una masa de fábnca de un 
40 por 100. y de alli aSCiende tan sólo con 
una antena metálica hasta la altura record. 
Ya en el momento presente. y en colabora
CIÓn con personas de una gran preparacIÓn 
clentiflCa, he puesto en fórmulas el faro de 
Colón, El perfil de la torre ~ faro de Colón" 
viene dado por una ecuación diferenCial de 
perfil de Igual reSiS tenCia, que conduce a 
una ley exponenCial 
No QUIsiera termmar Sin tocar el tema, 
hoy más Interesante que nunca, del estilo 
de nuestra arqUitectura 
Hoy el arquitecto tIene que proyectar slmul
taneamente una IgleSia gótICa mudé¡ar para 
Andalucia. una Casa-Ayuntamiento renacen
tista. un ecllflClo de transpone en Marruecos 
y una casa ele VlVlBl'ldas para Madrid. a cada 
hora del dia tiene que camtmu la onda de su 
ImaginacIÓn para centrarse sobre el proyec
to que tiene sobre la mesa 
Fuera de Espar'la se puede deCir que el80 
por 100 de lo Que se realiza o es de arqui
tectura funCional o empieza a ser arquitec
tura orgánica Nosotros vamos más allá y 
buscamos una nueva estéuca para deter
minadas conStfUCClOl'les La realidad es que 
en nueslro Madnd ya estábamos tranqUilos. 
apoyados en una arquitectura como la de 
Vllfanueva, con elementos de otras arquI
tecturas clásicas, soluclOl'les a base de piza
rras y chapneles para rematar los edifiCIOS 
y respeto máXimo para las Ordenanzas 
Municipales Los arquitectos madrileños 
somos unos buenos chiCOS. que vamos 
caminando por la senda marcada. Unlca
mente, hemos de confesarlo, no estaba-

mas conformes con la supresión parCial o 
total de las terrazas No comprendemos 
estas ·raclones· de cubierta que van apa
reCiendo. Creemos que esto es un tema 
para Ifatarlo més despacIO y con más efica
cia Teniamos. pues, una arqUitectura cor
tés y, por qué no decirlo. cómoda, y nos 
dedicábamos a llenar Impresos de las mil 
inCidenCias de la obra. Por tenerlo todo, 
tenlamos hasta la obra cumbre de esa 
arqUi tectura el MInisterio del Aire Hemos 
de confesar Que. al llegar a la 81enal en la 
fecha ohcl8l de entrega de las obras, el dia 
31 de agosto, nos hICimoS algunas IlUSIOneS 
sobre nuestro trabaJO; pero al ver aparecer 
las maquetas de Gutlérrez SotO, al presen
tarse la obra máXima de una arquitectura 
que durante diez años nos habia marcado 
un rumbo obhgado y que tenia una Signi fi
cación esplfltual, nos dimos cuenta, hasta 
un poco avergonzados, de nuestra osadía 
El fallo de la Bienal, con toda su fuerza de 
hecho consumado, nos deja perplejOS y 
desconcertados, y yo pregunto: ¿Va a tener 
InlluenCla o no este fallo en la ordenanza 
arquitectónica de Madrid? ¿Va a seguir la 
rigidez de las normas actuales? ¿Vamos a Ir 
a otra más fleXible o todo queda en ensa
yo? ¿íbamos por buen cammo o no? 
¿Vamos los arqUlteclos a segUir marchan
do, en un Siglo en que todo prospera. pega
dos a una arqUitectura tradiCional, o, por el 
COntraflO, esas formas esnlisllcas comunes 
se han de refem también al ambiente Que 
nos rodea? La pintura y la escultura moder
nas, SI sobreVIVen, ha de ser graCias a una 
arquitectura adecuada 
Yo espero que en las sesIOnes de critica de 
arqunectura que con tanto aCierto son lleva
das por nuestro compañero Carlos de 
Miguel. aunque dentro de un circulo redUCI
do, tal vez obligado. el eXImIO hlósofo Ortega 
y Gasset nos dirija la palabra. Seria magna" 
ca que, lo mismo que Aalto, aIras arqultec· 
tOS, como frank lIoyd Wflght. como Le 
Corbusler. expusieran sus teorias .. • 

•. Como recuerdo de la e.poslClÓn de 
miS proyectos en la Pnmera 81enal 
Hispano Americana de Arte. ImpreSioné 
una película documental de los proyectos 
e.puestos y que conSidero de gran Interés 
Informativo 
Confieso que después del esfuerzo reah
zado por mi en la Bienal tuve que retirarme 
de nuevo a miS actiVidades profeSionales 
de construir edifiCIOS de propiedad hori
zontal, para resarcirme en pane del esfuer
zo económiCO reallzado~ 
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.. EL MAS INSENSATO DE LOS AROUITECTOS". 

A ÑOS CINCUE NTA 

lEn marzo de 1950 patenta en Tánger y en 
el Marruecos francés un modelo de esta
cronamlento de vehiculosl 

• Este mañana he estado con Erneslo 
Halffter [qUien estaba encargado de termI
nar "La Atlántlda~, de su maestro Manuel 
de Fallal un buen ra lo y le aseguro que 
hacia muCho tiempo que no pasaba un 
buen rato como el que he tenido con él. 
[Carta a Germán de Falla Lisboa 
03.04 1950 ArchIVO Manuel de Fallal 

__ es de lustlcla un homenale a los cuatro 

hermanos Otamendl; su labor, aislada y 
conlunta. merece la gratitud de Madrrd y de 
cuantOs se Interesan por su progresIvo 
desenvolvimiento: su obra es digna de la 
mayor suma de admrraciones, 
En tal coyuntura, no puede faltar nuestra 
entuSiasta adhesión, mOVida por una devo
ción fralerna l, devoción que, sen!lda desde 
hace muchos eños, nos permite aprecler 
me¡or la calidad del conllnuado esfuerzo de 
Miguel, Joaquín, José Maria y Jullán 
O!amendl ReSidentes, por lo general, en 
Madrid. ponen en el engrandeclmlenlo de la 
capital española los mejores afanes de sus 
Inlehgencras creadoras,., sin de¡ar por eso de 
hacer efecllva su presencia en le "tamoo. 
rrada- de su San Sebas\lán entrañable 
Españoles Cien por Cien, los Otamendl lIe· 
nen otra laceta que une a ArqUitec tos e 
Ingenieros. su noble afición a la música Y 
e nosotros se nos ocurre preguntar, Sin· 
tléndonos dominados por una anllgua pre
ocupaCIón: ¿No serian ellos capaces de 
colaborar en la obra que los elementos 
profeslOflales y oflCl3les del Estado reahzan 
para termlner la constrUCCIón del teatro 
Real' En esta empresa plasmarian muchos 
anhelos y convergerian muchas esperan
zas Nosotros soñamos con una no remota 
Inauguración donde se diese a conocer ese 
OtrO gran monumento, maravilla de cons
trucción y de ornato, que es "La Atlantlda", 
de Falla Y Madrrd volveria a tener lo que 
tanta falta le hace_ ledltonal del numero 61-
62 de "COrtiJOS y rascacielos", 195O[ 

[ConlerenCla .Casas-máqulnas o casas
hogares~, Centro de InstruccIÓn Comercral 
Tnbuna del aUIDr. 130319521. 

"Estamos contentos, La idea marcha y cada 
vez es mayor el entusiasmo en !os fervientes 
amigos de los castillos, y cada dia son más 
numerosos estos amigos, que llegan con 
caudal de InrcliltJvas y esplritu de sacrrflCro 

Ya están aprobados los ESlatutos de la 
nueva ASOClaClon Ide Amigos de los 

Casullos de España!. y ésta se halla diS
puesta a caminar por las sendas que los 
entendidos señalan y que los afiCionados 
siguen, • [editOrial del número 72 de 
"CortlloS y rascaclelos-. 19521 [o Forman 
la ComiSión organizadora don Casto 
Fernández-Shaw, como PreSidente, don 
M arrano Salas, como VicepreSident e, y 
don José Fernández Calderón, como 
Secretario, .• [ ISerá el socio ti tular funda
dor número 5 desde el 07,11 1952), 

lEn noviembre de 1952 patenta en Portugal 
un modelo de estaClOn3lT11ento de vehlculosl, 

_El rascacIelos crece progreSivamente 
como el trasatlántiCO. como el aVión de 
lIansporte. Sólo que el rascacielos crece 
-asc.ende- en vertical Primero fue-en 
Nueva York., su cuna- un problema de 
espacIo: después, un problema de orde
nación vertical. y siempre el alarde de una 
empresa potente 
Y se llegará al rascacielos aerodinámiCO, 
que podrá elevarse Sin temor a los efectos 
destructIVos de lOS elementos. y cuya 
estruc!ura -habida cuenta de su forma 
extellor- reducrrá en mucho el coste de 
sus elementos reSis tentes_ 119521 

_ Hace años, uno de los Innovadores de 
la Arquitect ura madllleña, el Arquitecto O 
AnlonlO PalaCIOS, de grata memona, produ
JO la primera casa comerCial, emplazada en 
las prOXimidades de la Puerta del Sol, con 
fachadas a las calles Mayor y del Arenal. Su 
Arquitec tura "luminosa" fue bien recibida, 
Y. animado pot ello. repmó el miSmo tipo en 
otras obras Tamblen los ventanales del 
Circulo de Bellas Artes soo exponentes de 
su amor a la dlafanrdad 
Hoy, que después de haber redUCido el 
tamaño de los huecos de los edifiCIOS ofi
Ciales y particulares, en el deseo de estar 
"a la moda de los Auslflas", parece que 
volvemos la vista haCia una ArqUitectura 
más equilibrada, hemos de reconocer que 
no sólo hemos de ver lo que se hace fuera 
SinO también lo que se ha hecho ya dentro 
de España_ 119521 

.Con gran sallsfacclón veo Que estas am
mado a sostener correspondenCia con el 
más "Insensato" de los arqUitectos 
Estamos organizando unas charlas sema
nales en el Museo Romántico, puede ser 
un lazo de unión de los entusiastas de los 
Castillos 
Muchas gracias por tu fo tografia que tuve 
ya y que fue deslfUlda en tiempos de gue
rra por temor a los registros de los miliCia· 

nos; el IndiVIduo que entrega los planos al 
rey O Alfonso XllI era Augusto Vivero, bas
tante repubhcano. que tuvO un final muy 
tllste ., [Cana a Germán de Falla Madrid 
16 05.1953 ArchiVO Manuel de fallal 

• En el año 1953, de nuevo he de volver a 
mis Ideas sobre las pOSibilidades de una 
arquitectura eólica 
Ha Sido con motivo de la [poslble[ cons
trucción de un Teatro al a,re libre en la CIU
dad de GadlZ, para el estreno solemne de la 
obra póstuma del Maestro Manuel de faHa, 
"La Allántlda- El estreno ha de co,nCldrr 
con las fleslas del Tnmllenallo de la bella 
Ciudad Andaluza 
Como elemento prinCipal de compoSICión, 
ImaglOo un faro de 56 metros de allura. que 
seria el faro del Tllmllenallo y en el que se 
evocaria la Histolla de Cádiz 

Confio en la realizaCión de este proyecto, 
ya Que ha de conmemorar, por una parte. la 
fundaCión de la Ciudad más antigua de 
OcCidente, y, por oua, el estreno de la obra 
cumbre del Maestro falla ,. 

• desde que le V1 no he perdido el I'em
po MI solUCión creo que es acertada 
tTeatro de Cad.z e HnotflmlienanoJ. pero 
previamente habria Que hacer un proyecto 
de UrbanizaCión de ImportanCia Hablé con 
Plleto Moreno de mi deseo de pertenecer 
a la Junta de UrbanizaCión que debe reahzar 
este prOyecto y donde han de estar repre
sentadas todas las entodades de Cad!z lOte· 
resadas No me prometió nada y nada le 
expliqué yo de mi proyecto 
Hace 10 años. yo entregaria lodas miS 
Ideas y proyectos por amor al ane: hoy no 
puedo Hace Ires eños le propuse a Pr'eto 
Moreno hacer los" Jardines de falla" en 
Granada 
Por mi ape!hdo, por nuestra amls¡ad, por mi 
ollgen gaditano. por mi calidad de manno 
honorario, por mi colaboración con el 
Ayuntamiento de Cádll en la COnSINCCIÓl"l de 
la ReSidenCia del General Varela, por mi pro
yectO de Monumento a la Virgen del Carmen 
en la Bahia ele Cado.z, todavta sin reahzar, pot 

todos miS trabajos en San Fernando y la 
Carraca durante la guerra, creo que me 
merezco un puesto de honor en este asunto 
No obstante, SI se deciden a hacer un con
curso, he de saber resignarme, pues ante 
ta Idea de que se estrene "plasl lcamente" 
"La Atlántlda" en Cádlz con todos los hono
res, me he de resignar. 
Yo haria mi proyecto y. me lO guardaria para 
mi, como he hecho recientemente con 
vanos, al darme cuenta de la falta de sene
dad de los elementos Que Juzgan estos oo(}o 
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En 111 progrim, "ES/IIIIS 511 

yid,"tllvlIl, 'lItisl~cci6n dll 
compllrtlr I/n 61111n momento con 

d~s prTsonu mur querldas, l"hl 
d. F,III1 r SI/ marido, IIllTqul"ct~ 
J~se Mllri, G,re;, de Pi/T,du. 
EII, u Mi' de mi buen ,migo r 
flmbi;n IITquirecro, Germlln de 

F, I/,. Artmallo de don Mlnllllt 

lJufllme muchos ";05 , mbos 
furTo~ /1I5l1gos dI/los comUII" 
esll/l/fUls por I/ev" 11 buell puen, 
el proYllc/o de Tllalro AtI~lItico qu. 
IIcoglllfll" IIS /T,nO de "ti 
ArMnridll ". FOlo Carlos Pi TIII de 
ROIIJ. A'Fe 

cursos El wTONGOw vergonzo
SO de La BJenal rebasó !TU capa
cidad de resrgnaClÓll.. • [cana 
a Germán de Falla Tánger. 
OS.08 1953. ArchIVO Manuel de 
Falta1 

• Yo sigo subiendo la cuesta 
profeSional y a pesar de no 
enconllar alientos. no desma
yo; flgurate lo que haria si 
encontrara el más hgero puntO 
de apoyo 
Creo que en CadlZ puedo con
tar principalmente con Don 
ANafO PIcardo, con Don Miguel 
Aramburu. con Pemán y poSi
blemente con el Alcalde 
La abuela sigue adelante. 
caminO de los 84. y veremos hasta dónde 
llega 
En cambiO, Juan AntoniO nos llene preocu
pados. con dificultades en la Circulación 
Allle9<lr a Madrid. me ocuparé de entrar en 
contacto con elementos de la "HispanlC 
SocletyW de New York 
En San Fernando tengo un buen am,go y 
acuvo. que es el conSlluctor Don Tomás 
Montero Es la persona que me avaló 
durante la guerra Sin conocerme. y cons
tantemente me da muesllas de su caballe
rOSidad y hombría de bien_ [Cana a Germán 
de Falla. Tánger. 1408,1953 ArchiVO 
Manuel de Falla) 

• te remito una pequeña memona V un 
plano de conjunto y otro de detalle del 
Anfneallo At[ánuco. SI las entidades de 
Cádlz qUieren mi colaboraCión la tendrán _ 
ICarta a Germán de Falla Madnd, 
0709 1953. ArchIVO Manuel de Fallal 

_Naturalmente, SI no se ve claro el estreno 
de La Atlántlda. para mí todo el proyecto 
pasa a un plano de segunda calegoria 
Creo que SI queremos seguir Siendo "'algo" 
en el mundo. hay que aprovechar estos 
momentos para realrzar "algo" de catego
fla No todos los días surge un WFalla" No 
todas las Ciudades tienen un abolengo 
como el de Cádlz. No sIempre surgen unos 
ldeahstas que piensan en grande _ [Carta a 
Germán de Falla Tetuán. 15.091953 
ArchiVO Manuel de Falla[, 

- Creo fundamental 
1°._ Termrnar la Atlámlda, pensando siem
pre en D, Manuel a través de Azorin 
2° - Rescatar la totalrdad del Castillo de 
San Sebastlán para Cádll. para e[ 
Tr.mllenaflo y tal vez para la Atlántlda 

3°,_ De requellrlo el "guión" de la repre
sentaCión plástica de La Atlántlda, pensar 
en mi proyecto "ponderándolo", pero sin 
que pierda su grandiOSidad 
Creo Sinceramente que las cosas han cam
biado desde que "La Veda Breve~ se tuvo 
que "ex'¡lar~ . , 

Don Manuel [de Falla) y D Carlos 
[Fernández-Shawl nos bendigan_ ICarta a 
Germán de Falla Madrrd.09.111953 
Archivo Manuel de Falla) 

«He reCibido tu carta en la que me das el 
pésame por [a muerte de mi hermano Juan 
AntoniO . El golpe ha Sido muy fuerte, fue 
mi compa~ero de InfanCia y una de las per
sonas más buenas que he conocido- [Cana 
a Germán de Falla Madrid. 24 t2 1953 
ArchiVO Manuel de Falla) 

_Con fecha 28 de enero de 1950 presenté 
a ese Excmo Ayuntamiento Ide Madrrd) 
un proyecto de AUTOPARK IGaraJe radial 
subterráneo]. en el que se pretende resol
ver en Cierto modo el problema de la CII
culaclón y estaCionamiento de los coches 
en Madlld 
.. Adjunto tengo el gusto de remltllle un 

ejemplar de la mefTlOlla que tengo estudia
da sobre este asunto, asi como un ejemplar 
de mi revista _CORTIJOS Y RASCACIE
LOS_ en la que también se exponen datos 
sobre este pfOyecto 
En espera de sus noticias .. • [Carta al 
Alcalde de Madrrd, Conde de Maya[de, 
Madrrd.1954[ 
~ en el exteflor no ocupa más espacIo 
que el tamaño de un coche que liene el 
montacargas ... • . 
_Donde algUien pueda ocupar un vehiculo. 
yo puedo colocar cren •. 

.SI en ninguna época ha podi
do hablarse con exactitud de 
Arquitecturas nacionales. me
nos que nunca ahora, en que La 
rapidez de los mediOS de loco
mOCión. el crne. la radiO y el 
turrsmo realrzan un verdadero 
IntercambiO cultural entre los 
ArqUitectos y los estilos pro
PiOS de cada país. Los mismos 
materiales ya no son prrvatlvos 
de una nación o una Ciudad. 
como antIguamente lo fue 
sino que esos materrales tras
pasan las fronteras y son Igua· 
les en todos los paises acero. 
PIedra. hierro. cemento. alumi
niO, Por otra parte, la Arqui-
tectura es un arte eminente

mente SOCial, que a!lende. sobre todo. a las 
neceSidades del momento, y éstas son casI 
las mismas en todos los paises, salvando 
siempre la esencia nacional que radica en 
caraCteriSl!cas pSicológicas. geográficas y 
hasta chmatol6grcas de cada país 
Hoyes Innegable el universalismo de la 
Arquitectura No se deuene ame nrnguna 
frontera y, con el autogiro, es [a unrca a la 
que no puede darse el alto ante una 
Aduana. ArqUitectos amerrcanos trabajan 
en Europa y españoles en Améflca Y es 
10 mismo que algunos gruñones protesten 
de este Imercamblo de ar tes de edi fi car y 
se aferren a la rutina de formas pasadas. La 
Arqul\ectura es el arte que más sUjeto está 
a las evolUCiones. V no se puede detener el 
tiempo, 
Espa~a sólo benefiCIOS puede obtener de 
esas InfluenCias extranjeras al edrflcar. pues 
sólo benefICIOS pueden lograr los pueblos 
siempre dispuestos a aprender ,_ [edllorral 
del numero 80 de "Cortllos y rascacielos", 
ultimo numero publicado 1954) 

• en la actualidad y Simultáneamente rea
liZO dos proyectos [para e[ teatro AtlántiCO!. 
pues no qUiero que por mi quede; estoy 
reahzando la maqueta del faro. de acuerdo 
con el Orfebre Juan José Garcia ,. [Cana a 
Germán de Falla Madnd, 09 04 1954 
ArchiVO Manue[ de Falla) 

•. estoy dispuesto a aceptarlo; comencé 
mi actuacIÓn como "amateur" tan sólo. cre
yéndome en mi deber de actuar como enla
ce de unos y Otros. después. tu sugerencia 
de realizar un teatro para colaborar a la 
mayor solemnidad del estreno. me han 
hecho buscar emplazamientos y realizar 
bocetos y estudIOS para la obra "Proyecta 
que algo queda" 



Creo no haber perdido ell lempo. Pero si 
he de volver al campo ··ama teur". será 
siempre con la satisfacción del debe r 
cumplido n ¡Carta a German de Falla. CI 
Los Mad raza, Madrid. 15.07.1954 
ArchiVO Manuel de Fallal. 

"MI madre. desvaneciéndose como una luz 
que se apaga. Esto me obliga a no mover
me por ahora de Madrid ... 
MI incertidumbre como comprenderás es 
natural; yo hasta ahora he estado trabalan
do de "voluntariO" y hasta no ver un encar
go o nombramiento hecho de un modo ofi
Cial, no piso el terreno firme que necesito 
pisar para lanzarme a trabajar sólidamente. 
Estoy corwencldo de que la solUCión debi
da es el Castillo. u ¡Carta a Germán de 
Falla . CI Recoletos, Madrid, 07.08.1954, 
ArchiVO Manuel de Falla) 

~ Para mi, el estreno de "LA ATLÁNTIDA" 
es el cuento de la lechera, y sin Atlántlda, 
todo se esfuma .. 
Por lo visto, como Siempre, tropezamos 
con las "Pesetas", para la realización del 
Trrmllenaflo y el Teatro .. 
El tiempo que está pasando. yo lo aprovecho. 
y estoy estudiando una variante a mi proyec
to, para aprovechar al máXimo el Casulla 
e Incluso llego hasta a conservar el faro 
actual » ¡Carla a Germán de Falla. Madrrd. 
0401 1955 Archivo Manuel de Fallal 

• Para el dia 22 de abrrl preparamos la cele
braCión del "Dia de los castillos". con con
ferenCias y OtrOS actos entre los que hare
mos un "Raid" aéreo sobre los Castillos de 
Castilla ¡Casllllos desde el Alrel 
Hoy se cumplen los seis meses de la muer
te de mi Madre .. . * ICarta a Germán de 
Falla Madrid. 18.03.1955 ArchiVO Manuel 
de Fallal 

~ La "semana" de los Castillos estuvo llena 
de emociones y el haber estado volando 
durante cuatro horas sobre las provinCias de 
Madrrd. Toledo, Ciudad Real y Cuenca ha 
Sido superior a todo lo que podíamos Imagi
nar. He podido sacar fotograflas en color a 
pesar del mal tiempo y tienen un gran Ime
rés_ ICarta a German de Falla Madrid. 
02 05 1955. ArchiVO Manuel de Falla!. 

~Yo tengo muy adelantados los planos del 
Gran Teatro Falla y te mando la foto de una 
perspectiva .. 
Yo. por el Maestro Falla, por vosotros y por 
el insigne Gaditano. poeta y buen amigo 
Don José Maria Pemán. segUiré Sin des· 
mayar 

Pasé todo el verano en Madrid con mucho 
trabajo y terminando la IgleSia del Convento 
de la AsunCión. Es una obra muy "atreVida" 
porque no es moderna». ¡Carta a Germán 
de Falla. Madrid, 09.111955. Archivo 
Manuel de Fallal. 

«MI deseo es ir a CádlZ, entre otras cosas 
a procurar vender mi hotelito en Cédlzlde 
Villa Sol y Vil la MarI. ya que me Interesa no 
ser propiEtario en vista de la nueva ley de 
··enredamlento .... . 
... estoy en tratos con m i amigo GUillermo 
Hilldebrant. buen amigo mio al que le hice 
este verano un hotel en Chamartin. aislado, 
capaz y caro~ , [Carta a Germán de Falla. 
Madrid, 30.12.1955. Archivo Manuel de 
Falla]. 

[06.071956: Miembro de la Sociedad 
Española de Amigos del Arte!' 

[DiCiembre de 1956: Cesa como arqUitecto 
conservador del Teatro Maria Guerrero!. 

[ConferenCia ft Ayer. hoy y mañana del 
Real ... Nuevo PalaCIO ProVinCial Agrupación 
Cul tural Madrileña "Los del 90_. 
23.03 1957J 

[En abril de 1957 patenta un nuevo modelo 
de pantalla giratoria!. 

.. Hace bastante tiempo que recibí tu cari
ñosa carta dándome el pésame por la 
muerte de mi yerno .. 
TrabajO en estos momentos en un proyec
tO de Monumento para el Sagrado Corazón 
en GuayaqUil en colaboraCión con el escul
tor Juan Ávalos .. 
No pude ver a Pemán .. Ernesto [Halffter] 
me escrrbló también .. 
Dislruté con los éXitos de Pepe IJosé María 
Garcia de Paredes] y realmente todos ellos 
mereCidos .. 
MI hija Conchlta está colocada en una ofici
na de publiCidad. de Jefe del Departamento 
de RadiO y TeleVISión. Con esto su Imagi
nación está ocupada y. aun cuando el golpe 
ha Sido !femendo, veré que la Vida para ella 
llene que segUir Itras su reCiente envluda
miento). 
GUillermo y Rafael siguen con sus entu
siasmos IirlCOS y luchando para que siga 
VIViendo la zarzuela. 
Después del éxito que conseguimos con la 
expOSICión de Castillos en Madrid, hemos 
trasladado otra semejante a París que se 
Inauguró ayer» ¡Carta a Germén de Falla 
Madnd. 25.05.1957 . ArchiVO Manuel de 
Falla]. 

Con mi Irerm~na Cecilill y orra 
monja IIsuncioniSfa viendo la 
marcha de las obrlls del colegio y/a 
capilla de I~ Asunción en MIi/lIga, 
donde ella era la ecónomll. Foros 
de/I/u/or. A'FC 

~ He ¡enido el valor de Inscribirme en un 
concurso al fundador del Pakistán. 
Mohamed Ah Ylnnah, El proyecto lo 
tengo para entregar en París, antes del dia 
31 de diciembre. Como si esto fuera poco. 
me ha surgido un viaje al Paraguay para 
dar unos Informes sobre unos edifiCIOS 
constrUidos por los españoles. y el dia 11 
de nOViembre tomaré el avión que me lIe· 
vara a Río de Janelro; la vuelta natural
mente la haré por Venezuela. donde espe
ro ver a los hermanos ~ [Carta a Germán 
de Falla. Madrid, 2110.1957. ArchiVO 
Manuel de Fallal . 
~. penSionado len 19571 por ellnsututo de 
Cultura Hlspénlca. fUI a Brasil. a Paraguay. a 
Guayaquil. a Colombia . ~ . 
IPronuncla alll diversas conferenCias, entre 
ellas ~ Castillos de España _ Salón de la 
SOCiedad Española en AsunCión . Paraguay. 
20.11 1957. y ~ Anhelo y derrotero de la 
arqUitectura española» Mrnlsteno de 
Educación y Cultura y UniverSidad NaCional 
de AsunCión. Paraguay 25,11 1957] 

[En abril de 1958 patenta un nuevo proce
dimiento para la Inyección del cemento en 
obra!' 

«. [vuelvo! de un vlale a Tanger y a 
Gibral tar. donde he comenzado la construc
ción de dos hoteles de viajeros, el "CALPE 
HOTEL" y el " BEACH HOTEL". cada uno 
para 120 Viajeros .• [12.12.1958]. 
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.. LA NAUSEA". 1959-1960 

114.021959 Miembro de la Sociedad 
Filatélica de Madrldl 

IMadnd. 22 de marzo de 1959, 12 de la 
mañanal 

~ Me falta tiempo, me fal ta voluntad Sin 
embargo, he adelgazado y me encuentro 
más ágil. Empiezo a lener más obras 
Preparo los planos para la calle Barqulllo _, 
_ Ayer fue el 50 anlversano de Chapi 
llegué tarde al funera l Estuve con 
Guillermo. Hablamos de vanas cosas. Le 
comuniqué que pienso escribir un libro que 
se llamara "Culpen de mi muerte a la 
Belleza" Seria la hlstona de un hombre que 
por persegUir fmes nobles y desmteresados 
fracasa y termina con su propia vida Creo 
que estoy algo neurasténico 
Pepita y Conchlta están bien. 
La perra. Margama. tuvO 15 cachorros ._ 
. EI venCimiento de letras y plazos de los 
Bancos me agobia cada vez máso. 
«Termino los planos para una casa en 
Albacete 
Preparo también un acuerdo con Juan 
Glner para conseguir las patentes extranJe
ras sobre garajes mecanizados •. 
• Es domingo OeJo de escflblf. Me vaya 
arreglar para sahr a la calle_. 

IJueves, 7 de mayo de 1959. Siestal: 

_Estoy en el - hall" de mi PiSO de 
Recoletos. l. viendo la teleVISión. Pepita y 
Conchita están echadas •. 
_ Esta mañana trabajé algo. después fUI al 
Hotel Castellana Hllton, Espero Que den a 
las 5 por televlSl6n el partido Madrid· 
Atlhetlc. _ 
. Oespués Iremos al Infanta Isabel para ver 
una obra de Agatha Chrlstre_ , 
_Anoche cené con el DI. LUQue en Botin, 
Antes estuve en el Circulo de Bellas Artes 
y antes, a las B, en el café GIJ6n con 
González Edo. Agustln Agulrre, LUIS 
Menéndez Pldal y Carlos Escosura", 
~Gonzalez Edo ha organizado una candida
tura para el ColegiO de ArqUitectos en la 
Que figuro como vocal_. 

He llevado unos dLas tremendos llevo 
varros años gastando más Que gano cada 
vez emergen mas dificultades _ 
_Cuando me despierto, me parece Que 
todo se me 'llene enCima 
Por el contrariO, tengo varios cobros Que 
efectuar, con los Que podré salrr de trampas 
En estas semanas las cosas han me¡orado. 
MEI Dr Luque anoche me comuniCÓ que lo 

del Nuevo Toboso se firmara pronto y abrr
ran un crédlto. _ 
. Los planos de la casa comercial de la calle 
de BarQUillo deben estar terminados el dia 
15_, 

16 de JuniO de 19591 

«De Siete hermanos s~o estamos en Madrrd 
Rafael y yo_ GUillermo Sigue en Itaha. Carlos 
y Daniel en Amérrea CeCilia en Málaga 
Juan AntoniO murIÓ Pienso escribirles a 
todos y a los sobnnos a los que debo cana 
Espero restablecerme y. una vez tranquilo 
por la parte econ6mlca, pasar una tempo
rada de tranqUilidad 
Tanto Pepita, como Conchlta y yo, necesi
tamos una temporada de tranqUilidad 
Desde el verano de 1953 no he descansa
do ni los domingos 
Mañana estaré con Rafael y hablaremos de 
mi proyecto de hacer una pelicula evocan
do la figura de nuestro padre 
Juan Giner sigue muy ammado en el asun
to de los garajes radiales 
Las obras de Gibraltar, paradas 
Las estaCiones de gasolina de la carretera 
de Aragón, con tropiezos. 
Mañana. 7 de lunlO, 48 años de la muerte 
de mi padre _, 
oDe repente, la habrtaclÓn empez6 a darme 
vueltas, Vomité Empecé a sudar terrrble
mente 
Por poco reViento, 
¿El exceso de preocupaciones? 
¿El plan para adelgazar? 
¿ La lIfoldlrl3? 
¿El tabaco' 
¿DemaSiada comida? 
Yo Cleo que todo reunido 
Parecia Que todo habra pasado 
Pero me continuaron los mareos Menos 
Intensos pero más continuados 
¿La tenSlÓl1? De 17 me balÓ a menos ele 15._ 

ISln fechal 

wA Pepita en la Feria del Campo la llegué a 
preocupar 
Afonunadamente todo va pasando Espero 
que el lunes estaré en condiCIOnes de rea
nudar mi vida f'\Ofmalmente _. 
_El dia 25, a pesar de todo, celebré con los 
companeros de curso los cuarenta años de 
arquitectos 
Por contraste, el problema econ6mico se va 
reso!vlendo _ 
_ Estoy 8 punto de presentar el proyeclO de 
BarQUillo. AhOla me salen. ¡Con Que Cobre 
el proyecto. no la d,recCI6n l • 

" .. TrabajO en el proyecto de un bloque de 
casas para la calle de Oporto_ Otro proyec
to para Albacete Tampoco ha fracasado 
hasta ahora el pl"oyecto de casas en la calle 
de Velázquez esquina a HermoSllla •. 

_Pas6 elllempo Al no realizarse mi pro
yecto Ide garaje radial!' miS patentes 
suffleron las consecuencias económicas, 
mi deslluSl6n Iba aumentando, pero tam
bién el problema se agudizaba más y más 
en todas partes. Estudié el asunto para 
Lisboa, para Tánger, y me dijeron lo 
mismo. vSi _, pero ¿qué ha hecho usted 
en Espar'la? Nada" 
Dicen Que DIOS aprieta, pero no ahoga, yasi 
fue; en 1958, mi amigo don Juan Glner, per
sona amante de la arqUitectura y del arte en 
general. conocl6 mi proyecto y se Interesó 
por mi idea 
Yo habra estado en el año 1957 en Caracas; 
alli los garales mecanrzados eran cosa 
comente y se amortizaban en Cinco años; 
su solucl6n era mas rentable que los gara
jes de rampas 
Le di a conocer estos datos a Glner yel16 
de lulro de 1959 fundabamos la SOCiedad 
E S PR.O G.A. EstudiOS y Proyectos de 
Garajes y Aparcaml8ntos 
En este momento mi proyectO entra por los 
cam,nos de la realizaclon 
Se estudian nuevas solUCiones AB C 0_. 

13 de Agosto, 17,201' 

_No he tenido en todo el mes de Julio 
humor para reanudar estas notas Pleno 
verano; sorteo el calor como puedo Estoy 
bien de salud, y algo cansado, Espero que 
nos vayamos a Tánger para el dla 15.,,~. 

" Parece que hemos de padecer una opera
ción qUirúrgica, con sus benefiCIOS y sus 
peligros; veremos _o 
_Estoy con un proyecto para Albacete de 
145 vMendas _, 
. Por consrgulente, el panorama ahora no es 
malo Espero que en el mes de sept'embre 
me liqUiden los honorarros de 8arqUlllo~_ 
~ Los proyectos de Nuevo Toboso están en 
marcha _ 
_GUillermo sigue en El Escor,al a la espera 
de la llegada de Damel al sur de FranCia, 
donde pasará d,ez dias. Cada vez Siento 
mas la separaci6n de los hermanos _, 
oEI asunto de "Strump" . que estaba 
es tropeado, con las nuevas dispOSicio
nes se podrá arreglar Iré a SUiza en sep
tiembre 
La soIucr6n en este momento será consegUIf 
capital extranjero y segUir construyendo_, 



Co~ mis he/manos Rafael Guillermo 
y Daniel e~ el homenaje ~ mi padre. 
Carlos Fernimdel Shaw. a/ 
cumplirse los cincuunra ailos de su 
lallecimien/O. Fafo Martin San/as 
Yubero. A'CF-S 

«Conchita, por mi santo. me 
regaló la blografla de Flemlng. 
iQué gran hombre! Su tenaCI
dad escocesa era elemplar. 
Después he leído la de 
Glovannr Paplnl; es muy inte
resante. pero como persona. 
vale menos .. en toda su obra 
se ve un deseo de notOriedad 
a lo Dali. 
Ahora leo la biografía de 
Miguel Angel de Paplnl. Veo 
que me gustará. pues tiene 
algunos capi tulos de calidad. 
La notiCia peor de estos dias ha 
Sido la muerte de Germán de 
Falla. Escnbl a la familia y no sé 
SI eSCribiré a Halliter. Su tardanza en termi
nar "La Atlántlda" ha hecho que Germán 
Iq.e.p.d.1 se quedase Sin aSistir al estreno ~. 

IDomingo. 7 de Septiembre de 19591: 

~EI mes de agosto ha pasado y me ha ser
vido para descansar 12 djas en Tánger. A la 
vuel ta pasé por Linares ...•. 
• Sobre lodas mis preocupaciones, hoy la 
que más me domina es la de la Situación 
internacional 
¿Se están echando las bases sóhdas para 
conseguir una Paz estable? Las vIsitas de 
Elsenhower a Europa. la próxima de 
Kruscheff a América. parecen probarlo. 
Por otra pane. ¿no se tratará de tranqUilizar 
cada uno a sus pueblos y que. sin embargo, 
se hagan preparativos de guerra? 
¿Qué piensan en el Pentágono? 
{Qué piensan en Moscú? ~ 

_Por otra parte, dada la falta de InteligenCia 
de Aménca con Inglaterra y FranCia, ¿pre
tenderán los EE.UU. convert ir a España en 
una base de mayor Importancia? 
El tiempo lo dirá •. 

[Domingo, 22 de nOViembre. Santa CeCIlia) 

- Hablé por teléfono con Imi hermana] COCllta. 
Desde que no escnbo en este cuaderno se 
ha aumentado la familia». 
HMI estado general melora, pero sigo con 
vértigos, sobre todo al despenarme 
Estuve en SUiza y Milán del 15 al31 de 
octubre. Buen Viaje Todos los asuntos van 
marchando bastante bien .. , 

[20 de DICiembre de 19591 

~MI situación va cambiando poco a poco. 
MI salud melora Y sólo me quedan ya 

pequeños vértigos que espero desaparez
can~. 

~ Los asuntos siguen melorando hasta 
empezar a verme rebasado por el trabajo, 
Después del viaje a Suiza e Ita lra. estuve en 
Tangar y Gibraltar, donde avanzan las obras 
del Calpe Hotel. La obra de Barquillo tam
bién va adelante 
Hoyes domingo. Oigo la radlo ~. 
«Hay una niebla intensa . 
Mañana se espera la llegada a Madrid de 
Elsenhower •. 
" Es Indudable que todo es sorprendente y 
hace 10 años nadie hubiera creído en el 
camblo~. 

«Esta mañana han estado a verme ellnge
nlero Femández Conde y el arqUitecto loven 
Higueras. Hemos hablado del Monumento 
a la CIVilizaCión y a la Paz en la Presa de 
Assuan. Seguiremos hablando. Veremosn. 

lA lo largo de 1960 patentará sus Sistemas 
de aparcamiento y el perfeccionamiento en 
los autosilos radiales en Inglaterra. Bélgica, 
FranCia, Alemanra, Austria, SUiza y vallos 
paises amerlcanosl. 

128 de febrero de 1960): 

_Han pasado más de dos meses desde 
que escrrbi las últ imas notas Esto se debe 
pnnClpalmente a cierto cansanCIo general y 
a no ver realmente la utilidad de estas li

neas" 
~ Me ¡¡Heglé la boca y, Sin embargo, no 
observo meJorra ¡¡preclable, SI bien voy con
sigUiendo que se acorten los vértigos ~. 

~Conch l ta (está) lanzada en su programa 
.. Ruescas" de TeleVISión. Han realizado el 
programa "Albénlz" y prepara el de "Pafls 
1900" 
La tensión internaCional sigue al rOJO, Berlin. 
Argelia, los nuevos estados afroaSlállcos, la 

bomba francesa atómica y tan
tas olfas cosas hacen que no 
se vea claro el porvenir de la 
Paz en el mundo 
El martes aSlsti a una confe
renCia del ingeniero Sr. Belgra
no sobre la Presa de Assuan 
Esto hace que vuelva a trabajar 
sobre el asunto Tal vez vaya a 
ver al agregado cultural de la 
RA U 
Prosiguen las obras del Nuevo 
Toboso, Las aguas de estos 
dias han tenido paradas las 
obras 
El asunto ES P,R O.G,A mar
cha con cierta lentitud" 

"Barquillo va marchando: está la obra enra
sada a la altura de la calle 
Es domingo y oigo los partldosn. 

~ en estos momentos pienso en la adap
tación de esta obra IEI Salto del Carpiol a la 
Presa de Assuan y le he mandado el pro
yecto a Nasser" 

12 de octubre de 1960): 

• iCómo ha pasado el tlempol 
Cre! que no volvena a escnbrr mas en este 
cuaderno, 
¡Cuántas cosas han pasado en estos 
mesesl 
MI salud es ya perfecta. aun cuando sigo en 
lratamlento He cumplido el plan puesto por 
el DI Sa¡ltz. menos en dejar de fumar_ 
«OtrO asunto ha sido la llegada de mi her
mano Daniel con Solia y su hilO Arturo a 
España, después de 22 anos de ausenCia 
Le estoy esperando. Vendrán también 
Guillermo y Rafael. Hablaremos de Carlos, 
de Juan AntoniO, de la abuela 
También en estos djas he reCibido un tele
grama de Ernesto Halflter, comunicando el 
feliz lermlnO de "La Atlántlda" 
iCómo hubiera disfrutado Germán de Falla l 

MIS asuntos van todos en marcha BarqUillo 
ya está amba •. 
~Nuevo Toboso a punto de terminar la urba
nlzaClón~, 

~ al regreso de mi hermano Rafael, que 
está realizando una gira de norte a sur de 
Amenca. dando conferenCias sobre la zar
zuela española. prepararemos el homenaje 
familiar a mi padre, con motivo de cumplir
se [en 19611 los cincuenta años de su 
muerte Rafael prepara también un Irbro biD
grétlco_. 
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L A ESPERANZA RE COBRAOA; AÑOS SESENTA 

~Desde el año 1950 lengo presentado en 
ese Excmo. Ayuntamiento un proyecto de 
Garaje radial subterráneo lAutOSllol, que fue 
acogido con Interés por los téCniCOS munI
cipales Poslenormente he resuci tado el 
e;.;pedlente y en la actualidad está a punto 
de que Informen los letrados mUnicipales 
de la sección "ContenCIOSO". Postenor
mente ha de ser enviado a "ComiSión" 
para convocar el oportuno ConCurso ...• 
ICarta al Alcalde de Madrrd, Conde de 
Mayalde. en 1961. reclamando una contes
taclónl 
.Este tipO de "garale radial" resuelve el 
problema. tanto SI se construye sobre la 
superfiCie del suelo como SI se construye 
en subterraneo_ 
_Mis aparcanventos vertICales pueden alber
gar Ires mil coches dentro de la zona azul_, 

• en muchos de los concursos donde me 
he presentado, he Sido rechazado por ser 
conSiderados miS proyectos como dema
Siado Imagll'latlVos u on91nales ._. 

_1961 EXlto: Bruselas_. 
ISalón Internacional de Inventores de 
Bruselas, Medalla de oro por su Proyecto 
de Garaje Radial Maqueta definitiva) 

-Se adqUieren por la SOCiedad IESPROGA. 
garales y aparcamlentosl copia de las 
patentes de procedimientos Similares; no 
sausfechos, en el año 1960 me traslado a 
Zuncho a 8asllea. a Milán, donde VISito gara
les mecanizados de planta rectangular; 
nuestra fe es muy grande, Pero compren
demos que esto no es sufiCiente. Nuestras 
conversaciones con elementos ofiCiales y 
capllahstas nos hacen comprender que no 
bastan los planos detallados ni las memo
uas razonadas 
Formamos un equIpo; el Inventor señor 
Avendaño nos da sus Ideas para el Dolly. 
lanzadera. el Ingeniero seflof GOlrl nos hace 
los planos de la estructura metálica: todo va 
estando a punto para la realizaCión, 
Pero no es sufiCiente 
En nOVIembre de 1960 deCidimos encargar 
al señor Gómez ROlg la realizaCión de una 
maqueta a escala 1120 de la solUCión C. 
que encontrábamos como perfecta 
Nuestra Idea era presentar la maqueta en la 
E;,;poslclón de Inventores ele Bruselas. pero 
el tiempo pasa y la maqueta no se termIna 
en la fecha marcada 
No Impona: se mandaron en aVión los pia
nos y las fotografias de la maqueta en plena 
construcción 
En Bruselas esperaba nuesuos cartones el 
senor CabreriZO, representante de España 

en la ExpoSICIón. Hace un alarde de II'Itrepl
dez y se nos concede la medalla 
SI hubiese llegado la maqueta, posible
mente el galardón habria Sido más Impar
tante _. 

[El 23 de JuniO de 1961 el ColegiO de 
Arquitec tos de Madnd le dedica un home
naJe por el premio reCibido, entregándole la 
lI'ISlgnla-medalla de la profeSión. PronunCia 
una conferenCia sobre _El problema del 
estacionamiento de automÓViles y su solu
Ción mecal"llca_ y proyecta una pellcula 
sobre _Arquitectura dlnémlca y aerodll'lé
mica _l. 

.Para mi ha Sido esto como la culmll'laclÓn 
de algunos de mis sueños. Son cuarenta y 
CincO años de trabajos y decepciones. pre
sentando a todos los concursos los más 
vana dos proyectos, muchos de los cuales 
no llegaron ni a votarse •. 
• En este momento, me encuentro: Que 
lengo un colaborador que dedica su trabajO 
y su dinero para llevar adelante mi proyec
to Ide garaje radlall· Un jurado InternaCional 
que dice que he acertado. Y un ColegiO de 
Arqunectos que me ofrece un homenale 
por mi triun fo, 
Pensemos que un garale mecanizado tiene 
que ofrecer absolutamente todas las garan
tías en su funcionamiento, que cualqUier 
pOSible fallo seria un fracaso ... 11 

«¿Tenemos derecho a cambiar la flsonomia 
actual de nuestras Ciudades? ¿Tenemos 
derecho a dejarlas enfrentadas con unos 
problemas que no tenlan cuando fueron 
constrUidas? 
.. nuestra obligaCión es Ir al paso del tiem

po. No vamos a tratar de destrUir las CiUda
des actuales, sino de adaptarlas a las nece
Sidades de qUienes las habitan _ 

_Me hubiera gustado ser Inventor; no lo 
soy a pesar de la medalla, soy Simplemen
te un arqUitecto con InqUietud por los pro
blemas de la arqurtectura . .• 

_Alguna tarde voy al café G!jón AlU alterno 
con arquitectos, escutores y pintores abs
tractos En mVlerno me gusta Jugar al aledrez, 
b!en en el Circulo de Bellas Attes, bien en el 
Casino de Madrrd IDesde el 17.07, 1959 era 
SOCIO propletano) Por la noche no salgo de 
casa, Me agrada la teleVISión, que resume 
muchos espectaculos a un tlempoll. 
«Para Ir alteal ro, espero a que esté termI
nado el Real Al cme si voy algunos domin
gos, Me gustan las películas en color y que 
no me hagan dlscuftlr •. 

OUfUle I~ conf~r~acil que di en el 
Colegio dI Arquitectos triS 

concederse"" ea l!lil ea Brusells 

1I Med,lI, dI (NO ' " inoenciM, 
fino Mlnin Slnlos Yultelo. A'Cf.S 

. Soy hincha del Madrid_ 119611-

. Consldero de gran Interés la Colonia de 
Hoteles de Nuevo Toboso, para el Doctor 
Don FranCISCO Luque 
Son hoteles un lfamlhares y su emplaza
miento se puede conSiderar como úniCO en 
las InmediaCiones de Madrid" 
.Nuevo Toboso ... QUiere ser, como su 
nombre indica, un nuevo Toboso de arqui
tectura moderna y sabor típicamente man
chego_. 
.La colonia va a tener una venta. que lleva
rá el nombre de "Don QUIJote", y habré un 
restaurante que se denominará" Sancho 
Panza" Don QUilate va a estar también en 
la veleta de un mohno de VIento, pero no 
mootado sobfe "Cla'llleño", Sino en un heli
cóptero_. 

.Estoy también realizando un parque de 
atracciones 001'1 camping en Torrejón •. 

•. Me encanta V13J3r, me dlVl9ne Ahora voy 
a Gibraltar, donde estoy construyendo dos 
hoteles de WlJeros De alli Iré a Marbella En 
Marbella hago la casa de verano del ballarin 
Amomo, casa que se va a denomll'lar 
"MarMete". y también la llamada "San 
Nicolás", del marqués de Salamanca~. 

~. yo soy Ideahsta en vanas de miS obras, 
pero soy realista en todas mis cosas, creo 
que lO verdaderamente dificil de la Vida esté 
en lo Ideal lo dice. qUien ha persegUido 
y perSigue muchos Ideales., 



KCuando yo era un Arquitecto Joven que 
empezaba en mi profesión, la costumbre 
que había era" ayudar" a los vlelos: ahora, 
que soy ViejO. la costumbre es ayudar a los 
lóvenes~ 

«la arquitectura esta hoy en un momento 
peligroso: hay una tendencia neo barroca 
por el deseo de hacer obras demasiado Ofl
glnales. Otro peligro constituye la tenden
cia a la "standarización" arqUitectónica, por 
la que resultan Iguales las edificaciones de 
todos los paises: no se distinguen la edifi
cación de El Cairo y la de Madrid». 
KNorteaménca, Brasil, Méjico, Itaha. los pa~ 
ses nórdicos y Alemania Ison los países 
mas adelantados en arquitectura)". 
_En Espafia se ha dado un gran avance en 
los últimos afios. Se nota una inquietud 
grandísima en los jóvenes arqUitectos y los 
progresos son rea lmente notables ... " 

~ MI mayor ilusión sería ver constituido un 
MInisterio de Bellas Artes y TUrismo que 
emprendiera la reconstrucción del tesoro 
nacional y la llevase a cabo en el término de 
trernta años. COinCidiría la terminaCión de 
tan magna empresa con el quinto centena· 
rlO del descubrimiento de Américan. 

" . mi mUler Y yo somos amantes de los 
perros .. en_ casa hay la friolera de dieCI
siete perros. aunque no todos con la misma 
raza» (1962). 

la televISión me ha llevado de nuevo al 
fú tbol, porque veo en él una Indudable 
belleza. con un entronque magnífico entre 
el deporte y el arte_ El luego de DI Stéfano, 
que es verdaderamente artlsllCO. me ha lle
vado a la idea de hacer un grupo escultóri
co de fútbol en el culminante momento en 
el que se conSigue el gol de la vlctona. La 
Idea se la Indiqué a otro deportista -mi 
gran amigo Guillermo Hlldebrant-, quien 
me trajo a Ramos, el magnifico escultor 
canana. Están en marcha las maquetas de 
sus figuras. IEI costel quedará con creces 
compensado con el capitulo de Ingresos 
que pueden proporCionar las reproduccio· 
nes en tamafio pequeño, en calidad de tro· 
feos o en venta a los afiCionados ... », 

·ITrabaJo] como toda mi vida lo hice, sin 
horas filas. desarrollando constantemente 
ideas nuevas: un lapicero siempre en mi 
mano, mÚSica de fondo de mi pequefia 
radiO de bolSillo, y los telé fonos siempre a 
mano. porque no me gusta deCir nunca que 
estoy ocupado cuando alguien llama. Viajo 
mucho: es uno de mis grandes placeres 

Un día cualquieu, en mi esrudio con 
mis colaboradores, Foro Mar1ín 
Santos Yubero. A'CF·S 

construir en los SIlIOS más dispares, y ahora 
estoy haCiendo una piscina en la casa que 
acabo de terminar. de Antonio el bailadn, en 
Marbella._. Atlora tengo alli un hotel de tuns
mo ISan Nicolásl, proyectado con cinco PiS
cinas». 

(ConferenCia .la emoción del rascaCielos» 
(Ciclo ~Algunos aspectos de la arquitectura 
norteamericana») La Casa Americana 
06.11 19621. 

"Yo soy un arquitecto La palabra Inventor 
no la conSidero correcta, ya que todo o casi 
todo está Inventado. lo que yo procuro es 
Innovar Me preocupo prrnClpalmeme de la 
arquitectura dlnamica: Introducir el mOVI
miento en las formas arquitectónicas. y la 
aerOdln1imlca. o sea, estudiar la influenCia 
de los vientos en las edificaCiones para 
melorarlas Y constrUirlas de aIro modo 
teniéndolos en cuenta" 119631. 

_Mi último proyecto ha sido muy reciente 
Fue para el concurso de la Ópera de 
Madrid, obra sufragada por la Fundac!!)n 
Juan MarCh". 
KCreo que la ópera, ta l y como se conCibe 
ahora, no es sino una completa ruina. MI 
teatro tiene un escenariO giratorio de 
sesenta metros de diámetro, que permite 
cinco cuadros distintos que pueden esceni
flcarse segUidos. As! puede aprovecharse 
también como estudiO de teleVISión, con
Virtiéndose el teatro de la Ópera en algo 
perfectamente rentable~ .. 
"De dos formas se puede atacar el proble
ma de las condiCiones acústicas de la sala 
El pnmero. apoyarnos en las formas evolu
tivas tradiCionales, en las que la practica ha 
producido la construcción de salas de tea
tros de Ópera. en las que el éXito ha coro
nado la obra 
Otro camino, segUido por nosotros en otras 
salas realizadas. y en las que teniendo en 
cuenta las experienCias actuales de la téc
nica, nos llevan a soluciones mas atreVidas, 
unas veces coronadas por el éXito y otras 
fallidas, al menos de momento 

En octubre de 1969Juan Daniel 
Ful/aondo ruvo la amabilidad de 
dedicarme un número monográfico 
de la revisra -NuevlI Forma"_ En la 
porlada, mi maquera de la Torre del 
Espectáculo. que por estos años 
rodavis ro sO~lIba construir. NF, 
A'Fe, Foro MO 

Seriamos partidariOS de IntrodUCir elemen
tos variables. tamo en el techo como en los 
muros, para hacer perfectas las condiciones 
de "vivacidad", ucalor". "Intimidad". etc_, 
etc, 
Para cada género de música que se eJecu
tase, las condiCiones acustlcas de la sala 
variarian. para en cada momento conseguir 
una audiCión perfecta ... »_ 

.. no tengo ni idea de lo que han hecho 
con el proyecto. lo presenté dentro de su 
plazo. pero no me han contestado ni aflr· 
matlva ni negatlvamente»_ 

uEI resultado del concurso de proyectos 
para la Ópera ha Sido algo lamentable._ 

IConferenCla ~EI estaCionamientO de 
coches en Madrid y su pOSible solucIÓn _. 
Circulo de la Unión Mercantil e IndustriaL 
Madnd 27,01.19651 

IEIIO de febrero de 1965 se le dedica un 
homenaje en el ColegiO de ArqUitectos de 
Madrid, promOVido por Javier Carvajal. 
ganador del Concurso para el pabellón de 
Espafia en Nueva York, al que también CFS 
se había presentado!. 

.Creemos que la cenceperón de nuestro edI
liCIO IAnteproyecto de Concurso del PalaCIO 
de Asambleas. Reuniones, Congresos y 
EXpoSICiones, en Madrid, 19651 es acertada 
aun cuando no sigamos las normas comen
tes para un edificio de esta nalUraleza 
Confesamos Que el explorar en el mundo 
las "Nuevas Formas" nos seduce, siempre 
que no sea por puro capricho o por Simples 
motivos de Orlgrnalidad .. 
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Creemos en la belleza de la Ingemada y en 
la de las nuevas formas de la "Arquitectura", 
sobre lodo SI están embellecidas poi" buenos 
matenales, Incluyendo en ellos los malena
les como el aluminiO o ellalón cromado .. . _ 

[De la ConferenCia . MADRID NECESITA 
UN MIRADOR. LA TORRE DEL ESPEC· 
TÁCULO" . Hotel Castellana Hil ton. Madrid 
24 11 1966) 
• 51 la Torre de Babel significó la confu
Sión de las lenguas. el caos IdeológiCO, 
nuestra Torre ha de ser exponente rotundo 
de una clara unidad de 20 Naciones que 
piensan V rezan en la lengua de Cervantes 
Y, por enCima de todo. esta Torre es slm· 
bolo de nueSUiI aspiración de elevarnos, de 
despegarnos del suelo en que VIVimos 
Yo pido a todos que hagan suyo este pro> 
yacIo desde el espectador de TV. atento a 
la pequeña pantalla en la Intimidad hogare-
1'Ia. a los productores de TV, recabando !am
blén la atenCión de las empresas que con 
su publicidad hacen pOSibles los progra
mas ... » 

_. La Radio y la TelevIsión en el momento 
presente nos empulan a dominar el espa

"O 
mi "TQfre del Espectáculo" esperaba un 

conjuro para echar a andar 
Asi. el "Monumento a las grandes conquIS
tas de la Idea", proyectado en 119181 
sigue en el telar. esperando su emplaza· 
miento en la presa de ASSUAN. 

As!' el "Faro a Colón". que presenté en 
1929 para el concurso de Santo Domingo, 
tomó forma al hacer la maqueta giratoria en 
1951. la cual fue expuesta en la l' Bienal de 
Ane IHlspano AmeflCanol. 
Asi. el proyecto de "Garale Radial". que 
presenté en 1934 en el Circulo de Bellas 
Artes, tomó nueya Vida en Bruselas en la 
Exposición de Inventores Idel1.961 yest;!!, 
hoy dia. en vias de realización 
"El Faro de España", que Imaginé en 
1956. hoy está de nuevo sobre el tapete 
para construirlo. tal vez, en la Isla de La Go
mera 
Soy lan absurdo que después del Concurso 
de la Ópera de la Fundación March sigo tra· 
bajando en el proyecto. Terminé el estudiO 
acústico de la Sala y transformé el escena· 
no de cinco decorados en OIfO capaz para 
veinte decOfados 
Todo eSlo por mi amor a la profeSIón 
Figúrense Vds el fervor que pongo en 
estos momentos en "La Torre del 
Espect;!!culo" El mlfador de Madnd 
El nombre lo pondrán los madrileños con su 
Ingenio. 
Para mi es la "Torre del Espect;!!culo. 
La experiencia me ha demostrado que 
1- El problema del aparcamiento puede 
amlnorarse 
2.- Los castillos se salvan 
3.- La Atlámlda de Manuel de Falla que se 
conSideró perdida es hoy una realidad 
Soñemos con la Torre. Todas las grandes 

obras realizadas en la Vida comenzaron 
Siendo un sueño. __ •. 
«SON TRES LAS COSAS QUE QUIERO 
HACER por un lado. los aparcamientos. pat

que creo que presliln un gran seNlClO a la CIr

CUlacIÓn de Madnd, a los vecinos, a tOdo; por 
01f0. el proyecto de Monumento a Colón. 
que para mI Significarla pasar a la HistOria de 
la ArqUitectura realmente; y, por úlllmo, como 
hobby ya, como cosa que a mi me entreten
dría. la Torre del Espectáculo OJalá hubiese 
un ministro. o una potenCIa económica. o un 
construCtor, que me dl,era "O CaSIO, USted 
va a deJar todo lo que trene entre manos y se 
va a dedicar por completo a la Torre del 
Espectáculo Usted va a tener todos sus 
problemas económicos resuel tos .. " y caSI 
por amor al arte. pues a ver hasta dónde lIe
gaba yo con mltOfre Ynadamás_. 

12504 1968. En el Salón de Actos del Mms
tene de la VMBnda tl8lle lugar el ColoQuIO _El 
arqUitecto AntonIO PalacIOS VIStO por SUS dis
Clpulos_. corno colofón de la Expo$lC!Ón de las 
obras de Don Antonio PalaCIOS en EXCO balO 
el patrOClmo del COlegiO Oficial de Arquitectos 
de Madrid y la DireCCión General de ArqUl
teclura CaStO Fernánclez-Shaw será ellntro
ductor del mlsmol 

lEn mayo de 1968, Fedeflco GaJIo le dedica 
su programa de TVE, " Esta es su vlda_, y 
en 1969. Juan Daniel FuHaondo un número 
monográfiCO de la revista «Nueva Forma_!' 



EL fiNAL DEL LABERINTO: A Ños SETENTA 

_Realmente. me considero en cierto modo 
~un Inyentor de ArqUitectura" que no ha lle
vado adelante ninguna de sus Ideas_, 

• M, trabajO se ha desarrollado entre Madnd. 
Mélaga, Cédlz. Córdoba y Marruecos, .. Sin 
embargo. no he realizado. hasta ahora. mi 
sueno dorado. el aparcamiento clrcu lar_, 

«MI empel'lo .. es construir en Madrid un 
proyecto de Torre del Espectéculo. que a 
su vez seria la Torre de la Hispanidad». 

«He tenido siempre una vIsión futuflsta de 
los problemas de las Ciudades en todos los 
ÓrdenesM. 

IMadrld. 27 de agosto de 19701 

«Desde octubre de 1959 no he escnlo en 
este cuaderno 
El balance no puede ser peor' Daniel, GUI
llermo. Carlos y Rafael me abandooaroo. Sólo 
quedamos Cecilia y yo, Afonunadamente me 
quedan Peprta y Conchlta 
los mismos problemas económicos El pro
blema de vender el PiSO de Recoletos 
Sigo trabajando 
Me operé de hernia. Me ha costado mucho 
nlyelarme 
Pero no debo quejarme 
SegUIré otro diau. 

11971 Premio labor en pro de los Castillos 
¡galardón instituido por la FundaCión Mar
qués de Sales)) 

ICONSEJO A lOS JÓVENES AROUITEC
TOS Enero 1972)' 

_lo de lóvenes me complace 
lo de Arquitectos me preocupa 
Hay vanas maneras de ser arquitecto bus
cando una colocaCIÓn en el Catastro, en el 
MlnlSteno de la VIVIenda. en un AyuntarT1l8flto, 
00 una D,putaoól"l, en una Urbarwzadora, en el 
EstudIO de un arqUitecto con obras. etc 
Otra lorma es proyectando. por tu cuenta, 
algo que te guste y te llegue a obseSionar 
Este camino esté lleno de peligros y te lIe· 
vara al fracaso, lo más a ganar es un pre
mio en un concurso o una condecoraCión. 
SI estas sol tero puedes Ir por este camino 
SI te has casado. ya no t ienes remed io. 
Estés condenado a llenar de agua un cubo 
que llene que tener un nlyell'jo. pero al que 
se le están haCiendo. constantemente. agu
jeros para que se le salga el agua 

la arqUitectura. po!" lo que tiene de Inyentl
va. es pellgrosislma 
Al salir de la Escuela ya se debia tener una 
onentaclÓn . 
El campo de la ArqUitectura es muy grande. 
solamente la conservación de las Ciudades 
HistÓncas. con caracter definido Ahl el 
papel de los arqui tectos Jóvenes es muy 
grande. 
Los arquitectos, hoy. tienen el campo 
Inmenso del Urbanismo. 
Olro es el campo de la pane f inanCiera de 
otros núcleos urbanos a los que hay que 
dotar de una Vida sana 
Hay que llegar a un Banco de la Cons
trUCCión, con una moneda propia, avalada 
por terrenos y yiYlendas 
la constitUCión de agrupaciones técnicas, 
Que pueden !legar a ser empresas cons
tructivas. es un camino Ind,cado para los 
Jóvenes arqUi tectos 
la reconstrUCCión del Tesoro ArtisllCO. la 
cOflservaclón de nuestros castillos. es tam
bién un aliCiente para los arquitectos JÓve-

""' Yo QUISiera que para ~la gran Fecha". para 
el 12 de Octubre de 1992. a los 500 al'los 
del descubnmlento de América por Colón. 
estuviesen reconstruidos la totalidad de los 
castillos que esten en diSpOSICión de ello. 
Es muy Importante saber que las casas se 
caen. se hunden, se agnetan y les entra el 
agua. por abaJO, por arriba, por las paredes. 
por las ventanas y por donde puede 
Todos los arquitectos en todas las edades 
debemos saber esto. 
las gnetas no deben aparecer ni en los edi
fiCIOS ni en los bolSillos de los propletanos 
De todo es siempre responsable el ArqUI
¡ecto_. 

IEnero-marzo de 1972) 

.AI haber cumplido ya los 75 años de mi 
vida, próximo a los 76 en ell B de abnl de 
1972, y llevar trabajando como arquitecto 
desde el año 1919, esto es, 53 a¡'¡os, yal 
estar a punto de celebrar los 50 años de 
matnmomo en marzo de 1972. !todo ello) 
me hace Que tenga que analizar muchas 
cosas de mi Vida y, entre otras, mi actua
Ción profeSional como arqUltecto_. 
_El habérseme concedido recientemente. 
el7 de diCiembre de 1971, la condecora
Ción de la Gran Cruz del Ménto CIVil me 
hace pensal en m i prodUCCión profeSional 
para yO poder enCOntrar la JUstificaCión de 
estos honores 
Pretendo haber trabajado más o menos diS
cretamente, pero he de reconocer que 

En .1 hom.naj. que .1 Col.gio d. 
Arquitect,s 1M o/rrcio .n ,ntro d, 
1911 jHH tilda unl obrl. Foro Sancho. 
m 

, ·~'~:Il' . . '. ' . . l - . . .. ~ --

~. '. ,.;' 't . 
· 0 • . -

tengo y he tenido muchos compañeros que 
han realizado obras y trabajos supenores a 
los mios ... 
- Sin embargo, eX1ste en mi labor un con
lunto ele obras Que. por la forma [en) que se 
reaJ,zaron y se proyectaron. lorman un con
Junto que las d.ferencla de ouas labotes de 
OtrOS arqUitectos 
- Monumento a la CivilizaCIÓn. Salto[s) del 
Car~o, EnClnareJo, El Jándula 
- Monumento a la Virgen del Carmen 
(Cád,z) 

- La Torre del Espectáculo 
- Faro de Colón 
- Garaje Esproga 
- IObras en) Marruecos 
- [Obras en1 Madnd Mercado de San 
Fernando ViYlendas Casas de campo, El 
Esconal .. 

(17 de enero de 1972) 

~Motlvos para que me hagan SOCIO del 
Circulo de Bellas Anes 
- Tener la medalla al Mento Civil 
- ExpoSICiones hechas de ffilS obras en el 
Circulo 
- EdItor de "Conl)Os y rascacielos" 
- Fundador de la ASOCiaCión de Amigos 
de los Castillos 
- (En) la Escuela de ArqUitectura, D. VlCtOI 
D.Ors prepara la edición de un j,bro con 
todas mis Obras 
- Trofeo de los arquitectos españoles 
- ArqUitecto del Collseum 
- IgleSia de los 12 ApóslOles 
- IgleSia y Convento de la Asunclon en 
Málaga 
- PremiO a la ExpoSición de Inyentores en 
Bruselas en 1961 
- Autor del proyecto de la Torre del 
Espectaculo en Madnd. con TV. 

111 05 1972 Premio de Honor del ColegiO 
OfiCial de ArqUitectos de Madnd por su 
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obra. sus iniciativas V su constante actitud 
al servicIo de la arquitectural 

IDomlngo, 8 de octubre de 1972 en Madrid): 

~ Tengo una invitación para Ir a Caracas 
donde mi sobrino Daniel está construyendo 
rascacielos de una gran calidad V todavía no 
me he decidido _ 
~ Entre mis obras. hay un conjunto de ellas 
que qUiero publicar en un folleto con foto
glaflas. por creerlo de Interés arqUitectóni
co; lO forman 
~ MI proyecto de Monumento a la 
Civilización. a las Grandes Conquistas de la 
Idea. a las Victorias del Hombre sobre la 
Naturaleza (Perspectiva y estatuas del friSO. 
La figura del Atlante dominando el empuje de 
las aguas) 
- El Salto del CarplQ (La Presa. La Central) 

El Salto del Enclnarejo 
- El Sal to de Alcalá del Río 
- El Sallo del Jándula 
Otro proyecto que qUiero publicar con fOlo
grafías y planos es 
- La Torre del Espectaculo» . 

IEI Esconal. 23 de diCiembre de 19721' 

~ Es NaYldad y la chimenea me da calor •. 

~ "Cas to Fernandez-Shaw. ArqUitecto" 
Apuntes para un libro 
Fueron seis hermanos y una hermana 
En el momento actual los cinco varones 
han muerto y sOlo queda la hermana. reh
glosa de la AsunCión 

esta casado con Doña Maria Josefa 
Fernández Dronoz. 
Tienen una sola hila. Maria de la 
Concepción (Conchltal. viuda y Sin hijos». 

(8 de lunlo de 19731: 

«Vuelvo al cuaderno. Es viernes. Pepi ta 
esta en la nueva casa de A!1uro Soria. 54 
Regando las plantas del balcón. 
Estamos esperando él Conchna para Irnos a) 
Esconal para pasar alll el sábado y domingo 
Me dediCO a hacer acuarelas. Desde esta 
nueva casa disfrutamos más, es muy her
mosa y el aire es puro 
Vuelvo a escribir. pero ahora voy a In· 
lentar dar Vida a mi proyecto de presa. 
con el Monumento de 1920 al lnunfo de 
la Civi lizaCión. QUiero que sea un canto a la 
Paz Unlyersal. Veremos. Pretendo hacer un 
follelo y darle una gran difUSión " 

Apunte de mi perra. Uegamas a 
lener e/lla casa de Recoletas hasla 
dieciocha. Tanta a mi muier como /1 

mi /105 h¡m gusrado siempre mucha 
las perros r hasta ganamos 
medallas con ello$. A'fC. Fato MO 

J 
1 

127 de Agosto de 1973J: 

j 

_Es martes. Sigue el calor. pero hace Cierto 
alfe 
He estado desde la 1 y 1/2 en los jardines 
del PrlnCIPe del Escorial Estoy muy bien. 
Los dolores de cintura desaparecen con la 
aspirina. He Jugado al ajedrez .. . He ganado. 
pero el otro dia me ganaron. QUiero eSCribir 
a los amigos para establecer de nuevo el 
contacto, 
Hace unos dlas el ABC hablaba del proble
ma del aparcamiento de coches en 
Barajas. El problema esta hoy resuelto en 
superfiCie y de una manera comente. Me 
Jhe] dirigido al Alcalde y a la Subsecretaria 
del Ministerio del Aire. Daba las seriales 
]por serias] de Arturo SOrla y no sé si 
algUien me ha contestado. Temo no haber 
acertado. 
No me doy por vencido. Creo que con mi 
solución de E.5P.R.O G.A .. perfeccclonán· 
dola. hay solUCión ". 
H • • • Voy a pretender establecer contaClo 
con Ale¡andro Goicoechea. el inventor del 
tren Talgo. 
... proponerle hacer una serie de autosl
los capaces cada uno a cien unidades .. 
Simplificando el problema del ascensor 
con uno doble Iyl sus eles en ángulo de 
45°. 
Creo que Goicoechea perfeccionaría la idea. 
mejorándola. 
IEnl Barajas quedada resuelto ej problema. 
pero habría que hacer lo mismo por lo 
menos en Barcelona. 
El vlalero debe tener el maxlmo de faclli 
dad ~ . 

IMlércoles. 24 de octubre de 19731: 

"MI propuesta es que publique el proyecto 
Ide Monumento a la CiYlllzaclón] la ReVista 
de Huarte y Cia .. de una forma semelante a 
como me publicó el resto de mi obra. yasi 
no tendría gastos personales. 
De no ser asi. habría que proponérselo a la 
Editora NaCional. que publICÓ el libro de carlos 
Manuel. Todo menos meterme en gastos" . 
~En "Nueva Forma" no se hizo alusión 
alguna al Proyecto del Monumento a la 
Civil ización. que fue premiado en 1920. 
hace 5131 años. en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes. 
Para esto cuento con acuarelas del proyec
to. fotografias de esculturas hechas para el 
monumento y tal vez alguna figura hecha 
en barro en la actualidad». 
«Del proyecto del Monumento a la 
CiyilizacIÓn". se ha denvado un propÓSito 
de un Monumento a la Paz Universal. 
Quiero verlo realizado en la Presa de 
Assuan . Y seria de desear que todos los 
países colaboraran en él • . 
" MI deseo es que [colaboren] las entidades 
que llenen como obletlvo el consegUir que. 
de acuerdo. todos los seres humanos nos 
unamos en una obra sólida para conseguir 
la Paz permanente entre los pueblos de la 
tierra Por ello. nuestro fm es acercarnos al 
modo de pensar y actuar de los hombres 
geniales que supieron consegUir 
El Premio Nobel. 
Este es sólo uno de miS proyectos. pues 
deseo dedicar OtrO trabajO a la Torre del 
Espectaculo .. . 

113 de diciembre de 1973) 

~ Slgue en proyecto mi Monumento a la 
CiVIlizaCión. De llevarlo adelante podria ¡pre
tender!. pretender. el premio ¡NOBELI a la 
p" 
Para orientarse hay que dirigirse .. a algún 
alto empleado del Ministerio de Educación 
Nacional ~ . 

«La Torre (del Espectaculol puede construir
se bien sola, o formando parte Integrante de 
una exposición de llpo universal. lpensando 
en lal gran fecha del 12 de octubre de 1992, 
Quinto Centenario del Descubrrmlento de 
América ~. 

" SI contamos con que hoy eXisten en 
España aproximadamente un mínimo de 
tres millones de aparatos de teleVISión, con
Sidero pOSible conseguir una aportación de 
1000,00 pts por cada aparato .. ». 

" Mi deseo es consegUir la aportación de un 
gran numero de españoles. bien reSidentes 
en España o en el extranjero _o 



[27 de enero de 1974[ 

• Selección de proyectos 
I~.- Monumento a la CIvilización 
ZO.- Torre del Espectáculo 
3".- Templo del Sumo Hacedor 
4Q,- Faro de Colón 
5Q

- Museo Vertical [PalaCIO de 
EXpoSICiones de 1951) 
SO- Monumento a la Virgen del Carmen 
¡V-la Cruz Soñada Rascacielos 
SO- Pabellón de ExposIciones [de 
Congresos de 1965[ 
f1- Pabellón Ide Espalial de Nueva York 
lrf1- MengemotIPresas)., 

[lunes, 4 de febrero de 1974[ 

_Ha muerto el ingeniero de caminOS O 
FrancIsco Fernández Canden 

[EIEsconal.IOdemayode 1974[ 

• yo acumulando años, ¡781 Soy del Siglo 
pasado. 
Coochita está pintando mucho, sobre todo 
casullas españoles y flores, lo hace bastan
te bien, 
Hemos tenido una fiesta en casa de [mi 
sobrinO) Félix en su chalet de Aravaca y 
eSIUvo muy animada la tarde 
Todos bien 
MIs perros b,en_. 

[Madnd, 9 de noviembre de 1974J 
[Carta a Félix Cabrero): 

• Arqultecto y ooen amigo 
Aún estoy baJO los efectos tan "extraordi
narios" que me ha deparado el último 
niJmero de "Arquitectura", en el que tu 
inteligenCia y tu hombria de bien han pues
tO de relieve toda tu bondad y el deseo de 
mostrarme a los compañeros como a un 
"buen chiCO" que sólo piensa en enaltecer 
la Arquitectura 
Muchas. muchas gracias por todo lo que 
has hecho y cómo lo has hecho 
Yo, para corresponder, no tengo más que 
hacer todo lo que esté de mi pane 
IV Construir un aparcamiento en Baralas 
para el enlace pnnclpalmente con Barcelona 
2Q Realizar la Torre del Espectáculo con su 
InstalaCII:)n de TV para transmit ir todos los 
espectáculos al mundo entero, sobre todo 
pensando ya en el al'lo 1992, .qulntO~ ani
versariO [poi' centenalfo[ del descublfmlen
tode Aménca 

3V Pensar en la realizaCión Inmediata del 
Monumento a la ClvlhzaclÓn en la Presa de 
Assuán, 
Esperando verle pronto, te abraza con tOÓO 
su afecto tu buen amigo y compañero 

CasIo Fernández-$haw_ 

[20.05.1975: Medalla de oro de la 
ASOCiación de Amigos de los Castillos!. 

[El PalS, domIngo 20 de marzo de 1977) 
LA ARQUITECTURA URBANA. CAPRICHO 
DE LA PIQUETA 
CONVERSACiÓN [DE SANTIAGO AMÓN) 
CON CASTO FERNANDEZ·SHAW 

-¿Qué pensó usted apenas conOCIó la 
carasrrofe de la gasolinera de Alberto 
Aguilera? 
-iReconstrulrlal 
-¿Tuvo alguna notiCia o le habia llegado 
algún rumor en torno a su demolición? 
-En absoluto la primera nOIlCla la reclbi 
de usted, el pasado lunes, cuando concer
tamos esta conversacIÓn. Después lei la po
mlCIa que usted publICaba en El PAIS y que 
le agradezco Sinceramente, NI el Colegio de 
ArqUitectos, ni el Ayuntamiento, ni el técni
co que haya dado el ViStO bueno. ni el com
prador, ni el vendedor ni nadie ha tenido 
la gen/lleza de prevenirme Han actuado 
furtivamente. como en la clandestinidad 
-En mi comentano de El PAIS recomen
daba al Que tan alegremente hoy la ha des
trUido se pusiera en la p!el de qUien con 
tanto amor la alzó en 1927. ,Cuales son 
ahora mismo sus sentimientos? 
-De pena. de abatrmlEtnto, de deSOlacIÓn, Y 
más que por mi, sIento lo oculfldo por los 
estudiantes de arqUitectura POf rru estudIO 
han pasado no sé cuántas promociones de 
arquitectos IOteresados en el proyecto de la 
desapareCida eS taClon, que a lo largo de 
muchos anos ha Sido propuesto como lOeVI
table elerclClO escolar Algo muy analego a Jo 
que ha venido sucediendo con los dos blo
ques de vIviendas que dan a la gloneta de 
Cuatro CamlllOS ya la calle de ReIna VlCtona 
-iLos ¡¡tamc? 
-En efeCIO. Se le ocumó el nombre al 
Ingeniero Car10s Mendoza Vistos de noche. 
y con !as luces de los PiSOS encendidas, 
parecian realmente dos buques Fue mI Pri
mer proyecto de 1919, un ario despues de 
concluir la carrera, estudiado y analizado 
luego por unas cuantas promociones de 
aprendices de arqUitecto Creo que es el 
pllmer edifiCIO que se conStruyó en Madnd 
con patIOS entrantes 

-A JUICIO mio, \a recién demolida gasoline
ra entrañaba un claro rasgo fisonómICO del 
Madrrd moderno, y el emblema, también. 
de una edad en que la nueva arqulreclUra 
floreCió priVilegiadamente entre flOsotros 
-Algo tenia de ambas cosas. Muchas 
revistas, naCionales y extranjeras, de arqUI
tectura se han ocupado de ella. Se tra ta. en 
efecto. de uno de los edifiCIOS más repro
dUCidos fotográficamente, simbolo lal vez 
de una arqUi tectura que, entre los proyec
tos no realizados y los edifiCIOS sucesiva
mente demolidos, va a conclUir por pene
necer al recuerdo. lEs las\lfTla que la hayan 
derribado cuando me rondaba a dIana el 
propósito de realizar una expOSICión y un 
desfile de automóvlles de lodas las épocas, 
en el marco de esta estaCión de gasoilna, y 
rodar una pelicula testimonial de ta Idea de! 
progreso! 

Un Inventor 
-IEI progreso! ¿Es lIsled, don CaSIO, un 
arqul/ecro fUlUrlsra J Frente al raCionalIsmo 
o al expresIonIsmo. prototiplcos de los 
hombres de su generaCión, en la arquItec
tura oe uSled lale siempre un espirrlu 
VISlonaoo. al modo, por eJemplo, de 
Sant'Elra, perpe/uamenre alentado por la 

mvencrón. 
-Soy exactamente eso, un Inventor Tal es 
el titulo que debiera figurar en mi taljeta de 
vISi ta Comence estudiando IOgenleria y, 
aun habiéndome Incorporado luego al 
campo de la arquitectura, nunca he dejado 
de ver en ella muchas de las raices del 
Invento Tengo patentados unos cuantOS 
(Futuflsmo? S" o SI usted qUiere, dlllamlS
mo o aerodmamlSmo 
-De esa predlsposlclon a la Ingenleria 
parecen dar constancia el salto del CarplO y . 
sobre todo, el de Jándula, en el que la Idea 
de dinamismo queda reflelada en el movI
miento ondulatOriO y alternante de la presa, 
analogo o paralelo al del oleaje 
-El salto de Jándula es, sin duda, la obra 
mas Importante de las hasta ahora realrza
das por mi. Y digo haslil ahoril porque, 
mientras VIva. no pienso renunCiar al sueño 
de ver alzado el Monumento a la crv,lrza
CIOfl, nomena¡e ecuménico a las conQuistas 
de la idea, a ¡as VlCtOflas del hombre sobre 
la naturaleza M, proyecto esta pensado 
para coronar, luStamente, una presa, a ser 
pOSible. la de Asuan, 
-¿No reflelaba, IgualmeOle. la demolida 
estaCión de Alberto Aguilera esa Idea de 
aerodrnamlsmo tan distintiva de toda su 
arqUitectura? 
-Claro que SI, El edifICIO estaba esenCial
mente constitUido por la escueta estructu-
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En I#s ultimos ailos me dedico en 
eisa. dar forme af Monumemo I f. 
Civifillci6n, Modelo li s liguru, 
/an/ol. e.m,,1 como lis del Iriso 
iftltrior. Foro Numar, A'fC 

ra de hormigón, con claras 
evocaciones de la construc
CIÓn naval (la torre en forma de 
escoulia! y aeronáutica (la 
cubierta, a semelanza del ala 
de un aVlÓnl 
-¿Cómo su proyecto para el 
aeropuerto de Madnd, del a~o 
29/ 
-Aqul era más patente la idea 
aerodinámica, hasta el extre
mo de Que la estructura y la 
IOfma externa del edifICIO vent
an a cOincidir exactamente con 
las de un aVlón_ Un aVión posa
do, como reclamo de los que 
andaban por el aire 

Futuflsmo y castICismo 
-Usted, Sin embargo, ha sabI
do hacer compatibles el pro
póSito fururrsta con una ekqul
sita atenCión a la arQuitectura popular, a los 
modos, Incluso, casllzos de la mamfesla
CIÓfl en general. 
-De obra y de palabra FUI fundador, allá, 
por los a~os veinte, de una revista signifi
cativamente mulada Cortijos y Rascacielos, 
cuya pen6dlca difuSión abarcó unos cuan
tos años de hlstollografia En lo popular 
yace la ralz románuca, consustanCial con el 
propóSitO del inventor No se puede inven
tar destruyendo AniqUilar la arquitectura de 
otro tiempo eqUivale a borrar episodiOS de 
la propia hlstona Yeso es lo Que parece 
ammar a los vándalos que han arrasado mi 
gasolmera y vienen Impunemente desmo
ronando la Ilsonomia de nuestros pueblos 
y Ciudades 
-¿Le viene de familia ese Interés por la 
poética popular? 
-Ciertamente No olvide usted que Carlos, 
mI padre. fue poe/a, y poeras fueron mis 
hermanos GUillermo y Rafael, atentos, los 
tres, a las mani festaCiones de lo popular, de 
lo casllZO, y autores de tantas y tantas 
letras de nuestro teallo linco 
-( Influyó la amistad y la colaboración de 
su padre con Manuel de Falla (suya es la 
letra de la Vida breve! en el proyecto que 
usted conCibIÓ para el escenario de La 
Allantlda.l 

-Ese es otro de mis Inventos SI la leyen
da de La Atl.3mtda tenia lugar en el mar, alli 
tenia 19ualmente que desarroUarse la repre
SentaCión. Yo propuse como escenallo una 
pantalla gigante y flotante, con un Sistema 
de aspas goratonas para contener o regular 
el empule de los vientos 
-tEs para usted la Idea de dmamlsmocdra 
y ejemplo de la pl'Opla VIda' 

-Dmamlsmo y calculo. La Vida es movI
miento y orden, debiendo ambas dimen
Siones quedar plasmadas en la Idea de edl
flcacion. MIS dos grandes afiCiones han 
Sido la natación y el ajedrez Me precIo de 
haber Sido fundador de/ Canoe y siento ver
dadera paSión en el calculo del ¡aque-male 
-¿Un maestro en las anes del orden y de 
la lantasra, de la invenCIÓn y del calculo? 
-Antomo PalaCIOS. Ese Si que era un VISIO
nariO, un fU/Uflsra, un Inventor y un mmen
so arqUitecto. ¡Vaya un señorl Y de él POSI
blemente me venga la afición al 
monumento_ Tuve la suerte de trabajar a su 
lado y dibuJar; meluso, /as plantas del Circulo 
de Bellas Artes, en cuyas trazas queria el 
maestro plasmar algo asl como las colinas 
del Panenón, COfonadas por Minerva 
Espero Que los vanda/os respeten su obra, 
del todO Indispensable en la contextura y 
fisonomla de Madlld 
-En la lectura de su obra se aprecia un 
cambiO notOflO, brusco hasla cierro punto, 
entre la arqUlrectura de pregueffa y de pos
guerra, acentuandose en 1.3 segunda etapa 
el caracrer VlSlonano, UtÓPiCO, de algunas 
de sus edlflC&ClOfles, como, por elemplo, la 
proyectada balO el titulo de Ciudad aerosla
IIca ¿A qué obedece esta transIción? 

Un acorazado en !lerra 
-Lldmémosl.3s ulopias (la Ciudad aerosta
llca entre ellas} por cuanto que no se han 
realizado, no porque fueran Irrealizables. La 
guerra me conmovió a mI y a cuantos tuvie
ron la desgraCia de sufm sus consecuen
cias Ante la ruina ocaslO4'l3da por los bom
bardeos me enl/egué a la lectura de 
estudiOS clenllflCOs, que analizaban sus 

efectos y proponian 
soIuclOfles Yo miSmo 
investigué, por mi 
cuenta, en ese terre
no !la COntektura del 
edifiCIO, su funda
mento, la modulaclÓfl 
de sus espaCIOS .. , 
para salir él alloso de 
la prueba destructora 
y con Vida sus InqUl
IlnosJ_ 
-En la memolla de 
la Ciudad aerosta/!
ca usted conCibe el 
nuevo edifiCIO como 
un acorazado en tie
rra. en previSión de 
futuras guerras, al 
tiempo Que dispone 
las casas como palan
ganas boca abajO y 

ekpllca su función en estos términos litera
les ~y kl /TIIsmo Que esta forma unIVersal es 
la perfecta para verter fáCilmente elllQuldo 
de su '"tellor, de la misma manera las 
comentes de aire han de adaptarse a su 
ekterior para produCIf un m!OImo de remoli
nos de alfe· ¿A qué responde esta obse
SIÓn suya en tomo al estudio y análiSIS de los 
vientos? 
-A las eklgenclas mismas del ediliCIO 
moderno, cuya altura (¡el rascaclelosH halla 
su elemento mas hostil en las comentes y 
remolinos. Una solUCión (y un Inventol fue 
esa dIspoSICIÓn de los edificios en forma de 
palanganas Invemdas, y otra (u 01101 mi pro
yecto para PalaCIO de ExpOSICiones, de 
1951 , cuya decreCiente delgadez se tradu
ce en segundad y en ahorro de malellales 
-El censo de su obra lo es, a su vez, de su 
total concepción de la arqUitectura Ha 
construido usted IgleSias {la de los Doce 
ApOsEO/es, en Madlld; la de la AsunCión, en 
Málaga, la del Pilar, en Fuencarral . .}, cines 
lel Collseum, el proyecto del Roxy . .1, rea
Iros (el Marqulna), edifiCIOS finanCieros (el 
soberbiO Banco Hispano de Edificación, 
en la Gran Vla madllleña; la Equltallva, en 
Tetuan .. J, ediliCIOS de oflcmas !las de la 
calle BarqUillo!, reSidenCIas {la ReSidenCial 
Riscal, el ¡)rrmer edifiCIO de apartamen tos 
en España J, ha trazado urbanizaCiones 
(Bahia Blanca, en Cád,z; Nuevo Toboso, en 
Fuencarral; la ColonlB de San Lorenzo, en El 
Escona!. . .!; ha edificado hoteles (Siendo el 
Caleta el pllmer y único edifiCIO que un 
arquitecto español haya alzado en tierras de 
Gibraltar), presas y saltos (como los ya crta
dos de Jándula y del Carpta), ha proyectado 
aeropuerlOS y un slnfin de monumentos y 



de vIviendas ciudadanas y populares 
,Oué le ha dado la arqUltectura 1 

-Todo lo que la arqulteclUra me ha dado 
me lo he gastado en la propia arqUitectura 
De la mayOf/8 de los edifiCIOS no conS/fUl
dos y de rodas los Invenros que no Vlelon 
la luz he realizado maque/as en las que se 
e~plica con toda parlecclón. aunque a esca
la reducida, su función y procedimiento. 
Algunas de esas maquelas me han costa
do cerca de un millón: la del aparcamlenro, 
por elemplo. destinado a la madnlel'la calle 
de San Marcos. Con ella logré la medalla de 
oro en Bruselas. La he regalado al museo 
de la Escuela de Caminos, para que figure 
aliado de la de nuestro Inventor por anlO
nomas la, Torres Ouevedo 

Extraña paradOja 
-Destruida la estación de Albeno Agullera, 
aun le queda otra gasolinera en la carretera 
de Aragón. Fechada Igualmente en 1927, 
¿es de analogas caracteristlcas a la salvaje
mente venida a los suelos' 
-No. y no por culpa mía. El director o admi
nistrador. o vaya usted a saber. se empeM 

en inclUir su propia habitaCión en la torre, 
con dormitorIO y todo, obllgandome a 
ampliar su volumen para un uso a¡enoy con 
pérdida evidente de su llsooomia orlQlnana 
-¿Sabia usted que. segun rumor Ildedlg
no, en el nuevo catalogo de Madrid, que 
por estos días prepara el Ayuntamiento. se 
Incluia la demolida estación como edlfrCIO a 
conservar? 
-IE~\faña paradOJa! NI sabia nada, ni nadie 
me ha comUnicado o InSinuado cosa algu
na Repito que la pnmera noticia la reclbi de 
usted. de viva voz, y, con su filma, la lel 
luego en El PAis Se ve que los In/eresa
dos en el asunto se han dado plisa en 
demolerla antes de que apareciera ese 
nuevo catálogo que usted menCiona Una 
pena o una desvergüenza 
-¿Y el ColegiO de Arquitectos? ¿El trámne 
que se e~lge para constrUIf y reparar no es 
requIsito Imprescindible para demoler? 
¿Acaso es s610 eso, un puro tramite' 
-Así debe ser. He hablado con los del 
ColegiO y no me han dado una explicación 
satlsfaclOfla. salvo acompallarme (de pala· 
bra) en el sentimiento. En la tenulla que 

semanalmente venimos manteniendo los 
superviVienteS de la epoca tGarcia 
Mercada!. Agusrln Agurrre. Enoque Colas, 
González Edo, ROdríguez Suárez. I cunde 
el desal1ento Todos COinciden en que, ante 
10 VIstO y, d,a a dla, comprobado, no queda 
otra solución que resignarse y momo como 
dia a dia va muriéndose reSignada la Ciudad 
y pasando al capitulo necrológiCO lo que 
hasta hace no mucho era testimonio de 
Vida y creatividad o de Simple eslimulo 
para la senSibilidad Ciudadana De todos 
modos, vaya dlnglr un escllto al decano del 
ColegIO de Arqunectos, en el que, Junto a 
mi más enérgIca protesta por lo sucedido, 
recomIendo medidas urgentes. aunque 
paladóJlcamente tardias 

{Poco antes de mOflr en San Lorenzo de El 
Escollal, el 29 de abnl de 1978. a los 82 
anosl 

~ Es por tanto mi proyecto de Monumento 
a la CiVilizaCión, el proyecto mas atreVIdo 
hecho por mi. • 
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EPILOGO 

[En 1980 ef arqUitecto y profesor de fa 
ETSAM. Félix Cabrero. publica un libro de 
homenafe a SU persona. a instanCias del 
Colegio Oficial de Arquitec tos de Madrid y 
de Su decano. Emilio Larrodera[ 

[En 1981 la revis ta "Poesia ~ le dedica su 
numero de primavera-verano. con las con
tribuciones de Juan Damel Fuliaondo y 
FrancIsco Chauton[ 

[En febrero de 1987 la ConceJalla de Cultura 
del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
realiza en la Sala munICipal de ExpoSICiones 
una pequeña mueSlla de sus obras: _Cas to 
Fernández-Shaw Documentos para una uto. 
PI8». ele la que es comisaria y diseñadora la 
arqUitecta e tustorlaclora Cristina GarciaJ 

[En 1998 [2105·1907.), el ServiCIO de 
EstudiO y Fomento de la ArqUitectura de la 
SubdireCCión General de ArqUitectura del 
M,nlSteno de Fomento realiza en las 
Arquerias de 105 Nuevos Mmlsterios una 
gran expoSICión sobre su figura y obras. de 
la que son cornlsanos y diseñadores FéliX 
Cabrero y CnS\lna Garcia) 

POr1/1dll dll/ libro ,di//ldo,n 19S(J 
por el elll,glo d, ArquilllclOS , 
ins"nci,s dr su dec.nl/, Emi/jl/ 
urroder., como hOlMn,¡, .1. 
ligur. d,l rlCi.mellll/nlf 
des,p' f, cida CFS. Alfe. Falo MO 

POMilda d,1 nlimell/ drdiudo .1, 
ligu" d, CFS fHN l. ,.ris/. 
"Poni/l ", rrploduci.ndD un. 
/lcu."I. d, un. di sus soluciones 
de /943p"" l. -G'ne,,1 Molon",n 
Tingl'. PI/"i" 1981, Arre. FDIO MO 

PI/nad. d,llfipticD .nunci.dor de 
1, eKposición d,dic,d, . eliSiO 
Fern;ndlll-Sh.w,n " 
Arunlamienlod, LIS ROl., U /981. 
Alfe. ftJlD MO 

Pon,da dlll fO//I/IO de /a 9rlln 
upDsici6n III/llil/ldl/ pOI,' 
Minisll/liD de Fomenlo /In ml/rl/' 
Mia d/ll99t A'FC, FalO MO 

" r ¡t< 

) , CASTO 
FERNANDEZ-SHAW 

." I ,. • ..,.'0 

CASTO FERNANOEt·SHAW 

.~Q ... lel,"AI 



ores precedidas de l!StfmSCO r se ~ncuetllran /e rodlJ 



302 

• Monumento al triunfo de la 
C,vlllzaClón, a las grandes con
qUIstas de la Idea, a las VICIO

nas del Hombre sobre la Natu
raleza. a la Paz Universal Ese 
Juan Cristóbal V Lozano Pro
yecto no constn.Hdo. 1918-1919 
3' medalla EXpoSICión Nacional 
de Bellas Artes. 1920 RevIsIo
nes de la propuesta hasta 1978 

"Monumento a larra En col 
con Juan Cnstóbal, ese. Pro
yectO no construido 1918-1919 

Pabellón del Esmaltlsta PrQ+ 
yeclonoconstruldo.1918-1919 

Monumento a las Navas de 
ToIosa ProyectO no consuwdo 
En col. con AntonIO PalacIos 
1918-1919 

Decoración de una perfumeria 
Calle SeVilla. Madrod 1918 
Transformada 

• Hotel para la lamlha UrqullO y 
otras vlvlsndas unifamiliares 
Parque Urbanizado Metropoli
tano, Madnd En col, con JullAn 
Otamendl 1919-1923, Campa
!'!Ia Urbanizadora Melfopolltana 

• Los rltanlC, edificIos de vIvien
da Avenida de Reina ViCtoria 
cJv glOrieta de Cuatro Caminos, 
Madftd En col. con Jullán Ota
mendl. 1919·1923 Compal'lia 
Urbanizadora Metropolitana 

'Salto de El Carpio El Carplo y 
Pedro Abad. Córdoba En col 
con Carlos Mendoza y AntoniO 
del Agulla, Ing y Juan Cnstóbal, 
esc 1918-1922-1925 PA 
1920-1922-1925 Compañia 
Mengemor Medalla de oro Sec
CIÓl'l de ArquueclUra E"poslclÓfl 
Internacional de Artes Decora· 
tlvas e Industnales Modernas 
de PariS, 1925 PrerTllOS en BaSto 
lea. SeVilla y Barcelona 

• EdilicIO para el dlano . The Cht
cago Tnbune~ . Chtcago, EE.UU. 
Proyecto de concurso. 1922 

Casa unifamiliar Chamartin de 
la Rosa, Madnd 1923. Prop, 
Ormond BUller 

• Monumento al Sagrado Cora
zón . Bilbao. En col. con Juan 
CnstObaI. ese Proyecto de con
curso. 1923 Tercer premio 

' Monumento a CaJal En col 
con Juan Cristóbal, esc. S.d 

' Salto de Alcala del Rlo Alcala 
del Rio, SeVilla. En col. con Car
ios Mendoza y Antonio del Agul
la, Ing . 1919-1931 P.A 1925-
1931 Compañia Mengemor 

'Colonia de «La Prensa y Bellas 
Artes~. Parque Urbanizado del 
Hipódromo, Madrid 1926-1928 

"Ateneo mercantiL ValenCia En 
col. con José Maria Castell. Pro-
yecto de concurso. 1927. Men
Ción 

Gran garaje, calle General ÁNa
rez de Castro. Madrid Proyec
to no constrUido. H, 1927 

"Estación ele sefVICio para auto-
moVlIeS «Porto Pi •. Calte Alber
tO Agullera, 18 c/v Vallehermo
so, Madrid 1927 Ampllacion y 
reforma. 1935. PIOP. IgnaCIO 
Fuster Otero Derribada en 
1977 y reconSlrUlda en 1996 
por Carlos Loren 

'Salto de El EncmareJo Andú
Jar, Jaen, En col. con Carlos 
Mendoza, AntoniO del Aguila y 
Rafael Ben¡umea, Ing. 1925-
1933. PA 1927-1 930 Compa
r'lia Mengemor 

"Salto de El Jándula. AnduJar, 
Jaén, En col. con Carlos Men
doza y AntoniO del Agulla. Ing 
1925-1933 PA 1927-1930 
Compañia Mengemor 

Edificio de viVIendas. Prop, car
los Mendoza. ¿Mos Vetnte) 

Casa-tardin para 500 vecmos 
Proyecto no constrUido. 1928 

IgleSia de San Cnslóbal Pro
yecto no construtdo. 1928 

'Super-Glnema Cinema Monu
mental Propuesta. 1928-1930 

" IgleSia parroqUial de Nuestra 
Seflora [Tetuan) de las VlCtonas 
Calle Azucenas (entonces, Gan
baldll, 32-34 cJv Fray Junlpero 
Serra, Madnd En col con 
Miguel Durán y Longa Concur
so. 1928-1930. Prop, Junta de 
Obras de la Congregación de 
Caballeros del Pilar DestrUida 
en la guerra CIvil y posterior
mente reconstrUida. Reh. por 

Rafael L1eonart y aSOCiados 
(EstudiO 61 1984-1992 

' PabellÓll de Chile. EXpoSICión 
Iberoamericana de SeVilla 
Dirección de obra. Autor. Juan 
Martlnel. 1929 

' Faro-Monumento a la memo-
na de Cnstóbal Colón. Republl
ca Dominicana Proyecto de 
concurso internaCional 1929 

• Aeropuerto de Baralas. 
Madrid. En col. con Rogelio Sol, 
Irtg. PToyectodeconcurso, 1929 

• Casa para el ¡ele del aero-
puerto de Bara¡as Madrid Pro
yecto de concurso. 1929 

RefugiO para tunstas aéreos 
Proyecto no constrUido 1930 

· Casa "Ford~ , Proyecto no 
constrUido 1930 

'Templo-rascaclelos .La Cruz 
Sor'lada .. , Propuesta 1930 

Casa de campo Collado Vlllal
ba, Madnd Prop, Sres de Guar
damlno.i,At\os trernta} 

Chalet _Las Crguer'las~. Torre
lodones, Madrid ¿Años tremta? 

Casa de campo Torrelodones, 
Madnd 1930. Prop, Gustavo 
Medlna 

Finca ~Hortalaya ... Carretera del 
Hipódromo c/t Camino del Zar
zal, Chamartin de la Rosa, 
Madnd 1930. Prop. José de 
Oñate 

Casa de campo Chamartin de 
la Rosa, Madrid Proyecto no 
construido 1930 Sres de Her
nanz 

Casa de campo Torrelodones. 
Madrid 1930-1931 Prop, Con
cha Quesada 

• EdiliCIO de vlv,endas y Clne
Teatro Cohseum Gran V,a 
lentonces, avenida de Eduardo 
Datol, 78 c/V General Mitre ell 
San IgnaCIO, Madrid En col, con 
Pedro Muguruza 1930-1933 
Prop, Jactnto Guerrero 

"EstudIOS Ctnema Español, S.A 
ECESA. AranJuel, Madrid. Par· 
clalmente constrUidos, 1930· 
1934 

"Casa de campo Charnanin de 
la Rosa, Madnd. 1930· 1935 
Prop. Conde de Trespalaclos 

Hotel en los alrededores de 
Málaga Proyecto de prototipo 
no constrUido. 1931 

Casa para guarda y garaje, Torre
lodones, Madnd Proyecto no 
construido. 193 1 

Casita de campo. Carretera N
VI de Madrid a La Coruña, 
Madnd. Proyecto no construI
do. 1931 

UrbaniZaCiÓn del pueblo y tér
mino de fuencarra1. Madrid 
Proyecto no construtdo. 1932 

• Estación central de enlace 
lerrovl3f1O, de autobuses y 
autogiros Plaza de Colón. 
Madnd Proyecto no construI
do, 1932-1933 y ss. Reforma
do en 1936 

Casa de campo. Calle Santa 
Bárbara. Chamartin de (a Rosa, 
Madnd H 1933 

Chalet. Chamarttn de la Rosa, 
Madrid Prop, Sres de Valen
zuela ¿Años treinta? 

Casa de campo. Fuencarral , 
Madrid 1933-1934 

VIVienda untfarmhar. Fuencarral, 
Madfld Prop, Félix L Baldasa
no ¿Años tretnta? 

• EdifiCIO de VIViendas de alqUI
ler. Avenida de Menéndez Pela
yo, 13 (entonces, 151, Madrid 
1933-1935 Prop, Marcehno 
Antón 

"EstaCión central de enlace 
ferrovlano, de autobuses y 
autogiros. Propuesta de solu
Ción aerodlnamlca con atemza
le de autoglfos en la terraza. 
Plaza de Colon, Madfld 1934 y 

" 
"Crudad aerostatlca y acoraza
da contra los bombardeos. Pro
puesta. 1934 

"Casa para el d irector de los 
EstudiOS Cinema Espar'lol. S,A 
ECESA, AranJuez. Madrtd. 1934 
Transformada 

La Casita AranJuez, Madrid 
Proyecto no constrUido. 1934 



'Clinlca Maternal. Sanatorio de 
la mUjer moderna (luego, Clíni
ca de "La Concepción"f, Calle 
Juan Montalvo, 33 (entonces, 
Residencia, 39) e/t avenida de 
Reina Vic toria (entonces, Pablo 
Iglesias, 58), Madrid 1934-
1935, Restaurada en 1944. 
Prop. Dr. FranCISco Luque. 
Desaparecida 

'GaraJe radial subterráneo 
_AutoparK». Proyecto no cons
trUido. 1934-1949 y ss 

'Torre del Espectáculo. Pro
yecto no constrUido. 1934-1936-
1942-1949yS5 

- Edi fi cIos de viviendas protegi
das. Calle Padilla, 58-60 (enton
ces, 48 a 521 c/v General Por
Iler, y Padilla. 43-45, Madrid 
ParclalmenteconstrutdaS.I93.4-
1935-Años cuarenta Prop, Fran
CISCO Gálvez 

' Cine Roxy. Propuesta 1935 

'Cine Olympla Propuesta H. 
1935 

'Casas de renta protegida. Calle 
OUlntana, 13 cN Juan Álvarez 
Mendlzábal, Madrid 1935-1938 
Prop. Francisco Gálvez 

'Casa de apartamentos. Calle 
Ofella Nieto. 1 cN Francos 
Rodríguez e/v Sánchez PreCia
dos. Madnd 1935-1941 Prop, 
Adnán Gómez 

' ReSidencias Riscal, viviendas 
amuebladas. Calle Marques de 
Riscal, 11 dup, Madnd. 1935-
1944 Prop suc,. Juan Larios, 
marques de Lanos, José Irús y 
Juan Gómez Acebo. marqués 
de Zurgena 

Edificio de vMendas. Calle Alca
lá. ¿ 142? A, de 1936 

EdiliCIO de VIViendas. Calle Viria
!o. ¿72? A. de 1936 

EdifiCIO de vIVIendas Calle Fer
nándezde la Hoz, Madrid. 1936-
1939 Prop, Carmen Tremoulet 

' El huevo. Refugio contra bom
bardeos aéreos CFS-l Proyec
to no constrUido, 1937 

' EdifiCIO 8ulbos Propuesta 
1937 

' Arquitecturas dinámicas y aero
dinámicas. Diversas propuestas. 
1937 y ss. 

' Torres hiperbolOides de refugIO 
y defensa en la ciudad anugua 
Ciudades hehcoldales o hlper
bololdeas. Diversas propuestas. 
1937-1942 y ss 

'Ciudades acorazadas, futuras 
y del porvenir. Diversas pro
puestas. 1937 y ss. 

'Monumento a los caídos en el 
mar y a la patrona de los náufra
gos, la Virgen del Carmen. Isla 
de las Puercas, Bahía de Cádiz. 
Proyecto no constrUido. 1938-
1943. Ayuntamiento de Cádlz 

• Mercado de San Fernando. 
Calle Embajadores, 41-45 cIv Tr~ 
bulete y Sombrerete. Madnd, 
1939-1942-1944 Prop.IMUSA 
(Inmobiliaria de Mejoras Urba
nas, SAl 

• Colegio y capilla de la Asun
ción. PedregaleJo, Málaga En 
col. con FranCISco Alonso Mar
lOS 1939-1946-1948-1951-
1955 Prop, Madres AsunCIO
nistas. Ref. por Ricardo Álvarez 
de Toledo en 1995 

' Lon¡a antigua de pescado Bar
bate (entonces. de Franco), 
Cádiz. H. 1940 

Mercado de San ISidro, Cara
banchel. Madrid Proyecto no 
construido, ¿Años cuarenta? 

"Diversas propuestas de solu
ción de manzana Plaza de 
España c/v avenida del Gene
ra!iSlmo Franco c/v calles Alcá
zar de Toledo y Mohamed Larbi 
Torres, Tetuán. Marruecos. l' 
sol no constrUida; teatro. casI
no. galería comerCial y bloque 
de Viviendas. 1940 2' sol par
cialmente construida. Bloque de 
VIViendas (calle Alcázar de Tole
dOl, galeria comerCial, cine y 
hotel de turismo. 1943 3' sol 
no constrUida. 1944 4' sol no 
constrUida, 1945. 51 sol parCial· 
mente construida. 1946 Prop, 
Ayuntamiento de Tetuán y Cía 
Ribera. Fundación Rosillo (~La 
EqUltatlva_) y _La Untón y el 
Fénix", y dos particulares 

'Mercado nuevo Calle del 
Cuartel c/v Cervantes, Tetuán. 
Marruecos. En col con José 
Miguel de la Ouadra-Salcedo (P) 

y José María Tejero (DOI· 1941-
1942 

• UrbanizaCión del solar de las 
Cuevas de Borbón (Mercado 
nuevo. EstaCión de autobuses 
y Hotel de viaJeros). Calle del 
Cuartel e/v Cervantes, Tetuán. 
Marruecos. En col. con José 
Maria Tejero. ParCialmente rea
lizada 1942 

• EstaCión de autobuses Calle 
Cervantes. Tetuán. Marruecos 
En col. con José Maria Tejero 
1942-1945 Proyecto modifica
do y construido por José Maria 
Bustlnduy. 1945-1948 

Huerta del NaranlO. Subida del 
"Brillanten, camino de las Ermi
tas. Córdoba. Ampliación y 
reforma En col. con Manuel 
Manzano Monis y Angel Mar
chena.1942-1951 Prop, Sres 
de Sotomayor 

Monumento a la Cruz de los 
Caidos. Valle de los Caldos, 
Madrrd. En col. con J. Fernán
dez Conde. ing. Anteproyecto 
de concurso, 1943 

Cruz de los Caldos San Fer
nando, Cádll. Proyecto no cons
truido. Años cuarenta 

Grupo de casas ~Ouelpo de 
Llano •. San Fernando. Cádlz 
Años cuarenta 

'Villa Sol y Villa Mar. Urb. de los 
GlaCIS, Puerta de Tierra. Bama
da de Bahía Blanca, Cádiz. 1943 
Prop, Casto Fernández-Shaw. 
DesapareCidas 

' Sede SOCial y edifICIO de viVien
das para el Banco Hispano de 
la EdificaCión, Gran Vla (enton
ces, avenida de José AntoniO), 
60. Madnd. Reforma y nueva 
fachada sobre el proyecto 011-
glnal de Emllro OrtlZ de VillaJos. 
1930. Esc .. Clemente. 1943-
1944 

Residencia madrrleña en el Edi
ficio del Banco Hispano de la 
EdificaCión. Gran Via {entonces. 
avenida de José AntoniO!' 60, 

Madrid Reforma Interror 19M 
Prop. Sres. de la Hoz 

'EdifiCIO monumental con 
fachada en marmol. Propuesta 
1944 

-Casas aerotransportadas Pro
puesta. 1944 

'Casas gemelas. Calle Princlpe 
de Vergara, 100-102 (entonces, 
General Mola. 94-94 dupl, 
Madrrd 1944-1945. Prop, Jose
fina Jordá de la Hoz. Transfor
madas 

' Oulnta Alto Cabañas (hoy . 
ColegiO religiOSO Santa Maria 
de Las Rozas) Carretera NaCIO
nal A-6 de Madrrd a La Coruña. 
plo: 17,200, margen derecha, 
Las Rozas de Madrrd. Madrrd 
1944-1945. Oratorio. Proyecto 
no constrUido, Prop, Clemen
te Fernandez y herederos. Ref, 
en 1973 y 1979 por Pablo 
Gamboa Rojo, Amp, en 1975 
y 1981 por Manuel Manzano
Monis y LUIS Fernández de 
Yruegas Prop. MISiOneras de 
Cristo SacerdOle 

- Edificio de viViendas y locales 
comerCiales. Paseo de Recole
tos (entonces, avenida de Calvo 
Sotelo1. 14 e/v calle RecolelOs. 
1, Madrrd. En col. con Tomás 
Rodriguez y Claudlo Martinez 
1944-1948. Prop. RUMHE. SA 

• Monumento en marmol a un 
héroe. Propuesta 1945 

' Mercado en Tánger Marrue
cos. Propuesta. 1945 

EdifiCIO comerCial. Calle del 
Estatuto, Tánger, Marruecos 
Años cuarenta 

Junta Munrcipal Plaza de Espa
ña, Tetuan, Marruecos. Proyec
to no constrUido. 1945 

• EdifiCIO para La EqUitativa 
Calle Alcazar de Toledo c/v 
Mohamed Larbl Torres, Tetuan, 
Marruecos. Esc. Vicente Torró 
1945-1947 Prop. FundaCión 
ROSillo 

' Casa de piSOS. Calle Herma
nos Bécquer, 6 (entonces, 41. 
Madnd 1945-1947 Prop. Juan 
Calatrava 
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• Edlficfo de \lMendas V oflcmas 
Calle de Mohamed Larbl Torres, 
Tatuan, Marruecos. 1946-1947 
Prop. El Hach Mhammad Axaac 

'EdlhClo de VlVlendas_ Avenida 
del GeneraliSlmo Franco. 
Tetuan, Marruecos 1946-1947 
Prop, Mohamed Ben Ahmed 
Ben-Abud 

"Casa de vIviendas. Calle QUIn
tana. 23 a 29 (entonces, JI a 
351 cJv paseo del pintor Rosa
les, 26-28. Madrid 1946-1948-
1950 Prop, CILSA ICompañia 
Inmobiliaria Layetana, SA~ 

"Casa Varela Avenda del Gene
ral López Pinto. Cádlz. DO en 
col con Rafael Hidalgo V 
Manuel Fernández PUJol 10 
ong.) y FranCISCO Hernandez 
Rubio (Rel). 194 7 _ Prop, Gene

ral Enrique Vare1a 

Casa Pemán. Cádlz. Años cua
renta Prop, José Mana Peman 
Desaparecida 

• Casas de campo gemelas 
Paseo de las Palmeras. Tetuan, 
Marruecos Proyecto no cons
trUldo.1947 

La casa Sin tabiques Chalet 
para fin de semana Proyecto 
no constrUIdo 1947 

- Edrflcios de vlvrendas Calle 
José Abascal, 49 (entonces. 
General SanJufjO, 49 dup) e/v 
Fernandez de la Hoz, Madrrd 
1947-1951 Prap. Manuel Crra
do del Val Ref y amp en 1954 
poi' EnrrQue Tergell y otros 

Urbanización Rey Colaco Tan
ger, Marruecos. Años cuarenta 

Urbanrzaclón de cabo Espalter, 
Tanger, Marruecos. Proyecto no 
construido. Años cuarenta 

• ReSidenCia campestre para el 
dírectOl' de la Cia _la Renusllca_, 

Urb El Monte. Tanger. Marrue
cos 1947-1952 Prop. la Ren· 
tlStlca ISres de Culverwelll 

'Gran Hotel Emir Tetuan. 
Marruecos Proyecto no cons· 
truldo. 1948 

Hotel en un lugar de la Mancha 

Proo,oecto no COIlSlrurdo H 1948 

Casa para fin de semana Pro
yecto no construido. 1948 

'Casa-Caracol, Propuesta 1948 

la Ciudad caracoHrompo, Pro
puesta S d 

· Castópohs. Ciudad del futuro 
Propuesta. 1948 

'Monumento a la Argentina 
Madrid En col. con Vicente 
Torró. esc. Proyecto de concur
so 1949 Tercer premiO Ayun
tamiento de Madrid 

• Basílica Hispanoamericana de 
Nuestra Señora de la Merced. 
ProlongaCión del paseo de la 
Castellana (entonces, avenida 
del Generahslmo). Madrid. Pro
yecto de concurso 1949 
Padres MercedarlOS 

'Templo del Sumo Hacedor y 
variantes. Proyecto no cons
trUido. 1949 y ss 

"Autoglródromo. EstaCión de 
autogiros y helicópteros Pro
puesta. 1949 

Casa económica FF-l Proyec
to no construido 1949 

VIViendas económicas. Antigua 
Carretera de Aragón, pk 14 
¿Proyecto no constrUIdo? Prop, 
Fehsa Moreno 

"Garale de automÓVIles y auto
giros Propuesta 1949-1951 

'Casa de VIViendas. Calle Mal
donado. 48 (entonces S41. 
Madnd 1949-1951 Prop. Paw
cro Jutirez 

' Teatro AtltintlCO Castillo de 
San Sebastltin, CtidlZ Proyecto 
no construido. 1949-1953-1956 

"Pamalla eólica para el Teatro 
AtltintlCO. Castillo de San Sebas
lIan, Cadlz. Proyecto no cons
trUldo.1949-1953-1956 

'Faro de la Hispanidad, de 
España odel Trlmllenallo. Cas
tillo de San Sebasuan, CtidlZ, 
Esc. Juan José Garcla Pro
yecto no constrUido 1949-
1953-1956 

Circulo Mercantil ValenCia PrQo 
yeclo de concurso Años cln
cuema 

-EstaCionamiento de coches y 
galerías subterrtineas de acce
so. Plaza de FranCia, Tanger, 
Marruecos. Proyecto no cons
truido. 1950 

• Proyecto de pabellón turlstlCO 
y propaganda de España en el 
extranjero: "la Venta de Don 
QUIJote". Los Angeles. Califor· 
nra. EE.UU. Proyecto no cons
truldo. 1950 

• Casa ConSlstonal Barbate 
(entonces, de Francol. CádlZ H 
1950 Prop, Ayuntamiento de 
Barbate 

Matadero muniCipal Barbate 
(entonces. de Francol, Cádlz 
1950. Prop, Ayuntamiento de 
Barbate 

Escuela Barbate (entonces, de 
Franco). Cádlz. H. 1950 

EdifiCIO de VIViendas. Barbate 
lentonces, de Francol. Cádlz H 
1950 

' Casa CFS-2 Casa-proyectil 
Tánger, Marruecos Proyecto 
no constrUido 1950 José 
Parrés 

· Casa-proyectll Variante Pro
puesta H. 1950 

Chalet en la Sierra del Guada
rrama Madrid. Proyecto no 
constrUido, 1950 

Hotel de montal'la Navacerra
da. Madrrd 1950·1951. En col 
con Manuel de la Peña. Prop. 
Sres de Cavada 

'PalaclO de ExposlClOtles y Con
gresos Museo Vertical Plaza 
de Colón o prolongaCión del 
paseo de la Castellana tenton
ces. avenida del GeneralíSimo!. 
Madrrd Proyecto de concurso. 
195Q.1951 

• Hangar aerodinámiCO. Pro
yectorroconsuuldo 1951 

• Club de los Veinte, Proyecto 

noconstru'do.1951 

' Cludad radial aerodinámica 
Propuesta 1951 

• Autosllo garale radial. Espro
ga_, Estacionamiento automá
tiCO En col. con los 109 Aven
daño !lanzaderal y GOlf! 

(estructura metáhcal. Proyecto 
nocons!ruloo.1951-1958-1961 
y ss. Medalla de oro en la Expo
SICIón Universal de Inventores 
de Bruselas. 1961 

Garaje radial. Gibraltar Proyec
tO no constrUido 1952 

- EdifiCIO de VIViendas Calle 
Andrés Mellado. 72, Madrrd. 
1952. Prap, Barrero y Martinez 

' Casas de PiSOS Cane Goya. 
133 a 143 elt Jardin de San 
Federrco, Madrrd. 1952-1954 
Prop, Pilar ROlg (1331. A Marti
nez Castellano, E Santa Carras
co y E Santalla (135-1371. F 
Barrero (1391. y JL Fernández 
Montes y F Barrero t 141) 

• Iglesia parroqUIal de los Doce 
Apóstoles (entonces, capilla del 
ColegiO de la AsunCión). Calle 
Velázquez, 88. Madrrd En col. 
con FranCISCO Alonso Martos. 
1952-1956 Prop. Madres 
AsunCionistas. Reformado en 
1968 

- Propuestas para la .General 
Motors». EdifiCIO Parrés. Tán
ger, Marruecos. Proyectos no 
constrUidos. 1953. José Parrés 

- Centro español .Spanlsh 
Town •. los Angeles. California, 
EE.UU. Pfoyecto rro construido 
1953-1954 

Casa de guarda Cane león 
Gómez, sIn, Vlcálvaro 1954 
PIOp. J, Flamarrque 

• EdifiCIO de VIViendas. Cane 
Rios Rosas, 15 eN Ponzano, 
Madrid 1953-1955. Pfop.ISldro 
Aznar 

'Hotel en Chamanrn de la Rosa, 
Calle Azulrnas, 4, Madrrd l' sol. 
Proyecto no constrUido. 1954. 
GUillermo Hlldebrant 

UrbanizaCión de la manzana A. 
Paseo de la Castellana tenton
ces. avenrda del Generalislmo), 
Madrid. Proyecto de concurso, 
1954 

• Boleras Hollday. EdifiCIO Coli
seum Gran Via (entonces, ave
nida de José AntoniO!' 78, 
Madnd 1955 Prop, Alberto Jau
regul 



Garaje. Calle Juan de la Hoz, 3. 
Madrid. 1955. Prop, Jacinto San 
Juan 

ResidenCia para las RR.MMM. 
Religiosas de la Asunción. Calle 
General SanJurJO. 23. Puente de 
Vallecas. Madrid. En col. con 
FranCISco Alonso Martos. 1955 

- Hotel en Chamartin de la Rosa 
y garaje. Calle Azulinas, 4. 
Madrid. 21 sol. 1955 Prop, GUI' 
llermo Hlldebrant. Desaparecl' 
do 

Hotel Valero. Plaza del Ejército. 
San Fernando, Cádlz. 1956. 
Pmp, José Valero 

Diversos edificIos de vIviendas. 
Linares. Jaén. Proyectos no 
construidos 1956. Inm Crls, 
tansa 

240 vIViendas. La Unea de la 
Concepción. Cádlz Proyecto no 
constrUido. 1956 

EdifiCIO de VIviendas. Calle Aran
da. 20. Madrid 1956. Prop. 
Ramiro Calle Pérez 

- EdificIo de vIviendas Calle 
Santa Engracla, 111 (entonces. 
Joaquln Garcia Morato, 115). 
Madrid 1956-1958. Reforma y 
ampliación en 1960. Prop, ISI
dro Aznar 

Edificio de viViendas de renta 
limitada Calle Granada, 20, 
Madnd. 1956-1958. Prop. Rami
ro Calle 

' Edlflclo de viViendas Calle 
Santiago Bernabéu, 2-4, MadrK:l 
1956-1959 Prop. Juan Barra
china ConstrUido segun pro
yectos modificados 

-Colonia San José (Urbaniza
ción y bloques de viViendas. 
casa de VIViendas y locales 
comerCiales. sala de baile. pis
clOa, etc) Antigua Carretera de 
Aragón, pk 19-20. Torrejón de 
Ardoz, Madnd. Prop. José Irus 
(lrgo, SAL 1956-1961 

'Colonia _Nuevo Toboso~ (Urba
OIzaclón. diversas VIViendas uni
familiares. pabellón de oflclOas. 
molino, pabellón para libreria. 
hotel. bloque de viViendas, etc!. 
Ant~ua Carretera de Burgos. pk 

10.571, Fuencarral, Madrid 
(Calles Aldonza Lorenzo. Caba
llero de la Blanca Luna, La Man
cha. Manco de Lepanto, los 
Molinos. Princesa Micomiconal. 
Bloque de VIViendas en col. con 
AmbrOSIO Arroyo. ParCialmente 
construida . 1956-1959-1960· 
1961-1963·1964-1966. ProP. 
FranCISCO Luque (NUTOSA. 
Nuevo Toboso, SAl 

'Mausoleo de Galde-Azan 
Mohamed AJí Yinnah. Karachi. 
Pakistán. En col. con José Anto
nio Fernández Ordóñez. IOg. 
Proyecto de concurso Interna
Cional. 1957 

ViVienda y garaje. Calle José 
Picón, 10. Madrid_ 1957. Prop. 
José Manuel Poyan 

Bloque de 64 VIViendas . lina
res. Jaén. 1958. Prop, Inm. «La 
LlOarense» 

- Estación de servicio ~ BaraJas, 
SA ~ y pabellón auxiliar Carre
tera N-JI de Madnd a Zaragoza 
(entonces, carretera de AragÓnl. 
pk 12.600, márgenes derecha 
e Izquierda. Madnd. 1958--1960. 
Prop. Barajas. SA y LUIS Royo 

• Hotel Beach _ Gibraltar Pro
yecto no construido IMalda Vale 
and Catalan Bay) 1958-1961. 
Prop, Sres A. Bassadone 

"Hotel Calpe. Gibraltar. Proyec
to no constrUido (Malda Vale 
and Catalan Bay). 1958-1961 
Prop, Sres. A. Bassadone 

Casa Orduña . Carretera de El 
Esconal a La Granja, pk 6.400, 
San Lorenzo de El Escorial , 
Madrid. 1959. Prop, Eduardo de 
Orduña 

Bloque de casas. Calle Oporto, 
Madnd. Proyecto no constrUI
do. 1959 

"EdifiCIO comercial y de OfiCI
nas Calle BarqUillo c/v Augus
to flgueroa, Madrid. En col. con 
J.L. Sanz Magallón. 1959-1961. 
Prop_ Cia Ibero-Americana 

" Edi ficio comercial y de Vivien
das. Calle Velazquez, 42 cIv Her
maSIlia. 32. Madrid. 1959-1962-
1964 Prop, José Azurmendl 

"Parque de atracciones con 
camping. Torrejón de Ardoz, 
Madrid Proyecto no construI
do. 1960 

'Bloques de VIViendas y loca
les. Calle Lugo cN Maestro Falla 
y Lope de Vega c/v Bilbao y 
Pontevedra, Albacete. 1960-
1962-1963-1965-1969 Amp 
calle Bilbao: 1966 Prop, Maria 
Concepción Dleffebruno, Albi
no Escribano y Dme, SA 

'Torre de España, de Hispanla, 
de Castilla o del Gumto Cente
nano del Descubrimiento de 
América Estadio Santiago Ber
nabéu, Madrid Diversas pro
puestas Anos sesenta y ss. 

'Aeropublicldad. Propuestas. 
Sd 

Edificio de viViendas y locales 
comerCiales Carretera N-JI de 
Madnd a Zaragoza, pk 20,00, 
Madrid 1960. Prop,lreneoGon
zález 

Bloque de VIViendas y locales 
comerciales Avenida de Opor
to cN Nueva, Carabanchel. 
Madrid 1960 Prop, Victor 
Moreno 

Casa unifamiliar 8elmonte del 
TaJO, Madrid 1960. Prop, Auro
ra Polo 

'Obellsco a Dulcinea del Tobo
so Urb, Nuevo Toboso. Antigua 
carretera de Burgos, pk 10,571, 
Fuencarral. Madrid. 1960-1961 

'Aparcamiento y edifiCIO de ofl
cmas, Calle San Marcos, 
Madrid Proyecto no construi
do. 1960-1963 

EstaCionamiento subterráneo. 
Plaza de Santa Ana, Madrid 
Proyecto no constrUido Anos 
sesenta 

• Hito a la memona del poeta 
Carlos Fernández-Shaw Sierra 
de Guadarrama, Madrid. Pro
puesta. H. 1961 

'EdilicIo para vestuarios feme
nmos. Coloma de San José , 
Antigua carretera de Aragón, pk 
19-20, Torrejón de Ardoz, 
Madrid Proyecto no consuul
do. 1961 José Irús 

ReSidenCia de las Madres Tr¡nl
tanas Calle General Martinez 
Campos, 28, Madnd 1961 

Edi fiCIOS de VIViendas de cuatro 
plantas. Calle Ansar (antes. Julio 
Calvo!. Madrid Anteproyecto. 
1961 

"Hotel San Nicolás. Marbella, 
Malaga. 1961-1962 Prop, Mar
qués de Salamanca 

'Edlflcio de VIViendas Calle 
Juan A1varez Mendlzábal (enton
ces, Victor Pradera), 31, Madnd 
1961-1963 Pmp, C Aznar, SA 

EdiliCIO de ocho VIViendas Ave
nida de los Apóstoles, s/n, 
Madrid . 1961-1963. Prop, LUIS 
Rodriguez Salmas 

EdifiCIO de ocho VIViendas y 
locales Calle Caslmlro Escude
ro, 8, Carabanchel, Madrid 
1961-1963. Prop, Luis Rodr!
guez Salinas 

' Hotel Caleta Palace Gibraltar 
1961-1964. Prop, Sres A 8as
sadone 

.. El Martinete/Los Plnreles _. 
Chalet. casa para botes, piSCina 
y Jardln. Mamella, Malaga. 1961 
y 1965 Prop, AntoniO RUlz 

Conjunto reSidencial «El Caro
ni •. Marbella, Málaga Prop, 
Arturo Fernandez-Shaw Años 
sesenta 

Teatro MarQUlOa y edifiCIO de 
VIViendas. Calle Prlm, 11 Sólo 
dirección de obra Autor: 
Manuel Bosch Aymerlch . 1961-
1963-1967 Prop, Montepío de 
Autores Españoles 

"El Guijarra l Carretera de 
Madrid a San Martln de Valdel
gleslas, pk 6,100, Villavlclosa de 
Odón, Madnd 1961-1968. Prop, 
J. GUijarro 

Hotel unifamiliar Calle AntoniO 
Calvo, stn, Pozuelo de Alarcan, 
Madrid. 1962. Prop, Manuel 
Garcia Alonso 

'Monumento al fútbol " El gol 
de la vlcton¡¡ ". Ciudad Deporti
va del Real Madrid F e ., Madrid 
Esc: Ramos Proyecto no cons
trUido. 1962 
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EdificIO Discóbolo (dedicado al 
deporte!. Proyecto no constrUi
do ,Años sesema? 

Edificio de tres vIviendas y tien
da. Calle Almazán, 17. Madrid 
1962-1965. Prop, José Rodri
guez Coello 

EdifiCIO de ocho vIviendas 
Pueme de Vallecas. Madrid. 
1963. Prop, Félix Saguar 

Casas de vIviendas. Camino de 
la Laguna, Madnd. Antepro<
yecto. 1963 

BlOQue de VIViendas Cal le Aran
JU~z elv Ollte y Pedro Barrera. 
Madrid 1963-1964. Prop. Víc
tor Moreno 

Dos l/Mendas unifamiliares Urb 
Río Verde, Marbella. Málaga 
1963 y 1964 Prap, Simone 
Nerynck. y Carmen Maria Chin
chilla 

• Parking radial, Radiosilo. ehl
cago. EE,UU. Proyecto no cons
trUido. 1963. Modelo mixto de 
ofiCinas o/v hotel con aparca
mientas presentado al "Parking 
Department» de Ch;cago 

' Teatro NaCional de la Ópera, 
Paseo de la Castellana (enton
ces, avenida del GeneralíSlmol, 
Madrid Proyecto de concurso 
promovido por la FundaCión 
Juan March. 1963 

Edificio de Cinco vIviendas. Calle 
Almazim, sIn, Madrid 1964-
1965 Prop, J Rodríguez Núñez 

EdifiCIO de VIViendas y locales 
Plaza Manuel Badía s/n, Madnd. 
1964 Prop, EmllloGómezCuell1 

ViVienda Unifamiliar. Calle Caro 
los Domingo c/v José MourelO. 
Madnd 1964 Prop, LUIS Rodrí
guez Salmas 

Bar-restaurante. Carretera N-VI 
de Madnd a La Coruña, pk 
10, sao, Madnd 1964 Prop, 
Carlos Arroyo 

Nave mdustrlal Calle Almazan, 
22, Madnd, 1964 Prop, Matias 
Moreno 

EdifiCIO de doce VIViendas y 
locales Calle Caslmlro Escude
ro e/v Eduardo Urosa, Madnd 

1964·1965, Prop, LUIS Rodr!
guez Salmas 

EdifiCIO de VIViendas y local 
comerCial Camino de Polvo, 
ranca, sin, Alcorcón, Madrid. 
1965. Prop, AntoniO Gullérrez 

Edificio de viViendas y local 
comerCial Alcorcón, Madrid. 
Proyecto no constrUido. 1965 

EdifiCIO de VIViendas y locales 
comerCiales. Calle Los Cara· 
bancheles c/v Santa María de la 
Blanca, Alcorcón, Madrid. 1965. 
Prop, Gerardo Ollero 

Chalet. Camino del Lobo, pk 
21,600, Móstoles. Madrid. 
1965. Prop. Eva Maria Kuhn de 
la Escosura 

Escuelas, Carretera de Nava, 5, 
Sarria, Lugo. 1965. Prop. Trini
dad OrtlZ 

Escuela de Artes y OfiCIOS. Alga
Clras, Cadlz. 1965. Prop, Mmis· 
terio de Educación Nacional 

• Pabellón de España en la Feria 
de Nueva York Proyecto de 
concurso. 1965 

• PalaCIO de Asambleas, Reu· 
nlones. Congresos y EXposi
ciones. Paseo de la Castellana 
(entonces. avenida del Genera
lisimo), Madrid Proyecto de 
concurso. 1965 

• Dlabolo BUlldmg y Cludades
dlabolo Diversas propuestas. 
Años sesenta y ss. 

' Torres troncocónicas IrlVertl
das, Propuesta S.d. 

"Ciudades futuras, Diversas 
propuestas, S,d. 

EdifiCIO de Viviendas y locales 
comerciales. Calle Cidra c/v Tall
SIO y Caudillo de España. 
Madrid 1965·1966 Prop, LUIS 
Rodríguez Salmas 

- AUlosilo exento Serlpark 
Esproga y aplicaCiones a tipO' 
logras diversas de edifiCIOS. 
Madrid. Proyectos no construi
dos, 1965 y ss. 

'Edificio-autopark radial .Siro· 
Esproga .. Caltes Barco y Val
verde, Madrid Proyecto no 
constrUido Años sesenta 

"Diversas propuestas de apar
camientos rad~les. Años sesen
ta y ss 

"Cine Coliseum (después, sala 
de baile, y actual Museo del 
Melonero!. Calle de la Cuesta, 
VillacO!1ejos, Madrk:l. 1965-1967. 
Prop, CooperatIVa del Campo de 
Villacone¡os. Ref. por Juan Amo
nio González Cárceles en 1987 

Dos viViendas y local comercial 
Calle AmoniO López, Alcoben
das. Madrid. 1966. Prop. Gre· 
gono Sanz 

ViVienda unifamiliar, Calle Mar· 
quesa de Aldama, La Moraleja, 
Alcobendas, Madrid 1966. 
Prop, Pedro Revuelta 

Hoteles unifamiliares. Calle 
María Perez Sana, Pozuelo de 
Alarcón, Madrid. 1966 Prop. ISi
dro Alnar 

EdifiCIO de VIViendas y locales 
Calle Bilbao, 3. Albacete Ante
proyecto. 1966 

o Naves Industriales. Calle Cues
ta del OliVO, 7. Fuencarral. 
Madnd.I966. Prop, Esteban Vida 

Dos chalets. Urb nLas Pago
das~. MOstoles, Madnd 1966 
y 1967. Prop .. LUIS Rodríguez 
Salmas 

ViVienda unifamiliar y garaje. 
Camino del Tiro de Pichón, parc 
67, Alcobendas. Madrid. 1967. 
Prop, Teresa y Josefa Echazarra 

EdifiCIO de VIViendas. Calle Islas 
limar e/v Islas Sumat. Fuenca· 
rral. Madrid, 1967·1969 Prop, 
Benito Alabal 

ViVienda Unifamiliar Calle Cerro 
de Valdemartín. 6. Madrid. 
1968, Prop, EmiliO Carreras 

Albergue cafeterla Carretera N-
111 de Madnd a Valencl1!, pk 167, 
Alarc6n, Cuenca. 1968, Prop, 
Pedro L. del Rosal (Luansa, SAl 

-EdifiCIO de oflcmas y aparca
miento para la Sociedad General 
de Autores de Espana. Calle Peta
YO. 61, Madnd En col con JaVier 
Yamoz Orcoyen. 1968-1970 

Garaje y piscina Calle Veláz
quez. 4, patio de manzana. 

Madrid. 1968y 1970. Prop, Bal
tasar Iban 

ViVienda unifamiliar Urb Fuen· 
le del Fresno, parc 25, San 
Sebastlán de los Reyes. Madnd. 
1969. Prop, Nicolas Fernandez 

Chalet. Pantano de San Juan, 
parc 307. Madrid 1969. Prop, 
Maria Galán 

Clínica y casa Calle Capltan 
Julio Paveda. 23. Alarc6n, Cuen
ca 1969. Prop, Ayuntamiento 
de Alarcón 

Cafetería Carretera N-III de 
Madr1d a valencia, pk 141, CeM*l 
del Llano, Cuenca. 1969 Prop, 
Pedro del Rosal (luansa, SAl 

Edificio comercial y de aparta
mentos Carretera de Málaga a 
CádlZ, Marbella, Málaga. 1970. 
Prop, José Ametller 

Vivienda unifamiliar. CeNera del 
Llano, Cuenca. 1971 Prop, 
Luansa, $A 

Hostal, restaurante y cafetería. 
Carretera N· III de Madnd a 
ValenCia, pk 87. Cuenca Prop, 
Luansa. SA. Años setenta 

EdifiCIO Cajas de Ahorro Sevi
lIa.S.d. 

Catedral. San Salvador, El Salva· 
dor. Propuesta no construida. S.d. 

IgleSia de San MigueL Ante
quera, Málaga Proyecto no 
constrUido S.d. 

Capilla del Cristo de la Guia. 
Vicálvaro, Madrid Prop, Dolo
res González Hevia S.d. 

BalneariO de Archena Murcia. 
Ref y Amp "Baños de lodo. S.d. 

Garale Madrid. Prop, Clara San
toban.S.d 

Chalet. Proyecto no construido 
Prop, FranCISCO Garcla S.d 

o Monumento a Felipe 11. Dlver· 
sas propuestas. Afios setenta 

• Esbozos de monumentoS sin 
título. Diversas propuestas. 
Años setenta 

"VIViendas adosadas para la 
Cooperativa San Lorenzo. Barr io 
de San Lorenzo. San Lorenzo 
de El Escona!. 1968-1973 
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Córdoba [PropietariOS. Señores 
de Sotomayor_ Arquitecto. Casto 
Femández-Shaw]H. ComJos y 
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/Ja (Madrid), XXI, núm 12 
(30.061923). 185-186; núm 13 
(15.071923). 201-204, núm 15 
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(sesión de critica de Arquitec
tural. ReVista NaCional de Arqul
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AMÓN HORTELANO, Santiago 
"La arquitectura urbana, caprICho 
de la piqueta: conversación con 
Casto Fernández-Shaw", El País 
(Madndl. (20.03.1977). 22-23 
~ . "OtrO simbolo arquitectó
nico que desaparece~, El País 
(Madndf, (16.03.1977). 19 
ARMERO, Gonzalo: "Una pro
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CARRASCOSA.Luls' "Los auto
Silos radiales, solUCión ideal 
Don Casto Fernández-Shaw nos 
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FERNÁNDEZ-SHAW, caSto: "El 
tema para la Bienal debe ser 
libre: el propuesto por Vivanco 
debería ser objeto de concurso 
especlal~, en ~La gran catedral 
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