
PRESENTACION DEL ACTO
José María Urkia Etxabe

P re sid en te  d e  la  C o m is ió n  d e  G ip u zk o a

^  kitald i honi hasiera  em an  aurretik , bi h itz  esan  nahi nuke, gurek in  
lo tu rik  dauden  azkenengo  gertak izunekin , hau da , L uis V illasante

jaunaren  herio tzarek in . D ak izu tenez  aita V illasan te  gure E A E ko k idea 
zen , b en e ta n  m a itag a rria  e ta  g u rek ik o  b e g iru n e  h an d ia  zuen . 
A b en d u a ren  2an  zen d u  zen  A ran tzazu n . T o u lo u se tik  e tx e ra n tz  
gen toze la  jak in  genuen berria  e ta  beren  h ille tan  izen  g inen  A rantzazun . 
G ogoratu  dezagun  aita V illasante, eredu e ta  euskarazale  b ikaina, g izon 
apala  e ta  jak in tsua . H ar deza la  gure om enald i xum ea ba ina  b iho tze tik  
datorrena. G o ian  bego.

O raind ik  gogoan  d itugu  gure E A E ko  azkenengo  ekin tzak; 
H em en  b e rtan  a z a re a re n  9an , S eg u rak o  h e rr ia  izan  gen u en  
p ro tag o n ista , M aría  Isabel A stiazara in  lib u ru a ren  au rkezpenean , 
S eg u rak o  k o n b en tu a ren  h is to ria re k in , e k ita ld i h u n k ig a rria  izan  
genuen, b esteak  beste, hem en  bildu ziren  hainbat seguratar, A lkatea e ta  
M adre  A badesa  tartean . G ero  Foru  A ld u n d ian , a za rea ren  28an , 
Sebastian  A gu irre txeren  sarrera  ikasgaia  e ta  50  u rte  G ipuzkoako  
Ingeniarien  E lkargo  O fiz ia la  e ta  150 urte ingen ieritza  ikasketak  sortu  
zirela B ergaran  ospatu genuen , E A E ko R eal Sem inario rek in  loturik . 
E ta o rain  déla  egun  batzuk , h ilaren  hasieran , T oulousen  igaro tako  egun 
ederrak  e ta  fru itu  asko  em ango  dutenak, ha la  e spero  dugu.

U rtea  am aitzeko, gaur ek ita ld i honek  b iltzen  gaitu , José 
L aborda Y nebaren  sarrera  ikasgaia. O hore handi b a t da  José L abo rda  
ark itek toak , gure k ide nahi izatea. D onostiarek in  lo turak  d itu  e ta  
benetan  m aite du  gure h iria . A rk itek tuaren  b idez, h is to rian  zehar, beste



ik u sp u n tu  b a t em a te n  d ig u  D o n o stia  h o b e to  e zag u tzek o  e ta  
m aitatzeko. B adak it bere tza t E A E k  ospea e ta  izen  hand ia  daukala . 
E spero  dugu L abo rda  ja u n a  gurek in  lan  eg ingo  duzula. E ta  a idez 
au rretik  esk er anitz.

R ecordaba, al in icio  de  mi in tervención , al A m igo  de  nuestra 
B ascongada a ita  Luis V illasante, fa llec ido  en  A ránzazu , e l d ía  2 

de  d iciem bre. N uestro  reconocim ien to  y adm iración  a  la  figu ra  de 
V illasante, hom bre  hum ilde y sab io  y que tan to  h izo  p o r el euskera 
ba tua  a sí com o p o r S o r A ngeles Sorazu , la  C arm elita  D escalza  del 
convento  de  Z um aya, cuyo  p roceso  de  beatificac ión  llevaba e l padre 
V illa san te , co n  a p o rtac ió n  de  e s tu d io s  y  e sc r ito s  de  s in g u la r 
trascendencia. D escanse  en paz , a ita  V illasante.

T am p o co  p u ed o  s ilen c ia r, só lo  reco rd a r, lo s  ac to s tan  
em otivos que la  B ascongada acaba  de llevar a  buen  térm ino  en  estos 
dos ú ltim os m eses: la p resen tación , el 9 de  noviem bre, en  esta  sala Dr. 
C am ino , del lib ro  de M aría  Isabel A stiazara in  sobre e l C onven to  de  la 
Purísim a C oncepción  de Segura, acto  em otivo  con  la p resencia  de 
tan tos seguratarras, en tre  e llos el a lca lde  y la  M adre A badesa; a  finales 
del m ism o m es, en  el salón del T rono  de  la  D ipu tac ión , la  lecc ión  de 
ing reso  del A m ig o  Sebastián  A gu irre txe  y la  designación  co m o  A m igo 
C olectivo  de  la  R S B A P  al C o leg io  O ficial de  Ingen ieros de  G ipuzkoa 
en e l c incuen tenario  de fundación  y a  los 150 años del in ic io  de  los 
estud ios de ingen ie ría  industria l de  B ergara, cu y a  ra íz  está  en el 
Sem inario  de  B ergara, obra em blem ática  de  la B ascongada  y  p rim er 
Po litécn ico  de E spaña. A ún no hem os o lv idado  los d ías de  trabajo  
in tenso  que  la  B ascongada ha  ten ido  en T oulouse, con la  firm a de 
acuerdos con las A cadem ias y  la  U n iversidad  Le M irail y  e l im pu lso  al 
m an ten im ien to  de  un lectorado  en  E uskera, vacan te  al fa llece r Jacques 
A llieres, em inen te  euskerólogo. Y  p ara  fina lizar este  año 2000 , tan 
p ródigo  p ara  noso tros, hoy nos reúne la  figu ra  del Dr. arqu itec to  José 
L aborda Y neva, p ara  p roceder a su  Ingreso  en  la  R SBA P, ac to  que nos 
honra po r la a tenc ión  y e stim a  que  don  Jo sé  L abo rda  tiene  p o r la 
B ascongada de  los A m igos del País. M añana y pasado , adem ás, se 
hom enajeará  en  A ndoain , al je su ita  y e sc rito r aita  Patxi E txeberria , con 
d iversos actos o rganizados, en tre  o tros, po r los responsab les de  nuestra  
rev ista  E G A N , A m igos M ujika y  E txeberria.



L a  personalidad  de don  José L aborda  es b ien  conoc ida  y 
e s tim a d a  e n  e l m undo  d e  la  a rq u ite c tu ra  d e  n u es tra  c iu d ad . 
C o rresponderá  al A m igo  de  nuestra  C om isión , e l tam bién em inente 
arqu itecto  Dr. Juan M anuel de  E ncío  C ortázar, g lo sar la  figu ra  y la 
ob ra  de  d o n  José L aborda, com o tam bién  lo  hará  el padre José 
B alenziaga  O laizo la . H e sab ido , p o r nuestra  A m aia  Z abalo , h ija  de  
Pablo  Z abalo , uno  de los arqu itectos que se reco rdará  hoy aquí, la 
trayecto ria  p ro fesional de L aborda y sobre todo , hay  que insistir en 
ello , su  p ro funda adm iración  por San Sebastián  y especialm en te al 
estud iar a lo s  arqu itectos y la  arqu itec tu ra  de  e se  periodo  fascinan te  
que  fue p ara  D onostia  el cam bio  del sig lo  X IX  al XX. S us trabajos 
re lac ionados con la  teo ría  y la h isto ria  de la  arqu itec tu ra  son  tan  
sugeren tes y nos enseñan  a  v e r la  h isto ria  de nuestra  c iudad  a través de 
la  arqu itectura , sus edificios, sus arquitectos. E n fin , considero  u n  buen 
cam in o  p a ra  seg u ir av an zan d o  en eso s tra b a jo s  q u e  n u ev o s  
investigadores se incorporen  a  esa  senda.

E s un honor p ara  la  B ascongada que personalidades que  v iven 
fuera  de nuestro  en torno , aunque  m uy presen tes y v ig ilantes a todo  lo 
que nos a tañe , pertenezcan  a  Sociedades com o la  B ascongada. E s el 
caso  de  L abo rda  y del P rof. R iera, só lo  p o r c ita r dos este año, que  han 
querido  un irse  a  noso tros. Q u iero  m an ifestarles nuestro  ag radec i
m iento  m ás sentido  y al m ism o tiem po  le  p ido  a don  José L aborda  su 
ayuda y co laboración  p ara  la  B ascongada, p ara  el P aís y para D onostia , 
al tiem po  que  le o frecem os nuestro  B o le tín  para  d a r a luz sus 
investigaciones.



T raza de la  m uralla  y  esquem a del asentam iento  de San Sebastián, 1551.



RECUERDO DE LOS AÑOS SESENTA 
Joseba Balenciaga Olaizola
C ap u ch in o . A m ig o  S u p ern u m era rio

Jau n -an d reo k , adiskide:

H itz  labu r batzuk  eskatu  d izk idate  L aborda  jau n aren  aurkezpena 
eg iteko  e ta  po z ik  eskein iko  d izk izue t, a tseg ingarri ba it da 

denon tza t ark itekto  k am po tar ha ln  o spetsua  gure  e lkartean  onartzea.

A spald iko  laguna  da  neretzat; gaz te txo  b a t ze la  ezagutu  nuen 
L ekaro tz  ikastetxean  ikasle  zelarik . G eroztik  e re , ba tez  ere azkeneko  
urte hauetan , harrem an ugari izan  d itugu. K ontu  asko buru ra  e to rtzen  
zaizk it, b a in an  ez  naiz  asko  luzatuko  euskeraz  berak  ez due la  u lertzen  
jak in ik .

A la  ere, baharrezkoa da  esa tea  euska l za le  ja to rra  d é la  era  
eu sk a l-h e rr ia ren  aide ohore b iz i-h an d ia  ad ieraz i duela  beti. B ere 
fam ilia  de itu ra  edo ab izena  hem engo  ze la  aspa ld itik  ikertu  zuen , e ta  
on tza t hartu  du hori be ti, e ta  ilusio  hand iak in  ib ili da sa rre ra -ik asg a i 
hau p resta tzen  gure eu sk a l-fam ilia  hontan  on artu a  izateko , z iu r nago. 
M aite d u  b iho tzez eu sk a l-h e rr ia  era  ba tez  e re  D onostia: ez  e txeak  eta 
kaleak  bakarrik , gure h iriko  baz te r guztiak  ezagu tzen  d itu  aspald itik . 
M erezi d u , gure e lkarte  hon tan  eskubide g ustiek in  parta ide iza tea  eta 
ho rregatik  em aten d iogu  gure agur beroena. O ngi e to rri, L aborda 
jauna!



Señoras, señores, am igos; José M aría  U rkia, Jo sé  L aborda, 
Juan M anuel de  E ncío;

C om o he  hech o  saber en euskera , tengo e l gusto  de conocer al José 
L aborda  d esd e  su ado lescencia . E ra  m uy jo v en c ito  todav ía  

cuando  bu llía  inqu ie to  p o r lo s la rgu ísim os pasillo s del in ternado  de 
Lekaroz. Es, pues, d iscípu lo  m ío  y, sin  em bargo, am igo. E n  años m ás 
recientes nuestras re lac iones han s ido  frecuen tes y  estrechas.

A tropelladas m e v ienen a la m em oria m il h is to rias de  sus 
años bu llic iosos y d e  los m éritos posterio res que  le  han encam inado  
b rillan tem ente h as ta  aquí. P ero  m e cu idaré m ucho  de  exaltarm e en 
d itiram bos, pues m e ha  advertido  seriam ente que  n o  ose abundar 
dem asiado  en  m i presen tación , sab ed o r de que é l in terv iene  después y 
puede desm en tir lo  que yo d iga  sin darm e lugar a réplica.

U n p sicó logo  persp icaz  hub iera  ad iv inado  ta l v ez  en  aquel 
m ocetón desgarbado  y risueño  siem pre , al artista  que  se iba  forjando 
en aquella  edad  proh ib ida; al esc rito r y arqu itecto  doctor, laureado en 
tantas lides y galardonado  con los títu los que  habéis pod ido  leer en el 
p rogram a de  e s te  acto. Según confesión  reiterada, L ekaroz  lo m arcó 
in tensam ente: su  c lim a  y paisa je  tan  d iferen te  al zaragozano , e l 
silencio  p ro fundo  del valle p ro longado , e l am bien te  d e  estud io  y 
d iscip lina.

M is c la ses  de d ibu jo  e ran , p rec isam ente, co m o  un escape 
natural a  la  ten s ión  alm acenada: en  ellas aprendió  e l u so  de los útiles 
de  d ibu jar y de  la  tin ta  china; en  e llas  trazó  las p rim eras p royecciones 
axonom étricas y  en sayó  la p erspectiva  caballera. S in  em bargo , no m e 
sien to  particu larm en te  o rgulloso  de  ello , n i creo  h ab er susc itado  en  él 
esa  vocación  a rtís tica  que  hoy exh ibe , particu larm en te  co m o  p rofesor 
y escrito r, y que  le ha  conducido  h as ta  esta S ociedad  B ascongada, en 
la  que lo  acogem os con aplauso  y  adm iración . ¡B ienvenido!



ARQUITECTOS GUIPUZCOANOS 
DEL CAMBIO DE SIGLO

L ección  de  Ing reso  en  la

Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País

por
JO S É  L A B O R D A  YNEVA  

A rquitecto

San S ebastián . 14 de  d ic iem bre  de  2000



Juan-M anuel de E ncío  entrega a José L aborda el D iplom a de la  Sociedad.

Juan-M anuel de E ncto , José-M an'a U rkia, José L aborda y Joseba Balenziaga.



Señor P residen te  en  G uipúzcoa de  la  R eal S ociedad  B ascongada, 
queridos am igos Joseba B alenziaga  y Juan  M anuel de E ncío , señoras 
y señores:

R e su l ta  n a tu ra l en  e s to s  c a so s  c o m e n z a r  ag rad ec ien d o  su 
am ab ilidad  a cuan tos han in terven ido  en  que  esta L ección  de 

Ingreso  haya  ten ido  lugar. S in  em bargo , tal v ez  quepa añad ir a lgún 
m atiz a  lo  convencional, ta l vez quepa in d ica r lo  sin tom ático  que 
re su lta  q u e  una in s titu c ió n  em in en tem en te  v asca  y co m p u es ta  
m ayoritariam en te po r gen tes que han nacido  y v iv ido  en  el P aís V asco, 
haya decid ido  rec ib ir a  quien , com o yo , p ertenece  a  o tros paisajes 
d iferen tes. A dem ás, que eso  ocurra  en  nuestro  tiem po, cuando  la  in ter
pretación  de  lo vascongado  se encuen tra  cond ic ionada  p o r c ircu n s
tancias no  siem pre conocedoras de la  realidad  de  las cosas, dem uestra  
que el ta lan te  de  las gen tes de  aqu í con tinúa  siendo  abierto  y natural, 
lejos de  las posturas herm éticas que se  a tribuyen  a  la  sociedad  vasca.

Sin duda la  cu ltu ra  es el m ejo r cam ino  p ara  encon tra r 
concordancias en tre  las gen tes. L as gen tes fo rm an  parte del am bien te  
natural de  las cosas, a  unas y a o tras les une la  v ida , la so rpresa p o r lo 
desconocido , la nosta lg ia  del recuerdo.

Y  eso  es igual en  cualqu ier parte . E n cualqu ier parte , adem ás 
de vivir, las gentes tienen  sus c ircunstancias, a lgo  que puede llegar a 
transfo rm arse  en esencias si nos descu idam os un  poco. N o  es así, la 
esencia  de  las gen tes es la  vida, la  v id a  es la  m ism a en todas partes; lo 
que cam b ia  es la  c ircunstancia , un com ponen te  alea torio , in tensam ente 
perc ib ido  en ocasiones p o r la  esencia  de  la  v ida pero  suscep tib le  de  ser 
transfo rm ado  cuando unas c ircunstancias reem plazan  a las anteriores.

L a  H isto ria  se encuen tra  llena de  e jem plos de  eso , de 
transfo rm aciones circunstancia les , de  m otivos azarosos que deter



m inan  cam bios in sospechados en  las cosas. E x isten , sin  em bargo, 
a lgunas circunstancias m ás cercanas a  la esencia  que o tras, el paisaje, 
la  fo rm a de  ser. C iertam en te  esos fac to res resu ltan  p róx im os a  la  vida, 
a  la  e sen c ia  de las  g en tes ; p e ro , en  e l fo ndo , esas son  unas 
c ircu n stan c ia s  básicas  que  pu ed en  ser com partidas , m o tiv o s de 
acercam ien to  o  de  in tercam bio  que  pueden  p erm itim os conocer y  que 
nos conozcan  sin q u e  nuestra  e senc ia , nuestra  v ida, se resien ta  nada 
po r ello . A l con trario , consegu im os así que  nuestra  esenc ia  p rop ia  se 
enriquezca.

L as gen tes  n ecesitan  en co n tra r cauces q u e  p e rm itan  el 
acercam ien to  natural en tre  unos y o tros. S in  duda  la  cu ltu ra  es un o  de 
esos cauces; la  cu ltu ra  se  basa  en la  com prensión  de  las cosas, en el 
in tercam bio  de  las ideas. P or eso  re su lta  tan grato  p ara  m í e sta r hoy 
aqu í en tre  ustedes; eso  es señal inequ ívoca  de  que nuestras esencias 
p a rticu la res  se  ap ro x im an , se  in te rcam b ian , se co m p arten , con 
independencia  de nuestras prop ias c ircunstancias.

P o r o tra  p a rte , ta l v ez  q u ep a  d e c ir  q u e  la  S o c ied ad  
B ascongada resu lta  ser el ag lu tinan te  m ás destacado  de  la  cu ltu ra  
vasca. N o existen  aq u í las  instituciones que en o tras partes reúnen  por 
especia lidades a  las gen tes que in tercam bian  su cu ltu ra . C on  excepcióíi 
de  la  A cadem ia  de  la  L engua V asca, no  ex is te  en e l País V asco una 
A cadem ia de  B ellas A rtes, o de  la  H istoria , o  de  la  C iencia; no  hay 
cauces estab lec idos p ara  que q u ienes pertenecen  a esos ám bitos del 
conocim ien to  encuen tren  acom odo particular. Todos e llo s se  reúnen  en 
la  S ociedad  B ascongada, a  la que  pertenecen  al m ism o tiem po  artistas, 
a rqu itectos, h is to riadores, m édicos, ingenieros y econom istas. Se tra ta  
de  una fó rm ula  in frecuen te  que  dem uestra  un  singu lar sen tido  de  la 
so lidaridad  y de  la  to lerancia . Y  eso  todav ía  se increm en ta  cuando  esa  
m ism a institución  es capaz  de aum en tar su d iversidad  acep tando  en  su 
seno  a  gen tes de  pa isa jes  d is tin to s, in te rcam b iar ideas con  ellas, 
com partir la  cultura.

Sin duda e se  talante d ebería  ser conocido  y d ifund ido  entre 
qu ienes no  están  al tan to  de  la rea lidad  de las co sas del P aís V asco. Tal 
vez  esa  actitud  de la  S ociedad  B ascongada ante la  cu ltu ra  pu ed a  ser un 
s ín to m a  de  lo  q u e  la  gen te  de  aq u í en tien d e  co m o  exp res ión  
c ircunstancia l ín tim a, la expresión  de  la fo rm a de  ser, la  c ircunstancia  
m ás ce rcana  a la esencia .



D ebo  ag radecer p o r todo  e llo  la  aco g id a  que m e o frece  la 
S ociedad  B ascongada de  los A m igos del País, rep resen tada  p o r su 
P residen te  en  G uipúzcoa, don José M aría  U rk ia , exqu isitam en te  
am able y ded icado  a  su cargo . D e mi p ro feso r y am igo  e l padre  José 
B alenziaga, capuchino, puedo  dec ir ahora  que  encontré  en é l en  m is 
años esco lares un so rprendente  e jem plo  de o p tim ism o  y m odern idad , 
tran sm itido  a través de su  rebosante  v ita lidad , que aún conserva  
intacta. F u e  p recisam ente é l qu ien , pese  a  lo  que  pueda parecerle , 
señaló  m i cam ino  hacia  la arquitectura.

D e  mi com pañero  y am igo  Juan-M anuel de E ncío  qu iero  
decir que  ap recio  de él ese  sen tido  estab le , m oderado  y  so lven te  de  los 
arqu itectos de  siem pre; el m ism o que encon tré  en  m is profesores de  la 
E scuela  de  A rquitectura . U n  sen tido  de  la  e leganc ia  que en  nuestro  
tiem po  no  resu lta  frecuen te  encontrar, som etida  com o está  nuestra  
p rofesión  al lastre  de la  p risa. É l es n ieto  de  un o  de  los arqu itec tos de 
los que  voy a tratar, R am ón  C ortázar, p rec isam en te  el que  in ic ia  el 
transcurso  de  la  arqu itec tu ra  gu ipuzcoana hacia  e l cam bio  del siglo 
X IX  al XX.

INTRODUCCION

C on o cí a R am ón C ortázar y L uis E liza lde  en  septiem bre de  1993. 
M e encontraba en tonces acop iando  datos y  rev isando  d o cu 

m entos p a ra  la  G uía de  A rqu itec tu ra  de  Z aragoza  y m e llam ó e n se 
gu ida  la  atención  que hub iesen  sido  dos a rqu itec tos gu ipuzcoanos los 
que en 1913 construyeran  el ed ific io  p rinc ipal de  la  com pletam en te  
za ragozana  y aragonesa C aja  de  A horros y M onte  de P iedad. P ero  a sí 
era , hab ían  ganado con  m éritos ev iden tes en 1910 el concurso  co n v o 
cado  p ara  e llo  y p royectaron  en Z aragoza  e l ed ific io  m ás donostiarra , 
sin duda, de  cuan tos en aquellos m om entos de  expresión  ec léc tica  
surgieron en  la  ciudad . U n  ed ific io  in frecuente  en nuestro  austero  
en to rno  de  lad rillo  pardo , destacado  en su fo rm a y en  su tex tu ra , m o d e
lo  de  lisa  envo lvente  y p rov isto  de recursos o rnam en ta les que av isaban  
de  g usto s d istin tos a lo s nuestros.



Su fo rm a  clasicista y articu lada, su im agen b ien  com puesta , 
donde los ó rdenes aparecen insertados con ac ie rto  en  los ritm os 
verticales de  la  fachada, el gesto  cu rvado  del chaflán , e lem en to  de 
resalte  y  c h am e la  de unión en tre  las  alas la terales, su rem ate  fo rm ado 
po r chapite l pera ltado  y lin terna, todo  e llo  m an ifiesta  argum entos 
suficien tes p ara  ex p lica r que q u ienes se leccionaron  la  p ropuesta  de 
C ortázar y  E liza lde  habían  consegu ido  inc lu ir un  n uevo  ritm o  en  la 
arqu itec tu ra  de la  c iudad. P ero  tal vez de  eso  prec isam en te  se trataba, 
de log rar una im agen  acorde con  lo  que  en tonces pod ía  re lacionarse 
con la calidad  v isual, un  edific io  c lás ico  y m oderno  al m ism o tiem po, 
donde la  im agen  de solidez q u e  la  en tidad  p rom oto ra  deseaba  no 
estuv ie ra  reñ ida  con  la  inc lusión  de  una  renovación  p lástica  que 
con tribuyera  a  ap o y ar su deseo  d e  expansión  futura.

C o rtáza r y E lizalde m e parecieron  en tonces arqu itectos en 
p lena  m adurez, experto s en el tip o  de ed ific ios que  hab ían  propuesto  
en  Z aragoza. C a lcu lé  que su  edad  rebasaba  los cuaren ta  y m e pareció  
que  habían d is fru tado  trabajando  jun to s po r la  so ltu ra  que  pod ía  
apreciarse  en  c ie rto s  detalles, d ifíc il de  consegu ir cuando  las uniones 
en tre  arqu itectos son  fruto de  la  conven iencia  en lugar de  serlo  de  la 
convicc ión . P o co  m ás supe de  e llo s cuando  com puse  la  ficha  del 
ed ific io  p ara  la  gu ía . Por eso , cau tam ente , reco rdando  las b lancas 
cadencias de  los edificios de  S an  Sebastián , tan  ce rcanos en  su 
resu ltado  al constru ido  en Z aragoza , esc rib í en  ella: “ ...in terv in ieron  en 
e l concurso  a rqu itec to s  de to d a  E spaña  que  dem ostraron  cuáles eran  
los cam inos de  la  arqu itec tu ra  que  hab ía  de  sustitu ir a  la esté tica  
m odernista. E l p royec to  de  los gu ipuzcoanos C ortáza r y  E lizalde 
p artic ipa  de un  concep to  de recuperación  de fo rm as c lásicas com o 
respuesta  a las  incertidum bres o rnam enta les de  épocas pasadas, sus 
form as acusan  c laram en te  esa  tendenc ia  tan  fran cesa  que  aparece 
constan tem en te  en  la  c iudad  de  sus autores. L a  o rdenada  articu lación  
de  sus p iezas c las ic is tas  conv ie rten  al ed ific io  en un ejem p lo  singular 
den tro  del co n tex to  de  la c iudad ...”

C asi al m ism o  tiem po  que  a C o rtáza r y a E liza lde  conoc í a 
Pablo  Zabalo . M an ten ía  desde hace  tiem po  con tac tos e  in tercam bios 
de  no ticias con  la delegación  gu ipuzcoana de la  B ascongada de  
A m igos d e l P aís . A llí e jerce su  ca llada  e im presc ind ib le  labo r mi



am iga A m aia  Z abalo. C on  e lla  hab laba a  veces de  la  ciudad, de  libros, 
y  un d ía  m e hab ló  de  su  padre, de su  ex ilio  en 1938, de su estancia  en 
C hile  y del am or que el Z aba lo  arqu itecto  ten ía  p o r su tie rra  vasca. 
A m aia  co n o c ía  mi ap recio  po r la  escueta  y herm osa  p resencia  de  la  
arqu itec tu ra  vasca de siem pre, la  arqu itec tu ra  del caserío . C onocía  el 
artícu lo  que  publiqué e n  en ero  de 1993 en  el d ia rio  H eraldo  de A ragón, 
con  ocasión  de la reed ic ión  del m anual de  B aesch lin  de 1930 L a 
A rqu itec tu ra  del C aserío  V asco, pub licado  p o r E usko  Ikaskuntza en 
1992. S e  lo  envié  y m e regaló  entonces un  librito . A rqu itec tu ra  
Popular, esc rito  po r su padre  en San tiago  de C h ile  en  1945 y reed itado  
en  T olosa en  1993. U n libro  lleno de  nosta lg ia  y de  expresión , 
m anifiesto  ín tim o del conocim ien to  que Z abalo  ten ía  de  la arqu itec tu ra  
trad icional vasca.

D ice  Z ab a lo  en  su  lib ro : “ ...p e ro  en  e l P a ís  V asco, ¿ q u é  es 
lo  q u e  o c u rre ?  A q u í la  v iv ie n d a  es u n a  m e ta m o rfo s is  d e l su e lo . 
B ro ta  c o m o  u n a  flo r, y  d e sd e  lu e g o  lle v a  en  su  e se n c ia  lo s  
e le m e n to s  q u e  le  p re s tó  aq u é l: p ie d ra , c a l y  y e so  p a ra  lo s  m u ro s, 
m a d e ra  p a ra  su  a rm azó n  y  p a ra  su s  p u e rta s , a rc illa  p a ra  las  te jas , 
la d r illo s  y  v as ija s ... A u n q u e  to d o  e s to  p ro c e d e  d e l su e lo , y a  no  e s  e l 
su e lo  m ism o , s in o  q u e  h a  su frid o  u n a  tra n s fo rm a c ió n  co n  e l f in  de  
q u e  su  re su lta n te  sea  u n a  c a sa  ú til, d ig n a , d u ra d e ra . A s í b ro ta  e l 
c a se río  v a sc o ...”  C o m p re n d í e n to n c e s  las  ra z o n e s  d e  su  e x il io , su 
tr is te z a  p o r  la  im p o s ib ilid a d  d e  e n c o n tra r  en  las  c ircu n s ta n c ia s  
p o lític a s  d e  en to n ce s  c a u c e s  q u e  le  p e rm itie ra n  m a n ife s ta r  la  h o n ra 
d a  h o n d u ra  de  su  se n tim ien to . M e in te re só  d e sd e  e n to n c e s  la  
a rq u ite c tu ra  d e  Z a b a lo  y p u d e  a p re c ia r  su  v a lía  y  su  ex te n sa  o b ra  en  
e l tie m p o  d e  la  R ep ú b lica .

C om probé la ca lidad  ornam ental de sus ed ific ios constru idos 
en  San Sebastián  para  c lien tes acom odados y  la  sobria  linealidad , 
p lenam en te  m oderna, del herm oso  sanatorio  constru ido  en L eza  en 
1934. Z aba lo  dem uestra  en  su obra  esa  doble ac titud  tan  frecuen te  en 
los arqu itec tos gu ipuzcoanos del p rim er te rc io  del siglo X X , afectos 
po r un  lad o  al ritm o im puesto  po r la  p resencia  o rnam ental de la  ciudad , 
y po r o tro , al escueto  gesto  sugerido  p o r la in fluenc ia  del m ov im ien to  
m oderno. Z abalo  lo hacía  b ien en am bos casos y sus ed ific ios 
perm anecen  com o testim on io  de  su  talento.



Pero , ¿qu iénes eran en  realidad  C ortázar y  E liza lde?  ¿C uáles 
eran  sus em peños?  H ace ya  algunos años tra té  de  averiguarlo , 
buscando  en  los m edios com unes a  mi alcance: la  b ib liog rafía  y los 
cen tros o fic ia les guipuzcoanos re lacionados con  la  arqu itectura . M e 
sorprendió  la  e scasez  de no tic ias y, sobre todo , p o r qué  no decirlo , la 
re la tiva  so rp resa  de  m is in terlocu to res cuando  les p regun taba  po r ellos. 
“¿P ara  qué  qu iere  Vd. sab er eso?” , decían  a lgunos. L os libros 
indicaban a lgunas de  sus obras y  las gentes sabían  sucin tam ente de su 
ac tiv idad  en  G uipúzcoa, pero  hab ían  perd ido  la m em oria  cercana  hasta 
el pun to  de  no  conocer siqu iera  sus segundos apellidos. Y  eso  m e 
pareció  m al, acostum brado  a considerar la arqu itec tu ra  ante todo com o 
obra del hom bre  y  p ara  el hom bre , pese a  que lo  p lástico  del resultado 
constru ido  sob repase  en c ierto  m o d o  en atractivo  a la p rop ia  identidad 
de sus autores.

H e p a sa d o  m uchos añ o s  d ed ica d o  a l a n á lis is  de  la  
arqu itectura, a  re lacionarla  con  la  v ida, con la  cu ltu ra  y con la h istoria; 
la a rqu itec tu ra  co m o  una fo rm a  m ás de  la poética . E jerzo , por a sí 
decirlo , una  ac titud  de e spec tado r ante la  acción  de  la  arquitectura, 
espectador im parcial que tra ta  d e  perc ib ir lo  bueno  y lo  m alo. U n 
espectador que  prefiere , desde  luego , ser siem pre  p ositivo  y ev ita  
escrib ir sobre lo  que no pu ed a  luego defender. E sa  es tam bién una 
form a de  crítica , la  ausencia, la om isión  de  lo incoheren te , lo  indebido 
o lo  m an ifiestam en te  perverso . T odo ello  no ex is te  p ara  m í, y lo  dem ás, 
pese a  sus natu ra les im perfecciones, resulta siem pre suscep tib le  de ser 
valorado  co m o  o b ra  del hom bre , fundada en la  co rrec ta  in tención  y 
sujeta , com o no puede ser m enos, a  la  lim itación  hum ana.

M e in te resa  sobre todo  la  arqu itectura com o un acto  inm erso  
en sus c ircunstanc ias am bien tales, tipo lóg icas y socia les y trato  de 
com prender las cond ic iones a  q u e  un  edific io  h a  sido  som etido  para  
resu ltar co m o  resu lta . M e in q u ie ta  lo  que  d esea  se r perfec to  y no 
asum e su dosis d e  heterodoxia, m e  a terra  el dogm a, po rque  creo  que  la 
be lleza  se encuen tra  m ejor en  la  duda  y en  la  leve  anom alía  que en  la 
inflex ib le  poses ión  de  la verdad. P o r eso, en  este  caso , m e pareció  que 
pod ía  ser p ositivo  ap licar la  independenc ia  de  crite rio  y la  observación  
im parcial a  e s te  b reve repaso  a  la  trayectoria  de  a lguno  de  los 
arqu itectos gu ipuzcoanos del cam b io  del sig lo  X IX  al XX.



P orque, ¿quién  es capaz  sin riesgo  de ana liza r a  sus iguales? 
¿Q uién  posee el equ ilib rio  sufic ien te  p ara  p resc ind ir de sus filias y 
fobias y describ ir con equ idad  cuanto  siem pre ha  v is to , fo rm ado  ya  su 
c riterio  con e l paso del tiem po  y sus c ircunstancias?  Yo veía p o r vez 
prim era , desconozco  m uchos de  los v íncu los acceso rios que hub ieran  
pod ido  d irig ir m i in tención. N o  pertenezco  a esta  tie rra  y, p o r eso , tal 
vez  pueda m an ifestar m i aprecio  al esfuerzo  de  todos. D ebía  ap licar 
m étodos ya  experim entados y sistem as im parc ia les de  evaluación  
susten tados en  la  costum bre  de  analizar la  arqu itec tu ra  y en la  actitud  
positiva  de  bu sca r y encon tra r siem pre la  honradez y la  p ro fesionalidad  
en e l trabajo  de  los arquitectos.

G u ipúzcoa  necesita , sin duda, acercarse  a la  crón ica de  sus 
arqu itectos del siglo X X . U n tiem po  que ha  sido  testigo  de su 
crec im ien to  y  evo lución  desde su ancestral econom ía  natural h asta  su 
industria lización  actual. T iem po de  estab lecer pau tas d iferenciales 
entre lo  u rbano , lo  rural y las extensas áreas sem iurbanas d ibu jadas en 
la  na tu ra leza  acogedora y tierna de su paisaje . E se  paisaje  de verdes 
infin itos, co linas ondulan tes, brum as húm edas y luces deslum bran tes 
donde todo tiem po  com bina  b ien  con el en torno . L a  lluv ia  m ejo ra  con 
su  suave cadencia  la  im agen  m elancólica  del c ie lo  cub ierto  sobre los 
m ontes sa lp icados po r los b lancos reductos hab itados duran te  sig los 
p o r las gen tes . A  la vez, el sol p roduce claroscuros irrepetib les en  el 
verde, em ite  há litos de  v ida que evaporan  el húm edo in terio r de la 
tierra  y perm iten  ap reciar la certeza  de la  concord ia .

S eguram en te Pablo  Z abalo  podría  exp resar m ucho  m ejo r que 
yo  lo que trato  de  decir, pero  tal vez esas sensaciones no resu ltan  
nuevas p ara  m í. R ecuerdo  ahora  los años esco lares pasados en el 
L ecároz baztanés en los p rim eros sesenta, hace ya  cuaren ta , y el influ jo  
tácito  y exp líc ito  que esos años tuv ieron  y tienen  en  m i fo rm a de  ver 
las cosas. E s la  experiencia  perm anen te  de  la d iversidad , la  certeza  de 
que  ex isten  m uchas fo rm as de  responder con coherencia  a estím ulos 
sem ejan tes en tre  sí, el con traste  entre la  exp líc ita  du reza  de m i tie rra  
aragonesa, su  c lim a ex trem ado  y recto , y la  suave cadencia  de  los 
tonos húm edos y cu rvados del verde vascongado . A m bas cosas son 
posib les a la  vez, puedo dar fe de  e llo , y m om entos ha hab ido  en  que 
la  a rqu itec tu ra  ha  serv ido  de nexo  en tre  am bas.



P odem os reco rdar a s í que  los m ejores m aestros can teros 
a rag o n eses  d e l R en ac im ien to  y  e l B a rro co  fu e ro n  s iem p re  
gu ipuzcoanos y  que la  m ás an tigua  fam ilia  de  arqu itec tos estab lec ida  
en A ragón, lo s Y arza, p rocede de  la  A steasu  gu ipuzcoana y ejerce con 
b rillan tez su traba jo  en Z arag o za  desde hace doce  generaciones sin 
interrupción: desde  e l p rim er D om ingo  de  Y arza estab lec ido  en  M allén  
en 1590 h asta  e l jo v en  G uzm án  de  Y arza, a lum no en  la  E scuela  de 
A rqu itec tu ra  de  P am plona, que  term ina  su carrera  este  año. P odem os 
reco rdar tam bién  al zaragozano  S ilvestre  Pérez, ilu strado  y brillante, 
que  en co n tró  en  G u ip ú zco a  ac o g id a  a su  ta la n te  m o d e rn o  y 
volum étrico , cap tado  ensegu ida  po r Pedro  M anuel d e  U gartem end ía  
en la reconstrucción  de S an  S ebastián  tras el in cend io  de  1813. A ños 
después, en  1882, L uis A ladrén  constru iría  e l nuevo  C asino  de  la 
c iudad  y d e ja ría  Z aragoza  p ara  resid ir ya  en San Sebastián , vecino  de 
la calle H em an i. N adie d iría  tam poco  que  el k iosco  del B oulevard , 
expresivo  y  galan te , m uestra  op tim ista  de la  B elle  E poque, rebosan te  
de m odern ism o  e in sertado  en  el o rnam ento  de la  ciudad , fuese  
constru ido  p o r un  aragonés. L o  fue  por R icardo  M agdalena  en 1906, 
tras ganar el concu rso  convocado  po r el A yuntam iento , al igual que 
C ortázar y E liza lde  lo  harían en  1910 en Z aragoza  en e l convocado  p o r 
la C a ja  de  A horros.

G u ipúzcoa  ha  acog ido  siem pre con afec to  a  los aragoneses, 
sabedora de  que  nuestro  F uero  ja m á s  trató  de in te rfe rir en su destino. 
Es la Ley A ntigua , p lenam ente  adap tada a la costum bre , esp lénd ida  
m uestra  de  D erecho  secular, la  que  a am bos nos p erm ite  n o  recordar 
episod io  a lguno  de fricción, perm anen tem en te  basados en el m utuo  
respeto. N uestro s  an tiguos F ueros eran  ten idos desde  siem pre en 
A ragón com o argum ento  ind ispensab le  de  nuestra  c ircunstancia . Tal 
vez po r eso  segu im os con a tenc ión  la  m archa de  G uipúzcoa  y del País 
Vasco hacia  su  defin itivo  encuen tro  con la estab ilidad  deseada.

Pues b ien , todos eso s ac to s p rev ios han fac ilitado  m ucho  el 
trabajo  de  e s ta  L ección  de Ing reso  en la  R eal S ociedad  B ascongada de 
los A m igos del País. Se tra ta , tal vez, del resum en  de  una  tendencia , 
in iciada años atrás, y  e laborada  ahora  de m anera  fo rm al p ara  esbozar 
levem ente el apasionan te  reco rrido  de la  a rqu itec tu ra  gu ipuzcoana a  lo  
largo de cua ren ta  años, p rec isam en te  el lapso  del cam b io  del sig lo  X IX  
al X X , re la tado  c ien  años después , ahora  que  el sig lo  X X  acaba.



EL ORIGEN

H asta b ien  entrado el sig lo  X V III, San Sebastián  fue una  v illa 
m ed ieval, en tre  u rbana, m arítim a y b a lu arte , ca rac te rizada  

siem pre po r su  inevitable condición de frontera. U n enclave natural, 
cobijado al norte  por la  som bra del U rgull, ab ierto  hacia el sur, y 
defin idos sus flancos E ste  y oeste  po r la desem bocadura  del U rum ea y 
el herm oso llano  de la  bahía. N o tuvo San Sebastián  intenciones 
paisajísticas en  todo ese  tiem po, fue  algo que v ino luego, cuando  
decid ió  c recer sobre s í m ism a y sobrepasar su recin to . Su origen 
m edieval, apoyado  po r la  ex istencia p rev ia  de un  sencillo  asentam ien to  
de pescadores, fue reconocido en  la m itad del sig lo  X II, cuando Sancho 
el Sabio de  N avarra d io  carta  de población  al enclave y le o torgó  el 
rango  de villa. H asta entonces, el m onasterio  de  San Sebastián  el 
A ntiguo  hab ía  sido el germ en natural del lugar, acogidos a su abrigo sus 
pobladores y  ocupados en una ac tiv idad  m ix ta  en tre  el serv icio  al 
m onasterio  y  su propio ofic io  de expertos en las cosas del mar.

T odo cam bió  con el acto  po lítico  del rey  Sancho. San 
Sebastián  asistió  desde entonces a  la  llegada de  gentes de  fuera, 
gascones sobre todo, a tra ídos po r las ven ta jas de Fuero  y factores 
in iciales de  una  ac tiv idad  com ercia l de  in tercam b io  que, desde 
en tonces, la  v illa  añad iría  a sus anterio res funciones de estric to  
m anten im ien to . Fue prec isam ente  ese trasiego  de  gen tes el o rigen  de  la 
inclusión de San Sebastián  en  uno de  los ram ales sep ten trionales del 
cam ino  de  S an tiago , v ía  natural para  qu ienes, a travesando  el B idasoa, 
se d irig ían  a  encon trar las v ías p rincipales del cam ino  que proven ía  de  
N avarra y A ragón . E ncon tram os así el o rigen  del p rim er crec im ien to  
de  la villa; su  cond ición  m edieval y  foral, su ac titud  de acog ida  de 
com ercian tes incip ientes y su  posic ión  de  paso  hac ia  las v ías del Sur. 
E sas tres postu ras, d istin tas y com plem entarias, p rop iciaron  p ron to  que 
la villa  necesitase  especializarse . L o m edieval, el p aso  y, sobre todo , la  
defensa, requería  perfeccionar las cond ic iones geográficas na tu ra les y 
estab lecer u n  recin to  donde los pob ladores encon trasen  abrigo.

A sí, la  construcción  de la  p rim itiva  m uralla  apoyó po r el E ste, 
el sur y el oeste  la defensa  natural del m onte po r el norte. A dem ás, el 
abrigo del U rgull hubo tam bién  de  se r perfeccionado  con e l trazado  de



una línea am u rallada  defensiva, capaz de cerra r e l rec in to  defin ido  por 
el llano. E ncon tram os en tonces un asen tam ien to  urbano  lleno de 
raciocin io , co m o  lo fueron  casi todos los m edievales. N ada o  casi nada 
e ra  superfluo  en  él, todo respond ía  a la  experiencia  y a la  necesidad . 
C on su C arta  P ueb la , in sp irada en  el Fuero  de  Jaca , e l rey S ancho  hab ía  
reconocido  en  San Sebastián  su inm ejo rab le  cond ición  de puerto  
natu ral d esd e  d onde  p u d ie ra  darse  sa lida  h ac ia  e l no rte  a  las 
m ercancías del sur, p roven ien tes sobre todo  de N avarra . E ra  natural 
que  ese  co m erc io  estuv iera  p ro teg ido  y que  la  villa  fuera  capaz  de 
preservar po r s í  m ism a su ac tiv idad  m últip le. El asen tam ien to  urbano 
de San Sebastián , m itad geográfico  y natural, m itad  induc ido  p o r las 
nuevas n ecesidades de  m anten im ien to , h izo  de  la v illa  un  enclave  
reconocib le  y estab le  que perm aneció  duran te  sig los en  su o rden  
original. Tan só lo  actos de  acom odo  y renovaciones parciales de  su 
caserío  tuv ieron  lu g a r a  lo  largo  de  seiscien tos años. Y  es que, una vez 
defin ido el perím etro  defend ido  po r la  m uralla  y encon trada  la 
especialidad  de  la  c iudad en sus labores del m ar y en el com ercio , San 
Sebastián  no necesitó  c recer du ran te  todo ese  tiem po , tan  só lo  necesitó  
a fian za rse . C ie n to s  de  o tra s  c iu d a d e s  m ed iev a le s  eu ro p eas  
re sp o n d ie ro n  d e  m an era  sem e jan te , se  ren o v a ro n  p o r  d en tro , 
m ejoraron sus ed ific ios, construyeron  sus nuevas ig lesias, esbozaron  
tím idos in ten to s  de  tra sp asa r sus m u ra lla s  fo rm an d o  pequeños 
arrabales lim ítro fes, pero  su esenc ia  perm aneció  in tacta , fiel a  su 
fundación m edieval.

E l sig lo  X V III, s in  em bargo , in troduciría  nuevas variables 
que pron to  hab rían  de  dar lugar a  los p rim eros d esasosiegos de  San 
Sebastián  co m o  c iudad . El ocaso  del A n tiguo  R égim en y la  p rog resiva  
m ovilidad  de  las  ideas y de  las gen tes habrían  de  p rop ic ia r reajustes 
que San S ebastián  ensegu ida  com enzó  a percibir. P rec isam en te  la 
tem prana reun ión  en G uipúzcoa de grupos de  ind iv iduos — reunidos 
en tom o  a la S ociedad  B ascongada de  los A m igos del P a ís—  afectos 
a  la  renovación  d e  las costum bres y a la m ejo ra  de  los sistem as de 
trabajo  fue uno  de  los gérm enes im pulsores del cam bio . L a  evo lución  
del pensam ien to  hacia  nuevas ac titudes m ás perm eab les , m enos 
cond ic ionadas p o r la trad ición  y la  costum bre , hub ieron  de  repercu tir 
inev itab lem en te  en  el carác ter u rbano  de  la  ciudad. N ada iba a  se r lo 
m ism o desde en tonces, los a lic ien tes pa isa jísticos de  S an  Sebastián  
iban  a ser ap reciados de  pron to  p o r qu ienes deseaban  en co n tra r en los
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asen tam ien to s  u rbanos a lg o  m ás q u e  c o s tu m b re  y m ed io s de  
superv ivencia  o  defensa. L os actos p rop ios de la  inc ip ien te  S ociedad  
B ascongada rebosaban  una  exaltac ión  pa trió tica  q u e  iba m ucho  m ás 
allá  del reconocim ien to  del o rigen  geográfico . L o  patrió tico , en tonces, 
e ra  casi una  fo rm a de ser, de  expresarse , abundaba en  aprecio  p o r las 
ra íces y, al m ism o  tiem po, deseaba  con fuerza  el p rogreso  del país.

E n m uchas otras p rov incias españo las apareció  s im u ltá 
neam ente el m ism o sín tom a, p e ro  tal vez  en  G uipúzcoa  se  d ieron  unas 
c ircunstancias objetivas que  h ic ieron  de  la  B ascongada  una de  las 
sociedades económ icas que  co n  m ayor coherenc ia  afron tó  el cam ino  
del fu turo . S u  inm ed ia ta  p rox im idad  con F rancia , la  ca lidad  social de 
m uchos de  sus p rim eros com ponen tes, la  re lación  de  esos ind iv iduos 
con  o tro s eu ro p eo s  — fran cese s , sob re  to d o —  p a rtíc ip es  de  la  
renovación , la  p rop ia  geografía  de la región, su  sugeren te  paisaje , e l 
ancestral e je rc ic io  de  la  v ida  ru ra l au tosuficien te , apoyado  p o r p riv ile 
g ios de h id a lg u ía  co lec tiva, conv irtie ron  a G u ipúzcoa casi en  un p a ra 
d igm a de cuan to  podía esperar la  Ilustración  p ara  desarro lla r sus fm es.

N atu ra lm en te , todas esas causas am bien ta les e  h istó ricas, 
a lejadas en  e l fondo  del tran scu rso  co tid iano  de  la  c iudad  m edieval, 
hub ieron  de  inc id ir en la  p ostu ra  urbana de  S an  Sebastián . L a  
evo lución  de la  c iudad re su ltab a  im prescind ib le , e ra  el m om ento  de 
que San S ebastián  avanzase sob re  s í m ism a y a fron tase  su futuro.

LA EXPANSION

L a  ciudad , pese a la conciencia  de que su im agen debía transfor- 
J  m arse, perm aneció  hasta  los prim eros años del siglo X IX  con te 

n ida en  sus m uros. L a  expectativa hacia  el fu turo  hab ía  calado en  los 
am bientes m ás avanzados, pero  la im posibilidad m aterial de una expan
sión, cond ic ionada p o r el ca rác te r defensivo de la  ciudad , im pedía de 
hecho cualqu ier acto  urbano d iferen te  de la  renovación  interior. Fue, 
com o casi siem pre  ocurre, un hecho  fortu ito  el o rigen indudable del 
crecim ien to  de  la ciudad: su quem a y destrucción en  1813.



Se dem ostró  en tonces que  la cond ic ión  defensiva  de  las 
m urallas, ap tas  para  con tener asedios en los sig los precedentes, 
resu ltaba  ineficaz  ante la  evolución  del arte  de  la  guerra. San Sebastián  
se encon traba  despro teg ida  p o r sus flancos — sobre  todo  p o r e l E ste—  
y  no cab ía  pensar en nuevos refuerzos que consigu ieran  m an tenerla  
com o p laza  fuerte . P or o tra  parte , la  destrucción  de  la  c iudad, pese  a la 
ca tástro fe , perm itía  señalar un  o rigen  hacia  e l fu turo . San Sebastián  
en tonces consigu ió  ac tuar con raciocin io , e l sen tido  de  la  p rop iedad  de 
sus hab itan tes condicionó  su form a, la m antuvo  sensib lem en te igual a 
com o h asta  entonces hab ía  sido, pese  a  las p ropuestas renovadoras de 
Pedro  M anuel U gartem endía. San S ebastián  recuperó  en tonces su 
o rtogonalidad  de siem pre, la  m ejoró  incluso. T razó  nuevas líneas sobre 
las an terio res; rectificó  levem ente algunas ca lles; n iveló  su  suelo , de 
fo rm a que las pendien tes d ieran  salida natu ral a las aguas; construyó  
de nuevo  su  herm osa p laza  po rticada; d ispuso  o rdenanzas estric tas 
para  la  reed ificac ión  de los nuevos edificios.

L a  ciudad , en  sum a, e jerció  una  serie de  actos positivos, 
necesarios p o r un lado para  su  revitalización, y p reparatorios, p o r otro, 
para  a fron ta r un  fu turo  que nad ie  en tonces sab ía  com o iba a ser, pero  
que  todos deseaban . San Sebastián  fue reconstru ida  con rap idez, la  
u rgencia  del realo jo  de  las gen tes se vio favorecida  p o r el o rden  de  la 
traza. P ero  las ideas an terio res no  habían  cam biado ; al con trario , se 
hab ían  afianzado  con el paso  del tiem po  y con  la  consta tac ión  de la 
inu tilidad  funcional de la  traza antigua. E ra la  m uralla  lo  que  im pedía  
e l c rec im ien to , nad a  ju s tif ic a b a  ya  su  p e rm an en c ia , o b s tá c u lo  
insalvab le  para la  expansión  hacia  el único  fren te  ev iden te  que la 
c iu d ad  d isp o n ía , e l sur. A dem ás, el d e sa rro llo  c o m erc ia l 
inm ed ia tam en te  posterio r a  la  guerra  de  la Independencia , la  nueva 
cond ic ión  de  la  c iudad  com o cap ita l de  G u ipúzcoa  desde 1854, la  
in c ip ien te  in d u s tria liz a c ió n  d e  la  p ro v in c ia  y las c re c ie n te s  
expecta tivas de  San Sebastián  com o núcleo  urbano  ded icado  a  la 
gestión  de  la  econom ía  y los servicios, fac ilita ron  pronto la  in tención  
de  sus hab itan tes: d em o ler la  m uralla  y o rgan izar su  crec im ien to  hacia  
los llanos.

S an  Sebastián  hab ía  ap rend ido  a  se r una ciudad o rdenada 
cuando  en  1817 se reh izo  sobre s í m ism a. N inguna o tra  a lternativa, 
salvo  el o rden , pod ía  reso lv er m ejo r su deseo  de  c rece r en su ensanche 
ni podía re fle ja r con m ás coherenc ia  su  paten te  falta  de  s itio  para  
hacerlo . S an  S ebastián  tu v o  suerte  en to n ces de co n ta r con  un



arquitecto  o rdenado , m oderno  y razonable  al m ism o tiem po, A n ton io  
C ortázar. E l p rim ero  de  los C ortázar se conv ie rte  así en el p receden te  
indudable  de  los arqu itectos gu ipuzcoanos del cam bio  de  sig lo . S in  su 
p ropuesta  p ara  e l ensanche de  San Sebastián , seguram en te  la  c iudad  no 
hub iera  evo lucionado  de  la  fo rm a que  lo  h izo . C ortázar decid ió  que  la 
nueva c iudad  había  de c rece r de  la  m ism a fo rm a que tan  buen  
resu ltado  hab ía  dado  cuando  fue reconstru ida, o rtogonalm ente. E lig ió  
la línea de  la  ca lle  M ayor co m o  d irec triz  long itud inal del en sanche  y 
aprovechó  e l espacio  m ultifo rm e resu ltan te  de  la dem olic ión  del fren te  
su r de  la  m uralla  — el actual boulevard—  para  abso rber las d iferencias 
geom étricas de en lace en tre  la  an tigua  traza y la  nueva, tan sólo  unos 
pocos grados, pero  los su ficien tes p ara  que el espacio  trapezoidal del 
bou levard  sirv iera  de ró tu la  a  la  expansión  ortogonal de la  nueva 
ciudad.

L o p rincipal ya  e stab a  hecho; con  un trazado  razonab le  y unas 
o rdenanzas coheren tes, cu a lq u ie r c iudad  posee su  m ejo r apoyo , la 
esca la  de  sus edificios. L uego , la  a rqu itec tu ra  ya  se ocupará  de  que  los 
ed ific ios resu lten  adecuados al uso y a  la  im agen  que la  c iudad  ha 
deseado  para  sí. San Sebastián  sab ía  cuál e ra  el porte  de  la nuevos 
ed ific ios que  necesitaba, su  auge com o enc lave  paisa jístico ; su 
cond ición  de  cap ita l; su capacidad  de  a trac tivo  para  el estab lec im ien to  
tem poral o perm anen te  de gen tes que apreciaban  su priv ileg iado  
en to rno ; e l p rog resivo  a fian zam ien to  en  e lla  d e  una  bu rg u es ía  
p roven ien te  de  toda  la p rov incia , que fijaba  en  la  c iudad  su res idencia  
y  su cen tro  de  gestión , de term inaron  que la calidad  de su arqu itec tu ra  
d iscu rriera  pa ra le la  al o rden  de  su traza.

F ueron  unas c ircunstancias que  se hab ían  ido fraguando  
duran te  casi c incuen ta  años — entre 1817 y 1864—  sin decae r nunca: 
al con trario , se  iban  increm en tando  con nuevos com ponen tes que 
abundaban  en  el hecho  de que  la c iudad  an tigua  rebosase sobre sí 
m ism a cada d ía  m ás. A dem ás, la m ejo ra  de las com unicaciones 
terrestres, el ferrocarril sobre todo , facilitaron  m ucho  la expansión  
industrial y la  re lación  entre e l ex te rio r y el in terio r de  una  p rov incia  
cu y a  cap ita l, San Sebastián , no  con taba  ni siqu iera  con m edios para  
a tender su p ro p io  crec im ien to  dem ográfico . L a  expansión  de  la c iudad  
hab ía  resu ltado  inev itab le , no  só lo  po r causas de  evo lución  conceptual 
sino  tam bién p o r m ero  acom odo  funcional.
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LOS ARQUITECTOS

ueron  m uchos los p ro fesionales que  se ocuparon  de la  cons
trucción  de  la nueva ciudad  desde que en  1864 se dem olieron  las 

m urallas. A l p rincip io , el régim en de  la en señanza  de  la arqu itec tu ra  en 
E spaña y la  len ta  evo lución  de  las A cadem ias de  B ellas A rtes o b lig a
ron a una  coex istencia  na tu ra l entre los m aestros de  obras, herederos 
secu lares de  los grem ios, y los arqu itectos titu lados. U na coex istencia  
que  en S an  Sebastián  o frec ió  repetidas m uestras de  acuer-do  y de 
to lerancia. L os m aestros de obras gu ipuzcoanos de  la  segunda m itad  
del siglo X IX  — José-M aría  M úgica, D om ingo  E ceiza , M anuel U rcola, 
G a lo  A g u irre sa ro b e , C lem en te  O sin a ld e—  c a rac te riz an  su  a r
qu itec tu ra  p o r su escueta  sencillez , lib re  de o rnam ento  y artific io . 
P odríam os decir que su  arqu itec tu ra  fue m ás esencia l, m ás cercana  a 
las pautas c lasic istas que  la de  los arqu itectos titu lados a  partir de  1855 
en  la rec ién  creada E scuela  de  A rquitectura  de  M adrid .

L os arqu itectos del te rcer cuarto  del sig lo  X IX  en  S an  
Sebastián  — A ntonio  C ortázar, José G iocoa, L u is A ladrén , José- 
V icente M end ía , E leu te rio  E scoriaza , M anuel E chave, N em esio  
B arrio—  pese  a su fo rm ación  académ ica  y a  su  tendenc ia  rom án tica , 
in trodujeron  en sus ed ific ios sín tom as ev iden tes  de  que la arqu itec tu ra  
que  necesitaba  la  c iudad  debía  resu ltar m ás expresiva , m enos co n te 
n ida si deseaba  adap tarse  a  los deseos de  la  bu rguesía  em ergente  que 
ib a  a  hab ita r en ella  y  a  los de  las c lases altas que  la  hab ían  e leg ido  
com o residencia  du ran te  la  tem porada de  verano . R esu lta  no tab le  esa  
d iferencia  en tre  m aestros de  obras y arqu itec tos, y  ta l vez podem os a- 
firm ar que  los arqu itectos que p reced ieron  al cam bio  de l sig lo  
señalaron  e l cam ino  de  la irrupción ornam ental que  llegaría  enseguida.

N o  es casual la tendenc ia  de  S an  S ebastián  a deno tarse  hacia  
afuera  en  sus edificios. L a  arqu itec tu ra  es siem pre  un sín tom a de  la 
sociedad  que  la hab ita , no  puede en tenderse la  arqu itec tu ra  si no  se 
conoce su fondo  social. ¿P o r qué la a rqu itec tu ra  de  San Sebastián , en 
los m ism os años, con parecidos estím ulos en la evo lución  genera l del 
estilo , es tan  d iferen te  a la  d e  otras c iudades, M adrid  o  Z aragoza , por



e jem plo?  ¿P o r qué San Sebastián , capital de una  p rov incia  tan  
arra igada  en  la  tradición co m o  G uipúzcoa, construye  ed ific ios tan  
alejados de  la  trad ición  com o los que construyó  en  las ú ltim as décadas 
del sig lo  X IX  y prim eras del X X ?

S o rp ren d en tem en te , e l h is to r ic ism o  y e l reg io n a lism o , 
arraigados en  la im agen v isual y constructiva  de  la arqu itec tu ra  
trad icional — recuerden, po r e jem plo , la  a rqu itec tu ra  de L eonardo  
R ucabado , p o r com pleto  in sp irada  en los invarian tes m ontañeses—  n o  
tuv ieron  en  S an  Sebastián  una  m an ifestación  que  pud iera  reco rdar a  la  
arqu itec tu ra  vasca  tradicional. A l con trario , puede perc ib irse  con 
claridad  su desarra igo , su  d eseo  de parecerse lo m enos posib le a  la  
arqu itec tu ra  q u e  rebosaba el pa isa je  tan  sólo  unos cuan tos m etros m ás 
adentro.

E n ese  sentido, la a rqu itec tu ra  u rbana de  la  c iudad  de San 
Sebastián  p arec ió  deseosa de rom per con la  costum bre; ni la  burguesía  
de en to n ce s , n i, d esde  lu eg o , la  a ris to c rac ia  v is itan te  d e seab a  
m an ifestar en  su  arqu itectura referencia  a lguna a  la  trad ición , aunque 
ésta  pud iera  p ro v en ir del cam ino  de la recuperación  h istórica. San 
Sebastián  se co n v irtió  así en el parad igm a de la  c iudad  renovada, hab ía  
consegu ido  c recer a costa  de  esfo rzarse  m ucho , de  dem oler sus 
m urallas; deb ía  o frecer una im agen  consecuen te  con  ese  esfuerzo, 
deb ía  m an ifesta r en  su arqu itec tu ra  su rup tu ra  con el pasado , con 
cua lqu ie r sín tom a visual que  pud iera  ser confund ido  con  la tradición. 
Tal vez po r eso , la tendenc ia  ec léc tica  y o rnam en tal de  los arquitectos 
del cam bio  de  sig lo  fue en  S an  Sebastián  espec ia lm en te  acusada, 
debían  asum ir la  actitud  de  la  sociedad  para  la  que constru ían .

Por e so  resulta tan  in teresan te  el re lato  de la  arqu itec tu ra  de  la 
c iudad  tras e sas  prim eras décadas de  con tenc ión , subsigu ien tes a la 
puesta  en m archa  del E n sanche  propuesto  po r A n ton io  C ortázar. 
Podem os fija r en  los ú ltim os años O chen ta  el in ic io  de  ese  o tro  ta lan te  
m enos reservado , m ucho  m ás exp líc ito , que tran sm itió  su  im pronta a 
la arqu itec tu ra  de  la  c iudad a  través de las obras de  sus arquitectos. 
U na ac titud  cu y o  efec to  fue cam biando  con inusitada  rap idez, a trás 
quedaban  los actos com ed idos de los m aestros de  obras y los 
arqu itectos herederos del academ icism o. E l fu tu ro  se  d ibu jaba  rep leto  
de certidum bre  p o r un  lado — la  convicc ión  de que  la c iudad  deseaba



Vista del Ensanche d e  San Sebastián desde el Este, 1916.

El puerto de  San Sebastián, 1916.



deno tarse  en  su  pujanza , en  su abundancia—  y  d e  incertidum bre  por 
o tro  — el estilo , com o tal, se  encontraba en  el lím ite  de  su expresión , 
los h is to ric ism os y ec lec tic ism os hab ían  dem ostrado  ya  en E u ropa  su 
falta  de  coherencia  in te lec tual, su  desv ío  de  la  o rtodox ia  de  la 
a rqu itec tu ra  en tendida co m o  estric to  resu ltado  de  la  función.

EL ESTILO

R esu lta ría  m uy largo de  exp licar cuáles son  en cada  lu g a r las 
razones de  las perv ivenc ias de lo s estilos, lo s m otivos p o r los 

que, a veces, la arqu itec tu ra  de  las c iudades resu lta  independ ien te  de 
los a ires d e  renovación que  puedan darse  desde  las opciones m ás 
avanzadas. L o  cierto  es que  en  San Sebastián , co m o  la  m ayor p arte  de 
las c iudades españolas, la  arqu itec tu ra  ec léc tica  perm aneció  h asta  b ien  
en trados los años T rein ta  del sig lo  X X . L a ciudad  se encon traba  
cóm oda  con  la  im agen  que  hab ía  consegu ido  de  s í m ism a; la  p res tanc ia  
del E nsanche , que  en los años Seten ta  del sig lo  X IX  hab ía  resu ltado  
m oderna y  sugeren te  p ara  su  tiem po, perm anec ía  ina lterada  co m o  si las 
cosas no  fueran  a  cam b iar nunca.

P ero  no  era así, desde  luego; los aires de renovación  en 
E u ropa  iban  p o r cam inos m uy  distin tos al o rnam ento . Ya en  las ú ltim as 
décadas del sig lo  X IX , hab ían  surgido g rupos avanzados en E scocia , 
en  A ustria , en  A lem ania, que , pese  a  su fo rm ación  h is to ric is ta , h ic ieron  
de l h is to ric ism o  e c lé c tico  un p u n to  de  p a rtid a  p a ra  co n se g u ir  
superarlo , p ara  detestarlo , en  sum a. N o  hab ía  fu tu ro  en eso , n o  po d ía  
p erv iv ir una arqu itec tu ra  sin estilo  p rop io , basada  en la  exp res ión  de 
tom ar p res tada  la expresión  de  la h is to ria  y, tras m anipu larla , p roduc ir 
unos resu ltados com plejos, superpuestos, a lea to rios, suscitados p o r  la 
m era  conveniencia . L os cam inos de la  a rq u itec tu ra  del com ienzo  del 
sig lo  X X  c a d a  vez  se encon traban  m ás ce rca  de la  deso rnam en tación , 
de  la linealidad . L a  p rop ia  tendenc ia  de  las artes hacia  la  abstracción  
de  la  fo rm a, hacia  la sugerencia  m ás que hacia  el realism o, ind icaba  
con  c laridad  que  la  re tó rica  ten ía  sus d ía s  con tados.



A dem ás, la  incidencia  traum ática  de  la  G ran  G uerra , con  sus 
efectos añadidos de  destrucción , in terv ino  de  m anera  dec is iva  en  la 
depuración del estilo. L a  reconstrucción  de E uropa, e l rea lo jo  de  m iles 
de  fam ilias p rec isaba  una arqu itec tu ra  esencia l, lineal, en  serie. N o 
cab ía  ya  p en sar en fó rm ulas h istó ricas o  ec léc ticas prop ias de  los 
periodos de abundancia; se tra taba  de  una  arqu itec tu ra  necesaria , 
funcional, económ ica. P odem os com probar a sí que  la  evo lución  del 
pensam ien to  y  de la actitud  p lástica  hacia  la  sim plificación  form al, 
surgidos en  e l final de X IX , encon traron  un com plem en to  defin itivo  en 
las razones funcionales de  la reconstrucción  de  E uropa. L a  linealidad 
e ra  ya  inev itab le  y, con ella , e l desdén  p o r el o rnam en to , el desp recio  
que aquellos jó v en es  arqu itectos de  la  vanguard ia  rac ionalista  sentían  
po r cuanto  supusiera  exceso . U n rac ionalism o sin  re tom o  posib le , 
porque la  crec ien te  carestía  del m aterial y  de la  m ano de obra  y la 
p rogresiva  pérd ida  del o fic io  de  los artesanos se  unieron  al rechazo  
conceptual a  la  abundancia  expresiva  y  consigu ie ron  desan im ar 
cualqu ier in ten to  retórico  que pud iera  darse.

E se  es, a g randes rasgos, el transcurso  de la  h is to ria  básica  de 
la  a rqu itec tu ra  en los años del cam bio  del sig lo : ocaso  de  los 
ec lectic ism os y nacim ien to  de  los racionalism os. S in  em bargo  no  cabe 
buscar en eso s años lím ites exactos; al con trario , en  cualqu ier parte  y 
en todas al m ism o tiem po pudieron  p roducirse  avances y retrocesos 
que indu jeron  a adelan tar o re trasar los p rinc ip ios o  térm inos de  ese 
tiem po. S in  em bargo , el cóm pu to  de  cuaren ta  años s í resu lta  oportuno  
en  general, tóm ense  antes o después. É se es el lapso  de  tiem po que  se 
tom ó la  arqu itec tu ra  para  evo luc ionar sobre s í m ism a, reconocerse  y 
encon trar un  estilo  que le perm itiera  p rosegu ir y avan za r sobre la duda 
decim onón ica . P or eso  parece oportuno  tra ta r sobre ese  periodo  de  
cuaren ta  años en  una c iudad  com o San Sebastián , arra igada  com o 
pocas en  los ritm os v isuales de  la superposición  del estilo.

Ya sabem os e l o rigen  de la arqu itec tu ra  del E nsanche, los 
sencillos ritm os de  los ed ific ios de los m aestros de obras y los 
incip ien tes signos de expresión  que los arqu itectos con tem poráneos a 
A n ton io  C o rtáza r in trodujeron  en la  arqu itec tu ra  de  la  c iudad. Q u ienes 
les sigu ieron , fueron  los p ro tagon istas de  un periodo  que se in ic ia  con 
la  ebu llic ión  o rnam en tal, con tinúa  con el reposo  de  la abundancia , 
p rosigue con  la  transición y concluye  con la renovación  lineal. C uatro



ac titudes d iferentes, desarro lladas a lo  largo  de  las cuatro  décadas en 
las que  esos arqu itectos construyeron  la c iudad  pese  a  la d isparidad  de 
sus crite rios. Todos e llo s  eran capaces de  p royec ta r ed ific ios, todos 
ellos tuv ieron  clien tes in fluyentes que  desearon  expresar su m anera  de 
v e r la  c iudad  a  través de  los ed ific ios que p rom ovieron . P ero  no es 
posib le  en  tan  corto e sp ac io  tra tar de  todos e llos con detalle , debem os 
e leg ir y m ostrar las trayectorias m ás rep resen tativas de  qu ienes 
construyeron  la c iudad  en  esos cua ren ta  años en  que  e l estilo  
evo lucionó  y  se transfo rm ó . Fue la  c iudad  la  que  les vio pasar, la  que 
acog ió  los resu ltados del c riterio  de sus arqu itectos. L a  ciudad 
perm aneció  expectan te  m ien tras tan to , poco  pueden  hacer las c iudades 
sino  esp e ra r a que las c ircunstancias las transfo rm en , ellas lo  acogen  
todo , su  fo rm a y su  a rqu itec tu ra  dependen  de  las  actitudes de qu ienes 
en e llas  actúan.

Por eso, po rque  debem os e leg ir después de  conocer las obras 
d e  m u ch o s , tal vez  se a  po sib le  d em o s tra r q u e  los a rq u itec to s 
gu ipuzcoanos que m e jo r rep resen tan  esas cuatro  actitudes d e  la 
evo lución  del estilo  en  eso s cuaren ta  años de  la arqu itectura  de  San 
Sebastián  son R am ón C ortázar, Juan-R afael A lday , Pablo  Z aba lo  y 
Jo sé 'M an u e l A izpurúa. N o  es una e lección  azarosa , sino  m ed itad a ; sin 
duda  hay  o tros arqu itec tos que pueden  resu ltar sem ejan tes a  e llo s  en 
cada  una  de  las tendenc ias, pero  seguram en te  n o  serían e jem p lo s tan 
claros y, adem ás, no  concurrirían  en ellos las c ircunstancias personales 
que afianzaron  m ás si cab e  esas opciones de  estilo . Podría  p a rece r que 
una  elección  com o la  p ropuesta  hub iera  de suponer una om isión  del 
resto ; n o  es a sí en este  caso , se tra ta  tan  só lo  de  una  opción  en tre  otras 
y, en eso , qu ienes nos ocupam os del análisis de la  arqu itec tu ra  tam bién  
som os deudo res de n uestro  prop io  estilo , de  n uestro  parecer, que  podrá 
co inc id ir o  no  con el p a rece r de o tros, pero  que  s iem pre  será  un refle jo  
o b je tivo  d e  lo  que hem os pod ido  percibir.

RAMON CORTAZAR URRUZOLA

S in  d u d a  R am ón C o rtáza r fue  u n o  de  los a rqu itec to s m ás 
re levan tes de S an  Sebastián  en  e l p eriodo  del cam b io  de 

sig lo . C o rtáza r fue un  p ro fesio n a l com peten te , respe tado , con  b u enos



clien tes y con una  sorprendente  capacidad para expresarse  a  través de 
la arquitectura. T odo en C o rtáza r abunda en  su deseo  de  encon trar una 
expresión  conv incen te  en  cada uno  de  sus ed ific ios; conv incen te  para  
sus clien tes y tam bién  p ara  s í m ism o, consigu iendo  en  p rim er lugar 
una respuesta  adecuada al uso  y, adem ás, la  aportación  p lástica  
necesaria  p ara  que  el resu ltado  de  su a rqu itec tu ra  sea  iden tificab le  
en tre  otros. C o rtáza r estuvo  inm erso  en la  a rqu itec tu ra  desde m ucho 
an tes del com ienzo  de su  e jercicio  profesional, no en  vano  fue h ijo  de 
A ntonio  C ortáza r y v iv ió  ese  am bien te  desde  n iño , hasta  el pun to  de 
que  fue el p rim er c iudadano  que  nació  en el E nsanche, p recisam ente 
en  la  c a sa  c o n s tru id a  p o r su pad re  p o co  an tes  en  la  c a lle  
G aribay  1.

H abía  nacido en  1867 e  inició en  M adrid  sus estud ios de 
a rq u itec tu ra  ju n to  a su  p rim o  L u is E liz a ld e , co n  qu ien  lu eg o  
p royectaría  varios edificios. A m bos sigu ieron  una  m ism a trayecto ria  
académ ica, aunque ta l vez  E liza lde  no partic ipara  luego  con la m ism a 
in tensidad  de  la  in tención  exp resiva  de  su p rim o. T erm inaron  la ca rre ra  
en  1891, fecha  en que la opción  de la c iudad  hac ia  la abundancia  
ornam ental po d ía  ser ya c laram en te  percep tib le . F ue entonces cuando  
la  arqu itec tu ra  de  C ortázar com ienza  a m an ifestarse  con su in ter
vención  en la term inación  de la torre de la ca ted ra l del B uen P asto r que 
hab ía  p royectado  M anuel E chave. A ños después, en  1896, ju n to  a 
E liza lde , ganó  el concu rso  convocado  p ara  la  construcc ión  del 
Institu to  de  S egunda E nseñanza , ed ific io  rep leto  de recursos ex p re
sivos y m uestra  elocuen te  de lo  que p ron to  sería  su  arquitectura .

D esde an tes de ir  a  M adrid , C ortázar hab ía  asistido  al trabajo  
de su  padre  com o arqu itecto  p rov incia l de  G uipúzcoa. N o fue ex traño , 
po r eso, que al te rm inar su carrera  y fallec ido  A nton io  C ortázar, 
ocupara  su puesto  en la D ipu tac ión , a  la  que  d ed ica ría  casi toda  su  v ida  
profesional. E je rc ió  su traba jo  oficial sin rem uneración  alguna du ran te  
m uchos años, fue arqu itecto  de  las C ajas de  A horros gu ipuzcoanas, 
asesoró  a los ayun tam ien tos de  Pasajes, R en tería , Z arauz  y C estona  y 
desarro lló  una  in tensa ac tiv idad  en toda la  p rovincia. P ero  fue en  San 
Sebastián  donde sus ed ific ios resultan  m ás no tab les, todos ellos 
carac terizados p o r una singu lar in tención  p lástica , ob ten ida de  la 
experta  com posic ión  de sus e lem en tos o rnam entales.



M uestra  de  ese  ta lan te  son los ed ific ios de  G aribay  2 1 , Prim  
17 y Z u b ie ta  1, constru idos en  1903, 1904 y 1906 respectivam ente , en 
los que  C ortázar dem uestra  con c laridad  su  conocim ien to  de  las 
tendenc ias m odern istas, tan to  en  la com posic ión  de  las fachadas com o 
en los m ateria les u tilizados. D e 1900 es el p rim er ed ific io  de  la 
m anzana  del B anco G uipuzcoano , abundante en  efectos p lásticos y 
con tinuado  después en  sus co lindantes hasta  1916, partíc ipes todos 
e llos del m ism o sentido  expresivo . C on trapun to  de  e sa  abundancia  es 
el sereno  edificio  del A silo  de Párvu los de  S an  José, constru ido  en 
1901, y  acaso  el co m ed ido  e jercicio  h is to ric is ta  del C onven to  de  las 
R eparadoras, p royectado  en  1904. A m bos resu ltan  sorp renden tem en te  
d is tan tes de o tras m an ifestac iones posterio res d e  C ortázar, m u ch o  más 
en troncadas con el gusto  francés y con el refinam ien to  en el detalle . 
C abría  ded u c ir de e sa  ac titud  el deseo  del arqu itec to  de  adap ta rse  a  las 
c ircu n sta n c ias  de sus encargos, aco m o d a rse  a las p o s ib ilid ad es  
económ icas de  sus c lien tes  y al sen tido  expresivo  que  sus ed ific ios 
p recisaban .

S in  em bargo , cuando  era necesario , C o rtáza r se co m p lac ía  en 
las so luciones largam ente d ibu jadas, co m o  lo  h izo  •en la  C aseta  R eal de 
B años y en  L a Perla, ed ific ios p royectados en  1910 y 1911, que  el 
tiem po  ha  convertido  en  referencias v isuales p ara  la  c iudad  y que 
pertenecen  ya  a  su m e jo r perfil p a isajístico . A m bas son delicadas 
p iezas, cuyos perfiles aparecen  cu idadosam en te  tra tados, p rov is to s  de 
un sen tido  infrecuente de  la  p roporción  y de la  escala. N ada en  ellas 
resu lta  abundante  ni escaso , son esm eradas m uestras de  la  m ejo r 
a rqu itec tu ra  de  la B elle E poque. O tras ob ras posterio res, el ed ific io  de 
San M artín  50, por ejem p lo , constru ido  en  1915, sed im entan  m ás si 
cabe e sa  ac titud  de C o rtaza r v incu lada  al ec lec tic ism o  francés; una 
a rqu itec tu ra  que, sin duda, la c iudad  deseaba  p a ra  s í y que  C o rtáza r 
indudab lem en te  dom inaba.

L os años V einte supusieron  un m oderado  reposo  en  su ac titud  
expresiva , com o lo d em u estra  el ed ific io  de  la p laza  del C en tenario  2, 
de  1922, o  el constru ido  en  el paseo  de  F rancia  en  1926. Sin em bargo , 
cuando  hab ía  ocasión  p a ra  ello , la  fac ilidad  de C ortázar para  en sayar 
fo rm as se dem ostraba  de  nuevo, com o ocurre  en la so rp renden te  p ieza 
constru ida  en 1926 en  U sand izaga  21. U n ed ific io  re tórico  en  exceso
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Prom oción de C ortázar en la  E scuela de A rquitectura de M adrid, 1891.
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El Instituto de Enseñanza M edia. R. C ortázar y L. E lizalde, 1896.





Proyecto de villa en  A tegorrieta. Ram ón Cortázar.



Proyecto  para estación del ferrocarril del U rola. R am ón Cortázar.







p ara  su tiem po , cuyo  efec to  no pasó  desaperc ib ido  para  qu ienes 
defendían  la  vanguardia.

E n  C o rtáza r se p ro d u ce  el en cu en tro  p o s itiv o  y o p tim is ta  
e n tre  la  c iu d ad  y el a rq u itec to ; am b o s c a m in ab an  en  el m ism o  
sen tido , co m p lac id o s  am b o s del re su ltad o  de  su  trab a jo . Tal v e z  p o r 
e so  la e v o lu c ió n  de  la a rq u itec tu ra  de  C o rtá z a r  tra s  la  G ran  G u erra  
no  resu ltó  inm ed ia ta , co m o  s í lo  fu e  en  el c a so  de  o tros jó v e n e s  
a rq u itec to s  d e  e se  tiem po . C o rtáza r ten ía  ya  c in c u e n ta  años cu an d o  
la  ren o v ac ió n  rea l del e s tilo  co m en zab a  sus p rim ero s  p a so s  en  
E u ro p a  y se sen ta  y  c in co  cu an d o  las p rim era s  m u es tra s  rac io n a lis ta s  
tuv ie ro n  lu g a r  en  la  c iudad . E l rac io n a lism o  n o  e ra , d esd e  lu eg o , su  
e stilo ; ni su  fo rm ación , n i su  co stu m b re , n i la  in ten c ió n  d e  sus 
c lien tes  te n ía n  n ad a  q u e  v e r con  e llo . T am poco  la  c iu d ad  d e seab a  
a le ja rse  d em as iad o  de  sus re fe renc ias  v isu a les; de  a h í el en o rm e  
co n traste  q u e  supuso  la  ir rupc ión  d e  la  lin ea lid ad  en  la  a rq u itec tu ra  
de  S an  S ebastián .

R am ó n  C o rtáza r fu e  un  p ro fe s io n a l q u e  en te n d ió  la 
arqu itec tu ra  com o una ocupación  vocacional de  la  que tan  sólo  su 
fam ilia  po d ía  apartarle. F ue  m etódico , enérg ico  y generoso ; con taba  
con  buenos am igos arqu itectos, E lizalde, A gu irrebengoa, B ellido , 
M oya, M uguruza, los O tam end i; todos ellos, tan to  en San Sebastián  
com o en M adrid , partíc ipes de  una  m ism a actitud  so lvente en  su 
profesión , con  independencia  de su  personal opción  expresiva. A  
C ortázar le gustaba  innovar, testigo  de  un  tiem po  en  que los avances 
de  la técn ica  sign ificaron  una  perm anen te  renovación  de  los sistem as 
constructivos. Fue p ionero  en la  c iudad  en el uso  del horm igón  
arm ado , in s ta ló  lo s p rim eros ascenso res, lo s p rim eros ten d id o s 
e léc tricos dom ésticos, las prim eras redes de ca lefacción . C om ponía  
sus p royectos con  p recisión , superv isando  cu idadosam en te  los factores 
económ icos, pendien te  siem pre  del resu ltado  de  sus obras. T rabajó  
so lo , apoyado  p o r sus ayudantes, v iajó  p o r E u ropa  y estuvo  al tan to  de 
las p rinc ipales pub licaciones francesas, a lem anas e italianas sobre la 
arqu itec tu ra  de  su tiem po.

C o rtáza r sab ía  d ife renc ia r b ien  en tre  la  a rqu itec tu ra  que 
conven ía  a San Sebastián  com o ciudad  y  la arqu itec tu ra  v isualm ente 
enra izada  con  el paisaje vasco; no  en vano  fue du ran te  c incuen ta  años 
arqu itecto  prov incial. M uestra  de su sensib ilidad  en  ese  sentido  fue  el



Pabellón  V asco en la  E xposic ión  Iberoam ericana  de  Sevilla , de  1929, 
y las risueñas estaciones del ferrocarril del U ro la  o  las p ropuestas  de 
v illa s  v asco n g ad as p a ra  A tego rrie ta . M an e jab a  con  so ltu ra  los 
invarian tes de la a rqu itec tu ra  v asca  de s iem pre  y  la  co nstru ía  con 
esm ero  cuando  pod ía  y deb ía  hacerlo ; eso  fo rm aba  parte  de  su m anera  
p ro fesional de en tender la  arquitectura.

C ortázar m urió  en  San Sebastián  en 1945, tras h ab er asistido  
com o tes tigo  ind ispensab le  al p roceso  com ple to  del cam bio  de  siglo. 
Tal vez sus ú ltim os años resu ltaron  so rp rend idos p o r la evo lución  de 
las co sas , pero  no hem os e leg ido  su trayec to ria  p ara  que  el acuerdo  con 
todo  e se  tiem po  sea com pleto , sino  p ara  m an ifesta r el p rim er eslabón  
de  e sa  transición : la  conex ión  con los p receden tes dec im onón icos y  la 
p e rv ivenc ia  de la  a rqu itec tu ra  ec léc tica  que  d io  sen tido  duran te  largos 
años a la  im agen  de  S an  Sebastián .

JUAN-RAFAEL ALDAY LASARTE

D oce años m ás jo v e n  que C ortázar, Juan-R afael A lday no tuvo 
ocasión  de co n o cer de  cerca  las causas que  m o tivaron  la 

ad scripc ión  de San S ebastián  a la  arqu itec tu ra  superpuesta  y e labo rada  
que carac te riza  la c iudad . Podríam os decir que  A lday se  en co n tró  con 
la  c iudad  que  ya o tros hab ían  decid ido  e  im ag inado  y que tom ó  parte 
en su construcción  sin  h ab er partic ipado  en  su  gestión . N o está  m al 
eso , debem os avanzar y A lday es nuestro  segundo eslabón  en  la 
evo lución  de la  arqu itec tu ra  de San Sebastián  en el sugeren te  periodo  
del cam b io  del siglo X IX  al X X . U n eslabón  m oderado, a le jado  de 
cu a lq u ie r exceso  form al o  conceptual, co n tinuado r de  una trayecto ria  
visual que  requería  reposo  tras sus v íncu los con  las posturas ec lécticas.

A d em ás, A lday , al co n tra rio  q u e  C ortáza r, no  tu v o  
preceden tes fam iliares q u e  pudieran  v incu larle  desde n iño  con  la 
arqu itec tu ra . L a  suya fue  una  trayecto ria  p o r com p le to  independien te , 
lib re  de  referencias p rev ias que pudieran  cond ic ionar su in tención . 
H ab ía  nac ido  en  1879 y, tras su  p rim era  ju v en tu d  en  San Sebastián ,



cursó  sus estud io s de arqu itec tu ra  en M adrid , donde term inó  su carrera  
en  1903. T an to  Juan  A lday  com o su herm an o  L ucas, tam b ién  
arqu itecto  y  titu lado  un año  antes, no  con taron  al p rinc ip io  con clien tes 
estab les que les perm itiesen e je rcer ju n to s  su p ro fesión . A lday  optó  
entonces po r acceder a  la  p laza  de  arqu itecto  m unicipal de  San 
S eb astián , m ien tra s  su  h e rm an o  L u cas m a n te n ía  su e je rc ic io  
profesional libre.

L ucas A lday construyó  m ás que su  herm ano, sus ed ific ios se 
reparten  p o r la  c iudad  al igual que los de los dem ás arqu itectos de  su 
tiem po. S in  em bargo , es Juan  A lday  nuestro  segundo  eslabón , 
p recisam ente p o r su  cond ic ión  de  espectador conscien te  y o fic ia l de  la 
arqu itectura  d e  la  c iudad  en  su m ejo r m om ento , el com ienzo  del sig lo  
X X , los años de  la  G uerra  E uropea, la evo lución  de  la D ictadura de 
P rim o de R iv e ra  y la  irrupción  de las pautas rac ionalistas de  lo s años 
de  la  R epúb lica . U n largo  y com plejo  periodo  que  no cabe resum ir 
ah o ra  en u n as  lín eas  s ino  esb o za r sus p rin c ip a le s  d e s te llo s  
ap ro v ech an d o  p ara  eso  la  p re sen c ia  co n stan te  de  A lday  en  el 
A yuntam iento  de San Sebastián  duran te  casi c incuen ta  años. C abría  
suponer incluso  que sin la  actitud  m oderada  e  independ ien te  de A lday 
la arqu itec tu ra  de  la  c iudad  seguram ente no  hubiera  sido  la m ism a, en 
su m ano estab a  el aseso ram ien to  al C onsis to rio  p ara  que las cosas 
d iscu rrieran  con  cordura.

R ecién  term inada su carrera , A lday  fue  nom brado  ayudante  
de G oicoa, arqu itec to  m unicipal desde 1870. S in  duda  G oicoa fue  para  
A lday la re fe renc ia  que no hab ía  ten ido  en  su en to rno  cercano; José 
G oicoa hab ía  sido  p ara  el A yuntam iento  de S an  Sebastián  lo  que 
A ntonio  C o rtáza r fue para  la D ipu tación . A m bos fueron  los p rinc ipales 
factores de  la  expansión  de  la c iudad  y fue  G oicoa  quien  asistió  a la 
fase esencial del a fianzam ien to  del E nsanche. S u  incuestionable  
experiencia , tan to  en  la gestión  m unicipal com o en  la  construcción  de 
alguno de  los m ás no tab les ed ific ios de la  c iudad  — el Palacio  de  la 
D iputación  en  1879, la C a ja  de  A horros en 1889, la  iglesia de  San 
Ignacio  en 1892, las escuelas de  A m ara en  1893, las escuelas Z u loaga 
en 1901, lo s accesos al puen te  de M aría  C ris tina  en  1903—  perm itió  a 
A lday encon tra r un  apoyo  inapreciab le  p ara  fu n d ar sobre él su  larga 
carrera de  arqu itec to  funcionario . G o icoa  se ju b iló  en  1909, tras



co inc id ir durante cuatro  años con Alday, y m urió  en 1911. A lday  paso 
a  ocu p ar su lugar co m o  arqu itec to  m unicipal estab le  en d ic iem bre  de 
1909.

Sus inform es sobre los ed ific ios que  so lic itaban  licencia  de 
c o n s tru c c ió n  son  c la ro s  y p re c iso s , d em u es tra n  u n  am p lio  
conoc im ien to  de la  p ro fesión  y  de  lo  conven ien te  en  cada  una  de  las 
zonas d e  la  ciudad. N o  cabe  perc ib ir en ellos a rb itra riedad  a lguna, sino, 
en a lgunas ocasiones, advertencias sensatas e ind icaciones a  ten e r en 
cuen ta , siem pre tra tando  de  velar p o r el in terés público . A  A lday  se 
debe  u n o  de  los sím bolos con tem poráneos de  la  c iudad  de  San 
S ebastián , un  d iseño  m oderno  y expresivo , iden tificab le  tam b ién  con 
lo  m arítim o, que ta l v ez  pueda sin te tizar su  ta lan te  o rdenado  y 
op tim ista : la barandilla  del paseo  de la  C oncha. U n e lem en to  que 
necesariam en te  deb ía  resu lta r só lido  y v istoso  al m ism o tiem po, 
m atizado  con los ado rnos flo rales p rop ios d e l gusto  m odern ista  y 
capaz  d e  ser repetido  sin hastío . F ue el com p lem en to  necesario  de  una 
op erac ión  m ás am plia, q u e  en 1908 el p rop io  A lday hab ía  d ibu jado  
cuando  d ispuso  la  construcción  de los m ono lito s que  ahora  aparecen  
re m a ta d o s  p o r lo s re lo je s . P ieza s  id e n tif ic a b le s  d esd e  le jo s  y 
re fe renc ias  v isuales d esd e  cerca  que  constituyen  uno  de  los hitos 
urbanos m ás señalados de  la  c iudad.

A lday no  tuvo casi ocasión  de  co n stru ir ed ific ios particu lares, 
tan  só lo  cabe c itar un o  en el corto  tiem po  p rev io  a su función  
m un ic ipa l, el de Prim  22 , te rm inado  en  1905. U n a  p ieza  partíc ipe  del 
ec lec tic ism o  im peran te  aunque  cu idadosam en te  tratada; su  po sic ió n  en 
el ángu lo  de la  calle p e rm ite  la  expresión  c ircu la r del chaflán  y la 
o rdenación  del ed ific io  en  bandas horizontales, am p lio  zócalo , cuerpo  
p rincipal b ien  d ibu jado  y rem ate escueto  sob re  la  com isa . S in  duda 
A lday d em o stró  en  ese  ed ific io  su buen  hacer, su con tenc ión  en  los 
recu rsos p lásticos, su  adecuado  sentido  de  la  escala . S in  em bargo , la 
a rq u itec tu ra  de A lday p rocede  sobre todo  de  sus in tervenciones com o 
arqu itec to  m unicipal; su  ded icación  inc lu ía  tam b ién  la rev is ió n  y 
nueva construcción  de  los ed ific ios que la C iudad  ten ía  a  su  cargo . En 
ellas in te rv in o  con p ro fesionalidad  y con tenc ión , sin d a r lu g a r a 
exp res iones que pud ieran  desv irtuar los resu ltados.





Juan-R afael A lday en su época escolar en San Sebastián.

Prom oción de A lday en la E scuela de A rquitectura de M adrid, 1903.



El arquitecto Lucas A lday Lasarte, titulado en 1902.







D etalle de la  barandilla del paseo  de la Concha. Juan- R afael Alday, 1908.
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La pescadería  de la B recha en San Sebastián. Juan-R afael Alday, 1928.



El arquitecto  A lday y  un grupo de técnicos m unicipales.



R eform ó el m ercado  de San M artín  en  1907; p royectó  la 
am pliación de  las E scuelas de A m ara en 1908; renovó  las E scuelas 
Z u loaga en  1912; d ispuso  e l soporte  del k iosco  del B ou levard  en  1920; 
proyectó  la rem odelación  de la an tigua  C asa C onsis to ria l en 1924. Sus 
edificios de  nueva p lan ta , constru idos tam bién  p ara  e l A yuntam iento , 
son una m uestra  elocuente  de la  evo lución  de su estilo  hacia  pautas 
cada vez m ás renovadas. T res de e llo s pueden d a r tes tim on io  de  esa  
evolución.

A sí. la  P escadería  del M ercado de  la  B recha, constru ida  en 
1928, es una  p ieza  c lásica  y com edida, sin re tó rica  innecesaria , una 
propuesta  in tem poral, capaz de adaptarse  en su am bien te  sin necesidad  
de fo rzar n ingún  criterio . U n ed ific io  que responde bien  a su  carác te r 
público , d ign ificando  su función  in terio r con su im agen  serena. La 
m ism a in tención  se m an ifiesta  en el T eatro P rinc ipa l, constru ido  en 
1931 sobre el so lar que ocupó  el anterior. Puede perc ib irse  en él con 
claridad  su carác te r de liberadam en te  c lasicista . co m o  corresponde a su 
función , m anejando  para  e llo  nuevos recursos m oderados aunque no 
po r eso  de m enor efecto  p lástico . U na p ieza  que  consigue in tegrarse  
con e legancia  en  la  arqu itec tu ra  co tid iana  del casco  h is tó rico  y que 
m an ifiesta  desde  lejos su  o rden  sim étrico  ap rovechando  para  e llo  la 
v isual p e rpend icu la r de la ca lle  confiuyen te . U n tercer ed ific io  
proyectado  po r A lday. tam b ién  en 1931, — el destinado  a  Institu to  de 
H ig iene. C uarte l de  B om beros, C onservato rio  de  M úsica y G uard ia  
M unicipal—  dem uestra  que el arqu itec to  co n o c ía  el ritm o de  los 
nuevos tiem pos y deseaba  experim entarlo . L a  d iversidad  de  los 
servicios que  hab ía  de albergar com binaba b ien  con  una im agen  
funcionalista ; adem ás, la  situación  del ed ific io  en el lím ite  del 
E nsanche perm itía  m anejar m oderadam ente lo s recursos lineales. 
A lday  co m p u so  su ed ific io  con  decisión , aunque ta l vez  quepa advertir 
en él a lgunos sín tom as que ind ican  fa lta  de  costum bre  en m anejar el 
lenguaje  m oderno.

Juan-R afael A lday fue . com o lo  fue tam b ién  C ortázar, un 
hom bre de  costum bres m etódicas; su traba jo  en  el A yuntam iento  
llenaba su v ida y no necesitó  nunca  in ten tar incu rsiones en  el e jercicio  
privado  de  su profesión. S u  afic ión  a  la  fo tografía  le perm itió  d isponer 
de  un m edio  de  expresión  com plem en tario  que o cupaba  las horas que



le dejaban lib res sus deberes fam iliares. N unca tuvo  tensiones con 
nadie, m an ten ía  una relación co rd ia l con sus co laboradores y con tinuó  
estable en su puesto  de siem pre, dejando  pasar cuan tas tu rbu lencias 
políticas le tocaron  vivir. A cced ió  a  la  ju b ilac ió n  en 1950 y  m urió  en 
San Sebastián  e n  1955.

C iertam en te  A lday n o  fue un arqu itecto  d e  g randes gestos, 
com o tal vez lo  fue  C ortázar. Su in tervención  en  la  c iudad  fue 
m oderada, co m o  tam bién él lo  era ; pero  prec isam en te  e sa  to lerancia  es 
una de  las m ejo res cualidades p ara  qu ienes tienen  la  responsab ilidad  
de d e ja r c recer u n a  ciudad que  y a  está  en m archa. N o se tra ta  de añadir 
p ro tagon ism o  a  lo  que  ya  lo  tiene , sino saber lo  que  debe  hacerse, tener 
criterio  para  e llo  y hacerlo  b ien , com o A lday  lo  hizo.

PABLO ZABALO BALLARIN

^  uestro  te rce r eslabón  en  el cam ino  del cam bio  de  s ig lo  es P ablo  
. .  1 Z abalo. E ra  catorce años m enor que  A lday ; pertenecía  a  una  
generación  d is tin ta , cuya fo rm ación  académ ica  hab ía  recib ido  y a  los 
p rim eros sín tom as del cam bio . Tal vez p o r eso , la  actitud  de Pablo  
Z abalo  ante la  arqu itec tu ra  fue  m uy  d is tin ta  a las de  A lday  y  C ortázar; 
podríam os d ec ir  que asum ió am bas con una  so rp renden te  in tensidad, 
nada le re su ltab a  im posible. E n él se reúne toda  la  a rqu itec tu ra  del 
cam bio  de sig lo . Las ac titudes ec léc ticas que  no hab ía  ten ido  ocasión  
de conocer de  cerca  por su  ed ad  fueron para  Z aba lo  un  m otivo  de 
expresión  inusitada en  m uchos d e  sus edific ios; y, al m ism o  tiem po, las 
propuestas linea les  y m odernas propias de la  vanguard ia  estric ta  
fueron  e jerc idas po r él con la  so ltu ra  de  la  con tem poraneidad .

R esu lta  sorprendente  e sa  am bivalencia  de  P ab lo  Z abalo , la 
arqu itec tu ra  ind istin ta , el e je rc ic io  p lástico  p rop io  de  q u ien  sabe que  su 
generación  va  a  se r la  ú ltim a q u e  m aneje  el o rnam en to  y la  p rim era que 
lo  desdeñe p ara  siem pre. Z ab a lo  m an ifiesta  en su  a rqu itec tu ra  su deseo  
de n o  perderse  nada, era el a trac tivo  irresistib le  del pasado  y la 
fascinación  p o r  el futuro, al m ism o tiem po. P o r eso , para  San



Sebastián , a lgu ien  capaz de  reu n ir en  s í las dos épocas ex trem as del 
cam bio  de  s ig lo  resu lta  una p ieza  ind ispensab le . N o se  tra taba y a  de 
avanzar sobre la  arqu itec tu ra  de C ortázar y rev isa r sus ritm os, com o 
h izo  A lday; se  tra taba  de  v o lver sobre C ortázar, increm en tar todav ía  su 
expresión  y d eslizarse  a  la vez p o r los cauces lineales que  señalaba el 
rac ionalism o. T oda una aventura  del estilo.

P ab lo  Z abalo  hab ía  nacido  en 1893 y, co m o  en el caso  de 
A lday , no  c o n tó  con  v ín c u lo s  fa m ilia re s  re la c io n a d o s  con  la 
arquitectura. Su padre ejerc ía  e l com ercio  con Ing la terra , v iv ió  largo 
tiem po  en M anchester y seguram en te  de  él cap tó  Z ab a lo  su  constan te  
capacidad  p ara  em pezar de  nuevo  desde el p rinc ip io ; una  actitud  que 
las c ircunstancias le obligaron  a e jercer varias veces a  lo  largo de  su 
vida. C ursó  sus estud ios de  arqu itec tu ra  en M adrid , d onde  concluyó  la 
ca rre ra  en 1918, pertenecien te  a  una p rom oción  que d aría  excelen tes 
arquitectos: L u is B lanco  Soler, Tom ás B ilbao, P ascual B ravo, C esar 
C ort, M anuel G alíndez , L uis M enéndez-P idal, F em an d o  A rzadun. 
T odos ellos seguirían  luego cam inos d is tin tos, a fec tos a  d iferen tes 
conceptos de  la  arqu itec tu ra  y la  política. P rec isam en te  fueron  esas g e 
neraciones las q u e  m ás deb ieron  deno ta r sus opciones con ocasión  de 
la  G uerra  C ivil d e  1936. E n la  p rom oción  de  Z aba lo  unos hubieron  de 
ex iliarse , o tros m antuv ieron  su  neu tralidad , o tros se adscrib ie ron  desde 
e l p rinc ip io  a  la  opción  con traria  a los prim eros. L a arqu itec tu ra  sería 
su constan te , todos ellos la  e jerc ieron  bien , con  d ign idad , cada  cua l en 
el ám bito  que las c ircunstancias d ispusieron.

N a tu ra lm en te  Z ab a lo  p a rtic ip ó  p le n a m e n te  del inc ie rto  
destino  de su prom oción. E lig ió  la  opción  que  su conciencia  le 
aconsejaba, fue  concejal y  ten ien te  de a lca lde  en e l A yuntam iento  de 
San Sebastián  en  los años an terio res a  la  guerra  y  hubo  de exiliarse  
desde  el com ienzo . D os años después, en  1938, su  fam ilia  se  reun ió  
con  é l en U sta ritz  y ju n to s  fueron  a S an tiago  de  C hile  donde 
perm anecieron  hasta  1948. Z abalo  en tonces decid ió  volver, em pezar 
de nuevo p o r te rcera  vez, p e ro  las cosas ya  n o  serían  las  m ism as.

P ab lo  Z aba lo  hab ía  com enzado  su e je rc ic io  p ro fesional 
in stalándose p o r su cuen ta  en  un pequeño  despacho . E ra  en tonces un 
hom bre  ab ierto , acostum brado  a  viajar, a fic ionado  a la p in tura , la 
m úsica  y la literatu ra . T ocaba bien  el p iano  y p in taba  m uy bien . Sus



dibu jos y ó leo s sobresalen  p o r su sentido  rea lis ta  y geom étrico , 
decid idam en te  arquitectónicos. S alía a p in tar al cam po  y re fle jaba  en 
sus cuadros lo s m atices del pa isa je  y de las casas vascongadas, cuyos 
ritm os llegó a  conocer con so ltu ra  hasta  el pun to  de  que, años después, 
co m p u so  un lib rito  ilu s tra d o  con  su s  d ib u jo s , que  a n a liz ab a  
cu idadosam en te  sus tipo log ías e inclu ía  tex tos sugeren tes sobre los 
m otivos, e jem plos y evo lución  de la arqu itec tu ra  del caseri'o vasco. 
P ero  fue  en e sa  p rim era época  profesional cuando  construyó  en  San 
Sebastián  sus ed ific ios m ás no tab les, separados en tre  sí pocos años, 
aunque com pletam ente d is tin to s entre s í en su concep to  y expresión .

M uestra  de esa  ac titud  sorprendente  es el ed ific io  del paseo  
de  C olón 2, constru ido  en 1926. U na casa  con vocación  de  ver y de  ser 
vista, en el ángu lo  m ás destacado  del o tro  lado del río. En ella , Z abalo  
expresa  lo  inexpresab le , se superpone a  s í m ism o, m aneja  lenguajes 
com p letam en te  p lásticos, añade elem entos a  lo s ritm os cam bian tes de  
la a rqu itec tu ra  ecléctica. U na p ieza  com pleja , cuyas p lan tas superio res 
superan con c reces las tendenc ias decim onón icas de la  a rqu itec tu ra  de 
C ortázar. S in  duda  fue una  oportun idad  que Z aba lo  qu iso  aprovechar, 
la ocasión  p ara  adentrarse en  e l pasado  y ex p erim en tar sensaciones que 
ya  no  podrían  v o lver a  repetirse.

D e 1935 es el ed ific io  de  la  p laza  de  L asala  3, b ien  v isib le 
desde el puerto , p royectado  con jun tam ente  con José-M anuel A izpurúa, 
nuestro  cuarto  eslabón  en  el trayecto  del cam bio  de  sig lo . U n ed ific io  
tam bién  so rp rendente , pero  p o r m otivos d is tin tos al anterior. Su traza, 
en  el fondo , es com pletam en te  m oderna, am plios huecos de  ventanas, 
despo jado  de  ornam ento , liso  y perm eab le  al m ism o tiem po. S in  
em bargo , su rem ate resu lta  p o r com pleto  in frecuen te , y el tra tam ien to  
de  sus p lan tas bajas tam bién . A parece en  él una actitud  ornam ental 
añadida , seguram en te  im puesta  p o r las c ircunstancias, que im pide una 
lectura  c la ra  de l conjunto; no  cabe  m ayor d isparidad  en  la  expresión  de 
unas y o tras partes del ed ific io . Z aba lo  y A izpu rúa  seguram en te  nunca 
hubieran  p rev isto  vo lun tariam en te  nada sem ejante, fue  una  decis ión  
p oste rio r que  tuv ieron  que  asum ir. L a  ciudad , su  tendenc ia , in tervenía  
a sí en  su p ro p ia  arquitectura.

T am bién de 1935 es el ed ific io  de  S ecund ino  E snaola  7, 
m uestra  de u n a  linealidad en c iernes, acom pañada p o r leves deta lles de





Prom oción de Zabalo en la E scuela de A rquitectura de M adrid, 1918.



E dificio  del paseo de C olón 2. Pablo Zabalo, 1928.





El Sanatorio  de Leza, proyectado por Pablo Z abalo  en 1934.
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Villa en A tegorrieta. Pablo Z abalo, 1934,



A steasu. Ó leo  de Pabló Zabalo.



C aserío  de Ustaritz, D ibujo de Pablo Zabalo, 1937.



Paisaje de Ustaritz. D ibujo de Pablo Z abalo , 1937.

Paisaje de M oliendo, Perú. D ibujo de Pablo Z abalo, 1938.



adición  geom étrica. U na p ieza  exterior, s ituada  en  e l ángulo  m ás 
v isib le  de la  ca lle , que dem uestra  la in tención  de Z ab a lo  de  estab lecer 
vínculos urbanos con la  m odern idad , con  la  esté tica  déco , en  este caso. 
U n últim o ed ific io  de esa época  es el de  R am ón M aría  L ili 8, tam bién  
m uy v isib le desde  el río. L a  linealidad  se acen túa en  é l, los vo lúm enes 
cúb icos se dem uestran  n ítidam ente den tro  de  la  g ran  sencillez  de la 
com posición  general. Se tra ta  ya  de  un ed ific io  p lenam en te  m oderno, 
urbano, ta l vez  uno  de los ed ific ios de  v iv iendas m ás avanzados de  su 
tiem po  en la  ciudad .

P e ro  y a  P ab lo  Z ab a lo  h a b ía  ex p e rim e n ta d o  an tes  la 
linealidad, aunque  no en el ám bito  urbano sino en  e l cam po  abierto, 
cuando  en 1934 construyó  el m agn ífico  Sanatorio  A n titubercu loso  de 
Leza. F ue un e jerc ic io  m odem o  en fo rm a y en  concep to , partíc ipe  de 
las cond ic iones h ig ién icas requeridas p o r el uso , sencillo  y e legante, 
em inentem ente funcional, bien  articulado, do tado  de  los recientes 
avances de la arqu itectura  hosp italaria . U n ed ific io  carac terístico  del 
m ov im ien to  m odem o  en  el ám bito  vasco, recog ido  com o tal en todos 
los repertorios sobre a rqu itec tu ra  rac ionalista  co m o  m uestra  notable 
del estilo.

E se  fu e  el com plejo  trayecto  seguido p o r P ab lo  Z abalo  hasta 
1936; dem ostró  en  é l su dom in io  de la abundancia  en  la expresión  del 
pasado  y el conocim ien to  de los cam inos de la  arqu itec tu ra  de  su 
tiem po. Y  lo  h izo  con naturalidad , sin tener que esfo rzarse  dem asiado , 
sin necesidad  d e  recurrir al dogm a, tan  sólo para  ponerse  en  el lugar de 
qu ien  le en cargaba  el ed ificio . P artic ipó  de los estilo s que  converg ieron  
en el m om ento  que le tocó  vivir, eso  fue  todo. L e in teresaban  m ucho 
las cosas, casi todas las cosas, no pod ía  d e ja r p a sa r la  ocasión  de 
hacerlas.

Fue ése  talante el que  le perm itió  em p eza r de  nuevo  en 
San tiago  de  C h ile  a partir de 1938. R evalidó  a llí su  títu lo  y constm yó  
algunos ed ific io s  sencillos, pero  nunca tuvo  in tención  de perm anecer 
en A m érica defin itivam ente. D iez años después, al v o lver a  San 
Sebastián , ca rec ió  ya  de las oportun idades del p rinc ip io , e je rc ió  su 
p rofesión  con  pausa, p royectó  villas en A tego rrie ta  y  construyó  
ed ific ios en  la  p rovincia. Su afición p o r la p in tu ra  y po r cualqu ier tipo 
de expresión  le perm itió  m an tener su capacidad  crea tiva . P ab lo  Z abalo



era en tonces una  persona reservada, de  sen tim ien tos pro fundos, 
esencialm en te re lig ioso , m uy un ido  a cuan to  p u d ie ra  rep resen tar su 
fam ilia  y su en to rno  vasco.

S iem pre trabajó  solo, e ra  hom bre de costum bres estab les y 
gustaba de  co lab o ra r siem pre con  los m ism os g rem ios que ya  conocían  
su m anera  de  hacer. M urió  en  1961 y  sus ú ltim os años estuv ieron  
m atizados po r e l desencanto , ta l vez p o r e sa  nosta lg ia  de  lo  que pudo  
ser y no  fue. N o  fue fácil su  v ida , desde luego , pero  ta l vez ahora  sea  
el m om ento  de  recuperar su  figu ra  del o lv ido, com o ese  te rcer eslabón  
en la  cadena  d e  los arqu itectos gu ipuzcoanos de  cam b io  de siglo. 
S eguram en te  no  h ub ié ram os p o d id o  e n co n tra r n in g ú n  o tro  que  
represen tara  m ejo r el cam bio , el cam bio  de  estilo , el cam bio  d e  la 
m anera de v iv ir, la d isposición  ab ierta  hacia  un  tiem po  d istin to  en  el 
que casi nada iba  ya  a ser lo  m ism o.

JOSÉ-MANUEL AIZPURÚA AZQUETA

A izpu rúa  supuso  un p aso  m ás en  casi todo; m ás aún, en c ie rto s  
aspectos n o  tuvo  nada que  ver con e l pasado , salvo  para  

rechazarlo  de  p lano . Y  es que  José-M anuel A izpu rúa  rep resen ta  un 
caso  co m plicado  en  la rec ien te  h is to riog rafía  de la  a rqu itec tu ra  
española  con tem poránea; q u ienes se ocupan  de  analizarla  casi no 
saben qué  h ace r con él. P or un  lado, resu lta  ind iscu tib le  su  sentido  
racionalista , su  adscripción  m ilitan te  a la vanguard ia  m ás in tensa, no  
hay n in g u n a  d u d a  de  q u e  su s  ob ras a sum ieron  p len am en te  la  
renovación  del e stilo  con dem ostrada  calidad . S in  em bargo , casi todos 
los a rqu itec to s  españo les q u e  o frecen  carac te rís ticas  sem ejan tes 
pertenecieron  en  su m om ento  a  posiciones po líticas de izquierda, 
cuando  no ab iertam ente com unistas. A izpurúa, en  cam bio , no e ra  de 
izquierdas, ni de  derechas tam poco , ni m ucho  m enos del cen tro , sino  
todo lo con tra rio , com o a lo s fa langistas de en tonces les com p lac ía  
decir: e ra  fa langista . N o un fa lang ista  cualqu iera , desde  luego , s ino  un 
m ilitante de é lite , v incu lado  de  cerca  al p rop io  Jo sé-A n ton io  P rim o  de



R ivera. H asta  ta l punto , que en los p rim eros d ías de  la  guerra  c iv il fue 
fusilado , p rec isam en te  por eso.

M uchos de esos analistas pasan  de puntillas ante el caso  de 
A izpurúa. no  m atizan  apenas; hab lan  de su arqu itec tu ra , del C lub 
N áu tico  de San  Sebastián , adv ierten  que m urió  "com o consecuencia  de 
la  guerra  c iv il" , pero  poco  m ás. Y  es que, tal vez, es necesario  
p rofundizar u n  poco  en  su verdadero  carác te r y tra sp asa r en  lo posib le 
su  opción  po lítica . E s preciso  considerar, po r e jem p lo , que G arc ía  
L orca  y A izpu rúa  fueron excelen tes am igos y que  cuando  L orca  
v ia jaba  a  S an  Sebastián  recom endaba a  A izpurúa fuese  cau to  para  no 
aparecer con él ante sus cam aradas fa lang istas y ev ita r inconvenientes. 
N o  puede darse  m ayor le jan ía  ideo lóg ica  que  la  que pudo  haber entre 
G arc ía  L orca  y  un falangista, pero  a sí fueron  las co sas , incluso  su 
com ún destino  posterio r habría  de  u n ir defin itivam ente  sus lejanías.

C ab ría , po r eso , reflex ionar a lgo  sobre la  m ilitancia, la 
m ilitancia  en  general, de cua lqu ie r tipo. P orque A izpu rúa  era , ante 
todo, un m ilitan te , algu ien  que  tom aba las co sas con  particu lar 
vehem encia , la  po lítica , la  arqu itectura , la F alange, cualqu ier cosa. Se 
encontraba cóm odo  con los fa lang istas, casi todos eran  tam bién 
m ilitan tes, idealis tas de  sus ideales, com o A izpurúa  lo  e ra  de  los suyos 
y los anarqu istas lo eran a su m anera. C om plicada  cuestión , ¿no les 
parece? N o vam os a segu ir con ello , queda e sbozada  la  idea y ta l vez 
e so  nos p u ed a  se rv ir  p a ra  co n o c e r  m e jo r su  p o s tu ra  an te  la 

arqu itectura , su  postu ra  an te  la vida.

A izpu rúa  es nuestro  cuarto  y ú ltim o eslabón  en  este b reve 
repaso  sobre lo s arqu itectos gu ipuzcoanos del cam bio  de  siglo; tras él 
ya  no hubo m ás cam bios, consigu ió  llegar al lím ite . E ra el ex trem o  
op u esto  a  la  a rq u itec tu ra  de C ortázar, h e re d e ra  de  los ritm o s 
decim onón icos, una tendenc ia  que  la c iudad  rebosaba  y con la  que 
A izpurúa  tuvo  que convivir, pese a  la  enorm e d is tanc ia  entre ese 
concep to  y el suyo. H abía  nacido  en  1902; era, p o r tan to , tre in ta  y 
c inco  años m ás jo v en  que C o rtáza r y vein titrés m eno r que A lday; 
pertenecía  a la  generación  de  los h ijos de cu a lqu ie ra  de  ellos. 
E ncon tram os así no sólo  un cam b io  evo lu tivo  de  las ideas sino  una



autén tica  rup tu ra , im posib le  de co n c ilia r en  un tiem po  en que  las cosas 
cam biaron  tan to  y tan  deprisa . A dem ás, p o r si eso  fuera  poco , la p rop ia  
condición  m ilitan te  de A izpu rúa  y el ta lan te  enérg ico  de  C ortázar 
todav ía  separaban  m ás sus posic iones. S eguram en te , en este caso, 
tam poco hub iéram os pod ido  e leg ir o tro  arqu itec to  gu ipuzcoano  que 
represen tara  m ejo r que  A izpurúa  e l pe ldaño  final del cam bio  de siglo.

C ursó  su  carrera  en  M adrid  y ob tuvo  su títu lo  de  arqu itec to  en 
1927. E je rc ió  su  p rofesión  tan  sólo du ran te  nueve años, aunque 
resu ltaron  su fic ien tes para  que  se hab lara  de  él en  cuan tos am bien tes 
cercanos a  la vanguard ia  hab ía  en tonces en  E spaña. A izpu rúa  m antuvo  
in tenso con tac to  personal con  los arquitectos m ás carac terísticos del 
m ovim ien to  m o d em o . G arcía  M ercadal, T orres C lavé , Sert, S ánchez 
A rcas, V allejo... con  qu ienes partic ipó  ensegu ida  en la  fundación  del 
GATEPAC. P ero  tal vez no  sea  éste  el m om ento  de  exp licar las causas 
y consecuencias de ese  m ovim iento , su fic ien tem en te  conocidas por 
q u ien es  han rep asad o  la  h is to r ia  de  la  a rq u ite c tu ra  e sp añ o la  
con tem poránea. Lo c ierto  es que  la p resencia  del jo v en  arqu itecto  
A izpurúa en  S an  Sebastián  supuso, en  c ie rto  m odo, un  ep isodio  
inquietante. A sí era , A izpurúa fue  capaz de ag lu tinar a  gran  parte de  los 
artistas m o d em o s vascos "desparram ados p o r la p rovincia" y reunirlos 
en to m o  a la  soc iedad  "G u", a  cuyo  acto  fundacional asistie ron  gentes 
tan d ispares co m o  E m esto  G im énez  C aballero  o P ab lo  P icasso . Fue 
una pecu liar sociedad , entre gastronóm ica  y cu ltu ra l, en cuyo  ám bito  
pudieron reu n irse  y po lem izar sin  trabas Jo sé  A n ton io  P rim o de 
R ivera, B en jam ín  Jarnés, M ax A ub, F ederico  G arc ía  L o rca  o P ío  y 
R icardo  B aro ja . T odo ello , desde luego , en  el cá lido  am bien te  po lítico  
de los p rim eros años Treinta.

S in  em b arg o , p ese  a e sa  in q u ie ta n te  cap ac id ad  de 
convocatoria , la c iudad  de San Sebastián  no tom ó  dem asiado  en serio  
a  A izpurúa; hu b o  de afron tar so lo , ju n to  a su com pañero  de  carrera  
Joaquín  L abayen , un trabajo  p ro fesional escaso , c ircunscrito  a  m uy 
pocos ed ific ios constru idos y a  a lgunas docenas de  p ropuestas  que no 
llegaron a  prosperar. Tal vez su ed ific io  m ás conocido , el ún ico  que  de 
veras llegó a in q u ie ta r a la c iudad , fue  el C lub  N áu tico , que  A izpurúa 
constm yó  en 1929, en  co laboración  con L abayen . S eguram en te no







E l C lub N áutico  de San Sebastián. J.-M . A izpurua y  J. L abayen, 1929.
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Proyecto de restaurante  en el m onte Ulía. J.-M . A izpurua y J. Labayen. 1927.
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Firm as de los com ponentes del GATCPAC.



Paste lena Sacha, en San Sebastián. J.-M . A izpurua y J. L abayen, 1928



Proyecto de Instituto en Cartagena. J.-M . A izpurua y  E . A guinaga, 1932.

P royecto  d e  H ospital en San Sebastián. J.-M . A izpurua, 
J. Labayen. E. Lagarde y M. Sánchez A rcas. 1935.



cabe  una  apuesta  m ás ro tunda pese a  su escasa  envergadura. El 
N áutico  fue  y es un  ed ific io  capaz  de  p o n er en  ev id en c ia  toda la 
arqu itec tu ra  de  toda  una ciudad; una  ciudad  co nstru ida  paso  a  paso, 
partíc ipe  de  la  evo lución  m esu rada  de  las  co sas , rebosan te  de 
expresión . E l C lub  N áutico  está  p rec isam en te  donde e l con traste  pod ía  
se r m ayor: fren te  al m ar, adelan tado  con  respecto  a  la  c iudad ; a su 
espalda se encuen tra  el C asino  constru ido  p o r A lad rén  en  1882, casi 
c incuen ta  años antes, aunque en apariencia  parece d is ta r siglos del 
ed ific io  de A izpurúa. El N áu tico  fue  desde en tonces una  referencia  
visual inelud ib le  p ara  San  Sebastián , tan  no tab le  en su  efec to  com o lo 
e ra  y es la P erla  d e l O céano  que  C o rtáza r hab ía  constru ido  d iecinueve 
años antes. Tal vez  podía resum irse  en  esos dos ed ific io s  la  enorm e 
transic ión  del cam b io  de  siglo.

N o es com plicado  re fle ja r en  unas líneas e l ca tá logo  com pleto  
de  la  o b ra  de  A izp u rú a . Su a rq u ite c tu ra  se c irc u n sc rib e  casi 
exclusivam ente a  sus propuestas, a  los concursos en  que  participó  
incansab lem en te  y, a  veces, ganó, aunque en n ingún  caso  resu ltaran  
constru idos. R ec ién  term inada su  carrera , en  1927, A izpu rúa  tom a 
parte en  la  p ropuesta  del A teneo  M ercan til de V alencia; p repara 
tam bién  p lanos ju n to  con  L abayen  para  el res tauran te  del M onte U lía  
y partic ipa  con  F elipe  L ópez D elgado  en  el concu rso  del m onum ento  
a  la  C ivilización. E n  1928 construye  en S an  S ebastián  las instalaciones 
del C afé  M adrid  y  de la  p aste lería  S acha y  la am b ien tac ión  del Y acaré 
C lub, todas e llas en  co laboración  con  Joaqu ín  L abayen . D e 1929 es su 
p ropuesta  p ara  la  convocato ria  nacional de  la  C asa  M ín im a  y de 1930, 
ju n to  con L abayen , el an tep royecto  para  las escuelas de  Ibarra. 
T am bién con L abayen  p repara en 1932 su p ropuesta  p ara  la estación  de 
P am plona del ferrocarril de  P lazao la , la  in sta lac ión  del C entro  de 
A tracción  y  T u rism o  de  San Sebastián  y los an tep royectos de  un c lub  
de  G o lf en F uen terrab ía , un g rupo  esco lar y un ed ific io  de  v iv iendas en 
B ilbao. E se m ism o año partic ipa  ju n to  con  su prim o E u gen io  A guinaga 
en  e l concurso  del Institu to  de C artagena y, en  co labo rac ión  con 
E duardo  L agarde, p repara la  p ropuesta  para un H o g ar E scuela  de 
H uérfanos. E n 1933 partic ipa  ju n to  con L abayen  en  el concurso  del 
M useo  de  A rte  M oderno  y p repara  p lanos para  una E scuela  E lem ental 
de  T rabajo  en A vila . T am bién con  L abayen  partic ipa  en  el C oncurso  
N acional de  A rqu itec tu ra  con una p ropuesta  para  b ib lio teca  infantil.



P ero  se rá  en  el año 1935, tras ese  largo  trayecto  de  p ropuestas 
prev ias, cu an d o  A izpurúa com enzará  a a fianzar lo s resu ltados de  su 
trabajo . E s en tonces cuando , en  co laboración  con  A guinaga, consigue  
el p rim er p rem io  en  el co n cu rso  de la  E scuela  de  Ingen ieros de  M inas 
de  la  C iudad  U niversitaria  de  M adrid  y ob tiene  el segundo  prem io  en  
el C oncurso  N acional de  A rquitectura . T am bién de  1935 es su no tab le  
an tep ro y ec to  p a ra  la  o rd en ac ió n  del E n sanche  de  A m ara  y  su  
m agn ífica  p ropuesta  para  el H osp ita l de Infecciosos de  San Sebastián , 
p reparado  ju n to  con  M anuel S ánchez A rcas, E duardo  L agarde y 
Joaqu ín  L abayen. D e 1935 es tam bién  una de sus escasas obras 
constru idas, un  edific io  de  v iv iendas de  a lqu ile r en  F uen terrab ía , 
p royectado  con  L agarde.

E ncon tram os en e l traba jo  de A izpurúa  de esos pocos años un  
en tu s iasm o  arro llador, u n a  in frecuen te  cap ac id ad  de  enca je , un  
p rogresivo  afianzam ien to  de  sus propuestas. A izp u rú a  ib a  en  serio , no  
cabe duda de  eso , sus ideas cad a  vez estaban  m ás claras, com prend ía  
b ien  la  a rqu itec tu ra  que quería  hacer, no le im portaba  esperar, estaba  
p royectado  hac ia  el futuro. ¿C uál hubiera sido  su  trayec to ria  si hub iera  
v iv ido? N unca lo  sabrem os, pero  podem os in tu irlo : seguram ente sus 
obras hub iesen  traspasado  las  fronteras. N o  parec ía  que a  A izpurúa  
fuese  a  ocurrirle  lo  que a  M ercadal — tam bién  a ltam ente im pulsivo, 
m ilitan te—  q u e  decayó en su  em puje del p rinc ip io  tras rec ib ir lo s 
p rim eros reveses. A izpurúa  e ra  o tra  cosa, parec ía  no  im portarle  nada, 
cada vez lo  h ac ía  m ejor, e stab a  im buido  de  un sen tido  inm anente  de  la  
m odem idad . D e hecho, sus concursos de  1935 dem uestran  con 
c laridad  su infrecuente  capac idad  de rac iocin io , su  d isposic ión  a  
tran sfo rm ar e l espacio  en  un relato  de arm onía  funcional. C on  él 
te rm ina  nuestro  breve  análisis  de la trayecto ria  de los arqu itectos 
gu ipuzcoanos d e l cam bio  de sig lo .

FINAL____________________________________________

' V T  a tu ra lm en te  hubo  en G uipúzcoa  y en  San Sebastián  m uchos 
. .  1  o tros arqu itec tos que partic iparon  en  el cam b io  de  sig lo , pero  su 
análisis excede  con creces del a lcance  de  esta  L ección  de  Ingreso ; sería



preciso  e s tu d ia r sus obras, sus trayectorias, pero  eso  queda para  o tra 
ocasión. Todos ellos construyeron  buenos ed ific ios, pese  a no  form ar 
parte  de ese  escueto  grupo de cuatro  arqu itectos que  hem os decid ido  
e leg ir com o elem en tos sín tesis para ex p licar con  la  c laridad  posib le  el 
alcance de  e se  periodo. N o  tra tarem os de e llos; aunque nos queda, sin 
em bargo, la  sensación  de hab er aportado  siqu iera  un  paso  adelante en 
la  h istoria rec ien te  de  la  arqu itec tu ra  gu ipuzcoana, p rec isam en te  en 
estos días en  que  el sig lo  X X  term ina.

M i trabajo , desde luego, no  hubiera  sido  posib le  tan  sólo 
consu ltando  b ib liog rafía  n i re la tando  sugerencias sob re  lo s ed ific ios de 
esos cuatro  arqu itectos. H a sido  im prescind ib le  la con tribución  de  sus 
fam ilias en cuan to  se refiere  a  lo s aspectos personales, salvo en lo  que 
respecta  a José-M anuel A izpurúa , cuyo  perfil aparece  m ás d ivu lgado  
en lib ros y rev istas. A sí, Juan  M anuel de  E ncío  C ortázar, d oc to r 
arquitecto , m e h a  transm itido  valiosos datos sobre su  abuelo , R am ón  
C ortázar. L u is A lday ha hecho  o tro  tan to  con  sus recuerdos sobre su 
padre, Juan-R afael A lday. Y  A m aia  Z abalo  ha  dem ostrado  especial 
atención  en  p roporc ionarm e cuan to  se refiere  a su padre , P ab lo  Z abalo . 
T am bién e llos han sido  qu ienes m e han perm itido  rep roducir im ágenes 
de sus á lbum es personales, im posib les de consegu ir de o tra  form a. 
E llos son, p o r eso , co -au to res de  este  traba jo  y a e llos debo  m an ifestar 
aqu í mi sincero  agradecim ien to .

San  Sebastián , 14 de  d ic iem bre  de  2000



San Sebastián. L . Paret A lcázar, 1780.

Vista de San Sebastián, sig lo  XIX. B ib lio teca N acional.



PALABRAS DE RECEPCION
Juan Manuel de Encío Cortázar 

D o cto r A rq u itec to . A m ig o  d e  N ú m ero

E stim ados A m igos:

 ̂ I  ’ engo  la  g ran  satisfacción  y el honor de  rec ib ir en  nuestra  bicen- 
A  tenaria  R eal S ociedad  a un  nuevo  y d is tingu ido  A m igo. Se tra ta  

de  un a ragonés ilustre, nacido  en Z aragoza , a rqu itec to  desde 1974 y 
d o c to r en  A rq u itec tu ra  d esd e  1987. T am bién  e s  d ip lo m ad o  en  
U rbanism o p o r el Institu to  de  E stud ios de A dm in istrac ión  L ocal, 
d irecto r de la  cá ted ra  de  A rqu itec tu ra  y U rban ism o  de la Instituc ión  
"F em ando  e l C atólico" del C onsejo  S uperio r de  Investigaciones 
C ien tíficas, académ ico  co rrespond ien te  de  las R ea les  A cadem ias de 
B ellas A rtes de  San F em ando  y de San Jo rge, y tam bién  académ ico  
co rrespond ien te  de  la  de H istoria. H a sido pensionado  en  la A cadem ia 
de  E sp añ a  en  R om a y d ire c to r  y c o la b o ra d o r en  co n o c id a s  
pub licaciones especializadas en  tem as de A rquitectura .

S u  ac tiv idad  p ro fesional com o arqu itec to  en  e l e jercicio  libre 
de nuestra  p rofesión  se h a  concen trado  a lo  largo de  un cuarto  de  siglo 
en num erosos proyectos, especialm en te en  ed ific ios residenciales en 
Z aragoza  y su  en torno  a s í co m o  en o tras obras singu lares re lig iosas, de  
ofic inas o  de restauración  de  m onum entos en  Z aragoza.

E ste  espectacu lar "curriculum " se com plem en ta , e sp ec ia l
m ente en esto s  ú ltim os años, con  un trabajo  in te lec tual resum ido  en la



publicación de  una serie de  libros: M aestros de O bras y  A rqu itec tos del 
P eriodo Ilustrado  en  Z aragoza, Suelo  y V ivienda P ública  en A ragón, 
las G uías de A rqu itec tu ra  en  Z aragoza , H uesca  y T eruel, a s í com o en 
la ed ición  d e  d iversos tex tos críticos sobre A rqu itec tu ra , y o tros 
estud ios m onográficos com o R estau ración  del P atrim on io  H istórico  de 
Z aragoza  y A rqueo log ía  Industria l en A ragón.

N o tenem os la m eno r duda  que  estam os com o nuestros 
predecesores d e l sig lo  X V III an te  un im portan te  ilu strado  aragonés 
cuya L ección  de  Ingreso  sobre "A rquitectos G u ipuzcoanos del cam bio  
de siglo" acabam os de escuchar con  adm iración  y respeto .

A hora, com o es co stum bre  en nuestra  S ociedad , adem ás de 
recib irle con u n a  enorm e sa tisfacción , debem os co n tes ta r con algunas 
consideraciones personales, sin d isc repanc ia  a lguna sobre cuan to  se ha 
d icho , pero  s í com o encuadre  a  lo  m anifestado  y co m o  com plem ento  
al p roceso  arqu itec tón ico  de  nuestra  ciudad . U n p roceso  p ecu lia r en  el 
cam bio  de  sig lo  en  una ciudad libera l y  ab ierta , com o S an  Sebastián , a 
las nuevas ideas. P o r ello  fue  p io n era  en  E spaña de nuevas tecnolog ías 
y vo lcada con en tusiasm o hacia  su  fu tu ro  en  una época  revo lucionaria  
de las com un icaciones terrestres que incid ían  de  lleno , a través del 
tu rism o, en el desarro llo  urbano  y  arquitectón ico .

San S ebastián  desarro lló  tecnologías c laves en  construcción , 
com o el ho rm igón  arm ado; en  energ ía , com o el gas y la  e lec tric idad ; 
en  com unicaciones, com o el te léfono , los ascensores y lo s transportes 
públicos. D esarro lló  tam bién  un program a de  necesidades que  ex ig ía  
instalaciones ho te leras , casinos, tea tros y  balnearios. Parques de 
a tracciones en  U lía, M artu tene  e  Igueldo , g randes in sta lac iones 
deportivas co m o  e l G olf, el H ipód rom o  y el C ircu ito  de  L asarte  con un 
aparcam ien to  p a ra  500  autom óviles,...e tc .

T odo e llo  es verdad, y  tam bién  es c ierto  que aquellos 
arqu itectos fueron  lógicos y ac tuaron  con  un  enorm e sen tido  com ún. 
E ran consc ien tes tanto  de  los cam bios que supon ían  las nuevas 
técn icas constructivas com o de  los crite rios p lásticos que  se abrían. 
L lev aro n  a  c a b o  sus p ro y ec to s  y re a liz ac io n es  cas i de  fo rm a  
sistem ática  den tro  de un m ed itado  ec lec tic ism o . E c lec tic ism o  peculiar, 
porque tuv ieron  m uy en cuen ta  la  du ra  m eteo ro log ía  local en  la  que el 
viento, la lluv ia , e l salitre, el frío  y  el ca lo r no  pueden  ser eludidos. 
Puede decirse  q u e  hubo en San S ebastián  un a lto  sen tido  p ro fesional 
en la p rác tica  de  la construcción  y  del uso  de  los nuevos m edios



técnicos d isponib les. F ue una cuestión  de  singular im portancia, po rque 
no hay  que  o lv id a r q u e  los an tig u o s "m aestro s  de  ob ras"  se 
transform an en  "arquitectos" a m ediados del sig lo  X IX , época  en  que 
el e jercicio  profesional requ ie re  ya unos conocim ien tos técn icos sin 
p reced en tes  an te  los n uevos m a te ria le s , sis tem as de  cá lc u lo  e 
in s ta la c io n es . C o n o c im ien to s  de  o rd en  su p e r io r  que  re q u ie ren  
enseñanza universitaria. A n ton io  C o rtáza r fue e l p rim er arqu itecto  
donostiarra  con  títu lo  universitario , en  una  época  en  la  que en  algunas 
carreras universitarias, com o la  de  Ingeniería  de C am inos, debían  en  su 
ú ltim o  año  de  e s tu d io s  d a r  un p e c u lia r  cu rso  de  eq u ita c ió n  
abso lu tam ente necesario  p ara  acud ir a  sus fu tu ros lugares de trabajo.

E n este  escenario  in icial se ha  desarro llado  la  h isto ria  
arqu itectón ica que  a m odo de  p inceladas sobre cu a tro  arqu itectos nos 
h a  p in tado  tan  estupendam ente nuestro  A m igo  Jo sé  L aborda. A hora, 
nuestro  deber, desde la a ta laya  de este año 2000, co m o  m iem bros de 
núm ero  de  nuestra  R eal S ociedad , es añad ir a lgo  m ás de  cara  al fu tu ro  
de la  A rqu itec tu ra  que  nos espera.

H ace m uchos años don  José O rtega  y G asse t escrib ió  en  la  
R evista  de  O cciden te  un lum inoso  artícu lo  m atizando  los conceptos de 
"C iencia" y "C ultura". C oncep tos hab itua lm en te  sem ejan tes en  el 
lenguaje  com ún , pero  de  un  sign ificado  hondo  m uy d is tin to , según  el 
fam oso  filósofo .

L a "C iencia" p ara  O rtega, com o base  de  todo un p roceso  
cien tífico  ob je tivo , se desarro lla  hab itualm en te po r una m inoría  de 
investigadores y equipos de especialistas. A vanza y p rogresa  sin  fin  en 
todas d irecciones, pero  no  es posib le  su en tend im ien to  y com prensión  
po r el con jun to  social, p o r lo  que llam arem os e l "g ran  público".

La "C ultura" es o tra  cuestión . Es, p ara  O rtega, co m o  un 
espejo  bastan te  im perfecto  en  el que se refle jan  los conocim ien tos 
c ien tíficos; es, en defin itiva, lo  que de  e llo s e l "gran  público" asum e 
co m o  p ro g reso . Se tra ta , p o r  con sig u ien te , de  cu estio n es m uy 
d iferentes: una  m inoritaria , ob je tiva  y sin lím ites, y o tra  m ayoritaria, 
sub jetiva y, p o r supuesto , lim itada.

N atu ra lm en te , cuando  O rtega fo rm ulaba  estas  m atizaciones, 
en  el p rim er tercio  del s ig lo  X X , no resu ltaba  tan  d ivergente  com o 
ahora  esta  im portan tísim a d istinción. P or supuesto , los conocim ien tos 
c ien tíficos y a  habían  adqu irido  una  singu lar im portancia  tras la 
R evolución  Industria l del sig lo  X IX  y, p o r tan to , su  asim ilación  p o r el



"gran público" e ra  ya a lgo  asum ido  po r el con jun to  social. A  pesa r de  
e llo  fue cau sa  de desequ ilib rios y tensiones sociales.

E s sobradam en te conoc ida  la  po lém ica  paris ina  que d io  lugar 
a la  construcción  de la  T orre E iffel, a s í com o el d esp recio  con  el que  
fue  valo rado  el "Palacio  de  C ristal" de  P ax ton  en  L ondres. F ueron  
ob je to  de  u n a  crítica  feroz p o r parte de  los correspond ien tes m edios 
artísticos, a  pesa r de su  co rrec ta  construcción . Se estim ó  que, a pesar 
de  ello , n o  hab ían  a lcanzado  e l nivel a rtístico  de  una  "obra de  arte", 
cuestión  esencia l para  una o b ra  de A rquitectura.

H u b o , sin  em b arg o , un  caso  ex c e p c io n a l en  aq u e lla s  
c ircunstancias y surg ió  en  B arcelona  p ro tagon izado  po r e l a rqu itecto  
G audí. H ace pocos días v is itaba  en "la Pedrera" el m useo  G audí, donde 
se exh iben  sus cu riosos p roced im ien tos de  cá lcu lo  con los que 
estud iaba  y valo raba  las com plejas bóvedas de construcciones en 
m uchos casos m odestas y ed ificadas con m ateria les sencillos. El 
re su lta d o  so rp ren d en te , e c o n ó m ic o  y ad m irab le  fue  m uy  b ien  
asim ilado  po r la  sociedad  ca ta lana  com o excepcionales obras de  arte, 
de  A rqu itec tu ra , en una palabra. N o  hay que  o lv idar que  el sen tim ien to  
rom ántico , el rom an tic ism o  fue  coetáneo  de la "revolución industria l" , 
y los pa isa jes naturales, incluso  con ed ific ios h is tó ricos sem iru inosos, 
envueltos en  vegetación , fo rm aban  parte del sen tim ien to  artístico  del 
g ran  público . E ste  sen tim ien to  artístico  llegó a  a lcanzar tal fuerza, 
com o reacción  a  los nuevos m odos de v ida que im pregnaba el p rogreso  
c ien tífico , que  inc lu so  se llegó  a constru ir una "ig lesia  en  ruinas" en  la 
cum bre de una  co lina  de P o tsdam  para que  el K áiser con tem plara  
desde sus hab itac iones del P a lac io  de  S anssouci un paisaje  artificial 
pero  "real" de carác te r rom ántico . L os castillo s de  B aviera , la  "cap illa  
en ruinas" del P alac io  Real de N ym phenburg  en  M unich , y tan tos o tros 
casos m uy conocidos form an parte  de  la  m uralla  cu ltu ra l que  deb ían  
atravesar los nuevos sen tim ien tos artísticos derivados de  una  nueva 
"C iencia de  la  C onstrucción" p ara  a lcanzar su reconocim ien to  com o 
"obra de arte", com o A rquitectura , en  una  palabra.

L a cuestión  se agud iza e  increm en ta  en  estas  ú ltim as décadas 
del siglo X X  y, singularm ente, con  los nuevos m edios inform áticos. En 
estas  c irc u n s ta n c ia s , el p ro g re so  de  la  "C iencia" co m o  hech o  
construc tivo  se desarro lla  a  ta l ve loc idad  y en  d irecc iones tan 
insospechadas que  su com prensión , es decir, su  reconocim ien to  com o 
hecho  cu ltu ra l, co m o  "C ultura", em p ieza  a  ser im posib le  incluso  por 
parte de  las m inorías selectas del "gran público".



E s poco  conocida la  anécdo ta  que nos d escrib e  perfectam en te 
el arqu itecto  F em ando  R am ón  sobre una exped ic ión  de  un grupo  de 
arqu itectos alem anes, en tusiasm ados con sus tesis econom icistas sobre 
la  "arqu itec tu ra  m odem a" ap licada a  la v iv ienda socia l, que deciden  
v ia ja r  a  M o scú  y p a rtic ip a r  en  los p ro g ram as m asivos de  la  
p lan ificación  de v iv iendas en  las nuevas c iudades soviéticas. En 
octubre de 1930, el c itado  grupo  de  arqu itectos, d irig idos po r H annes 
M ayer, parte  de F rankfo rt p ara  M oscú  en  dos au tobuses p ara  ser 
recib ido  p o r e l C om ité C en tra l del Partido  C o m u n ista  y con  in tención  
de  ap licar de  form a sistem ática  la  nueva a rqu itec tu ra  que hab ía  
im pulsado  el "m ovim iento  B auhaus". N o  hubo  acuerdo; tras largas 
d iscusiones fueron  considerados los p royectos a lem anes de aquella  
vanguard ia  arqu itec tón ica  "com o sem ifan tásticos y m uy pelig rosos 
in tentos de  c ie rto s  arqu itectos que p re tend ían  en  un  solo  sa lto  salvar 
los obstácu los que entorpecen  la  transfo rm ación  soc ia lista  de la  v id a" . 
E n defin itiva, la técn ica  en  sí no  pod ía  se r acep tada  si n o  se 
com prend ía , si no  iba acom pañada y descansaba  en  la  correspond ien te  
prom oción  cu ltu ral del pueb lo  soviético . N atu ra lm en te  se in ició  la 
operación  re tom o.

E s decir, la capacidad  de  asim ilación  p o r la  m ente hum ana, 
incluso  en  sociedades m uy avanzadas, no  perm ite  captar, y m ucho 
m enos asim ila r los avances cien tíficos. L a  "C iencia" y su refle jo  
asum ido  p o r e l con jun to  social, la "C ultura", serán  cada vez  m ás 
d ivergen tes. F enóm eno pelig roso  p ara  e l con jun to  social, que hace 
pocos años denunció  com o grave riesgo  el p e riod is ta  am ericano  A lv in  
T ofler en  su  conocido  libro  "E l shock del futuro".

Si partim os de estas consideraciones y  las ap licam os al hecho  
arqu itec tón ico , es decir, a  la A rqu itec tu ra  com o hecho  cien tífico  y 
com o fenóm eno  cu ltu ra l, nos re su lta  m ás fác il co m p ren d er las 
tensiones socia les de las obras de arqu itectura , puesto  que  toda obra  de  
constm cción  com o hecho  cien tífico  se tran sfo rm a en  obra de arte  de  
A rquitectura en  cuan to  a s í es apreciada  por, al m enos, una cu ltu ra  
social, una  sociedad  que en defin itiva  es qu ien  la fin an c ia  y perm ite  su 
creación . N o  es p reciso  consignar que  la  gran  d ife renc ia  ex is ten te  entre 
las restan tes B ellas A rtes y la  A rquitectura  es p rec isam en te  su  base 
económ ica  — y de u tilidad , en  defin itiva—  com o p rincip io  c lave  de  su  
existencia.

D uran te  m uchos sig los, unos pocos m ateria les co m o  la 
p iedra, el lad rillo  y la  m adera, con tecno log ías m uy prim itivas



d erivadas de  lo s  lim itados conoc im ien to s de  la  "C iencia  de  la 
C onstrucción", d ieron  lugar sin  em bargo  a ex trao rd inarias obras de 
arte com o "exponente cultural" que  constituyen  p ág inas g loriosas d e  la 
H isto ria  de la A rquitectura: A bu  S im bel, el P artenón , e l A nfiteatro  de 
R om a, la  M ezqu ita  de C órdoba, los pequeños tem plos rom án icos ó 
g randes ca ted ra les góticas, S an ta  Sofía, la G ran  B asílica  de  San Pedro  
o  E l E scorial, lo s castillos y pa lac io s  constru idos con  anterio ridad  al 
s ig lo  X IX , fu e ro n  e jem p lo s  ad m irab les , ju n to  a  la  trad ic io n a l 
"A rquitectura  P opular", de la  coord inación  "C iencia-C ultura" del 
hecho  arqu itectón ico .

L a rea lidad  era  que  el lento  p roceso  cien tífico  del hecho  
constructivo  perm itió  su asim ilac ión  social com o hecho  cultural y 
d erivó  en  un  "estilo  arqu itec tón ico" p e rfec tam en te  asum ido , en 
ocasiones con d isgusto  cuando  se a lteraban las técn icas  constructivas 
p o r nuevos inven tos. Fueron  aquellas e tapas de  transic ión  — cuando 
surgían  inven tos y descubrim ien tos hasta  en tonces desconocidos—  
m om entos de  ten s ión  y de crisis  perfec tam en te  refle jadas p o r m uchos 
de  qu ienes se  han  ded icado  a  la  H isto ria  de la  A rquitectura.

P ero  la  "gran crisis" se in ic ia  p rec isam en te  en  los años que 
nuestro  nuevo  A m igo , mi com pañero  don  Jo sé  L ab o rd a  Y neva, 
acom ete su estu d io  de "A rquitectos gu ipuzcoanos del cam b io  de siglo, 
e n tre  1890 y  1930". L a  e ta p a  e leg id a  es fa sc in a n te  de  ca ra  
p rec isam en te  a l d esarro llo  d e  S an  Sebastián . San S ebastián  se 
conv ierte  p o r arte  de m ag ia  en  una  pequeña G ran  C iudad  E uropea, y 
en su  incre íb le  transfo rm ación  in terv ienen  m uchos arqu itec tos com o 
p ro tagon istas de  e s ta  h isto ria  en  q u e  las nuevas técn icas constructivas 
— e sp ec ia lm en te  el a ce ro  lam in a d o  y e l h o rm ig ó n  a rm ad o —  
constitu ían  inven tos singu lares que , por p rim era vez en  la h isto ria  de 
la construcción , perm itían  d iso c ia r su en tram ado  estructu ra l de  su 
im agen  aparente.

D e ah í las nuevas ed ificac iones para  nuevas necesidades 
com o estac iones d e  ferrocarril, tea tros, m useos, pa lac io s  de  ju s tic ia  ó 
iglesias, incluso  p lazas de to ros con estructu ras m etá licas ó  de 
h o rm ig ó n , y la s  a p a rien c ia s  n eo c lá s ica s , n e o g ó tic a s  o  in c lu so  
neom ozárabes que  asum ía "com o ex igenc ia  cu ltu ral" la sociedad  de  la 
época. El P alac io  R eal de M iram ar, el C o leg io  de  la A sunción, la 
C atedra l del B uen Pastor, el G ran  C asino , el P alac io  P rovincial, la 
an tigua  P laza de  Toros del C ho fre , son los p recurso res locales de  
cuan to  nos ha expuesto  el A m igo  L aborda.



C reo  que es ahora  sin em bargo  — desde  m ed iados del siglo 
pasado al fu tu ro  que se avecina, y que ya  estam os padeciendo—  
cuando  em p ieza  a  ser rea lm en te  la situación  dram ática. En el p roceso  
en tre  la  C ienc ia  com o "técn ica de  la  construcción", y la A rquitectura 
com o "ap licación  plástica" d e  la  C iencia  a  una  de  las "bellas artes" 
acep tada p o r e l "gran púb lico", es donde se producen  m ayores 
d ivergencias. L as técn icas de  la  construcción  industria lizada  han 
evo lucionado  en  m ateriales, sistem as constructivos e  instalaciones con 
tal rap idez  — y en m uchas ocasiones sin excesiva  experiencia  de sus 
co n secu en c ias—  que  e s  re la tiv am en te  fác il a lc a n z a r  re su ltad o s 
so rp renden tes a corto  p lazo, pero  desafortunados y  poco  satisfactorios 
de cara al fu tu ro . L a  novedad  de  los nuevos proced im ien tos y técnicas 
constructivas no  es n i tan  seguro  ni, p o r supuesto , tan  fiab le  com o 
m uchas veces una  publicidad engañosa  y una  excesiva  adm iración  por 
el fu tu ro  e  in justo  desprecio  al pasado  pre tenden  hacer ver a lgunos 
" arqu itec tos-estre lla" .

E l conocido  libro  de  Tom  W olfe sobre el "arquitecto  com o 
m andarín" es un  cruel re tra to  de  la sociedad  am ericana  de los ú ltim os 
años del sig lo  X X , h ipno tizada  por la  a rqu itec tu ra  m odem a europea. 
G ropius, M ies van der R ohe, Le C orbusier, ... e ran  los nuevos 
m aestros; S u llivan  y F rank  L loyd  W righ t e ra  ya  el pasado. S i los 
a rqu itectos am ericanos querían  in tegrarse  en  la  m o d em a  arqu itec tu ra  
debían  reconvertirse . U na nueva arqu itectura  co lon ia l eu ropea  invad ía  
E stados U nidos. G igantescos ed ific ios de crista l y  acero  p rim ero , y  de 
horm igón después, con líneas puras y asép ticas constitu ían  invarian tes 
form ales del nuevo  estilo  arquitectón ico . N uevo  es tilo  que  tuvo  su eco  
eu ropeo  con  m otivo  de los inev itab les p rogram as de  reconstm cción  
tras la segunda  guerra  m undial. D e hecho, el pasado  e ra  con tem plado  
con  desprecio , y la  m ag ia  de la  nueva a rqu itec tu ra  de "arquitectos- 
estrella" d irig ía  el futuro. D esgraciadam en te, singu lares fracasos de 
ed ific ios m uy conocidos, que han prec isado  cuan tiosas inversiones 
para  rec tificar equ ivocados p royectos, han puesto  en  tela de  ju ic io  
m uchos m itos de  la nueva arquitectura. M itos tan  absurdos com o el 
"deconstm ctiv ism o", hoy en boga.

A b su rd o  fen ó m en o  el d e  la  m al lla m a d a  "m oderna  
a rq u ite c tu ra " , en  la  q u e  c la v e s  c o n s tru c tiv a s  e lem en ta le s  son  
desp reciadas p o r la  m ism a tecno log ía  de  la constm cción , en  la  que 
según p arece  "todo es posib le" , sobre todo si constituye  un  rec lam o 
pub lic itario  y ex is te  qu ien  lo financie.



C reo  honestam en te  q u e  la A rqu itec tu ra  es a lgo  serio , ex ige 
inversiones im portan tes a  la  Sociedad y debe  responder a las 
necesidades y u sos p ara  la que fue  constru ida  den tro  de  unos gastos de 
m an ten im ien to  razonab les. Y  c reo  tam b ién  del d iscu rso  del nuevo  
A m igo , que  e se  hecho  ha sido  c la ro  y la experienc ia  donostiarra  lo  ha 
dem ostrado . E n mi op in ión , p ara  v a lo ra r de  verdad  una  nueva 
construcción  co m o  o b ra  de  A rquitectura , c reo  que  es p ruden te  verificar 
la  bondad  del p royecto  a  lo s d iez ó vein te  años de  haber sido  
constru ido . É sta  puede ser una  buena p rueba de  fuego  de  su  ca lidad  
constructiva. N o  es posib le  una  obra  de  A rqu itec tu ra  sin  el soporte  de 
una  buena construcción . C reo  que  el filó so fo  John  R usk in , com o 
riguroso  puritano  de la  Ing la terra  V ictoriana, tiene  m uchísim a razón 
cuando  en  su fam oso  tra tado  L as S iete lám paras de  la A rqu itec tu ra  
llega a la conclusión  en  su sex ta  lum inaria  a  que  "la m ayo r g lo ria  de 
un  ed ific io  reside en su an tigüedad", es d ec ir en su  so lera , en el efec to  
m ág ico  de su p rog resiva  ru ina. R uina, p o r supuesto , derivada de  la 
be lleza  de una  buena construcción . El im pacto  de  e s ta  consideración  
fue tal, que  A do lfo  H itle r encom endó  a su arqu itec to  S peer que los 
g randes ed if ic io s  q u e  se p roy ec tab an  p ara  e l III R eich  fueran  
com plem entados con d ibu jos de  su aspecto  ru inoso  co m o  sím bolo  de 
su buena arqu itectura . N unca fu e  posib le  com probar esta  cu riosa 
experiencia  po rque su  destrucción  prem atu ra  p o r los bom bardeos 
d u ran te  la guerra , o  vo laduras con tro ladas después, im pid ieron  su 
envejec im ien to  natural.

N o qu is ie ra  a largar m ás estas ideas de  cara  al fu tu ro  de  la 
A rqu itec tu ra  que  nos espera. C reo  que debem os ser coheren tes y 
re sp e ta r un pasado  arqu itec tón ico  tan  reconocido , tal y com o se nos ha  
indicado, y se r p ruden tes de  ca ra  al fu turo . N o  debem os dejam os 
engañar. P udiéram os repetir respecto  a la  A R Q U IT E C T U R A  con 
m ayúsculas aque lla  fam osa  frase, creo que  del G eneral pm siano  
C lausew itz , cu an d o  escrib ió  en  uno  de  los m ejo res tra tados que  se han 
pub licado  sobre e l A rte  M ilita r que: "la G uerra  es dem asiado  seria  para  
dejarla  exclu sivam en te  en  m anos de  los m ilita res". A n te  la trem enda 
crisis  de  valo res arqu itec tón icos, consecuenc ia  de  los avances técnicos, 
y las desastrosas experiencias , rep itam os co m o  C lausew itz  que  la  
A R Q U IT E C T U R A  es dem asiado  seria  para  que  la  S ociedad  — que  es 
en  defin itiva  qu ien  la  p rom ueve y costea—  deje  en  exclusiva  su 
re so lu c ió n  en  m an o s de  a rq u itec to s . D eslu m b rad o s  en  m uchas 
o c a s io n e s  p o r " a rq u ite c to s -e s tre lla " , y  b a jo  la  b an d e ra  de  la



m odem idad , se  encargan proyectos con opciones novedosas sin 
experim en tar que  ex igen  rec tificac iones fu turas ó  e levados gastos de 
m anten im ien to . N o debem os o lv idar que v iv im o s una  época  de 
m arketing  y  public idad  en  ocasiones engañosa. E llo  ex ige  un  especial 
r igo r en  la  to m a  de  decis iones arqu itec tón icas p o r parte de  los 
p rom otores, dado  lo  e levado  d e  los m edios económ icos a  m ovilizar. 
C uestión  aún  m ás grave  p a ra  la  A dm in istración , si esos m edios 
económ icos prov ienen  d e l desg raciado  con tribuyen te . F elic idades al 
nuevo  A m igo  L aborda y m uchas g rac ias po r su  atención .

S an  Sebastián , a  14 de  d ic iem bre  de  2000




