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Editorial
Durante los últim os años estam os asistiendo a tal proliferación de la legislación urbanística 

de todo rango, tipo y color, que bien podría decirse  sin andar muy descam inado, que la 

verdadera naturaleza y el fin del urbanism o corre el riesgo de verse difum inado entre una 

form idable m araña legislativa, en la que a m enudo se confunde el todo con su s  partes.

Por citar sólo cuentas, com enzarem os por la ley 2/1998, de 4 de Junio, de O rdenación del 

territorio y de la actividad urbanística; a la que ya hay que añad ir la ley 1/ 2003 , de 17 de Enero, 

de m odificación de la anterior y la ley 6/1998 sobre régim en del Suelo y V aloraciones en el 

Estado Español; La ley 5/99, de 8 de ab ril de evaluación de im pacto Am biental de C astilla-La 

Mancha y el Decreto 178/2002, de 17-12-2002 de Reglam ento G eneral de D esarro llo  de la 

anterior; el Real Decreto Legislativo 1302/1986 y su Reglam ento R.D.1131/1988 sobre Evalua

ción de Im pacto A m biental; Ley 4/1989 de 27 de m arzo de Conservación de los espacios 

N aturales y de la Flora y Fauna Silvestres; Ley 4/1990 de 30 de mayo, del patrim onio histórico 

de C astilla-La M ancha; agua, vías pecuarias, carreteras, etc. etc. etc... Todas e lla s de obligado 

cum plim iento.
A las que hay que agreg a r los próxim os reglam entos de Gestión, de Planeam iento y de 

d isciplina y las N orm as e In strucciones de Planteam iento, a las que hace referencia la Ley.

Este desaforado m arco legal en que se mueve el urbanism o, constituye un extraordinario 

cam po abonado para ju rista s  y leguleyos, que se mueven en él como pez en el agua, pero al 

m ism o tiempo supone un pesado lastre  que condiciona hasta el extrem o de evaluación, 

tram itación y gestión de los planes, acabando a veces por ahogarlos.
Y es que, en un sistem a dem ocrático y participativo com o el nuestro, resu lta  lógico 

pe nsar que cuando se trata de organizar la actividad hum ana en el territorio, todo el mundo 

tenga algo que decir: geógrafos, historiadores, arqueólogos, ju rista s, sociólogos, ingenieros, 

econom istas, biólogos, ciudadanos de a pié, am as de casa e incluso políticos... organizar el 

territorio de un modo inteligente para que el hom bre que lo ocupa sea m ás feliz.

FORMAS dedica este núm ero al urbanism o para reivindicar la fuerza de la libertad, la 

idea, el diseño, la creatividad y la belleza, frente a lo agrisado de la norm a, los intereses 

sectoriales, la ceguera de la ad m inistración y las m anipulaciones del poder que, como el niño 

de la playa, pretende e n ce rra r el urbanism o en una Ley.
Pero el urbanism o es com o la vida m ism a, siem pre prolifera, borbotea... y se d esparram a.

Eusebio García Coronado.

Arquitecto.
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2 F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O

Formas de arquitectura 
y urbanismo
Planeamiento en Puertollano

D esarro llo  urbano

La ciudad surge con un prim er núcleo de población en la falda su r del montículo, donde se ubica la Iglesia de la Asunción, 

allá por el siglo XIII, una vez estabilizados los territorios tras la batalla de las Navas de Tolosa. La historia cuenta que este 

núcleo de población se formó entorno a un pozo de agua dulce existente en la hoy llam ada plaza de la Tercia y al abrigo 

del templo m edieval de dicha iglesia, edificio que no toma su configuración volum étrica actual hasta la reform a realizada 

a finales del XVI. Sus ca lles se conform an con trazado irre g u lar y anchos variables, propios de la época.

En el siglo XIV la población se m antiene estable aunque se ve am enazada por una serie de oleadas de peste proceden

tes de Europa, hasta que en el año 1.348 diezma a la pobla

ción, quedando unos 70 habitantes (13 vecinos ). El siglo XV 

transcu rren sin grandes acontecim ientos, dada la escasa 

población diezmada por las epidem ias. Entre los siglos XV y 

XVI, la ciudad se d esarrolla  hacia el Norte, en dirección a 

las actuales ca lle s  Cuadro, Calzada y A m argura. A m edia

dos del siglo XVI la población era ya de unos 3.700 habitan

tes en la "villa" titulada por Felipe II (1.575). Este gran in

crem ento de población se debe a la incipiente industria 

textil, fabricación de paños, paralela a la expansión de la 

Mesta fundada por Alfonso X. En estos momentos, la mano 

de obra estaba dedicada a la carda de lana, tejedores y 

otras actividades ligadas a la pañería. Existía una curiosa 

fabricación de m edias blancas, con gran fama en la época 

y una producción cerám ica de calidad, tales como tejas, 

ladrillos, ollas, etc. Se trabajaba igualm ente en la labranza 

de tierras y en los cuidados del ganado. La industria de

Puertollano en los siglos XIV y XVI 
Primer núcleo de población

N
i i
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F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  V U R B A N I S M O  3

pañería atrajo gran cantidad de gente 

y com o consecuencia el casco urbano 

se incre m e nta su sta n c ia lm e n te . Se 

crearon dos hospitales, el de San Juan  

B autista  y el de N u estra  Señora, en la 

hoy llam ada calle Hospital. También se 

alinea en estos m om entos la llam ada 

calle  Ancha, a lo largo de la Cañada 

Real Soriana, que daba paso a los re 

baños hacia el valle  de Alcudia. Por el 

N o re s te  se  c o n s tru y e n  c a s a s  con 

huertos y hacia el s u r  se d esarrollan 

las ca lle s  Duque y Calveros. Aparece 

la calle  Encom ienda con ase n tam ien 

tos de gente pudiente y de algunos hi

dalgos. Esta am pliación ya se define 

en red sensiblem ente ortogonal.

En el siglo XVII se produce un d e s

poblam iento por el debilitam iento de 

la industria textil debido a la com pe

tencia de los m ercad e re s genoveses 

que adquirían la lana e incluso d ispo

nían de lavaderos propios en la zona, 

com o era el de Montiel. Se construye 

el convento de San P e d ro  de A lcá n ta 

ra  (hoy Cruz Roja] en extram uros, en 

terreno s del Ejido y que actúa como 

polo de atracción para nuevas edifica

ciones. Durante el siglo XVIII el núcleo 

urbano se d esarro lla  hacia el Este. Ya en el siglo XIX, unas nuevas actividades 

com ienzan a atraer gente a la población, como es la producida por la fuente de 

agua agria, d esarrollán d ose urbanísticam ente el área del Ejido, actual Paseo de 

San Gregorio, como paseos para los visitantes de la Casa de Baño, siendo este 

el momento en que se consolida el eje principal del casco urbano actual de la 

ciudad. La Feria de 1.895 es la que le otorgaría ca rá c te r de zona lúdica. La otra 

actividad es el d escubrim iento y explotación del carbón a partir de 1.873.

En el año 1.864 Llega el fe rro c a rril a la ciudad y al no d isponer ésta de una 

actividad económ ica significativa, no produce este hecho transform ación im 

portante en la m ism a. La ciudad siendo conocida fundam entalm ente por sus 

baños term ales, lo que s í hace es atraer gentes ayudadas por las co m u n icacio 

nes ferroviarias.

A finales del siglo XIX y prim ero s del XX se produce una explosión dem ográ

fica por gente venida de fuera, atraída por las explotaciones m ineras del carbón, 

lo que lleva consigo la aparición de barrio s obreros, fuera del casco urbano 

donde los terre n o s eran in a cce sib le s para la econom ía de los recién llegados. 

Es en estos m om entos cuando se edifica en los ce rro s  de San Agustín, San 

Sebastián y Sta. Ana, dilatando considerablem ente el Casco Urbano. Todo este 

d esarro llo  urbano no obedece a ningún tipo de planeam iento prem editado, s u 

cede según necesidades y se atiene a norm as m ínim as elem entales, tales como

Sucesivas ampliaciones 
Núcleo fundacional. Ss. XIII/XIV 

■ i  Expansión urbana al norte. Ss. XV/XVI 
■ i  Crecimiento urbano hacia el este. Ss. XVII/XVIil
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4 F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O

las O rdenanzas M unicipales de 1.901. Estas zonas quedan 

d esarro llad a s en retícula sim ple, sin inclusión alguna de 

espacios articuladores, con ancho de ca lles de 7,00 m, en 

cuyos m árgenes se alinean edificaciones de una sola p lan

ta, organizándose en m anzanas ce rrad as como solución 

m ás económ ica. En la década de los 50, como co n secu en

cia de la demanda de viviendas para obreros, se comienza, 

por una parte, la construcción de barriadas como son las 

309, el Abulagar, el Poblado Calvo Sotelo, todas e llas d esa

rro llad as hacia el Este de la ciudad, donde se ubica la in

dustria, con 1 o 2 plantas, según tipología unifam iliar y por 

otra parte, la barriada de las 630, proyectada en 1.956 "ex

tram uros", por el Norte de la ciudad, hasta su límite m u

nicipal con A rgam asilla de Cva., concebidas fundam ental

mente con m ezcla de tipologías, unifam iliar y en bloque 

abierto, con tam años de vivienda "m ínim a" (40 a 60 m2] a la 

usanza de la época. Todas e llas construidas por el I.N.I. y la 

Obra Sindical del Hogar.

El crecim iento de la edificación dotacional fue tras la 

del tipo residencial, ocupando nuevo suelo.

En 1.940 se construye el pantano del Montoro, so lu cio 

nando el problem a de abastecim iento de agua. En 1.957, el 

Mercado de Abastos, desapareciendo el hasta entonces 

m ercado al aire libre de la plaza del Ayuntamiento, hoy de 

la Constitución.

Se crean nuevos espacios verdes, tales como el Parque 

de la Rincona y el área forestal de la Dehesa Boyal con una 

repoblación de pino de gran im portancia, que hoy resulta 

s e r un espacio verde de prim era magnitud y un auténtico 

pulmón para la ciudad.

Se pavimentan calles, hasta entonces en tierra, y se 

les dota de infraestru ctu ras urbanas.

No fue hasta 1.969 cuando se aprobó el actual Plan

MESTANZA EL VILLAR

Casco urbano actual

CIUDAD
REAL

PUERTOLLANO

N ° l .-  S X III-X IV  
N ° 2 -  X V -X V I 
N ° 3 .-  X V II-X V III

CORDOBA

G eneral de Ordenación Urbana, revisado y actualizado en 

1.976 y aprobado definitivamente en 1.978.

En 1.981 se aprobó un nuevo P.G.O.U., en él se recogie

ron gran núm ero de b arriadas consideradas hasta enton

ces como fuera de ordenación por anteriores planes. Eran 

zonas a extinguir, algo evidentemente difícil de entender y 

es por lo que este Plan trató de se r "realista", en cuanto a 

la realidad físicas de la ciudad. Se hicieron recalificaciones 

de zonas que legalm ente no cum plían requisitos para se r 

consideradas urbanas y se reconsideraron las altu ras vi-

ALMODOVAR

1 ,8  KM CALZADA C\

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Formas de arquitectura y arte. 1/2003, #2.



F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O  5

gentes en la edificación, rebajando las m ism as, lo que pro

vocó no pocas reticencias en el secto r de la con strucción y 

m ás de un disgusto a las prom ociones previstas. Se ca lifi

ca nuevo suelo residencial, industrial y d o ta cio n a l; se crean 

nuevas zonas verdes para su adaptación a los nuevos e s 

tándares. Es en este momento cuando se acom eten g ra n 

des obras de urbanización, tales com o el Recinto Ferial, la 

Rem odelación del Bosque (zona Norte del Paseo de San 

Gregorio), pavim entaciones en b arriadas y m ejora de su 

vista aérea. 1997 im agen urbana, nuevo puente de San Agustín sobre la vía

férrea, aliviando las com u nicacion es entre la barriada del 

m ism o nom bre y la zona centro. El Puente del fe rro ca rril 

que daba entrada a la población se sustituye por el e xis

tente en la actualidad, resolviendo el cu ello  de botella que 

ocasionaba su angostura. Se acom eten obras de in fra e s

tructura im portantes, com o el nuevo colector del Paseo de 

San Gregorio, un ovoide de grand es dim ensiones situado a 

gran profundidad, que perm itiría evacuar el volum en gene

rado por las edificaciones de la zona y de las lad e ras que 

vienen a verter al m ism o. Se realizan también, im portan-
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6 F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O

tes repoblaciones forestales, creándose nuevas áreas ve r

des con la concepción de parques forestales dentro del 

Proyecto "Puertollano Verde"; se realiza la nueva infraes

tructura AVE y se urbanizan los aledaños. Así mism o, se

Recuperación y reciclado del suelo industrial 

y minero, dotacional y residencial obsoleto

rehabilitan edificios religiosos como el Templo de la A sun

ción [principal de la ciudad] y civiles como el Mercado de 

Abastos adquiriendo su configuración actual; también se 

acometen rehabilitaciones en la Casa Baños y en el edifi

cio del antiguo Ayuntamiento. Por otra parte, se modifican 

sistem as en el alum brado público y se desarrolla el Polígo

no Industrial Sepes. Se construye el centro Cultural y el 

Pabellón de Deportes. Se resuelve, en gran medida, el apar

cam iento pesado, enorm e problem a para una ciudad in

dustrial como Puertollano; años de gran actividad, tal como 

se puede comprobar.

Ya tenem os una ciudad adecentada y bastante equipa

da, que no es poco y el Plan General ciertam ente agotado.

En 2002, la adm inistración local decide por fin la redac

ción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, para 

lo cual convoca a am plios sectores de la localidad a parti

cipar en la elaboración de dicho Plan. Entre las dos alte r

nativas dirim idas en el consistorio de la ciudad, se opta por 

aquella que propone como punto de partida la elaboración 

de una inform ación suficiente que sea capaz de detectar 

los verdaderos problem as y necesidades y a partir de ahí 

planificar para resolver los m ism os, con m edios técnicos, 

hum anos y económ icos razonables, así como canalizar ten

dencias, vocaciones so cia les y económ icas que faciliten 

su desarrollo.

El Plan, después de una convocatoria a Concurso, se

encarga su redacción a la Em presa Endecar-Ezquiaga.

Este es el m omento de pregu ntarse: ¿Qué necesita 

Puertollano a partir de ahora?.

Problem as a re so lve rse  en el futuro

En el próximo decenio, habrá necesidad de resolver 

problem as tan im portantes como los siguientes:

1.- La Actividad en su s bordes M unicipales y su con

junción arm ónica con los colindantes, con objeto de s o lu 

cionar graves problem as de incom patibilidad funcional y de 

uso, surgidos de la total descoordinación existente entre 

los planeam ientos de los distintos m unicipios.

2 .- La recuperación y reciclado del suelo  industrial, 

minero, dotacional y resid en cial obsoletos y/o degradados. 

En el pasado, se ha utilizado mucho suelo, y en el futuro 

habrá que recuperarlo para otras actividades apropiadas al 

momento.

3 . - Valoración, en térm inos locales, de la tram a urbana 

y la edificación a conservar, como referente histórico de 

un pueblo. No es razonable, a rra s a r todo aquello que otras 

generaciones precedentes han construido con gran e sfu e r

zo. Hay que dilucid ar con objetividad, dejando al m argen 

cualquier ánimo de lucro, todo aquello que no deba perd er

se en adelante, catalogando, rehabilitando y dando un con

tenido sostenible.

4 -- Articulación de la tram a urbana actual y apertura 

de la m ism a, mediante plazas que sirvan como d esco n g es

tionantes espaciales y como elem entos diferenciadores e 

identificadores. Existen tram as urbanas actuales, que son 

totalmente monótonas, sin solución de continuidad y en 

consecuencia agobiantes, es por lo que deben se r rotas, 

incluyendo com ponentes urbanos de distinta índole.

Como consecuencia del acelerado desarrollo  que ha
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tenido el Casco Urbano a lo largo del siglo XX, necesitaría 

de nuevo s e r  m irado y considerado, para acom eter refo r

m as que lo perfeccionen y com pleten con riqueza de deta

lle s urbanos no incluidos en su momento. Con esto, no se

Reducción del aparcamiento de superficie y 

potenciación del transporte público y del uso 

de la bicicleta

trata ni m ás ni m enos que de m ejorar su stancialm en te la 

calidad del espacio urbano, que con gran frecuencia se 

d esarro lla  alocadam ente, sin m ás m isión que la de cu b rir 

necesidades y que por ello y' ahora, requiere inco rpo rar los 

elem entos de calidad n e cesarios que no fueron posibles en 

su tiempo.

5 .- C o rreccion es urgentes en m ateria de contam ina

ción industrial, acústica, lum ínica y visual. Totalm ente ne

ce sa ria s  e im p re scin d ib les para la obtención de un grado 

idóneo en la calidad de vida.

6 .- C irculación y aparcam ientos su b terrán e o s y/o peri- 

m etrales, en toda la zona del Paseo San Gregorio, con sólo 

transporte público en superficie  y su recuperación urgente 

com o espacio peatonal de prim er orden que es, así como 

un espacio urbano de gran calidad, en el que co n cu rrirían  

las redes peatonales de la ciudad, hoy totalm ente invadida 

por circu lación rodada.

7 .- Equilibrio, en lo posible, de la tipología u nifam iliar 

como gran consum idora de suelo  que es, pasando a se r 

utilizada por m unicipios colindantes con m ayor dispo nib ili

dad de térm ino m unicipal.

Consideración de necesidades a e sca la s  com arca- 

y.d esarrollo  de un Plan de O rdenación supram u nicipal. 

Consideración poblacional a e sca la  com arcal, para todos 

los efectos. En la década de los 90 , se produce un trasvase

de población a pueblos de la com arca colindantes con P uer

tollano, por razones evidentes de econom ía y tipología de 

vivienda [no s e  p ro d u cía  la u n ifa m ilia r  ) y de calidad de 

vida, por lo que no resu lta del todo cierto que se haya p e r

dido población, a l m enos a nivel com arcal.

9 .- Incorporación de redes peatonales c la ra s  de c irc u 

lación por la ciudad, en las que sea seguro y fácil cam inar, 

reduciendo la necesidad de uso del automóvil.

10. -  Reducción, con tendencia a la elim inación, del ap a r

cam iento de superficie, com o m edida de futuro, pasando a 

su b terrán e o s y á re a s esp e cifica s en recintos ce rrad o s do

tados adecuadam ente y situados estratégicam ente por la 

ciudad. R ecuperación, en consecuencia, del paisaje u rb a

no, muy alterado por la presen cia perm anente del autom ó

vil en la calle.

11.-  Potenciación del transporte público y uso de b ici

cleta y otros m edios s im ila re s  sin m otorización o con mo- 

tricidad e léctrica u otra fuente no contam inante en c u a l

quiera de los sentidos. T énganse en cuenta, las previsio

nes existentes para un plazo de 14 años aproxim adam ente, 

en el que se d uplicará el parque autom ovilístico.

12 . -  Creación de incentivos turísticos y su conjunción 

m ediante diseño de rutas posibles, tratam iento de las m is

m as y equipam iento.

13-- Consolidación del tejido ind u strial de pequeña y 

m ediana em presa, m ediante incentivos de toda índole. R e 

serva de suelo.

14 -- Elim inación de la circu lació n  rodada de paso no 

deseada y canalización de la m ism a por ca n ale s diferentes 

„a los de uso local o interno.

15-- Consideración y protección e sp e cia l para la zona 

forestal de la Dehesa Boyal como espacio verde de prim er 

orden, con estudio de posibles im plantaciones de especies
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anim ales y vegetales apropiadas al caso. Protección perm anente contra incen

dios y prohibición absoluta de actividades lúdicas con fuego y cinegéticas en 

toda su dem arcación, así como actividades cam pestre peligrosas y no conve

nientes. Consideram os necesario la delim itación de un área circundante de 

protección. Todo esto resulta prim ordial para su desarrollo  y conservación en el 

futuro.

16.- Reforestación de las laderas de los ce rros perim etrales a la población y 

adquisición o convenio de los m ism os, estudio para su protección y prevención 

contra incendios. Todos los años se producen im portantes incendios intencio

nados con un alto coste de extinción.

17.- Recuperación de la cuencas fluvial del rio Ojailén. Limpieza y trata

miento de su s o rillas para un adecuado uso público.

18.- Utilización y desarrollo  de las s ie rra s  de Puertollano y su com arca para 

actividades al aire libre, form ándose de esta m anera un área natural de prim era 

calidad con fines turísticos y explotaciones sostenibles, los cuales habrá que 

potenciar y d e sa rro lla r como bien económico de toda la com arca.

19.- Estudio, conservación, promoción y ayuda del medio agrícola y ru ra l de 

la zona en evitación de su irreparable pérdida, como componente alim enticia, 

cu ltural y tradicional de la localidad y la com arca, que debe perdurar para otras 

generaciones. Han sido m uchos los siglos de evolución hasta llegar aquí, como 

para que nos carguem os todo el conocim iento local acum ulado en esta m ate

ria.

20.- Enterram iento, por una parte, del fe rro ca rril a su paso por la ciudad, 

para evitar la segregación de barrios actual y por otra, so lu cio nar los graves 

problem as actuales de accesos rodado y aparcam iento a su Estación.

¿Es la LOTAU una ley
S¡ Después de cu m plirse  los cuatro añosro
^  de la aprobación de la ley de O rdená

is  ción del Territorio y la Actividad Ur- 

°  banística de C a stilla -L a Mancha [LO

TAU) se ha llegado a una fase de re 

form as legales que han resu elto  los 

prob lem as m ás inm ediatos de a p li

cación de la norm a en el ámbito m u

nicipal, en la búsqueda de una m a

yor capacidad de los ayuntam ientos 

para lib e ra liza r el uso del suelo.

Desgraciadam ente, tanto antes de 

su reform a como ahora, la LOTAU se 

ha in stala d o  en el contexto so cia l, 

económ ico y político de nuestra re 

gión com o una ley para el p la n e a 

miento urbanístico y la regulación del 

su elo  urbano. Desde su entrada en 

vigor se ha olvidado su capacidad de 

e s t ru c t u ra r  e l d e s a r r o llo  e s p a c ia l 

m ediante los P la n e s de O rdenación 

del Territorio, en contra de lo su ce d i

do en la mayoría de la com unidades 

autónom as donde, con m ayor o m e

nor voluntad, se está llevando acabo

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Formas de arquitectura y arte. 1/2003, #2.



de ordenación del territorio o una ley del suelo?
una intensa trasform ación territo ria l, 

un e sfu e rzo en coo rd inació n y con- 

certación ad m inistrativa, y un in te re 

sante proceso de participación públi

ca a tra vé s de los in stru m en to s de 

planificación, los re cu rso s  asociad os 

y las fo rm as de ap licarlo s.

Un a n á lis is  de la LOTAU en el año 

1998 ya adelantaba esta situación. La 

LOTAU es una ley que pretende re 

so lve r dos cu estion es: la ordenación 

del territorio  y la ordenación u rb a n ís

tica que se encuentra perfectam ente 

encuadrada en el m odelo de fu ncio 

namiento adm inistrativo, g racias a las 

he re n cias le g ale s y corporativas que 

han producido leyes del suelo  desde 

los años cincuenta. La ordenación del 

te rrito rio , sin  em b argo, ad o le ce  en 

este m arco de una falta de definición 

y d e sa rro llo  com petencial, que llega 

hasta la paradoja de no re fle ja rse  en 

la n o m e n clatu ra  de ninguna de las 

d ire ccio ne s g e n e rale s de la a d m in is

tración com petente, la Consejería de

O bras P ú b licas.

En los contenidos y a rtícu lo s que 

d e sarro llan  la LOTAU, el peso de los 

que tratan la ordenación del te rrito 

rio está re a lm e n te  d esco m p e n sad o  

frente a los que tratan con p e rfe c

ción la actividad urbanística. Entre los 

in stru m e n to s de ord enació n del te 

rritorio, existe un e scaso tratam iento 

de a q u e llo s que estru ctu ra n  el te rri

torio (P la n e s de O rdenación del Te

rritorio] frente a los que prom ueven 

actuaciones puntuales (Proyectos de 

S in g u la r interés). Este evidente d e s

e q u ilib rio  m an ifie sta  un d e s in te ré s  

por lo s p ro b le m a s  t e r r it o r ia le s  de 

C a stilla -L a  M ancha y la re n un cia  a 

prom over un debate en torno al m o

delo te rrito ria l que se quiere c re a r en 

esta com unidad.

La ordenación del territorio  es un 

térm ino utilizado in d iscrim in ad am e n 

te en la p ráctica política; c u a lq u ie r 

actividad se cto ria l es justificad a en el 

m arco de un m odelo de organización

e sp a cia l ¡definido, que a su vez es la 

referencia últim a de un program a de 

gobierno. Situacio nes s im ila re s  o cu 

rre n  de ig u al form a en los ám bitos 

té cn ico s y c ie n tífico s, o lvid ánd o no s 

que la co n strucció n  de un proyecto 

te rrito ria l se rá  siem p re  alo m ás que 

la sum a de todas las actuaciones s e c 

toriales.

La ordenación del territorio  podría 

d e fin irse  com o e l m arco en el que 

una com unidad acepta o legitim a un 

m odelo de a p ro ve ch am ie n to  de los 

re c u rso s  físíco s y hum anos s ig u ie n 

do las d ire ctric e s de un concepto re c 

tor, que en nuestro caso podría s e r  

e l d e sa rro llo  sostenib le, u otro m ás 

a c tu a l com o es el de la se g u rid a d  

[considerando que en este concepto 

in clu im o s la organización de nuestro 

territorio para afrontar desajustes glo

b ales: garantía en los re c u rso s  natu

rale s, e specialm ente en el agua, re 

ducción de los costes de transpo rtes, 

esp a cio s urb an os so ste n ib le s, etc...).
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Desde la Unión Europea, a través de la Estrategia Te

rrito ria l Europea, las acciones que se han recom endado 

se centran en d e sa rro lla r una orientación te rrito ria l de 

distintas políticas se cto ria le s  (com petencia, transporte, 

fondos e stru ctu rales, PAC, medio am biente, investigación 

y d esarrollo), un d esarro llo  policéntrico del sistem a de 

ciudades, un acceso equivalente a las in frae stru cturas y 

al conocim iento, y una gestión prudente de la naturaleza 

y el patrim onio cultural. Estas opciones no debían haber 

quedado en el olvido en la reform a de la LOTAU, pues, 

tarde o tem prano tendrán que afrontarse mediante la re 

dacción de planes que cum plan los objetivos y e scenarios 

expresados en este docum ento sobre la construcción del 

continente, o de territorio europero. En este sentido, se 

dirigen tanto el d esarro llo  de la Red Natura 2000, como 

la Directiva Común, ante los retos que depara el futuro 

para todos los europeos.

Com parativam ente, C astilla-La Mancha no está d esa

rrollando estas capacidades otorgadas constitucionalm en

te, que suponen un factor de d esarro llo  y generación de 

cultura e identidad territorial. En la com unidad autóno

ma de A ndalucía [http://w w w .copt.junta-andalucia.es) se 

han aprobado las B ases y Estrategias de la Ordenación 

Territorial en las que se expresa el proyecto global para 

la región.

También P lanes Subregion ales que están facilitando 

un d esarro llo  program ado y racio nal de la actividad eco

nómica, la ocupación del suelo y la gestión de los re c u r

sos naturales. En las Is la s  B aleares [http://w w w .caib.es/ 

), la política territo rial ha perm itido a su m ir el reto de una 

estru ctu ra  co m arca l que hoy aparece como m odelo de 

referencia, que organiza el espacio regional para evitar el 

despoblam iento y la prestación de servicio s b ásicos a co

m unidades ru ra le s  ne ce sa rio s para garantizar la co n se r

vación y la ocupación del territorio. En N avarra (http:// 

e stra te g ian avarra.co m ), podem os o b se rv a r un ejem plo

también pionero de participación y d esarro llo  de la E stra 

tegia Territorial Europea. Otras com unidades como A stu

rias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, G alicia, Madrid, 

País Vasco o la Comunidad Valenciana se encuentran en 

niveles de d esarro llo  s im ila re s a las anteriores.

En Castilla-La Mancha existen problem as que no pue

den co n sid e rarse  exclusivam ente de la com petencia de 

una sola Consejería y exigen un gran esfuerzo de con cer- 

tación, de consenso y de participación dem ocrática de to

das las instituciones y ciudadanos. Entre e llo s  p o d ría 

m os d e sta ca r a lg un os: la defin ición de un siste m a  de 

á re a s fu ncio nale s y lu g a re s ce n tra le s  que garan tice  el 

reparto equilibrad o de los equipam ientos a d m in istra ti

vos, san itario s, educativos, etc..; la articu lació n  d el s is 

tema regio nal de tra n sp o rte s y su com plem entaried ad  

con la red nacion al o estatal; e l prog resivo d e sp o b la 

miento ru ra l y la recom posición del m odelo m anco m u

nado hacia el m odelo com arcal, etc...

Los problem as territo ria le s y el objetivo de un modelo 

territo rial de futuro no deben entenderse como re cla m a 

ciones p rovincia les o m u n icip alistas, com o la sum a de 

distintas voluntades locales, o constituir exclusivam ente 

una parte del d iscurso sobre el estado de la región. Tam 

poco es suficiente el escaso tratam iento que se hace del 

problem a en los instrum entos de planificación económ i

ca de d esarrollo  regional. El debate sob re el futuro de 

C a stilla -L a  Mancha debe s e r  abierto, continuo, crítico, y 

riguroso en el a n á lis is  de las lim itacio n es y op o rtu nid a

des am bientales, econó m icas y so cia le s, im aginativo e 

innovador en el diseño de e sce n a rio s alternativos, y en 

cu a lq u ie r caso siem p re  sob re la base del conocim iento 

de la situación actu al y la evoluvión tendencial. El m o

delo te rrito ria l debe re fle ja rse  en planes, por un lado, 

para que sean aprobados m ediante leyes y por otro, para 

que sean asum ido s como colectivos.

El tema del agua en la Cuenca Alta del Guadiana es,
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personalm ente, un ejem plo paradigm ático al que la e stra 

tegia Territorial Europea se refiere como "un reto p articu

la r para el desarrollo  te rrito ria l”. H asta el m om ento, los 

d ocum en tos p resen ta d o s por a d m in istra c io n e s s e c to ria 

le s e xp re sa n  una visión se sg a d a  y d esin te g ra d a de lo 

que su po ne  el te rrito rio  en su conjunto. Es d e s c o n c e r

tante o b se rv a r el d e sin te ré s  por un gran pacto por el 

agua en la C uenca A lta d el G uadiana y por a p lic a r  los 

m étodos e in stru m e n to s d isp o n ib le s desde la o rd e n a 

ción te rrito ria l.

Frente a esta solu ció n nos e n con tram os con el re tra 

so de m ás de año y m edio de la C onfederación H id ro g rá

fica N acion al y los debidos protocolos de inform ación y 

participación pública (¿acaso se g u ire m o s pensando que 

las b uenas llu v ia s de un año term in arán  con el problem a 

de la sobreexplotación y e q u ilib rarán  el siste m a h id ro ló 

gico?).

También es sorprendente el baile de cifras sobre los 

re cu rso s  h ídricos renovables dispo nib les y las dem andas 

que se espera atender; (reconocim iento de 150.000 Ha., v i

ñedos m ejorados, aeropuertos, parques tem áticos, ab aste

cim ientos h id ráu lico s y de los e spacios naturales, red u ci

dos a su m ínim a expresión, y d esam parad os por el re c u r

so de su s  instrum en to s de ordenación, los P lanes de Or

denación de R e cu rso s N aturales...

Finalm ente, a todo esto, se sum a la falta de consenso 

por definir un m odelo agrícola equilibrado con los re c u r

sos híd ricos y con las oportunidades y lim itacion es que 

nos ofrecen los m ercados, con la ausen cia en la negocia

ción de ad m inistracio ne s con tanto que decir com o las de 

Econom ía y H acienda, Industria o Educación. Y, por s u 

puesto, en el caso que motiva este artículo, la reducción 

de la o rd e n a ció n  d el te rrito rio  a su s im p le  e xp re sió n  

u rb a n ística .« a «
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Puertollano acomete 
la tercera revisión de su PGOU

El Ayuntamiento de Puertollano se encuentra inm erso en 

la revisión del Plan G eneral de Ordenación Urbana que 

m arcará las directrices de crecim iento de la ciudad en los 

próxim os años. Esta revisión está enfocada al desarrollo  

sostenible que plantea la Agenda Local 21 en este m unici

pio, em inentem ente industrial, que ha sufrido un d esarro 

llo urbanístico inicial desordenado.

Para tener una m ejor apreciación de las ca racte rísti

cas de Puertollano es necesario señ ala r que el término 

m unicipal tiene una extensión de 22.397 hectáreas, de las 

que 1.487 corresponden a suelo urbano, otras 400  a urba- 

nizable y 20.450 hectáreas m ás de suelo rústico. El prim er 

Plan G eneral de Ordenación Urbana se realizó en 1969 y en 

1980 se hizo la prim era revisión, produciéndose entonces 

un recorte importante en cuanto a alturas y volúm enes. 

En el año 1990 se acometió una nueva revisión movida, en 

parte, por la concesión de la explotación m inera a Enea- 

sur. Esta reedición tuvo una e sp e cial repercusión en lo 

concerniente a equipam ientos urbanos y espacios libres. 

También es necesario tener en cuenta que el m unicipio 

tiene unas lim itaciones de crecim iento al Este con el Com 

plejo Petroquím ico y al Sur con la explotación m inera. Ade

m ás tiene unas b arreras naturales im portantes como son 

las s ie rra s  de Santa Ana al Norte y la de San Esteban al 

Este.

La revisión que ahora se acomete es una asignatura 

pendiente del equipo de gobierno socialista que lo había 

incluido ya en su program a electoral de la pasada le g isla 

tura al tiempo que supone una necesidad, dadas las conti

nuas m odificaciones puntuales que se están haciendo im 

puestas por el desarrollo  de proyectos que se han ¡do plan

teando, tanto desde la perspectiva de crecim iento urbano 

como de servicios. También impone una adaptación la nueva 

normativa reguladora del suelo y, sobre todo, el e star ante 

un plan agotado, que no cum plido en su totalidad.

Todo ello ha hecho a los gobernantes tom ar la decisión 

de acom eter la revisión que va a su po ner a las a rca s  m u

nicipales un desem bolso de 827.894 euros, cantidad por la 

que se ha adjudicado el proyecto a la unión de e m presas 

Endecar-Ezquiaga.

El convenio entre el Consistorio y la citada em presa se 

firmó el pasado 21 de octubre y desde entonces los respon

sab les de la adjudicataria están m anteniendo reuniones 

con las distintas fuerzas políticas y agentes socia les, así 

como arquitectos, constructores, etc., con el fin de tener 

un diagnóstico exacto de la ciudad y reco g er todos los 

puntos de vista y su ge ren cias que ayuden a p lan ificar su 

futuro como un m unicipio m oderno, cómodo y habitable y 

que al m ism o tiempo ofrezca unas posibilidades de c re c i

miento industrial, urbano, de in frae stru ctu ras y de dota

ciones que perm itan su desarrollo; siem pre desde un pun

to de vista respetuoso con el medio am biente. Estos son 

los ejes clave sobre los que deben g ira r los trabajos de 

revisión de un plan urbanístico como el de Puertollano.

El alcalde ya ha hecho públicas algun as su g e ren cias de 

su partido como el soterram iento de la estación del AVE, 

así como la construcción de varios aparcam ientos subte

rráneos. Para la em presa son cuestiones im portantes pre

cisam ente que el AVE deje de s e r  una barrera física y la 

recuperación de los su elo s que han tenido uso industrial.
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A partir del borrador de proyecto que se entregue en marzo, hay que 

trabajar en el diseño del Puertollano futuro

El concejal de Urbanism o apuntaba en 

este sentido la necesidad que hay de 

cam b iar la calificación ind u strial que 

se dio a zonas como el Terry o el A p ar

tadero de Calatrava, dado el cese de la 

actividad de e sa s  in sta la cio n e s y la 

conveniencia de re cu p e ra r ese suelo 

para otros usos.

También Izquierda Unida ha hecho 

públicas a lg u n as propuestas como la 

rehabilitación del centro, enfocado a 

hacer coincidir m ás al pequeño com er

cio con la zona resid e n cia l y la reg e

neración del valle  del Ojailén. Adem ás 

ha incidido en la necesidad de abordar 

la problem ática de los barrio s que se 

están quedando vacío s debido a un 

exceso de construcción cuando no hay 

mayor demanda. Otros han hablado de 

la conveniencia de potenciar los PAUs 

y apo star por las grandes su pe rficies 

co m e rcia le s en el extrarradio. Igu al

m ente se ha planteado peatonalizar 

a lgu n as c a lle s  céntricas, m ayor dota

ción de zonas verdes en el interior y 

en los barrios, un control exhaustivo 

de los agentes contam inantes y a s 

pectos com o re d u cir la s  a ltu ra s del 

centro para bajar la densidad de po

blación.

De m omento las reuniones de la em presa se han ceñido a grupos políticos, 

rep resentantes e m p resaria les, co n structo re s y arquitectos, pero la Federación 

de A so ciaciones de Vecinos ya ha m anifestado al alcald e que tam bién quiere 

conocer y apo rtar su g e re n cia s a este proyecto.

Todo ello servirá a para e lab o rar un prim e r avance del plan que deberá 

entregar la em presa en m arzo y, a partir de ese borrador, para el que se preten

de co n seg uir el m ayor consenso posible, trabajar en el diseño de la ciudad de 

futuro que se quiere para Puertollano. El trabajo debe tenerlo concluido en un 

plazo de 16 m eses desde la fecha de la firm a del convenio, esto es en febrero del 

próximo año.»**

AYUNTAMIENTO DE 
PUERTOLLANO

AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

AYUNTAMTEN YO DE
PUERTOLLANO

AYUNTAMIENTO DE AYUNT/ 
PUERTOLLANO PUEBfl

AYUNTAMIENTO DE
PUERTOLLANO

AYUNTAMIENTO D
PUERTOLLANC

¡JUNTAMIENTO DE
HJERTOLLANO
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Sobre la ley 1/2003 de 
modificación de la LOTAU

.H EL pasado 27 de enero se publicó en el DOCM la Ley 1 /  

¿  2003  de m odificación de la LOTAU, que e ntrará en vigor
C
¡ó el 27 de m arzo de 2003 .

w El resu ltado es una reform a en profundidad del m ar- 

I  co ju ríd ico  del u rb an ism o en C a stilla -L a  M ancha, aun-

o que, por d esg racia , se g u ire m o s teniendo un texto f a rra 

goso y confuso, lleno de lag un as, co n trad iccio n e s y a m 

bigüedades. M ejor dicho, ahora ten d rem o s dos, hasta

que d ispo ng am o s de un texto refundido que con toda 

probabilidad volverá a m o d ificar la Ley, ya que a lg u n o s 

a rtícu lo s  m odificados entran en con flicto  con otros que 

se m antienen vigentes.

No es fá c il re s u m ir  en pocas p a la b ra s  e l contenido 

de una m odificación tan extensa, pero a p rim e ra vista, y 

desde la perspectiva del trabajo p ro fe sio n a l de los a rq u i

tectos, d e sta ca ría m o s la s  s ig u ie n te s  notas:

a) El su elo  rú stico  se lib e ra liz a  en gran medida, 

trasladando ad em ás com petencias a los ayuntam ien

tos, e sp e cia lm e n te  si tienen m as de 10.000  habitantes. 

La vivienda u n ifa m ilia r a is la d a , por ejem plo, solo se s u 

jeta a lice n cia  m un icip al, e lim inan do el tam año m ínim o 

de p arcela. En esta c la se  de su elo , e l le g is la d o r ha dado 

un giro de 180 grad os que prom ete d e sta p a r un deseo, al 

p a re c e r incontenib le, de o cu p a r e l cam po. Lo que no 

acabo de enten der es com o puede co m p a tib iliza rse  esta 

orientación lib e ra liza d o ra  en una c la se  de su e lo  tra d i

cionalm ente "protegida" del proceso urbanizador, con las 

m edidas, cada vez m as in te rve n cio n ista s, que se ad op

tan para los su e lo s  urb an o s y u rb a n iza b le s.

b) El su e lo  u rb a n iza b le  p resen ta pocos cam bios, 

pero de gran calado. El m ás significativo es la o b lig a

ción de d estinar el 50%  de la "total ed ificabilidad r e s i

dencial m aterializa b le" a viviendas de protección ofi

cial. Esta novedad afecta ú nicam ente, de m om ento, a 

los m un icip io s de m as de 10.000 habitantes.

Su ponem os que esta d ecisió n pretende re g u la r los 

p recio s de la vivienda, en una coyuntura econó m ica en
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la que é stos se  han d isparado por encim a de c u a lq u ie r  nivel razonable, e sp e 

cia lm e n te  en o tra s co m u n id ad e s au tóno m as com o M adrid. En mi opinión, 

es muy dudoso que esta m edida vaya a te n e r efectos positivos so b re  los 

precio s, y en cam bio, estoy se g u ro  de que va a d ific u lta r se ria m e n te  la tarea 

del planificador.

El p laneam iento u rb an ístico  es útil (a nue stro  ju ic io  im p re scin d ib le ), para 

g a ra n tiza r un nivel m ínim o de co h e re n cia  y ca lid a d  en la s  tra n sfo rm a c io n e s

u rb a n a s, pero por d e sg ra cia , en la 

p ráctica  se ha venido u tilizan do de 

form a prio rita ria  para intentar re s o l

ve r pro b lem as m ás inm ediatos y m e

nos a b stra cto s, com o la fin a n cia ció n  

de la s  entidades lo c a le s, o la re g u la 

ción de c ie rto s  p recio s. Sin m ira r a 

nadie, todos sa b e m o s que, g ra c ia s  a 

este tipo de e stra te g ia s, e l u rb a n is 

mo es hoy la p rin c ip a l fuente de fi

n a n cia ció n  de m uch o s a y u n ta m ie n 

tos, y que el objetivo no con fesad o 

de m uch o s p lan es es a liv ia r m o m e n 

táneam en te la s  a rc a s  m u n icip a le s, 

aunque sea a costa de h ip o te car el 

fu tu ro de unos p u eb lo s y c iu d a d e s 

que cada vez son m ás in c a p a ce s de 

m an ten er tas ingentes cantid ad e s de 

su e lo  u rb an izad o de form a in c o h e 

rente. Los p la n e s pueden s e r  muy 

e fic a c e s  para o rd e n a r el c re c im ie n 

to o la reform a de la s  ciu d ad es, pero 

no son in stru m en to s ad ecu ad os para 

re so lve r p rob lem as fisca le s  o e s tru c 

tu ra le s  en una econom ía de m e rc a 

do, y lo que es peor, cuando o rie n ta 

m os su red acció n  hacia e sto s ob je

tivos, a cab am o s hipotecando el fu 

turo de la ciudad.
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En este sentido, la im portancia dada a la vivienda de 

protección oficial en la nueva Ley viene a co n firm a r que 

un instrum en to ju ríd ico  tan potente com o el siste m a de 

planeam iento, que en su día pudo enten derse com o una 

re sp u e sta  ju ríd ica  b rillan te  a c ie rta s  ideas de a rq u ite c

tos e in g e nieros preocupado s por lo urbano, ya no está 

en m anos de e so s técn icos locos que pretendían d ise 

ñ ar el futuro de las ciu d ad es. La cria tu ra  anda su elta, y 

es peligrosa.

c] Se m odifica su sta n cia lm e n te  el régim en del s u e 

lo urbano, con un resultado excesivam ente com plejo que

m ultiplica los prob lem as de interpretación, y propone s o 

lu cio n es in a p lica b le s  en la m ayor parte de lo s m u n ic i

pios de la región.

A partir de ahora, ten d rem o s in n u m e ra b le s  cate g o

ría s de su e lo  urbano, con s u s  co rre sp o n d ie n te s  re g ím e 

nes d iferen ciad o s del su elo . A la s  siete d e s c rita s  d ire c 

tam ente en la Ley, se añaden las v a ria n te s  que pueda 

a p o rtar cada m unicipio m ediante un plan eam iento m u 

nicipal, que ahora podrá m o d u lar la s  ce sio n e s d o ta d o - 

n a les y de aprovecham iento para a lg u n a s de la s  ca te g o 

ría s le g a le s de su e lo  urbano.

C u alq u ie r parce la en La que se prevea un aum ento de 

la edificab ilid ad  so b re  la preexistente, o rea lm e n te  m a

terializad a, aunque esté com p letam ente u rb an izad a, se 

con side ra su e lo  urbano no con solid ad o, y por tanto se 

sujeta a ce sio n e s d o tacio nale s. El panoram a se co m p le 

ta con un e sq u em a te ó rico -m a te m á tico  de n e c e sa ria  

a p licació n, que parte, entre otras co sa s, de una m ed i

ción del aprovecham iento pree xiste nte  en tod as las p a r

ce las, y de la com prob ació n puntual de que este ap ro v e 
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ch a m ie n to  cu enta con la preceptiva lice n c ia . Todo un 

desafío  para el valiente que pretenda re d a c ta r un POM.

En re su m e n , la nueva Ley facilita  m ás que nunca la 

ed ificació n de viviend as en su e lo  rú stico , co m p lica  h a s 

ta extrem os d esco n o cid o s la c la sific a ció n  de nuevos s u e 

lo s u rb an o s, y pretende co n tro la r e l m ercad o de la v i

vienda im poniendo p re cio s ta sa d o s a m as del 50% de las 

nu evas v iv ie n d as en su e lo  u rb an izab le . Es d ecir, en el 

su pu e sto  de que el futuro depend iera solo de la voluntad

d el le g isla d o r, la s  nu evas v iv ie n d as ten d e rían  a d e s p la 

z a rse  a m edio plazo hacia e l cam po abierto, los s u e lo s  

u rb an o s tra d ic io n a le s  a cab arían  d esp o b lán d o se  por falta 

de d e sa rro llo , y lo s nuevos s u e lo s  u rb a n iza d o s se  d e s ti

na ría n  n e ce sa ria m e n te  a la s  c la s e s  m en os favo re cid as, 

que p re cisa n  protecció n pú b lica  para el a c ce so  a la v i

vienda. Creo que es hora de d e ja r de e stu d ia r u rb an ism o  

y re to m a r e l in g lé s. En A m é rica  todo es m ucho m ás 

s e n c illo  y, a l final, ob ten em os el m ism o resu lta d o .

E loy navaS
C O N S T R U C C I O N E S
Polígono Industrial "Larache". Calle La Solana, 17-19. Tel. 926 21 01 01. Fax 926 21 56 27 

E-mail: enavas11@teleline.es 13005 Ciudad Real
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Por Ana Victoria López

La ciudad de Puertollano cuenta d e s

de 1969 con un Plan G eneral de Orde

nación Urbana, que fue pionero en 

Castilla-La Mancha. Este PGOU se re 

visó con la llegada de los ayuntam ien

tos dem ocráticos, en el año 1980 y se 

volvió a m odificar en el año 1990, e s 

pecialm ente en lo que co n cie rn e  a 

equipam ientos urbanos y espacios li

bres.

Es en el presente año cuando el 

Ayuntam iento de P u e rto lla n o  inicia 

una nueva revisión de este PGOU, ya 

que, según Antonio Rodríguez, conce

ja l de urbanism o, se trata de un com 

promiso electoral asumido para la pre

sente legislatura.

Para conseguir que el nuevo Plan 

G eneral M unicipal de Ordenación se 

acomode a la naturaleza de la ciudad 

y a los nuevos requerimientos, el Ayun

tamiento de Puertollano tiende a di

s e ñ a r un p lan eam iento que tenga, 

entre otras, las siguientes ca ra c te rís

ticas:

1.- E s tr a t é g ic o . E s d e c ir, que 

contem ple no sólo los elem entos más 

propiam ente urbanísticos como c a li

ficación de suelo, construcción de vi

viendas, polígonos ind ustriales o s is 

tem as ge n e rales, sino tam bién que 

priorice el desarrollo  económ ico, so 

Plan General de Ordenación Urbana en Puertollano

Hacia un concepto nuevo de ciudad
cia l y cu ltural de la ciudad.

2 .- P a rtic ip a tiv o  y ab ie rto . E n 

tendido como proceso dialéctico entre 

las necesidades de la ciudad y las so 

luciones propuestas por los ciudada

nos, som etiendo su gestión y ejecu

ción a una evaluación continua desde 

sus puesta en vigor. El PGOU debe sig 

nificar un gran pacto de la ciudad con 

su s habitantes y recoger los grandes 

retos de futuro y el com prom iso por 

elevar la calidad de vida de todos, e s 

pecialm ente de los barrios y los co

lectivos tradicionalm ente menos favo

recidos.

3.- Sostenible. El PGOU debe se r 

un proyecto de desarrollo  sostenible, 

que potencie los recurso s endógenos 

del territorio y responda al espíritu 

expresado por las Naciones Unidas de 

"satisfacer las necesidades presentes 

sin jco m p ro nne ^r la capacidad d ^ la s  

generaciones futuras de satisfacer las 

suyas."

E q u ilib ra d o . El PGOU es un 

proyecto, en el sentido m ás radical del

término, que incluya com prom isos de 

soluciones concretas acorto, medio y 

largo plazo, y que sea el resultado de 

equilibrio entre los esfuerzos públicos 

y privados tendentes a construir la ciu 

dad. v|-‘j

Para Antonio Rodríguez, concejal 

de Urbanism o de la ciudad, el p lan ea

miento debe con seguir los siguientes 

objetivos:

-"E l PGOU debe m antener a P u e r

tollano en el lugar que, por derecho 

propio, le corresponde en el concierto 

de las prim eras ciudades industriales 

de España; debe posibilitar una c iu 

dad pensada para las fam ilias y esp e 

cialm ente para los niños y los d isca 

pacitados, lo cual supone un cambio 

radical en el actual modelo de ord e

nación urbanística y en definitiva debe 

co n seg u ir una notable m ejora de la 

calidad de vida de los habitantes de 

Puertollano."

Un emplazamiento determinante  

El enclave físico  de P u e rto lla n o  

determ ina drásticam ente el d e sa rro 

llo y expansión de la ciudad. Es este 

un aspecto que ha sido fundam ental a 

la hora de abordar esta revisión del 

Plan. Recordem os que al sur, la c iu 

dad está acotada por su condición m i

nera. Al este, e l com plejo R EPSO L 

cierra el paso a todo crecim iento. Al 

norte, se sitúa el límite con A rgam a- 

silia de Calatrava y al oeste, otra po

blación: Almodóvar del Campo. Por lo 

tanto, las posibilidades de expansión 

quedan muy red u cid as a zonas co n 
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cretas, actualm ente en vías de d e sa 

rrollo. Otro condicionante es el traza

do del fe rro ca rril que atraviesa la c iu 

dad y la divide en tre s b arrio s bien 

definidos. En este aspecto, la revisión 

prioriza fundam entalm ente todo lo que 

atañe a l casco urbano y al centro de 

la ciudad, siendo un punto a destacar 

el proyecto de soterram iento de esta 

vía del tren.

Otros objetivos propuestos pasan 

por la mejora de las cuestiones m edio

ambientales, d esarrolladas en la Agen

da Local 21, el desarrollo  del suelo d is

ponible y fundam entalm ente la revita- 

lización de las zonas m ás degradadas 

de la ciudad. El Plan incluye una a c

tualización de equipam ientos acorde 

con la s  n e c e sid a d e s  de la ciud ad , 

manteniendo la idea de que P u ertolla

no no está llam ada a experim entar un 

considerable aum ento de la población 

en años venideros, sino que se tiende 

al m antenim iento actu al en núm ero 

de habitantes.

Uno de los graves problem as y asig

natura pendiente en Puertollano es el 

inconveniente del tráfico. La ca rre te 

ra nacional pasa por el centro de la 

ciudad, siendo el Paseo de San G rego

rio la gran arteria  que con centra y 

soporta toda la intensa circulació n  de

Puertollano. Según Antonio Rodríguez, 

el nuevo Plan crea nuevas vías a lte r

nativas que palian este grave prob le

ma, y que serán  a medio y largo plazo 

la solución de este nudo urbano.

Pero el PGOU se quedaría corto 

de m iras si no abordase una visión su - 

praterritorial de toda la zona afectada. 

En este sentido, la cuestión de las vías 

de com unicación es prioritaria:

-''Uno de nuestros grandes objeti

vos es, no sólo que se haga ya re a li

dad la autovía Ciudad R ea l-P u e rto lla - 

no, sino co n se g u ir una vía c la ra  de 

com unicación con el sur, hacia A nda

lucía y con el oeste, hacia Portugal. 

M ientras esto no se consiga, Puerto- 

llano seguirá siendo ese embudo que 

constriñe y limita claram ente nuestra 

e xp a n sió n . La co n stru c ció n  de una 

autopista Toledo-Ciudad R eal-P uerto- 

llano-C órdoba que nos com unique y 

nos de salid a hacia el s u r  cobra de 

nuevo un protagonism o fundam ental. 

También la denom inada variante N o r

te de Puertollano, que se uniría con la 

carretera de Córdoba, y que pretende

m os que sea de doble sentido, supone 

un gran objetivo en esta revisión, ya 

que, junto con la autopista, co n seg ui

ríam os una variante de cuatro c a rr i

les y no de dos. Este plan de com u ni

caciones es fundam ental para P u e r

tollano.'’

Expectativas d el aeropu erto

La co n strucción del futuro a e ro 

puerto en nuestra provincia, ha a b ie r

to nuevas expectativas de d esarrollo  

para una ciudad em inentem ente in

d u stria l com o P u e rto lla n o . En este 

sentido, la ciudad m inera, confiando 

plenam ente en las nuevas expectati

vas que este im portante proyecto s u 

ponen, ha creado su propio Centro de 

Form ación A eronáutica, im partiendo, 

entre otros, cu rso s  de m ecánico c e r

tificador de aeronaves, lo que supone 

una iniciativa pionera en España. Otra 

gran iniciativa ha sido la creación de 

la M ancom unidad Mancha In d ustrial 

en la que se integran los m unicipios 

de A rg am asilla  de Calatrava, Alm odó- 

var del Campo, Villam ayor de C a latra

va y Puertollano. Esta m ancom unidad 

oferta m ás de un m illón de m etros 

cuadrados de suelo industrial, s itu a 

dos en una zona estratégica próxima 

al A eropuerto para d isponer de todos 

los servicio s que cu a lq u ie r em presa 

necesite para su ubicación e in sta la 

ción en este lugar. La Mancom unidad 

cuenta con el definitivo espaldarazo de 

la Diputación Provincial y la Junta de 

C om unidades de C a stilla -L a  M ancha:

Concejal de Urbanismo de
Puertollano
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"Toda d e s tru c c ió n  e s una a r q u i

te c tu ra  que o b edece a r e g la s  y c á l

c u lo s , un a rte  de d e sc o m p o n e r y r e 

co m p o n e r, para c r e a r  o tro o rd e n ".

Claudio M agris

Por José Rivero

El pasado m es de octubre, el incen

dio de la casa Synderm an, co n stru i

da en 1972 en Indiana por M ichael 

Graves, daba pie a la revista Pasajes  

para editorializar sob re la fragilidad  

de la arquitectura más reciente. Al 

mismo tiempo elaboraba un d iscu r

so sob re qué crite rio s h istoriográfi- 

cos deben e s g rim irse  en la s a lv a 

guarda y defensa de esa arquitectu

ra tan reciente y discutible que está 

aún falta de consenso en su v a lo ra 

ción y de coincidencia en su sig n ifi

cación cultu ral. Sobre las piezas del 

pasado p a re ce  e x is t ir  m ayor co n 

sen so  en su defensa y p e rm a n e n 

cia; o quizás, sim plem ente, dicha va

loración sea fruto del peso de la h is

toria como lu gar común y como con

junto establecido de valo res asu m i

dos del pasado. Las dificultades de 

d efensa y en defensa de la a rq u i

tectura del siglo XX, han sido parte 

de las líneas de actuación e sg rim i

das desde el DOCOMOMO, tratando  

de c re a r  e l e n la ce  in v is ib le  de la 

A rq u itectu ra M oderna com o p a tri

monio histórico y como docum ento  

esen cial para com prender la última 

historia. Y aquí hay un vínculo p ro 

fundo entre Historia y Pasado, como 

d em uestra Plum b al tra ta r de d e s-

20  F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O

-"Puertollano es una ciudad indus

trial, en donde el sector servicios es 

m inoritario, y por lo tanto el tema del 

aeropuerto abre im portantes expecta

tivas para nuestra ciudad. Expectati

vas que estam os dispuestos a aprove

char a l m áximo en beneficio de esta 

población y de su s gentes. Pretende

m os también, que cu alq u ier trabaja

dor del aeropuerto pueda vivir en Puer

tollano. En este sentido, esta revisión 

del Plan General posibilita la construc

ción de viviendas unifam iliares, un tipo 

de viviend as que prácticam en te  no 

existe en Puertollano, excepto en zo

nas muy concretas y pretendem os que 

sean a precios muy competitivos, ya 

que la vivienda en Puertollano es m u

cho m ás barata que en Ciudad Real. 

Estam os convencidos de que el aero

puerto está bien donde está, es decir 

que su ubicación definitiva favorece 

las expectativas de Puertollano y en 

ese sentido el eje co m ercial Ciudad 

R ea l-P u e rto lla n o  va a experim entar 

una enorm e revitalización.”

Efectivamente, una de las grandes 

bazas de esta ciudad con respecto a 

Ciudad Real es el precio de su vivien

da, mucho m ás barato que en la capi

tal. Esto ha sido posible, probablem en

te, por el equilibrio existente entre las 

viviendas de protección oficial y las de 

renta libre, lo que ha posibilitado una

co n te n ció n  de lo s p re c io s  fin a le s . 

Em presarios y promotores, sabedores 

de esta circunstancia y de la gran ofer

ta de viviendas, ofertan unos precios 

muy competitivos. El m ercado de la 

vivienda en Puertollano es, en este 

sentido, mucho m ás atractivo econó

m icam ente que el de Ciudad Real, c ir

cunstancia que puede lleg ar a se r de

term inante a la hora de decidir el lu 

gar de residencia. En tem as de d is

tancias no hay problem as, ya que el 

AVE sitúa a am b as p o b lacio n e s en 

apenas cinco minutos.

Antonio Rodríguez se m uestra tre 

m endam ente optimista y convencido 

de que esta nueva revisión del Plan 

General de Ordenación Urbana será del 

gusto de casi todos, y por lo tanto vo

tado prácticam ente por unanim idad:

-"Estam os convencidos de que tras 

nuestro triunfo electoral en los próxi

mos com icios, el plan será aprobado, 

sino por unanim idad, sí por una am 

plia mayoría; ya que lo que m ás he

mos tenido en cuenta, ha sido la p ar

ticipación ciudadana. Y en este sen ti

do, lo prim ero que se ha acometido es 

la consulta a todos los agentes so cia 

les, colectivos, asociaciones, agrupa

ciones profesionales, etc., con la fina

lidad última de recoger todas las opi

n io n e s  de la c iu d a d a n ía  en 

genera 1."»a «
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la antigüedad rom ana. ¿Qué hace- que inclu so son exaltadas a q u e lla s

mos, por tanto, con e l legado de la c a te g o ría s  p o r a lg u ie n  tan sa g a z

A rq u itectu ra M oderna?: ¿co d ificar, com o J e a n  N o u ve l, q u e a p u e sta

olvidar, destruir, h istorificar o tra n s- conceptualm ente por la velocidad y

fo rm a r? Pero ya se ve, que la s difi- p o r la tra n s fo rm a c ió n  de todo lo

i \  ( cultades interpretativas siguen e x is- edificado; o por P e rra u lt que juega
4|t \ ¡

, ji tiendo, tanto a n iv e le s  con cep tú a - a la invisibilidad de la form a y a su

' •• le s  como desde su propia m ateria- neutralización. Si la Venustas  como

lidad. v a lo r sensible, es ya claram en te un

Hay c,uien Pla ntea> desde posi- v a lo r in in teligible desde los p rin ci-

ciones neoconservadoras, esta fra c- p io s de d is o lu c ió n  de la fo rm a  y

tura conceptual de la A rquitectu ra d esde lo s p o stu la d o s de opacidad

M oderna como con secu e ncia de la lingüística del universo de lo Bello,

pérdida del áurea vitrubiana de toda Si la U tilitas  como deriva funciona-

; /  a rq u ite ctu ra  in clu so  de tas piezas lista, está denostada desde que al-

m á s re c ie n te s ; p é rd id a d e l á u re a  gunas de la s viejas afirm acion es de

lin d a r am bas categorías: ¿toda h is- que prolonga en clave benjam inia- M ies Van d er Rohe |"Y encim a quie-

toria es pasado? y ¿todo pasado es na la extinción contem poránea de la ren que fu n cio n e ” ), o la s  v e rtid a s

su cep tib le  de s e r  h isto rifica b le ?, y Obra de Arte en la era de re p ro d u c- por Sáenz de Oiza (“La arquitectura

¿d o nd e qued a e se  p a sa d o  que la t ib ilid a d  técn ica . Y tam bién, cóm o debe s e r  h erm osa aunque no fun-

historia no relata ni cuenta?, ¿cu al no, hay quien plantea, desde p o si- cione, capaz de co n m o ve r au nque

es pues, e l papel del olvido en esta ciones neopragm áticas, la fra ctu ra  tenga g o te ra s” ), se contraponen al

estru ctu ra de historia y de pasado?, con cep tu a l de la A rq u ite ctu ra  Mo- S chastil de P au l S ch e e rb a rt o a la

¿no s e rá  e se olvido una s u e rte  de derna como consecuencia de su ca- p ro c la m a  de F ra n k  Lloyd W rig th

d e stru cció n  de lo v is ib le ?  H isto ria rácte r m arcadam ente antihistórico. ("D eberá de evitarse lo que no tie-

como d urabilidad y perm anencia, y Esa m ism a antihistoricidad que flota ne una utilidad o función re a l” ). Algo

olvido como destrucción y ausencia e n tre  la s  p ro d u ccio n e s de la va n - s im ila r podem os ad vertir de la F ir -

de m em oria. Historia, inclu so como guard ia form al, es e l lento veneno m itas, en cla ra  extinción y en fuerte

búsqueda de un canon o de una ñ or- que está determ inando su disolución re tro ce so , cuando buena p arte de

ma que nos perm ita com pren d er el en e l o.lvido y su carga de v o la tili- e sa  a r q u it e c t u r a  e stá  c o n ce b id a

presente; como ya hicieran Palladio dad. Olvido y volatilidad que fra ctu - desde un alto c a rá c te r ex p erim en -

en el XVI y P iran esi en el XVIII con ran la durabilidad y la perm anencia; tal y pocas veces desde un m arcado
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talante constructivo y m aterial. Lejos de la otra trinidad sin de Frank Lloyd Wright. Pero ¿cu a l es e l problem a

argum ental propuesta por Tessenow, M uthesius y Ríe- de tales desvanecim ientos y dem oliciones, dirán alg u-

m erschm idt: "Solidez, integridad y se n cille z". Incluso nos? Si un texto tan fundacional de una nueva se n sib ili-

esa perseguida desm aterialización de la A rquitectura dad y tan revelad or de los últim os avatares, como era

Moderna como principio ideológico, juega a favor de su El lenguaje de la A rqu itec tu ra  postm oderna  de C harles

revisió n  conceptual e integridad fís ica . Todos hem os Jencks, se abría celebrando la onom ástica de la dem o-

visto esas im ágenes la ce ra n te s de la V ille  Saboie en lición de las viviendas P ruit-lgoe de M inoru Yamasaki,

perfecto abandono, para construir una metáfora bellísi- no parece raro que cada nueva dem olición de una pieza

ma de su propia desintegración. 0 incluso hemos acep- em blem ática pueda s e r vista como un nuevo saetazo a

tado la dem olición del Pabellón de Barcelona de Mies, esa fuente de conflictos que es la A rquitectura Moder-

para más tarde optar por su reconstrucción fervorosa. na y como un re co rd a rto rio  de la nueva se n sib ilid a d

Perdida la Santísim a Trinidad de la Form a Arquitectóni- triu n fa l de la posm od ernidad. Dando a e n te n d e r con

ca, parece como si cada vez hubiera menos argum en- ello, que la construcción de la últim a m oral estilística

tos que e sg rim ir en defensa de sus producciones, como pasaba por la extinción de la s  h u e lla s  p re ce d e n te s;

prueba palpable de que Dios ya no existe. h uellas an tishistóricas y exp erim entales que m e re cie -

Como prueba de la tormenta que arrecia, venían nue- ron el dardo envenenado de David W atkin : “olvidad la

vamente a las páginas de actualidad otras noticias sim i- arquitectura m oderna” ; y pocos, muy pocos reacciona-

la re s de abandonos y destrucciones. Como la d esapari- ron a tiempo. Para v isu a liza r el cambio de paradigm a y

cíón de la casa Maslon de Richard Neutra o de parte del la transform ación de la m oral, basta con trapon er dos

edificio P írelli en New Haven de M arcel Breuer. De igual m odelos británicos: el fu ro r m oderno y tecnológico de

form a que a fin a le s de noviem bre la p ren sa g e n e ra l A rchig ram  -ú ltim o  prem io R IB A - y el sueño neocon-

daba cuenta del peligro de derrum be de la casa Talíe- servador de Watkin y tantos otros.

Función del olvido en ese proceso cognoscitivo que 

determina, por tanto, una historia ladeada y un pasado 

lastra d o. Entre noso tro s tuviero n  d iv e rso  eco -e ra n  

otros debates inm obiliarios y otras m orales c u ltu ra le s -

W t * -  ■ otras dem oliciones de piezas no m enos sig nificativa s:

^  .. como el m ercado de Olavide de F e rre ro ; la clín ica de

^ ¿  ' Doctor Arce, de A lejandro de la Sota; la gasolinera Por-

r /  ’ ' '•& to Pi de Casto Fernández Shaw y, últim am ente, La Pa-

£ - r’ goda de M iguel Fisac. Hay, incluso otra posibilidad que

V  v .í/fc írT  prolonga la esbozada por Gaya Ñuño cuando traza el

perfil de la Arquitectura Española a través de los mo-

~ num entos desap arecid o s. P ién sese, con secu e ntem en -

.* te, en una Historia de la A rquitectura M oderna a través  

de su s  d e sa p a ric io n e s (P a b e llo n e s de URSS de M el-

« ? /  nikov; de L 'E sp rit  Nouveau de Le C orbusíer; de C ristal

k  ~  de Bruno Taut); tra n sfo rm a cio n e s a ce le ra d a s o ideas

' T 1'-  c' ue no Pa sa r°n del papel y que siguen flotando en un

'  i  _ legado de la m em oria. Pero ¿de qué M em oria?»*»
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Motel El Hidalgo.
Autovía de Andalucía. Valdepeñas

3  EL m otel "E l Hidalgo", situado en la Autovía de A ndalucía, 

' |  km. 193, sentido su r, en V aldepeñas, obra del arquitecto 

c  Antonio Lam ela M artínez (l959-6o), es una de las obras de'O
"S arquitectura m oderna de nuestra provincia m ejor co n se r- 

^  vadas, heredera d el estilo  intern acio nal.
N

-g  Está enm arcada en un m omento histórico de expan- 

sión y búsqueda en los nuevos lenguajes que llegaban des-
O
£ de Estados Unidos, o del norte de Europa, a través de las

-o
S revistas, publicaciones y viajes de nuestros m ás jóvenes 

o arquitectos, que em pezaban a a le jarse  de los tópicos de 

la arq uitectura del régim en, de la tradición, de la 

arquitectura nacionalista. Aprovechando la 

tím id a a p e rtu ra  c u lt u r a l de los 

años 50, desde los estudios 

m adrileños y catala

n e s se  e m 

pezaban a p la sm a r ideas am ericanas, inglesas, alem anas y 

finland esas, debatiéndose entre el racio nalism o m iesiano 

y el organicism o de Aalto. Podem os en cla var a nuestro 

m otel entre la vanguardia m adrileña de los Cabrero, De la 

Sota (Gim nasio Colegio M aravillas, 1962), Oiza, F isac, Co

rra le s  y Molezún (Pabellón de España en B ru se la s, 1958), 

De la Hoz y García de Paredes (Colegio Mayor Tom ás de 

Aquino,
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1956). Así daban con sus obras una 

tardía interpretación del estilo in te r

nacional (1925-6 5 )-

Este estilo  evolucionó desde los 

años 20 hasta los 60 , y se vió trunca 

do por la segunda guerra m undial y 

en España por la guerra civil, y el 

p o s te r io r rég im en , en su p rim era  

fase, retom ándose en su declive. En 

este estilo desaparece la apariencia 

masiva, de solidez, por un volumen 

de lim ita do  por sup e rfic ies  planas; 

cajas abiertas, con el esqueleto es

tru c tu ra l visto. Primando la m odula- 

ridad, la norm alización, los nuevos 

m ateria les (acero, vidrio, horm igón), 

la planta libre con los pilares exentos 

e independientes de los cerram ien

tos.

Esta e s tru c tu ra  se hizo fo rm a 

lis ta  cuando se im puso esta tecno

logía ligera, al clim a o la cu ltu ra . Las m áquinas blancas m odulares de Le 

C orbusier de los años 20 eran falsas, por ser de bloques de horm igón en fos

cados.

Las casas de Neutra y Schlinder en California, recuerdan a las de W right de 

la costa oeste de los 20. Se sigue utilizando la madera, los entram ados popula

res, con muros potentes de ladrillo , aunque se combinen con pieles ligeras y 

artific ia les y esqueletos de acero.

Un claro precedente a estas arquitecturas españolas de lad rillo  y acero, 

ortogonales y modulares, lo tenemos en las Case Study Houses californ ianas 

(1945-65], con cubiertas planas, donde prima la horizontal, las grandes m arque

sinas, el patio, la integración del jardín, del espacio exterior como parte del 

edificio, la prefabricación, la modularidad, la ortogonalidad, el m obiliario  in te 

grado, trasparentes y funcionales.

Antonio Lamela dejó en Valdepeñas un complejo hotelero de m otel de per

noctación, con un área de servicio, con zona de ta lle res y engrase, a un lado de 

la Autovía y al otro las habitaciones y el restaurante, jardines, piscina y aparca

mientos, con sus vías interiores. Todo un m otel de carretera, a desarro lla r en 

cinco fases, con casi 300 habitaciones, de las cuales sólo se com pletaron la 1a 

fase y parte de la 2a, manteniéndose después de más de 40 años m ilagrosa

mente casi intacto, si exceptuamos unas pequeñas obras recientes que lo han 

intentado castellanizar, con un penoso porchecillo a dos aguas y unos chapados 

de piedra caliza, una pena.

En este espléndido ejemplo arquitectónico, publicado en prensa nacional e 

internacional de la época, y recogido en varias recopilaciones de arquitectura 

contemporánea, nos encontramos con una composición horizontal, integrada 

en un paisaje de llanura, con una zona de clientes, edificio centra l, racionalista, 

con un gran juego de luces y sombras, volúmenes opacos y trasparentes, com 

binando terrazas cubiertas, muros ciegos, superficies vidriadas y jard inería. 

Domina la sencillez y la calidad en la decoración in terio r, con param entos de 

ladrillo  visto y pintado en blanco, con carpinterías de madera en zonas nobles, 

con sabor castellano-m anchego, y m etálicas en habitaciones.

Grandes m arquesinas a la entrada y salida del restaurante , en el que su

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Formas de arquitectura y arte. 1/2003, #2.



F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O

H
planta en "L" perm ite cre a r varios am bientes. Esbeltez Todo un honor para esta provincia e l tener un edifi- 

en p ila re s  y vigas de acero  vistas, con se n c illa s  lo sa s ció de c la ro  estilo  internacional, poco conocido, y por 

de horm igón. Cuidada orientación de la s habitaciones, su e rte  conservado, sin  g ra n d e s a lte ra cio n e s. E sp e re -  

to rre s de anuncios a am bos lados de la autovía, e sp a- mos que dure en el m argen de nuestra gran a rte ria  de 

cio s in te rio re s  com u nicad o s con ja rd in e s, p aseo s cu - com u nicacio n es.

biertos, dentro de un am biente de tranquilidad que se Como ya en su día lo fueran la s ventas del Camino 

protege del medio físico, velando por e l sueño del v ia - Real de Andalucía, ahora jalonan la autovía com plejos  

jero. Lad rillo  visto y chapas, b a ra n d illa s m etálicas, pe- h o telero s en Puerto Lápice, M anzanares, Valdepeñas, 

queñas m a rq u e sin a s y b rise so le il, pintados de blanco. Santa Cruz de Múdela y A lm urad iel, de notable p re se n -  

Diferentes tipologías de habitaciones, en bloques a la r-  cia en la visión del paisaje que tiene e l v ia jero  y que 

gados, c irc u la re s  y cuadrados, form ando patios a ja rd i- d eberían cu id a rse  en su estética, pues son tarjeta de

nados, con una intención urbanística clara . presentación de La Mancha para e l mundo.
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“Ultraísmo" /  de Torre /  Puertollano / Huidobro /  
Le Corbusier/ García Mercadal.? Hubo una 
arquitectura ultraísta? Dedicado a Juan Manuel Bonet, artífice del Ultraísmo español en literatura y 

pintura, pero ¿y la arquitectura?. A ello voy.

(prim era parte) °  MADRID diciem bre de 1918: Xavier Bóeda (¡qué vida la suya,
<u
g bohemio y hampón!) entrevista a Cansinos A ssens en su

‘u
S. tertulia del café Colonial (Rival de POMBO] en Madrid para
O

,u¡ "El Parlam ento" donde se reunían toda una caterva de 
’Ü
ra m odernistas y otros bohemios lindantes con la delincuen

cia, entre otros, y alrededor de la Puerta del Sol. Cansinos 

le dice: "creo que el porvenir intelectual reside únicam en-

M I N A

(a Angel Dolor)

Los ascensores que descienden Verticales 
son cohetes inversos

Linternas ambulantes 
perforan las galerías emboscadas

Una cadena de mineros 
busca su último eslabón 
al zapar los nervios carboníferos

La noche solapada
se ciñe a sus gargantas

A Veces las entrañas cretáceas
dan a luz el grito de un lisiado

Al descender a la contramina 
las wagonetas 
llevan en sus manos

un poco de día

te en la poesía ultrarom ántica. Todo lo dem ás es viejo, vie

jo, viejo. La salvación reside en aceptarlo todo: todo lo que 

venga, todo lo que sea nuevo". A continuación la prensa 

m adrileña difunde el m anifiesto "ULTRA” que es firm ado 

por Joaquín de Aroca, Xavier Bóveda, C e sar A. Comet, Pe

dro Garfias, Fernando Iglesias, Pedro Ig le sias Caballero, 

Jo sé  Rivas Panedas y nuestro G uillerm o de Torre, re la cio 

nado con Puertollano y del que hablarem o s m ás ad e lan 

te1'1. El Viaducto m adrileño (entonces de hierro) pasa a se r 

lo que para los vanguardistas parisinos es la Torre Eiffel. 

Hasta a llí los llevaba de paseo nocturno C ansinos junto a 

su casa en la calle  M orería y se extasiaban, actores del 

"divino fracaso".

Nuestro Guillerm o de Torre publicará en el últim o nú

m ero de la revista "G recia" (el 50) su "M anifiesto Ultraísta 

Vertical". Esta revista de origen Sevillano, se traslada a Ma

drid a partir del núm ero 43, y desde su núm ero 17 incluye 

en su portada junto a l ánfora griega de los núm eros ante

riores, una lata de gasolina: m odernistas hacia la van g ua r

dia. Su Director es Isaac del Vando V illa r que agredía física 

y verbalm ente al que no era m oderno y que pasados los 

furo res u ltraístas se casó con la dueña de la pensión Co

lón en la ca rrera  de San Jerónim o, que com o dice C a n si

nos "era una viuda con hijos de veinte años y que podía se r 

su m adre, pero así resolvía el problem a de las su b siste n 

cias, dando el "braguetazo". Acabaría en su Sevilla ven

diendo antigüedades en el Barrio de San Ju a n  de Palm a y 

es citado por Ramón Carande en su "G alería de R a ro s"121.

En ese m anifiesto, m ezcla todas las novedades del m o

mento y es de una delirante lectura onomatopéyica, enfá

tica y con m uchos esdrújulos, pero es muy m oderno y a
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Izquierda. Poema "Mina" del libro "Hélices" de Guillermo de Torre 
Derecha. Ex/libris diseñado por Norah Borges para Guillermo de Torre

mí me gusta ten erlo131. Los co lab orad ores gráficos son el 

uruguayo B arra d as (del que hay en el Museo de Teatro de 

A lm agro, una m aravillosa colección de dibujos, ca rtele s y 

diseños) y Norah B orges (herm ana del dilecto autor arg e n 

tino) y esposa de G uillerm o de Torre.

Todo esto viene a cuento por el bonito anagram a de su 

correspondencia que aquí se reproduce (y emocionado ade

m ás por la referencia a la calle  Calzada donde residía, pues 

uno es de allí, de la Calzada).

¿Porqué pudo Puertollano influ ir en la estética ultrai- 

ca?. Puede que sí. En su libro "H élices. Poem as 1918-1922" 

(editado en Madrid en 1923 con portada de B arrad as, re tra 

to del autor por Vázquez Díaz e ilu stracio n e s de su esposa 

Norah B orges con un bonito Exlib ris que hace honor a los 

apellidos de G uillerm o) existe un poema llam ado MINA que 

se reproduce, ¿e s o no es puertollanero?. Este poema está 

dedicado adem ás a Ángel Dotor, oro de nuestros van g u a r

d istas (de A rg am asilla  de Ctva.). E scrito r y autor de "M IRA 

DOR" (Madrid. Crítica. 1929) entre otros libros y creo que el 

único enterado de algo de la zona sobre Ultraísm o, ya que 

le dedicó varios artículo s y e scrib e en las revistas u ltraicas 

como "ALFAR", "Cervantes" o " C o sm ópolis"141.

G uillerm o de Torre, aunque nacido en Madrid llega a 

Puertollano en 1919 donde su padre se hace cargo de la 

notaría de la ciudad y aunque estudiante en Madrid, pasa 

m uchos veran os en Puertollano. Estudiante de Derecho 

en la capital y como no aprueba la "H acienda Pública" se 

traslada a la Universidad de Granada donde conoce a Fede

rico G arcía Lorca. No reco rd áis el Anáglifo dedicado a él, y 

citado en la m em orias de Alberti.?

G uillerm o de Torre

La gallina

Y por ahí debe an d a r algún enjam bre?.

MOV I  M I E N T O

1J L T R A I S T A

G U ILLE R M O  O II Tí>r:Kn  
Y B A L L E S T E R O S  

C H  L *¿ft£>vL 

P U E R T O L L A N O  —  

(Ciudftd'Real)

1 5  e r f r c ,  1 9 2 2 .

S r .  D.

R .  C i n s i n o a - A s a c r . a .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Formas de arquitectura y arte. 1/2003, #2.



28 F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y U R B A N I S M O

El Sem anario "El defensor de Puertollano" de marzo de 1932 habla de los 

éxitos del hijo del notario y en concreto del homenaje ofrecido en Buenos 

A ires por el Centro Republicano Español. De los pocos con los que se relacio

na Guillerm o en Puertollano es con el escritor y periodista Julio Hernández 

Novas (¿quién era éste señor?) y en un carnaval trae al escritor Eugenio 

Montes que en sus comienzos también era vanguardista ultraico'5'.

Bien, sigam os. Hay que llegar hasta Le Corbusier y García Mercadal.

Huidobro influyó en Le Corbusier a través de su texto 

"La creación puré”: “tos creacionistas queremos 

hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad...”

En julio de 1918 aparece en Madrid el poeta chileno Vicente Huidobro y 

entre otros (como Ramón) entra en contacto con Cansinos A ssens que consi

dera su venida a Madrid y estancia hasta noviembre de ése año como "el 

único acontecimiento literario del año, porque con él pasaron por nuestro 

m eridiano las últim as tendencias estéticas del extranjero”161. Enseña su libro 

"HORIZON CARRE (París 1917) con un dibujo de Juan Gris y los contertulios 

del Colonial quedan alucinados y empiezan a rom per poemas y otros m anus

critos. En Madrid, Huidobro da a la prensa 4 libros; dos en francés y dos en 

castellano. Los franceses son "TOUR EIFFEL” con una cubierta de al "po- 

choir" de Robert Delaunay (él y su esposa Sonia también residieron en Espa

ña) y "HALLALI", sobre la Gran Guerra. Los dos en castellano son “ECUATO

RIAL" y "POEMAS ARTICOS". Del libro “TOUR EIFFEL” existe Facsím il con 

separata del número monográfico de la Revista POESIA dedicada a Huidobro, 

núm eros 30-31-32, invierno 1988-1989.

De aquí proceden las im ágenes del prim er ultraísm o de los que Cansinos 

dice al hablar de ellos "que deben estar perennem ente abiertos como facis

toles".

Pero el chileno es muy suyo y nuestro Guillerm o También. Pronto surgen  

los roces. Huidobro habla de CREACIONISMO y m enosprecia a los ultraístas. 

Estos lo acusan de dogmático, y entonces (aquí viene "Le Corbu" cogido por 

los pelos, o quizás no) y en prim er número de "L 'E S P IR IT  NOUVEAU”, el 

chileno dice: "en cuanto al ultraísm o, me parece una degradación o una mala 

com prensión del creacionism o”. Guillerm o le contesta en la revista "COSMÓ-
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HÉLICES
n  o  te  a *  i \  s

POLIS", desm arcandose de él y apo

yando como verdadero vanguardista  

a REVERDY, que acusa a su vez al 

chileno de copiarle a él. (Picasso lla 

mará a Huidobro, Reverdobro). Para 

rem ate Guillerm o, aunque unos años 

después, le acusa de que su s ante

cedentes lírico s proceden del m oder

nista uruguayo Ju lio  H errera y Reis- 

sig del que copiaría su s ideas con 

otras im ágenes. Y el chileno le con

testa en el suplem ento en castellano  

de la revista "CREATION” con un pan-

EDITORIAL MVNÍIHI LATINO ,l**°,i,u,ad0' AL™ SE DESCUBRE
Á  5 3  ■ |3  A MI VERDADERO MAESTRO ”. En fin

es una historia muy larga de contar 

pero muy in te re sa n te  y cachonda, 

pues por ejemplo a de Torre le cabrea que Vicente falseé voluntariam ente su 

nombre [le llam a Torres y otras veces Detorre) y le am enaza con ortografiar  

vengativam ente su nom bre, llam ándolo Mr. Oui d 'A m b ra u , como Antonio 

Espina lo llam ó para rid icu liza r su "fallido afrancesam iento". Los verdaderos  

creacionistas españoles serían Gerardo Diego y Juan Larrea.

¿Porqué he citado antes a Le Corbusier?. Porque la revista "L 'E S P IR IT  

NOUVEAU" que funda Paul Derm ée con Amadeo Ozefant y Je a n n e re t (Le 

Corbusier) pide a Huidobro colaboración desde el p rim er núm ero. Ozenfant y 

Jeanneret dedican al chileno su libro "Aprés le Cubism e". Y es cierto que 

Huidobro influyó en Le C orbusier a través de su texto "La creación p u ré”: "los  

creacionistas querem os h acer un arte que no imite ni traduzca la realidad. La 

obra habrá de s e r un objeto autónomo", una "creación absoluta". Es famosa  

la frase del chileno: "HACER UN POEMA COMO LA NATURALEZA HACE UN 

ARBOL". Nada de im itar los aspectos del mundo. "NO HE DE SER TU ESCLA

VO, MADRE NATURA".

Y cómo concibe la obra arquitectónica Le Cobusier?. Como un objeto de 

form as puras, de form as nuevas y que se deposita sobre el terreno con in- 

dendencia de las condiciones físicas. De ahí los "pilotis". De ahí el dibujo que
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hice de "Le Corbu" en tiem pos como 

un extraterrestre, viniendo del espa

cio.

En la segunda parte de éste arti

culo, intentaré hablar de la arquitec

tura Ultraísta si es que existe, y a par

tir de García M ercadal, el vanguar

dista que no quiso se rlo  y se hizo 

funcionario.

Izquierda. Diseño de Francisco Racionero 
Arriba. Portada del libro "Hélices"

Notas.
(1). En su libro pionero de "Historias de las 
Literaturas de Vanguardia” dice: “Ultraísmo era 
sencillamente uno de los muchos neologismos 
que yo esparcía a voleo en mis escritos de 
adolescente. Cansinos Assens se fijó en él, 
acertó a aislarlo, a darle relieve”. Existe nueva 
edición de éste libro como número 1 de la 
Biblioteca de Rescate de la editorial 
Renacimiento de Sevilla. 2001.
(2). Existe edición facsímil de la revista "GRECIA” 
realizada por el Centro Cultural de la 
Generación del 27 de Málaga y la Diputación de 
Málaga. 1998.
"Galería de Raros”de Ramón Carande, lo editó 
Alianza Tres en 1982.
(3). Manifiesto publicado como separata en la 
citada edición facsímil de la Revista "Grecia”.
(4). Existe edición facsímil de "HELICES" 
publicado por el Centro Cultural de la 
Generación del 27 de Málaga. 2000.
(5). "Federico García Lorca en La Mancha". Julio 
Bayo. Federación de Madres y Padres de 
Alumnos de Puertollano ( FAMPA). 1998.
(6). Tercer tomo de la NUEVA LITERATURA. 
Mundo Latino. 1927. "OBRA CRITICA” editado 
por la Diputación de Sevilla. 1998. Obras ambas 
de Cansinos Assens.
“La novela de un literato”. Tres tomos. Alianza. 
1982, 1985 y 1995.
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Miguelturra
que es ocupado en parte con el nuevo proyecto a ejecutar.

Tres son las actuaciones b ásicas que podríam os distin

guir:

1) En la calle A larcos, elim inación de b arre ra s a rq u i

tectónicas con la adecuación del acceso del edificio para 

personas m inusválidas; m odificación de la e sca le ra de co

m unicación vertical.

2) En la calle  Libertad, aum entar una altura m ás la 

edificación existente, ocupándose con la nueva planta la 

franja de retranqueo actual del edificio.

3 ) Ocupación parcial del patio de m anzana con un au- 

lario nuevo.

En cualquier caso, la actuación propone la creación de 

dos volúm enes rotundos en planta alta, que se articu lan

Escuela de Música de
La Escuela de Música se encuentra ubicada en el casco 

urbano de M iguelturra, teniendo un doble frente a las ca

lle s Libertad y A larcos. Existen, ocupando el solar, dos edi

ficios de aulas del centro cu ltu ral que se abren a dichas 

calles, contando con dos altu ras a la calle  A larcos y una a 

la calle Libertad. Estos dos cuerpos de edificación tuvieron 

un anterior uso como colegio público y cuenta entre am 

bos bloques con un patio de manzana de tamaño medio,

Proyecto:
Reforma y ampliación de la Escuela de Música 
Cliente:
Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra 
Arquitectos:
Julio Gómez Ruiz. Pablo Gómez Ruiz 
Colaboradores:
Ricardo Alberca González 
Fotos:
Estudio Gómez Ruiz

Izquierda. Fachada exterior 
Arriba izquierda. Escuela actual 
Arriba. Situación
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con Los elem entos de com unicación vertical. Estos c u e r

pos se plantean com o dos cajas blancas, -ca ja s de m úsica 

en las que sen cillam ente se m arcan unas líneas de d e s

piece horizontal -a modo de lín eas de un pentagram a-, y 

que aparecen salp ica d a s por unos cajones m etálicos colo

reados com o si de notas m u sica le s se tratasen, surgiendo 

de dichas cajas b lancas. Esta poética del sonido y el color 

se entiende como adecuado para unas a u la s de enseñanza 

m usica l. Funcionalm ente todas las a u la s se abren a la 

fachada de la ca lle  y del patio m ediante los cajones colo

reados, realizándose las c ircu lacio n e s por p asillo s en la 

parte posterior que cuentan con ilum inación cenital, m e

diante un gran lu cern ario  corrido. Interiorm ente contrasta 

el blanco de las zonas com unes con los ocres y m arrones 

de los acabados acústicos de las aulas, que las hacen m ás 

cálidas y recogidas. Las lu ces y los co lores son siem pre 

los protagonistas.« a »

Arriba. Detalle fachada 
Derecha, de arriba abajo: 
Planta baja 
Planta alta 
Sección y alzado
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Residencia Universitaria 
El Doncel

La arquitectura se construye desde la m ateria de los elem entos que la inte

gran: en este caso el ladrillo Ferrater blanco y el acero cortén com binados con 

'e l vidrio. Se configura así una doble visión del edificio: una fachada delantera

sobre el plano de fondo del gran rectángulo que, en los laterales con

tinúa como plano ciego blanco y una fachada trasera m ás com 

pleja en la que el blanco se combina con la transparencia del 

vidrio. La m ateria define el objeto arquitectónico con su 

rotundidad de gran pieza que se instala sobre el lu 

gar, ocupando la desviación de las carreteras de 

Piedrabuena y Puertollano ubicándose en una 

posición difícil y com plicada, arriesgando 

una nueva línea del espacio de en

cuentro de los viarios.

La form a rom pe el es 

quem a de la repetición 

c o n f i g u r á n d o s e  

como una gran 

pieza unita

ria que 

se
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perfora en su centro para dejar las visiones plurales que 

están presentes en la arquitectura del estudio de Sánchez 

de León. La parte posterior se hace com pleja con volúm e

nes a distintas alturas que se im brican y unen entre sí a 

través de trasp arencias y superpociones. La fuerte geom e

tría se hace com pleja y se suaviza con la visión p lu ral de 

las form as varias y los m ateriales que recorren el edificio 

de uno a otro extremo.

Y por otra parte la luz como juego de som bras que 

enfatiza los volúm enes en su fachada principal y co 

elem ento que atraviesa lo construido en su parte posterior 

a través de los elem entos transparentes de com unicación 

o de las diferentes estancias.

La organización surge desde la racionalidad del proyec

to: un cuerpo destinado a habitaciones de residentes que 

se estudia cuidadosam ente en su s ajustadas dim ensiones 

y que ocupa las plantas del cuerpo rectangular delantero. 

El program a de espacios com unes se sitúa en la parte 

posterior perm itiendo la diversidad de espacios y dem an

das unas so lu cio n es m ás p lu ra le s en esta parte de la 

edificación.
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Edificio de Informática 
y Comunicaciones

El proyecto se plantea com o un edificio lin eal que cierra la 

parcela del Rectorado a la calle  Cuadras, en el Cam pus de 

Ciudad Real. Es un edificio de casi cien m etros de longitud, 

con unos 10 m etros de ancho y dos plantas de altura, que 

se concibe com o un volum en de diseño geom étrico co n s

truido en piedra como pieza neutra que debe c e rra r  la p ar

cela propiedad de la Universidad de C a stilla -La Mancha en 

su lateral derecho.

La prim era consideración es el planteam iento de un 

gran prism a rectan g ular con una volum etría se n cilla  re 

cubierto de piedra caliza en la que los huecos re g u lare s de 

pequeñas dim ensiones m arcan un ritmo uniform e a ce n 

tuado en los a cceso s al edificio que se realizan por la zona 

m ás próxim a al Rectorado. Una planta recta n g u la r con 

proporciones 10-1 establece una volum etría de pequeñas 

dim ensiones que convive con el edificio histórico existente 

contrastando la nueva geom etría con la obra del XVIII.

El edificio tiene una doble fachada definida por una c la 

ra orientación no rte-su r: en la fachada norte la superficie  

plana del conjunto se perfora por los huecos re g u lare s de 

ventanas que acusan el gran e sp e so r del m uro de c e rra 

miento (50 cm s] y la fachada norte se hace m ás com pleja 

con zonas retranq ueadas y salie n tes m arcados por m ar

q u esin a s de horm igón que protegen del soleam iento en 

esta zona del edificio.

Interiorm ente las dos e sca le ra s  situadas en puntos in

term edios distribuyen los diferentes e sp acios que se orde-

Arquitectos:
Carlos Asensio 
Nieves Cabañas Galán 
Javier de Mateo 
Diego Peris Sánchez 
Dirección de obra: 
Emilio Verastegui Rayo

nan a través de pasillo s ce n tra le s o situados en una de su s 

fachadas. Las divisiones interiores se realizan con m obi

liario en DM subrayando el ca rácte r provisional de una ta- 

biquería que se adapta a las m odificaciones y dem andas 

cam biantes del uso del edificio. Sólo en la zona extrem a 

del edificio donde se localizan las grand es m áquinas infor-
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m áticas se realiza una división de fá

brica.

El edificio m arca una sim etría re s 

pecto del edificio del Rectorado en su 

centro y con el edificio ubicado en el 

otro extrem o de una sola planta, pero 

con tratam ientos muy s im ila re s en su 

form alización y diseño dando a sí una
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unidad al conjunto. Configura a s í un 

conjunto cuya pieza central es el edi

ficio del antiguo H ospital de la M ise ri

cordia con dos zonas abiertas en sus 

late ra les que se term inan con la p re 

sencia de los dos edificios lin eales en 

su s  extrem os.« a »
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Formas de arte
De especulaciones

Las cosas, los objetos, los hechos, las actitudes o los com 

portam ientos no son sino palabras. Palabras que forman 

un lenguaje. Un lenguaje de palabras que acaban confor

mando -a l paso de la historia- una selvática fronda de sig 

nificados, de extensiones, ram ificaciones y recovecos s e 

m ánticos. De tal modo que son, som os, las palabras que 

nos designan y nos tachan, y que nombran pero también 

equivocan, en una suerte de juego en apariencia cargado 

de m alignidad pero en realidad pertrechado de irónica m a

ledicencia [nunca mejor dicho).

En nuestra lengua esa ortografía aparentem ente ino

cua de vocablos y significantes, de verbos y adjetivos tra 

viesos y calificativos sustantivados que juegan entre las 

olas de los conceptos como delfines que acom pañan nues

tra navegación, nos propone — desde su s bien abrigados 

diccionarios— posibilidades y proposiciones de lo m ás in

sospechado y contradictorio, asuntos hijos de su s etim olo

gías naturales pero que acaban en el castellano actual poco 

m enos que enloqueciendo y provocando que se arrem eta 

contra las palabras como si de clérigos exorcistas frente a 

un demonio interior se tratara. Tal que ocurre con lo deno

minado «especulación». Y viene tal asunto al texto porque 

aparecía, por ejemplo, no hace m uchas jornadas, en un 

jugoso y clarificad or debate público acaso m ás de lo que 

podría parecer en una lectura superficial del m ism o-, o r

ganizado precisam ente por el órgano editor de esta publi

cación, sobre uno de los nuevos proyectos — no sé bien 

como adjetivarlo para se r exactos, por tanto no lo hago— 

que se presentan en el futuro m ás o m enos inmediato de 

la capital. No es porque fuera el tema a debatir, pero, por

insinuaciones, m edias palabras o lo que suele decirse en

tre líneas, allí surgió la m alhadada bicha: es-pe -cu -la-ció n .

Inocente o culpab le

Palabra maldita, m onstruo de infinitas cabezas, terro r 

de unos y añagaza de otros. ¡Oh, odiosa y abom inable "a c

ción y efecto de especular"!, no sab es que a la m era invo

cación de tu nombre desfila la historia reciente de n u e s

tras ciudades (de mi ciudad, ésta), de nuestros litorales, de 

paisajes y riberas, desconoces que tu dorada luz ha en

som brecido sin em bargo m em orias del pasado y m ohosos 

rincones de la historia m aterial. ¿P o r qué representas un 

nombre tan odiado, que tantos querrían borrar del d iccio

nario porque se avergüenzan de ti? Desearían tacharlo al 

orw elliano modo de aquella novela tan confirm ada por el 

tiempo que vino. Con ese significado abyecto  quisieran te r

m inar porque es feo, como con el dinero, con su denom i

nación, claro. No nombrarlo, para que parezca que no existe,

... aquello que nombra lo más noble sirve 

también para nombrar lo que menos quiere 

ser nombrado... el dinero

no tocarlo, sólo digitalizarlo o, una vez convertido a l p lásti

co de las tarjetas, verlo transm utado en ab stracción pura, 

un ente m isterioso, ajeno, ficticio, volátil y etéreo. Como el 

dinero, no debe verse sino m anifestarse, so lid ifica rse  y 

cristalizar en poder m aterial y no m aterial; la especulación 

fea no debe pronunciarse ni sospech arse, aunque su s ig 

nificado no sea otro que el de "com erciar y traficar" o el de 

"operación com ercial que se practica con ánimo de lucro".
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Vista parcial de la exposición "El gabinete de un coleccionista", del artista 
plástico Manuel Saro. (Galería Max Estrella)

¿P ero es que alguien conoce alguna otra operación co 

m ercia l que persiga el a ltruism o y la beneficencia pública? 

¿Qué hacen profesionales o aficionados de la Bolsa, qué 

hacen m agos y m enos m agos de las finanzas, qué hacen 

in ve rso re s de cu alq u ie r condición y tipología que obtener 

el m ayor interés con la m enor inversión y el m enor riesgo, 

entre los m ás o m enos e lástico s red ile s de las leyes y los 

reglam entos, según el sistem a de organización económ ica 

que el mundo contem poráneo se ha dado en e stab lecer?

Pero el m estizaje de las palabras, lo que hace al le n 

guaje insólito o apasionante o crudo o desconocido para 

los que lo usam os, y que acaso por e sa s u otras d escono

cidas razones ha llegado hasta aquí, es lo que nos lleva a 

este bello naufragio de lo e sp ecu lar, a su s  an fractuosid a

des conceptuales. Porque resulta que estam os hablando 

tam bién de un objeto que refleja, que profundiza, que exa

mina, en definitiva devuelve la m irada o enseña en su e s 

pejo lo (en apariencia) oculto a nuestro ojo. Es que e sta

m os hablando ya de especulación reflexiva, de d elib e ra

ción, de pensam iento; de una de las m ás altas facultades

del s e r  hum ano, cu al es la de poner en uso su inteligencia 

d iscursiva, su facultad para el pensam iento analítico, para 

el conocim iento. Curioso y terrib le; aquello que nom bra lo 

m ás noble sirve tam bién para nom brar lo que m enos quie

re se r nom brado, y la acción que nos provee de dudas e 

interrogantes intelectuales, de procedim ientos m entales 

que vuelcan en la razón pura de Kant, las oquedades in

ciertas del e scu lto r Chillida, la arquitectura de Alvaro Siza 

o los procedim ientos narrativos de Vila-M atas, disfruta de 

la m ism a denom inación que la ejercida por los que pien

san, trabajan y arriesg an  no por el lucro  del conocim iento 

sino por el brillo [esp ecular: de reflejo) de lo m ás opaco, 

que es siem pre el dinero.

A sim etrías

Universo en fin de contrarios, separado s por las s id e 

rale s d istan cias que reco rren los hilos invisibles que inter

com unican espíritu y m ateria, cielo y tierra, e r o s y  thana- 

tos, en esa m ism a resp iración d escom pensada y a veces 

cru e l con que las palabras enam oran o castigan. P alab ras 

de dos caras, duales, cruzad as por una asim etría tan b ru 

tal que nos enloquece y que e n cierran en s í m ism as la 

extrañísim a y contradictoria belleza. Lo que tra n scu rre  en 

el térm ino e sp e cu la c ió n  es un modo tem poral y adjetivo 

que se refleja, nutriéndose a sí de su m ism a fractura s e 

m ántica y colm ando -p o r qué no- la belleza trágica de las 

palabras.

P alab ras a las que debem os m irar, porque m ás que 

le e rla s nos van leyendo a nosotros, contándonos, como en 

un relato fantástico, lo que hem os sido, lo que som os y lo 

que a buen seguro no q ueram os ser.«A»
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Retratos de arquitecto
La últim a m uestra de G uillerm o Pérez Villalta en la Galería Soledad Lorenzo, 

nos m uestra en tres cuadros diferentes, tres retratos de arquitecto y no por 

casualidad. Si en la A cadem ia de Farsnw orth  (La voz de su  amo], podemos 

visualizar a Mies Van der Rohe frente a un perro atento; en Platón cinem a, el 

retratado es Tadao Ando en un cubículo de hormigón, sólo perforado por una 

ventana que deja entrar la luz exterior como en la caverna del filósofo; y, fin a l

mente en la A n un cia ció n  K oolhas IE l vacío está llen o  de pen sam ientos], el 

visible es Rem Koolhas en un contexto de transparencias y opacidades a lte rn a

das. ¿C ual será la fascinación de los arquitectos retratados para figurar en 

asuntos superiores, como explicitan esas piezas? ¿arquitectos m etafóricos o 

m etaforizados?, ¿m etáforas sobre el proceso de construcción que late en los 

ojos del arquitecto?, ¿un em blem a del pasado construido? Desde este interés 

por la m irada del pintor/grabador/fotógrafo sobre el constructor, se deslizan las 

líneas siguientes; que quizás no aclaran tanto como excitan a una búsqueda de 

significados. 0  tal vez, sea como dice Ruiz Cabrero a propósito del fotográfo 

Catalá-Roca: "una vez m ás el retratista se convirtió en el proyectista". ¿Suplir?, 

¿suplantar?, ¿invertir? o ¿inventar?

1. El retrato de Palladio existente 

en e l K u n sth isto ric h e s  M useum  de 

Viena, e imputado por R eger B ernard 

a Paolo Veronés, es un trabajo confu

so y lleno de incertidum bres y v a cila 

c io n e s. Ese re tra to , es s im ila r  en 

m uchos planteam ientos al de Daniel 

B arbaro del R ijks M useum  atribuido 

al grupo de Veronés. B arbaro sentado 

despliega su cuerpo hacia la izquierda 

del espectador, m ientras su s hom bros 

inician un suave giro que concluye en 

su cara, abiertam ente desplazada ha

cia la izquierda del m arco. Los ojos de 

Barbaro son ajenos no sólo al centro 

del espacio definido, sino al libro que 

abierto so stie n e  in d iferente con su 

mano izquierda. Bernard en su s  A ltes  

M eister, form ula a lgu n as precisiones 

sobre la im probabilidad que Veronés 

hubiera realizado el retrato de P alla- 

dio del natural, añadiendo que tal tra 

bajo m ás bien era una adición de g e s

tos y figu ras pertenecientes a varios 

cab a llero s de la sociedad véneta del 

quinientos. Destruida, o al m enos pre

tendida tal argum entación, por el tra 
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Página Izquierda: Guillermo Pérez Villalta, Platón Cinema, 2000. Temple sobre lienzo. 71 x 100
Mario Sironi, L'architetto, 1922. Óleo sobre lienzo. 87 x 55
Abajo: Henri Cartier-Bresson, Jean Paul Sartre et Jean Pouillon, 1946

bajo de Gianni Ferri publicado en 1994 en el B olettino del C entro  In tern a zio n a le  

di S tu d i dA rch itettura A n d rea P a lladio  bajo el nom bre de P re c is io n e s  pa lla d ia -  

nas. Ferri argum entaba que la ironía m ostrada por Veronés a l retratar a P alla- 

dio, fue consecuencia de la torm etosa relación entre am bos en Villa Masen 

Olvidó s e ñ a la r Ferri, que el retrato de Veronés estaba datado [que no firmado] 

en 1555, uno o dos años antes de la colaboración de Palladio con el pintor. 

Down, retomó la posición de B ernard llevándola m ás lejos y pretendiendo aven

tura r que el retrato asum ía aspectos p arcia le s de una pluralidad de individuos y 

expresaba una unidad trem endam ente inquietante. Algo así com o los ojos de 

Falconetto, las orejas de Cornaro, los labios de Romano, los cab e llo s de Sanso- 

vino... Un retrato im posible, en sum a, com o los ensayos vegetales de A rcim bol- 

do.

2. El retrato de Giovanni Batistta P iranesi, que ejecutó Polanzini en 1750 nos 

presenta a l arquitecto veneciano, como un dios flotando en un m ar de nubes, 

desnudo el torso y sostenido en un basam ento pétreo; el pelo muy corto, con 

grandes entradas pese a los treinta años de edad del retratado y con la v is ib ili

dad de un libro sobre el lado derecho de la cornisa en la que aparece tallado su 

nom bre, su origen y su profesión. Polanzini, podía haber optado por u b icar el 

universo profesional de Piranesi en la escenografía o en el grabado al ag uafu er

te actividades m ás d esarro llad a s en la fecha del retrato que se produce diez 

años después de su llegada a Roma con el e m b ajad o r’F rancesco V ernier para 

rendir tributo al Papa Lam bertini que fué Benedicto XIV. Pero optó cu rio sa m e n 

te por d esig n a r la arq uitectura como ejercicio principal del hom bre. Y eso que 

Piranesi no se enfrentó a trabajos específicos de arquitecto hasta 1763, cuando 

Clem ente XIII le encarga el rediseño del ábside y la tribuna de San Ju a n  de 

Letrán. Antes de esa fecha de 1750 P iran esi, había trabajado con su tío el 

arquitecto veneciano Matteo Lucchesi, M agistrado de A guas de la República y

respon sable  de la erección de los m u - 

razzi. Obra hid raúlica consistente en 

trazar un cordón de piedra de Istria 

entre el Lido y P e lle strina, para evitar 

sobre Venecia el influjo de las m areas. 

Los datos que prop orcion a M ichela 

Maguolo en el texto Veneto. It in e ra ri 

n e o c la s s ic i .  I lu o g h i,  la  s t o r ia ,  

l'arch itettura  , apuntan a que las tales 

obra de los m u ra zzi dieron com ienzo 

en 1744 y finalizaron en 1782. Piranesi, 

tras su llegada a Roma en 1740, p e r

m aneció hasta m ediados de 1743 y se 

sabe que regresó a Venecia entre mayo 

y principios de 1744- T ras alg un os via

jes a Nápoles, su segunda estancia ve

neciana se sitúa entre julio  de 1745 y 

agosto de 1747. Luiggi Ficacci habla de 

la form ación del joven P iranesi, antes 

de su partida a Rom a con su tío Luc-
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chesi "que estaba a la sazón construyendo los m urazzi". 

Pero si Piranesi llega a Roma en 1740 y se supone que 

llega ya con la form ación verificada en la bottega  de Luc- 

chesi; éste trabajaba en los m u ra zzi antes de la fecha cita

da por Maguolo. Salvo que la fecha del retrato de Polanzini 

no sea cierta.

3. Dos cuadros -o mejor, tres aunque parezcan dos- de 

Mario Sironi establecen entre ellos un severo conflicto. 

Ambos son de 1922, L 'architetto  y P e rife ria ; aunque hay 

una P eriferia  de 1920, que sería la tercera pieza en litigio y 

que juega con las otras dos posteriores a ella m ism a en 

dos años. El prim ero de ellos, nos m uestra al arquitecto 

con la m irada oblicua, dirigida hacia la luz exterior y con 

su mano derecha abierta sobre la m esa. La mano izquier

da, no sólo nos resulta im precisa en su posición, sino que 

sujeta algo díficil de identificar (¿una escuadra?, ¿un lapi

cero?, ¿un trozo de m adera o de arcilla?). Hay un fondo en 

un plano medio m arrón sobre el se adivina un hueco de 

medio punto m isterioso. El plano próximo del fondo nos 

perm ite ver a la izquierda un capitel (¿de piedra o de e sca 

yola?) de orden com puesto dispuesto sobre una colum na 

prism ática de m adera. A la derecha, y en situación p areci

da -d isp ue sta sobre un prism a de m adera-, se nos pre

senta un ánfora de arcilla  rojiza. El arquitecto va vestido 

con un cam isón o un guardapolvos blanco muy escotado, 

sin cuello y sin b olsillos superiores. El arquitecto m ira ha

cia fuera, de donde proviene la luz con un gesto muy serio 

y m elancólico. El gesto de L 'architetto, es parecido al que 

sostiena L 'allieva, pintada por Sironi dos años m ás tarde. 

La otra pieza que contrapongo a L 'a rc h ite tto  es, ju s ta 

mente la visión que éste realiza desde la ventana para d es

cu b rir esa P eriferia . Una vía de tren que se curva a la 

izquierda y que surge desde abajo del cuadro para lle g ar a 

su parte superior. Desde ese punto su pe rio r oculto por un 

edificio herm ético, inicia su recorrido una vía de tranvía; 

por ella se desliza en el momento que m ira L 'architetto, 

un coche vacío y fantasm al, que se desliza en un exterior 

m ás fantasm al aún. Sólo parece ir a su encuentro un c a 

mión también vacío y parado. La segunda P eriferia , pinta

da dos años antes, com pone un intervalo tan preciso como 

el m arcado por L ' architetto  y por L 'allieva. Expresa lo 

mismo -m o le s anodinas de edificaciones im personales, una 

chim enea hum eante, un calle  hosca y un cam ión d e s li

zán d ose- pero con un punto de vista inferior, como si la 

ventana de L ' architetto  hubiera descendido unos cuantos 

pisos y se acercara a la cota de calle.

4. La tertulia del café Zahara Madrid (qué nombre tan 

impropio para un café, apostar por un nom bre de playa 

gaditana) nos presenta a un buen cuajo de la generación 

del 25 con otras gentes diversas provenientes del cine, de 

la pintura o de la literatura. Un Madrid de tertulias, del 

Pombo a la Granja del Henar, del Zahara a Lhardy. A llí 

están los arq u ite cto s L a casa y G arcía M ercad al. La casa
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Página Izquierda: Guillermo Pérez Villalta, La academia Farnsworth (La voz de su amo), 2000 
Temple sobre lienzo. 100 x 141
Guillermo Pérez Villalta, Anunciación Koolhas (El vacio está lleno de pensamientos), 2000 
Temple sobre lienzo. 100 x 141
Abajo: Franceso Polanzini, Architectus Piranesi, 1750. Grabado

con gafas ríe de la pose de M ercadal, tum bado en prim er plano, como un payaso 

cortesano. También son visib les Edgar Neville -antes del encargo de su casa a 

A rn iches y Dom ínguez- y Tono, M arcel B reu e r y Rivas Eulate, Alm ada N egreiros 

y Ponce de León. Más que una tertulia parece una reunión de confraternización 

de m odernos en esa encrucijada de los años veinte. Años que trazan un viaje 

lleno de sobresaltos, entre la exposición parisina de 1925, la llam ada al orden de 

Cocteau de 1926, la frialdad in au gural de 1927 como relata Juan  Jo sé  Lahuerta 

y la c ris is  de W all Street de 1929.

5. El otro retrato no es propiam ente el retrato de un arquitecto, m ás bien 

sería el del filósofo Jean Paul Sartre, que ha servido para la portada del libro de 

Henri Levy El s ig lo  de Sartre-, y no es casulidad la elección de entre los m uchos 

retratos posibles que se elija para hablar del siglo XX, este de Sartre con Poui- 

llon. Una foto realizada por Cartier B resson, recoge a un joven m aduro Sartre 

arropado con pelliza -co m o un cabrero ca ste lla n o - y fum ando en pipa. Parece 

e scu ch a r a l arquitecto Jean Pouillon a l com ienzo de un puente infinito, que eso 

en definitiva es el siglo XX. Y ese puente infinito que cabalga hacia una cúpula 

señ era, puede muy bien s e r  el parisino Pont des Invalides. De tal form a que esa 

cúpula lejana se adivina a lo lejos como testigo de la conversación: las piedras 

com o testigo de una charla o de una confidencia. Sartre escuch a atentam ente 

a Pouillon que sujeta una carpeta con algunos dibujos secreto s. ¿De qué hablan 

nuestros hom bres en una m añana fría, dispuesto sobre el Pont des Invalides? 

y ¿qué dibujos esconde Pouillon en su carpeta?

6 . Hay un autorretrato apócrifo de Le Corbusier, poco conocido y m enos 

com entado, quizás por su rareza. La pintura de Jeann eret, había sido siem pre 

fruto de una estilización poscubista y rara vez se había inclinado por la fig u ra

ción. Y m enos por el retrato, aunque fuera propio. En él, el m aestro suizo posa

-se  ve posar- con la m irada dirigida al 

suelo de la estancia, lleva su s  gafas 

redondas de sobra conocidas y so stie 

ne -com o Sarte en la foto de Cartier 

B re sso n - una pipa entre su s  labios. 

En la mano derecha sostiene un lápiz, 

que representa obviamente, la ca pa ci

dad de expresión de todo lenguaje. En 

la m ano izquierda, un poco plegada 

hacia el cuerpo, sujeta un bolo pétreo 

de medio tam año -com o una naranja 

grand e- de cuarzo blanco con vetas 

rojas. Esa bola pétrea com pone la otra 

dim ensión de su m irada reflexiva y re 

presenta la m aterialidad bruta de la 

piedra. Pero es, atención, una m ate

rialidad rectificada y m anipulada por 

la m ediación de una labra o de un pu

lido o un talla. La m irada reflexiva de 

L.C. explícita la potencia de todo pen

sam iento, que captura en su s term i

nales nerviosas la presencia de la m a

terialid ad  que flota en su m ano iz

quierda; viaja a su cerebro y m erced 

al pensam iento transform a su e xpre

sión en lenguaje, que se m overá d e s

de la instrum entalidad del lapicero de 

su mano derecha.« a *
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¿Qué pasa con el cine español?
Si En el pasado año el cine español ha caído en picado a nivel de receptividad

n popular. Es un hecho incuestionable. Su cuota de espectadores ha descendido

« del 19 % que obtuvo en el 2001, hasta apenas un 12 %. Casi 10 m illones de 

espectadores m enos; y lo que es aún peor, 7 de cada 10 películas que se reali-
l/)
°  zan en nuestro suelo patrio, pierden dinero.
L_

§. ¿De quién es la culpa de todo esto? Creo que responsables som os todos. Por 

parte de m uchos sería un grave e rro r no ejercer la autocrítica. Me refiero en 

este caso, al fundam ental colectivo de los distintos profesionales de la in d u s

tria, pero tampoco sería justo hacer recaer exclusivam ente en ellos la cu lpab i

lidad de la situación, m ás en un año en el que han dem ostrado sobradam ente 

su solvencia creativa, claro que de polvos antiguos vienen estos lodos actuales. 

Un año que, probablem ente, a nivel creativo ha sido de los m ejores del cine 

español en dem ocracia. Y si no, tomen nota por si acaso se les ha escapado 

alguno de la retahila de buenos, salu d ab les y hasta geniales títulos que se 

pudieron ir viendo a lo largo del pasado año (están calificados de una m anera 

intransferiblem ente personal y absolutam ente subjetiva, de 1 a 5 entre parénte

sis], eso siem pre que se pudieran fiar de mi criterio y por si tuvieran la oportu

nidad de recu perarlo s aunque fuera a través de la pequeña pantalla. Conste que 

prácticam ente me he visto m ás de 2/3 de la cosecha anual. Ahí va a continua

ción la relación, en orden cronológico a como fueron estrenados en las panta

llas ciudadrealeñas: El hijo de la novia (es una obra en espíritu argentina pero 

en coproducción con España] [5]; Hable con ella (5]; G uerreros (3]; En la ciudad 

sin lím ites [4]; Rencor (3]; Todas las azafatas van al cielo (también hispano-

La dejación de funciones y el incumplimiento de las 
TV 's a la hora de invertir en la cinematografía española

argentina) (3]; El alquim ista impaciente (4): X (3); Smoking room (4); El otro 

lado de la cama (el gran taquillazo de esta temporada] [4]; Machín: Toda una 

vida (4); El viaje de Carol (5]; Poniente (5]; La caja 507 (4]; Pasos de baile 

(coproducción con los USA] (4]; Volverás (3]; Darkness (3); Nos miran (3); 800 

balas (4); Los lunes al sol (5]; Lugares comunes [más argentina que otra cosa,

pero tam bién en coproducción) (5]; El 

robo más grande jam ás contado (4); 

El Caballero Don Quijote (3) y Una casa 

de locos (francesa sobre todo, pero 

con im portante aportación nuestra) 

(5). Más algún que otro título fallido 

pero no exento del todo de in te ré s 

como Piedras, Historia de un beso, El 

segundo nom bre, P rim e r y últim o  

am or o El traje.

Como verán no está nada pero que 

nada mal, la cosecha del 2002 , y quien
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Que el Ministerio de Cultura apoye firme y decididamente al cine, sin 

prebendas, que se atenga a criterios sensatos

esto com enta adm ite sin com plejos s e r  un fan furibundo 

del cine norteam ericano de siem pre, aunque ello no me 

impide, en modo alguno, adm itir y reco nocer lo bueno de 

otras latitudes y cu ltu ra s o tener algún tipo de prejuicio, 

salvo el inequívocam ente artístico, a la hora de e njuiciar 

los trabajos de cu a lq u ie r otra cinem atografía. Pero reto

m em os lo que aquí interesa. ¿P o r qué, pues, si se han 

estrenado tantas buenas producciones la cinem atografía 

española se ha venido tan para abajo? Varios, considero y 

sin por ello pretender sen ta r cátedra, son los factores a 

ten er en cuenta: el prim ero de todos el que alude d ire cta

mente a las respon sabilidades de los propios profesionales 

y creativos (directores, autores, actores, guionistas... no 

tanto precisam ente los m ás estrictam ente técnicos] que 

han estado m ucho tiempo, dem asiado, fabricando un cine 

pobretón, casposete, pseudointelectualoide, raquítico, re i

terativo (y no tanto por ab u sa r de tem as concretos, como 

el de la Guerra Civil, del que por otra parte no existen 

tantos títulos com o suponem os, sino por la m anera de 

hacerlo). Se ha considerado que hacer cine de género (su s

pense, terror, acción, fantástico...) era algo que parecía e s 

tar m al visto hasta por e llo s m ism os y carente del pedigrí 

que a lo m ejor debían pensar otorgaba un cine m ás serio, 

m ás social, m ás com prom etido, m ás radicalm ente alejado 

de los gustos populares, m ás negativam ente «progre» (y 

entendíble por otra parte, tra s largos años de censura). El 

caso es, que en su vanidad y pretenciosidad m ás absoluta, 

acabarán alejando al propio espectador español, generando 

un m anifiesto rechazo ante la "cutrez" de todo tipo que le 

era m ostrada. Afortunadam ente, éste es un cine que sie m 

pre ha ido contra viento y m area y regularm ente ha venido

dándonos diferentes talentos que han ¡do m anteniendo la 

antorcha encendida. Siem pre, com o m ínim o, ha venido 

ofertando cada tem porada 5 0 6 títulos espléndidos, amén 

de unos cuantos correctos. Pero llegados a este punto to

cam os otro apartado que con sider fundam ental: el del cine 

de tipo medio, el que confiere solidez a una industria. No 

olvidem os que el CINE guste o no guste es una industria, 

que se cim ienta so b re  todo en que haya una fab ricació n

Franclnco Rodrígum Sonido: Mtguol HnjtiB Ventilarlo: fconlix lll'nmlo Moillnjn: JoniS Snlr.eiln 
>r do Arle-: A ntxóu tióim'* Uii'oi'U'r do VoloifrufiiV J .w iiT  AtCuirroKurolin A.E.C. 
i Productor EJooutlvo: AriidMu AUmidiivm-

G uión y D iroución: Pedro Almodóvar

J a v i e r '  - 
Leonor 
Bario  Grasura 
R o s a r io  Fu  
Con la participara 
Geraldine ChJ
MniiulllKjB: Kanuolp Sulur 
Múuieu: A lborto  Igloolo 
Dlroutora do l’i-ortuoolOiu Et
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general, de tipo medio, que tenga salida. Este es otro de los 

aspectos que no existe en nuestro cine. Ya indicaba con 

anterioridad que 7 de cada 10 películas que se realizan en 

nuestro país pierden dinero y, lo que es peor, lo hacen con 

toda la justicia del mundo, pues son de precaria calidad y 

m uchas son sostenidas exclusivam ente por subvenciones 

que les acaban haciendo m ás m al que bien. El problem áti

co tema de las subvenciones es tema árido y de nada fácil 

solución. ¿Cómo repartir éstas? ¿En base a qué criterios? 

¿Indiscrim inadam ente? ¿A quién y por qué otorgarlas? ¿Te

niendo en cuenta qué? Estos y otros interrogantes creo 

que no son suficientem ente aclarados por quienes com pe

te.

Una vez hecho el ajuste de cuentas con los profesiona

les del ramo (probablem ente som ero y superficial pero ne

cesario, porque tampoco este artículo pretende se r taxati

vo sino motivo para la reflexión y el debate), pasem os a 

otras posibles o supuestas ca u sas del por qué de la crisis. 

Otro apartado a tener en cuenta es la dejación de funcio

nes, el incum plim iento llevado a cabo por parte de las dife

rentes televisiones, de todo ámbito y pelaje, de invertir en 

las producciones patrias. No se debe olvidar que en una 

cinem atografía tan carente de recursos, el papel que ju e 

gan las m ism as bien podría se r determ inante en m uchas 

ocasiones. Y no sólo achacable a su falta de apoyo econó

mico, sino por escasa, pésim a distribución de los produc

tos, o rutinarias ofertas para ver los trabajos de nuestros 

cineastas en horarios m arginales o intempestivos, aleja

dos de ese «prim e time» que les daría tanto oxígeno. Por

que lo que sí al m enos parece se r también un hecho con- 

firm able, es que el cine español no carece de audiencia en 

la pequeña pantalla, tanto el m ás apolillado y antañón como 

el fechado m ás recientem ente. Ahí están si no para co rro 

borarlo espacios con su buen núm ero de Seguidores como 

VERSIÓN ESPAÑOLA, EL CINE DE LOS JUEVES o CINE DE 

BARRIO.

Tenemos pues, unos cuantos apartados que bien pu

dieran servir como motivo de reflexión. Pero nos queda 

alguno m ás fundam ental. Llegado a este punto, trataré de 

que mi m anifiesto y para nada ocultable p ronorteam erica- 

nism o no me ciegue o me im pida poder ver aspectos re 

chazables del Im perio. Em pezando porque, así de prim e

ras, ese m ercado libre y abierto que propugnan los propios 

anglosajones, a veces, es una falacia o una m era engañifa. 

En prim er lugar nosotros le hacem os el im pagable regalo 

de nuestro idioma al doblar prácticam ente todas su s  pelí

culas, y en cambio e llo s no adm iten en su territorio ni una 

sola de allende su s fronteras que no esté subtitulada, con 

lo cu al esa prim era y básica b arrera ya está puesta de 

forma poco igualitaria. Curioso todo esto, pues en tiem pos 

de la República todo el cine extranjero que era estrenado 

en España estaba com pletam ente subtitulado, lo cual, al 

acab ar la Guerra y va ria r esa política, fue motivo de ab u

cheo generalizado por los espectadores de aquél entonces. 

Justo lo contrario de lo que acontece en la actualidad. ¿Y si 

se decidiese de una vez por todas p asar las p e lícu las del 

Im perio en su idioma original, convenientem ente tra d u ci

das claro está?

Idioma aparte, qué duda cabe que la «dictadura» a la 

que som os som etidos por las «m ajo rs» norteam ericanas 

resulta un tanto excesiva. Y asfixiante. Está claro que ha

brá que tom ar alguna medida en ese sentido y poner coto 

a las restriccio ne s que e llo s m ism os ponen a la propia 

industria española, o a la de cu alq u ie r otro lugar, pues, 

con frecuencia la película española de turno es retirada 

inm isericordem ente a los 5 días de estar en cartel para 

dar paso al preceptivo título norteam ericano, aunque sea 

de ínfima categoría. Y conste que al s e r  m ás selectivo con 

los títulos norteam ericanos, sería probablem ente aún m a

yor el predicam ento y el prestigio crítico que obtuvieran, 

aunque probablem ente los beneficios no serían los m is

mos, y el dólar es el dólar. También esto deberá se r anali-
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zado al detalle por todos aq u e llo s resp o n sab le s de nuestro cine y de nuestra 

política cu ltu ra l que se vean involucrados en el asunto. Como tam bién tener en 

cuenta d esgravaciones fisca le s para quienes generan arte e industria.

En todo caso trataré de no s e r  o ca e r en actitudes patanas o catetas, y por 

el m ero hecho de que algo sea autóctono y español no voy a hacer tam poco una 

defensa num antina o de nacionalism o barato. Tampoco caeré en lo contrario, y 

me doraré la píldora m ás de lo debido a quienes alim entan perm anentem ente 

mi alm a y espíritu, a los am ericanos del Norte. H áganse las co sa s como se 

deben hacer, aplicando la sensatez y el sentido com ún, con crite rio s lo m ás 

justo posible, sin aspavientos, sin rad icalism o s inn ecesarios, sin e nfrentam ien

tos inútiles o estériles.

Y apelando una vez m ás a la paciencia y la constancia, prosigan los profesio

nales de nuestra industria ese cam ino ya em prendido de se g u ir ofertando va

riedad de géneros y estilos, sin ren u n ciar jam ás a crite rio s propios, ni a co n ce

siones fáciles u oportunism os pero teniendo un poco m ás en cuenta al e sp e c

tador que acude a las sa la s, que es quien paga y da el refrendo. Se puede 

perfectam ente ofertar calidad, riesgo, com prom iso pero sin d escu id ar por ello 

el entretenim iento o el sentido com ercial. MISSING [DESAPARECIDO), un ejem 

plo entre tantos m uchos, es una película que consigue au n ar com prom iso, que 

habla de co sa s muy se ria s  y que nunca descuida su capacidad su para engan

ch a r al espectador, para tenerle entretenido.

Resum iendo, vendam os m ejor nuestro cine, pongám onos si es necesario 

en m anos de e sp e cia listas del «m árketing» de todo tipo [en esto como en tantas 

co sa s los no rteam erican os son únicos, y bien que lo ha sabido ver o lo ha 

debido ap ren d er Pedro Almodóvar), valo rem o s cuando haya que hacerlo todo lo 

nuestro, dém osle oportuna cobertura y tirem os entre todos hacia delante, con 

esfuerzo, con trabajo, con talento claro. Que las televisiones reaccionen y lle 

guen a acuerdo s puntuales. Que el M inisterio de Cultura apoye firm e y decidida

mente a l cine, sin prebendas, que se atenga a criterios sensatos. Y que, fin a l

mente, se le ponga alguna que otra barrera sensata, sin entrar en batallas, sin 

prohibiciones de ningún tipo, pero regulando el m ercado, no regalando privile

gios a nadie, con ad ecuad as restriccio n e s a ese cine norteam ericano que ig u a l

mente ejerce ese derecho con producciones de nacionalidad ajena.

Todo esto y algún que otro aspecto m ás que seguro se me queda en el 

tintero, puede que sea un cam ino para s e r  tenido en cuenta, para rem ontar el 

vuelo. Claro que m uchos se dirán que lo que propongo es la búsqueda de la

piedra de Roseta o del Santo Grial, 

pero si otros lo han encontrado a lg u 

na vez ¿por qué no nosotros? Creo s in 

c e ra m e n te  que e ste  co n stitu ye  un 

buen momento, un momento de re s 

petable efeverscencia y ebullición cre a 

tiva, un momento con indicadores po

líticos y económ icos que facilitan una 

transición para un buen com ienzo del 

estado de las cosas. Y pese a mi m ili

tante e incurab le  norteam ericanism o, 

deseo la m ejor de las su e rte s  a un 

cine que es tam bién el mío, y que 

sie m p re  d eb iera m a n te n e rse  com o 

hecho cu ltu ra l d iferenciador frente al 

gran coloso (es posible, F ra n cia  en 

parte lo ha conseguido, se reparte la 

cuota de m ercado, en un claro  «fifty 

fifty»), para que me sigan, nos sigan 

contando y lo hagan de la m ejor m a

nera posible, las historias, las costum 

bres, las peculiaridades, la cultura de 

quienes y lo que nos rodea, de n u e s

tro entorno, en el que hem os crecido 

y nos seguim os desarrollan d o. Y por 

favor no in te rp re te n  esto com o un 

nacionalism o de charanga. Es, s e n c i

llam ente, una cuestión de justicia  cu l- I 

tural, so cia l y poética. Y esp e re m o s 

que nunca más, un enunciado que nos 

haga ca vilar sobre el precario estado 

de nuestro cine, ojalá el de todos.« a » I

HISTORIA DE UN BESO
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Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca

Una muestra extemporánea 
en un enclave idílico

gj Situado en un contexto elegido y casi ideal, el Museo de
Q.

Arte Abstracto de Cuenca es esa pincelada genial y única 

que intem poraliza una obra y le confiere el caracter in- 

5  m ortal de las verdaderas m anifestaciones artísticas. Para
(TJ
= com prender de forma coherente el significado del Museo 

o es necesario rem ontarse a su s orígenes, al momento so 

cia l y político de la época en que fue concebido y creado de

m anos, no sólo de un artista, sino de un luchado r y a rr ie s 

gado anacrónico lleno de sensibilidad que supo y pudo m a

terializar todo un hito en la historia del arte español.

El Museo de Arte Abstracto Español se inauguró el 1 de 

julio de 1966, en las C asas Colgadas de Cuenca, propiedad 

del Ayuntamiento, en un em plazam iento que lo hace único 

en el mundo de los m useos de arte. En España se vive 

entonces en un sistem a políticamente dictatorial y aislado 

internacionalm ente, que por su puesto no ve con buenos 

ojos estas m anifestaciones subversivas y extranjerizantes 

creadas en ámbitos de libertad e independencia, absoluta

mente opuestas a las consignas del régim en español im pe

rante. De tal m anera que, cuando en España se com ienza a 

hacer arte abstracto, todas las vanguardias históricas han 

pasado ya de moda y se han extendido por todo el mundo.

En este contexto de retraso intelectual surge, en una 

zona absolutam ente deprim ida como C a stilla -La Mancha, 

entonces inexistente, la arriesgad a idea de c re a r un Mu

seo de Arte Abstracto en Cuenca. En ese momento, e legir 

la abstracción como m anifestación artística es m ucho m ás 

que un posicionam iento estético, es sobre todo un posicio- 

namiento ideológico y ético con las dificultades de todo tipo 

que ello suponía; y crearlo  en Cuenca, es quizá una s o lu 

ción estratégica para, precisam ente, llevarlo a efecto sin 

dem asiados protagonism os que im pidiesen la ejecución de 

tan «original» propuesta.
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La ¡dea se debe a Fernando Zóbel, (1924-1984) que nació 

en Manila, (Filipinas), hijo de un em p resario  español. En 

1966 crea, junto a Gustavo Torner y Gerardo Rueda, el Mu

seo de Cuenca con fondos de su propiedad com puesto por 

obra propia, junto a otras obras adquiridas a otros autores 

abstractos. En 1980 el creador y propietario de las obras del 

Museo hizo donación de las m ism as a la Fundación Juan 

March, que desde entonces gestiona el espacio m useísti- 

co.

El Museo es en s í m ism o un conjunto de fuertes con

trastes, incluso de grandes contradicciones. Quizá esta c ir

cunstancia le confiere un ca rácte r s in g u la r y especial, y 

sobre todo, trem endam ente atrayente. La abstracción como 

ausen cia de todo elem ento figurativo toma en este m useo 

un protagonism o dom inante, no sólo por su fondo y su 

contenido, sino tam bién por su form a, su estética, su e s 

pacio y su luz.

D esequilibrios y contrastes

El Museo, «colgado» y asom ado a la e sp e ctacu lar s e 

rranía conquense con el río H uécar como elem ento d eter

m inante, desde el abism o de su s  paredes roco sas y la ili

mitada y desm edida elevación de su cielo, alberga las obras

F O R M A S  DE  A R T E  4 »

Derecha. Obra de Chillida

de Tápies, Saura, Chillida, Gustavo Torner, M anuel Viola, 

Palazuelo, H ernández Pijuan, Gerardo Rueda, Teixidor y 

Fernando Zóbel entre otros m uchos. Estas com p osicio

nes suponen un violento y a la vez sugestivo contraste de 

artístico d esequilibrio e inesperad as y desconocidas s e n 

sacio nes.

El Museo en sí es una argum entación extem poránea 

cuyo lenguaje crea e interpreta una nueva realidad e n fre n 

tada a una entorno figurativo que lo acoge y lo am para en 

un desafío am able y benévolo. La colección perm anente 

del Museo está com puesta por la obra de un grupo de 

a rt ista s  co n te m p o rá n e o s con una m anera de exp re sió n
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... «ejemplo del uso que podría darse hoy, con gran eficacia cultural, a unos 

edificios y unas agrupaciones urbanas que, siendo un tesoro que tienen 

muchas de nuestras ciudades, corren el riesgo de desaparecer o 

amojonarse en un frialdad arqueológica pasado o inútil.» Miguel Fisac

absolutam ente pe rso n al y subjetiva, 

con autonomía propia que tiene su s 

norm as y su s leyes alejados de cu a l

quier tipo de realidad que pudiera s e r

vir de referencia. La abstracción tiene 

también sus propias limitaciones, pero 

utiliza su s elem entos plásticos intrín

secos: la com posición, el equilibrio, el 

color, la m ateria, el ritmo, etc.

3) Lo que se puede hacer con una 

casa antigua apunto de se r derribada

y
4 ) Cómo puede d arse vida a una 

ciudad española.

La enorm e im portancia que doy al 

contenido del m useo creo que sólo 

quedará patente dentro de 50 años».

Esta colección inicial creada sobre 

la base de autores españoles fue con- 

cebida con el fin de con seg uir una re

presentación de los principales artistas de la generación abstracta española. Su 

creador, Fernando Zóbel, deseaba que no se dispersara la obra de su s com pa

ñeros, que no se m archara toda al extranjero y que fuera conocida en España.

El propio Zóbel definió e l co n te 

nido del M useo cuando dijo que, « e s 

tas o b ras form an parte d el m useo 

im a g in a r io  de t odo jo v e n  p i n t o r  

español».

Sin duda, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca ha m arcado un 

punto de referencia dentro del arte contem poráneo en España. Para el arq u i

tecto Miguel Fisac, es un «ejem plo del uso que podría darse hoy, con gran 

eficacia cultural, a unos edificios y unas agrupaciones urbanas que, siendo un 

tesoro que tienen m uchas de nuestras ciudades, corren el riesgo de d esapare

cer o am ojonarse en un frialdad arqueológica pasado o inútil.»

Para el m úsico y com positor Cristóbal Halffter, el Museo de Cuenca es, «la 

m uestra m ás perfecta de varias cosas:

1) La colección m ás completa del arte español desde 1950 hasta hoy.

2) La m anera de ofrecer al público esa colección
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Gaudí: «Genio y figura...»
Ante el 150 aniversario del nacim iento de Gaudí, parece necesaria una breve 

reflexión sobre tan p ecu liar personaje. Aunque sean sim ples, incom pletos y 

centrados sobre un aspecto particu lar de su persona y su obra, estos párrafos 

dedicados a este im portante arquitecto español, son a todas lu ces ineludibles.

Nadie puede poner en duda que, Antonio Gaudí i Cornet sea uno de los 

arquitectos m ás geniales con los que ha contado la arquitectura universal. Su 

obra, en general, es una gran aportación al patrim onio arquitectónico de la 

hum anidad, si bien para su época fue algo fuera de lo com ún, un trabajo muy 

por delante de lo que en aquel momento se podía concebir, y por ello inacepta

ble en un principio. Pero la sensibilidad de algunos person ajes coetáneos de 

cierta im portancia, o quizá el encuentro inesperado con otros tam bién de m en

talidad abierta, le dieron a Gaudí el em pujón necesario  para poder h acer re a li

dad su concepción arquitectónica. En cu alq u ie r caso, no se puede dudar de su 

'genialidad' y, aunque sea en unas pocas y su p e rfic ia le s pinceladas, se puede 

intentar ver el trasfondo que le ayudó a co n sa g ra rse  com o tal.

El genio no nace; se hace

Gaudí nació en R eus el 25 de junio de 1852 en el seno de una fam ilia de 

caldereros. Es ahí, en ese am biente a rtesan al en el que Gaudí pasó su infancia 

y en el que, muy posiblem ente, trabajara tam bién ayudando en d eterm inadas 

labores de la fragua y de la forja de su padre, -F ra n cisco -. No se puede d e sca r

tar en absoluto que esta etapa de su 

vida haya sido de las m enos influyen

tes en su obra posterior. Todo lo con

trario. Al m enos el valo r que él le dió 

al trabajo artesanal así parace ind icar

lo. A p e sar de todo, uno no puede de

ja r  de preguntarse cu ále s fueron las 

fu en tes de in sp iració n  de Gaudí, en 

qué basaba su s proyectos, cuál era su 

móvil, qué influencias tenía, cómo tra 

bajaba. Hasta nosotros ha llegado con 

m ás clarid ad  su 'em pirism o e stru c 

tural' con e sa s m aquetas invertidas de 

la e structura de su s obras que, una 

vez fotografiadas y giradas, daban lu 

gar a las form as m ás o m enos defini

tivas de su s creativos espacios; nos 

han llegado también referencias de su 

trabajo a pie de obra, de su s  s u c e s i

vas 'm odificaciones sobre la m archa' 

hasta co n seg u ir el resultado deseado; 

cómo no, tam bién nos ha llegado su 

personalidad un tanto extraña, su vida 

célibe, su apariencia uraña y hasta su 

tem peram ento fuerte, nada ap recia- 

ble en las pocas im ágenes que de él 

nos han quedado; y no podem os olvi

dar en absoluto su relación con la fa-
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milia Güell, sin La cual Gaudí no sería Gaudí. Todos estos 

aspectos, m ezclados convenientem ente, y en la fecha ade

cuada, fueron dando como resultado, las distintas obras 

que hasta nuestros días han llegado.

Las rem iniscencias

Cuando Gaudí comenzó a trabajar, una vez term inados 

su s estudios en la Escuela Provincial de Arquitectura de 

Barcelona en 1878, ya tenía un cierto rodaje adquirido por 

las diversas colaboraciones realizadas en los distintos e s 

tudios por los que pasó. Antes de iniciar su trabajo por 

cuenta propia, ya estaba, pues, empapado de lo que se ha

cía en la Barcelona de aquel entonces, y qué ¡deas im pera

ban en Europa. Es posible pensar que, durante esta etapa, 

Gaudí se encontrase 'apresado' por la arquitectura que se 

realizaba en esos estudios, pero su mente estaba m ás allá. 

Su genialidad -o su locura- ya se había dejado sentir a la 

hora de conseguir su titulación. A pesar de todo, se puede 

concluir, sin tem or a equivocarse, que la obra de Gaudí 

brilla con luz propia, que se desentiende de los e cle ctic is

mos, y m ás bien tiene una identidad personal determ inada 

quizá por 'dos elem entos que serán constantes en la vida y 

obra del arquitecto: la tierra y la fe'. La prim era constante, 

vista como lugar de trabajo y de tránsito a la eternidad; la 

segunda, será vivida a través de su s obras, enfocadas siem 

pre como 'elem entos expiatorios'.

Los m ecenas

Eusebi Güell era un im portante em presario catalán de

¿Saldrá hoy en día algún otro 'genio' 

de la talla de Gaudí? ¿E s  esto 

posible?

la época que supo d escub rir el talento de Gaudí en los 

prim eros m uebles que éste diseñó. Es a partir de ese m o

mento, cuando empezó entre ellos una relación profesio

nal y am istosa a la que sólo pondrá fin la m uerte de este 

gran m ecenas ’gaudiano’. Si el arquitecto, al que Eusebi 

G üell descubrió era un genio, tampoco se pueden eludir 

los elogios hacia este personaje, pues con su avanzada 

concepción de la organización social, de la vida de su s obre

ros, es decir, con una sensibilidad especial, hizo que se 

puediera llevar a cabo la propuesta de la Colonia Güell, 

concebida como un conjunto de viviendas agrupadas cerca 

del lugar de trabajo y con predom inio de abundantes e sp a

cios libres, aunque toda ella quedase finalm ente reducida
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a su propia vivienda, a la del arquitecto y a la capilla de 

dicha urbanización. La relación G üell-G audí su pu so  una 

gran parte de los encargos recibidos por el arquitecto, au n

que no fueron m enos im portantes los provenientes de las 

am istades, nada desdeñables, de Eusebi Güell, que ocu pa

ron tam bién una parte im portante del tiempo de trabajo de 

Gaudí. A p e sar de todo, no podem os olvidar otras im por

tantes obras, cuyos encargos, digam os, fueron ganados a 

pulso por el propio arquitecto: la Sagrada Fam ilia, el P a la 

cio Episcopal de A storga o la reform a de la Catedral de 

M allorca.

La ‘manzana de la discordia'

A Gaudí le tocó vivir en un momento en el que la a rq u i

tectura española contaba, ya sólo en Cataluña, con algunos 

de su s  m áxim os exponentes. No podem os olvidar la co in

cidencia en el tiempo con arquitectos de la talla de Luís 

Dom énech i Montaner, Jo se p  Puig i Cadafalch o Enríe Sa- 

gníer i Vilavecchia. Tiene B arcelona, dentro de su tram a 

urbana del ensanche, una m anzana edificada por aquel 

entonces, que podría s e r  perfectam ente un catálogo a rq u i

tectónico del m odernism o español. «La Casa Lleó M ore

ra», «La Casa Ram ón M u lleras» y «La Casa Antoni Am at- 

lle r»  respectivam ente, pertenecen a cada uno de estos a r 

quitectos; a éstas hay que añ ad ir «La Casa Batlló», una 

rad ical reform a de Gaudí en el m ism o entorno. A nalizán

dolas por orden, la prim era de e lla s  es un claro  ejercicio 

arquitectónico y decorativo que perm ite catalogarla como 

uno de los m ejores ejem plos de la arquitectura m o d ernis

ta catalana; la segunda, la última en co n struirse, toma un

aire clasicista y sobrio, consciente de existencia de las obras 

precedentes, pero que representa la cara arquitectónico- 

burguesa del m odernism o; la tercera, que es tam bién la 

m ás antigua de todas ellas, es ecléctica y cla sic ista  pero 

salp icada de unos m atices decorativos del gótico catalán, 

que la colocarían a la altura de una arquitectura m oder

nista a punto de nacer; por últim o 'La Casa B atlló ’, in c la 

sificable y s in g u la r pero a la vez con la expresividad, la 

claridad y rotundidad que caracteriza la obra de Gaudí y 

que la colocan en un nivel, si no superior, a l m enos muy 

distinto a todas las anteriores.

Y hoy, ¿qué?

G audí es ese genio que, a parte del don propio e in 

so n d ab le  que poseía, estuvo acom pañado ad em ás de una 

s e rie  de c irc u n s ta n c ia s , o b ra s y p e rso n a s que lo la n z a 

ron a lo m ás alto d el e stre lla to  arq u ité cto n ico . G audí 

s e rá  un p e rso n a je  ú nico e in ig u a la b le , tan p a rtic u la r  

com o s in g u la r; tan atípico com o a d m ira b le ; tan e s p e c 

ta c u la r  com o sob rio . Su obra es en la actu alid a d  m ás 

válida que nun ca. Pero su rg e  inm ediatam ente otra p re 

gunta. ¿S a ld rá  hoy en día algún otro 'genio' de la talla  de 

G audí? ¿E s  esto p o sib le? Seg uram ente se pueda c o n clu ir 

que sí. Sólo hace falta que co n cu rran  una se rie  de c ir 

c u n sta n cia s: en p rim e r lugar, el 'don' del propio a rq u i

tecto; en segundo, un m ecenas sin e scrú p u lo s; y por ú l

timo, el encargo de o b ras de cierta entidad. P ara que el 

genio se  dé, son p re c iso s, a l m enos, dos de lo s tre s 

re q u is ito s  y, a pod er se r, que sie m p re  se  incluya el p r i

m ero de e llo s .« a »
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etc.

En el currícu lum  de Javier Tercero cons

ta la selección de su obra en los más 

prestig iosos certám enes de Castilla-La 

Mancha: Cuenca, A lcázar de San Juan,

miento de Ciudad Real, Gabriel Miguel; 

el presidente provincial de CEOE-Cepy- 

me, Arturo Mesa y representantes del 

Parque Temático «Reino de Don Quijo

te», junto al arquitecto José Rivero pro

tagonizaron el Debate sobre e l destino 

turístico de Ciudad Real, uno de los pro- 

9

F O R M A S  DE  A R Q U I T E C T U R A  Y A R T E

I  M . I  I
▼ CIUDAD REAL EN FITUR

Con una superficie de 3.000 metros cua

drados, C as tilla -L a  Mancha ocupó el 

pabellón número siete de FITUR, (Feria 

In te rnaciona l de Turism o), la segunda 

fe ria  más im p o rta n te  de l m undo. El 

espacio destinado a nuestra región es

taba constitu ido  con un to ta l de ocho 

s tands de base e líp tica  en tre lazados 

entre sí con cubiertas de lonas colgan

tes a d istintas a ltu ras con una proyec

ción v isua l ve rtic a l del pabellón. Con 

estas construcciones se pretendía lan

zar mensajes de gran impacto visual, a 

demás de rom per la monotonía de los 

típicos m uros de form as rectilíneas de 

anteriores ediciones.

El gobierno reg iona l ha dedicado a la

presente edición un presupuesto de 15,7 

m illones de euros, un 10% más que el 

año pasado.

El Centro C u ltu ra l «Cecilio Muñoz F¡- 

llo l»  de Valdepeñas acogió la exposi

ción pictórica de Javier Tercero bajo el 

títu lo  «Hombre». La citada exposición 

estaba divid ida en dos series, «Hom

bre-Hambre» y «Homo-Logo», en don

de el artista, de origen valdepeñero re 

fle ja, con una visión subjetiva y perso

nal la relación existente entre el hom

bre y la sociedad con un evidente ca

rácte r crítico y social. Para e llo  e l a r 

tis ta emplea m ateria les diversos como 

papel, tela, semillas, tinta, carbón, óleo,

in
I I

ir i
«.i —  . i

-

m u m
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yectos más am b ic ioso s  p re v is to s  en 

nuestra capital para tos próximos años. 

Et citado debate que tuvo una respues

ta activa por parte del numeroso púb li

co as is tente , s irv ió  para ac la ra r a lgu 

nos de los aspectos urbanísticos y a r

quitectónicos que encierra  este im por

tan te  proyecto con una inversión to ta l 

de 1.366 m illones y un área residencial 

de 5-954 viviendas.

Todos los ponentes tuvieron la opo rtu 

nidad de exponer sus crite rios respecto 

a l tema, destacando la postura de José 

Rivero el cual m anifestó su esceptic is

mo en re lación a la posib le operación 

especulativa del proyecto, así como la 

fa lta de estudio con respecto a la viabi

lidad  de l Parque Tem ático. Desde un 

punto de vista arquitectónico, c riticó  la 

ausencia de una a rqu itec tu ra  de nivel, 

ya que la a rqu itec tu ra  de los parques 

temáticos es un, «modelo de ficción que 

rem em ora  una a rq u ite c tu ra  de l pasa

do».

l - U K MA i )  ü t  A K U U l I t L I U K A  Y A K I t

tica de Castilla-La Mancha (LOTAU), una 

Ley que según el p residente del Colé 

gio, Ramón Ruiz-Valdepeñas, presenta 

una novedad llam a tiva : la o b liga to rie  

dad de los prom otores, en los m un ic i

pios de más de 10.000 hab itan tes, de 

destinar e l 50 por ciento del suelo u r- 

banizable a la construcción de viviendas 

protegidas. Según el presidente de los 

arquitectos, esta medida es socia lm en

te buena, aunque por sí sola es insu fi

ciente, por lo que desde e l Colegio se 

so lic ita  a la adm in is trac ión  reg iona l la 

elaboración de una normativa sobre v i

vienda que establezca los mecanismos 

apropiados para que la ap licac ión del 

precepto surta los efectos deseados. 

Igualmente señaló que la nueva Ley con

fie re  a los Ayuntam ientos m ayor au to 

nomía, lo que sin embargo, exigirá a la 

Junta un mayor nivel de exigencia para 

evitar posibles indisciplinas urbanísticas.

Los a rqu itec tos Javier Albusac, Pedro 

Lasanta e Hipólito Muñoz son los tres 

colegiados que habiendo cum plido  los 

veinticinco años de profesión recibieron 

la insignia de oro por su trayecto ria  y 

su experiencia en e l e jercicio  pro fes io 

nal de la arqu itectu ra . El acto tuvo lu 

gar con motivo de la celebración del día 

de la Patrona, Nuestra Señora de Belén 

en su huida a Egipto. Ramón Ruiz-Val

depeñas, presidente del Colegio impuso 

la insignia a los tres arquitectos que se 

m an ifes ta ron  o rgu llosos  por esta d is 

tinción y expresaron su deseo de seguir

traba jando  po r hacer «una buena ar

q u ite c tu ra » , a l m enos d u ra n te  o tro s

veinticinco años más. Así m ismo se dio

la bienvenida s im bólica  y presentación 

de los nuevos colegiados inscritos en el 

año 2002. Ruiz-Valdepeñas saludo a los 

jóvenes a rqu itec tos  an im ándoles a in 

tegrarse  en las actividades del Colegio 

y sobre todo a « luchar por la arqu itec

tu ra » .

I  *1 i Ü i..

El Colegio de A rq u ite c to s  entregó  los 

p rem ios de l P r im e r Concurso Escolar 

de Dibujo sobre A rqu itec tu ra  Local en 

C astilla -La  Mancha en su fase p rov in 

cia l. El Centro Com arcal de Educación 

Especial «María Auxiliadora» de Cam

po de Crlptana ha acaparado todos los 

premios previstos en las bases del con

curso, tan to  en e l n ive l de Educación 

Prim aria como Secundaria. Los prem ia

dos han sido José María de la Guía de 

Educación P rim aria  y Guillermo Corra- 

lejo en Educación Secundaria. Ambos 

recibieron un prem io ind ividual en me-
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tálíco canjeable por m ateria l de expre

sión plástica, junto a otros obsequios de 

m ateria l deportivo. Asim ismo e l centro 

escolar al que pertenecen fue prem ia

do, igualmente, con una cantidad de 600 

euros en m a te ria l de traba jo  para e l 

aula de Educación Plástica y visual.

Han sido numerosos los colegios de la

provincia que han partic ipado en este 

p rim e r concurso de dibujo a rqu itec tó 

nico cuyo objetivo es favorecer que los 

alumnos desarrollen sus capacidades de 

expresión y comunicación y profundicen 

en la adquisición de lenguajes a r t ís t i

cos, a pa rtir de la reconstrucción de los 

contenidos de su experiencia y de la per

cepción de representaciones plásticas, 

con e l fin  de fom entar e l conocim iento 

y la valoración del patrimonio cu ltu ra l y 

arquitectónico del entorno en el que los 

alum nos y alum nas llevan a acabo su 

proceso de aprendizaje.

Cuenca las jornadas nacionales de dise

ño, bajo el tema “ Innovación y Diseño 

en Castilla-La Mancha", que han se rv i

do para inaugurar ofic ia lm ente  e l Cen

tro  Regional de Diseño de C astilla -La  

Mancha localizado en la capital conquen

se. Entre  o tra s  se han ce leb rado  las 

conferencias "La prom oción del diseño 

en España", "Diseño y empresa en CLM", 

"Situación del diseño en CLM", c lausu

rando las jo rnadas una mesa redonda 

donde bajo el títu lo  "Horizontes del d i

seño en España" han participado entre 

otros José Ma Cruz Novillo, Roberto Tu- 

régano, Alberto Corazón, Enríe Satué e 

Iván Zulueta.

CENTRO REGIONAL DE DISEÑO DE CLM

Se han celebrado, del 1 al 4 de ab ril en
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926 27 47 14 Fax.: 926 22 42 83
.Rail: cabanes@suministroscabanes.com
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"La  abeja pa rece  s u p e ra r  p o r la e s tru c tu ra  de sus  c é lu la s  de cera  a la 
h a b ilid a d  de m ás de un a rq u ite c to . Pero lo que d is tin g u e  desde e l p r in c ip io  a l 
pe o r de los a rq u ite c to s  de la abeja m ás exp e rta , es que a q u é l ha c o n s tru id o  
la c é lu la  en su cabeza an tes  de c o n s tru ir la  en la c o lm e n a "*
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