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LA ARQUITECTURA REACTIVADA. DIEZ AÑOS DE ARQUITECTURA VALENCIANA 

Víctor Pérez Escolano 

La arquitectura española del siglo xx ha sido frecuentemente analizada bajo parámetros 

concordantes con los tiempos del devenir político. El más claro ejemplo lo constituyó 

aquel libro brillante Arquitectura de la Segunda República escrito por Oriol Bohigas. 

Después de una larga sequía de buenos tiempos en la historia contemporánea de Espa

ña , la intrínseca condición progresista del periodo republicano admitía con naturalidad 

la vicisitud moderna de una arquitectura que, finalmente, tomaba visos de homogenei

dad con lo que pasaba en Europa. 

Con una similar tesitura cabría hablar del periodo democrático por el que afortunada

mente transitamos como el de un despegue de la arquitectura española actual , cuyo 

reconocimiento internacional no es necesario argumentar, pues basta seguir a las más 

prestigiosas revistas en estos años, las exposiciones y publicaciones de d iverso tipo, o 

la actividad docente de un buen número de nuestros profesionales en Europa y América, 

para constatar esa afirmación . 

Dicho esto, conviene de inmediato establecer la imprecisión de tal concomitancia, pues 

el valor cultural del quehacer arquitectónico es independiente de las cesuras con que 

los acontecimientos políticos se producen . Es decir, si abril de 1931 no se corresponde 

estrictamente con el inicio de la actividad moderna, ni ella se acomoda perfectamente 

a la duración de la Segunda República , tampoco noviembre de 1975, ni mucho menos 

diciembre de 1978, marcan el inicio de los buenos tiempos presentes de la arquitectura 

española. 

No se trata , pues, de establecer ningún falso mecanicismo : la mejor arquitectura espa

ñola contemporánea trasciende, por otra parte, tan fundamentales acontecimientos en 

nuestra historia reciente . Pero es igualmente cierto que en el transcurso de los años de 

la construcción del Estado Autonómico y en el decurso de una vida municipal plenamen

te democrática, ha resultado especialmente favorecido un modelo descentralizado de 

arquitectura de carácter institucional, que ha venido a amparar a unas nuevas genera

ciones de profesionales formados durante la década de los sesenta y setenta en un 

ambiente intelectualmente más vivo y en condiciones económicas más bonancibles. 

¿Y qué arquitectura se está produciendo durante estos años?, y por otra parte, ¿qué 

arquitectura se conoce, se difunde a través de los medios más poderosos? Pues bien, 
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ARQUITECTURA VALENCIANA. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA. 

ANOTACIONES SOBRE SU PASADO RECIENTE Y GUÍA DE LA EXPOSICIÓN. 

Pilar lnsausti y Tito Llopis 

Seguramente no será circunstancial el desconocimiento generalizado de la arquitectura 

que se ha construido en la Comunidad Valenciana en las últimas décadas. No 

podemos justificar este desconocimiento tan sólo en base a una deficiente información, 

pues ello sería demasiado fácil y con toda probabilidad equívoco . Necesariamente 

debemos considerar que tal vez, en gran medida, sea debido entre otras cuestiones 

al desinterés por el tema desde el propio territorio, propiciado sin duda por una serie 

de carencias históricas que en tiempos pasados ha impedido el normal desarrollo de 

este vecto r fundamental, tan necesario a todos los niveles, no sólo por lo que implica 

a la propia arquitectura sino también en lo que se refiere a la complejidad sociocultural 

del entorno. 

La creación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, que in icia su 

func ionamiento en 1965, constituye un hecho extraordinario que marcaría con el tiempo, 

un cambio definitivo y determinante en el planteamiento de la intervención en la ciudad, 

tanto en temas urbanísticos como arquitectónicos. No ya por los distintos lenguajes 

formales que aparecerán posteriormente, sino por la necesidad de configurar una línea 

de enseñanza que obligaría al nuevo equipo docente a la formulación de una metodo

logía proyectual y por lo tanto, a la aplicación práctica de su propio código. La primera 

generación de arquitectos que surgen de la Escuela de Valencia en el año 1972, 

proviene en su mayoría de otras Escuelas de Arquitectura, especialmente de la de 

Madrid, donde muchos de ellos permanecieron durante los dos primeros años. Tuvieron 

por tanto una formación compleja, en la que la falta de maestros supondría una pesada 

carga, obligando necesariamente a suplir tal carencia de forma autodidacta, en base 

no ya a una elección ponderada, consecuencia de un aprendizaje teórico profundo, 

sino tan sólo por afinidades formalistas fundadas ligeramente sin verdaderas referencias 

contrastadas. Ello añadido a unas circunstancias locales que en nada podían favorecer 

una enseñanza fuera de los muros de la propia Escuela, ni basada en referencias 

teóricas ni en la práctica de la arquitectura. 

La inexistencia de grupos de arquitectos alineados con una tendencia concreta, y la 

negativa de otros a asumir este papel difícil y siempre controvertido de conductor o 
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Los dos edificios siguientes tienen un denominador común : su composición simétrica y 

su volumen compacto. Las nuevas Oficinas del Ayuntamiento de Va lencia ( 15), muestran 

un edificio con planta en cruz griega que se desarrolla en torno a un gran espacio 

central único, en el que la escalera unidireccional ordena la espacia lidad interna con 

un mandato único y rotundo. La cub ierta abovedada limita este espacio verti ca l, prolon 

gándose en los accesos enfatizados. Las fachadas, completamente planas, se curvan 

ligeras sobre las crista leras laterales, mientras que los dos peq ueños balcones frontales, 

son los únicos cuerpos que acusan la estructura del edificio, junto a las columnas ci líndri 

cas del pórtico inferior. El Centro de Artesanía ( 16), por su parte, es un edificio cúbico, 

en el que, a l igua l que el anterior, la esca lera monumental ordena el espacio interior, 

sirviendo no tanto de comunicador como de elemento fundamental de la composición. 

Los muros conti nuos se interrumpen ta n sólo en uno de los lados, donde se sitúa el 

acceso, rehundido y seña lado por dos co lum nas que, aunque en línea de fachada, 

simu lan perforar el edificio . 

Dos edificaciones construidas en el recinto del Parque Tecnológico de Valencia, 

continúan el listado. La primera consiste en una agrupación de cuatro edificios 

destinados al uso de Instituto de Cerámica ( 17). Los cuerpos construidos se desarro 

llan, como piezas independ ientes conectadas por una pasare la , en torno a un 

espacio cerrado cubierto de césped, con una frag mentació n arquitectónica acorde 

con la di ferenciac ión func io na l. Los edific ios se posan levemente sobre el sue lo, 

levantados en parte, cual ob jetos ligeros sin referencias con el pa isaje. El Centro 

Rector ( 18) exti ende su volumen prismático sobre una plan ta cuadrada, abriéndose 

hacia el horizonte desde su fren te, potenciado por una gran crista lera que asimismo 

descubre un interior muy diseñado, repleto de comunicaciones espacia les, interrum 

pidas tan sólo por los muros ciegos de su perímetro. El edificio muestra una 

equi librada tensión entre con tinente y con tenido, lo que resal ta su dinámica interna, 

representa ndo el funcio namien to de una gra n máq uin a. Dos ed ificios de cuerpos 

prismático y cúbico , re lacionados por un pasa je cerrado a l exterior, a lbergan el 

Centro de Coord inación de Emergencias ( 19) . Los edific ios mantienen una indepen

dencia compositiva , si bien su lenguaje es único. Grandes pórticos exteriores, a 

modo de peines, los abrazan limitando su envo lvente y proporcionándoles una cierta 

imagen neorracionalista. El pasaje que los en laza, se abre hacia el interior, perforan 

do los edificios a modo de túne l acristalado . También la obra siguiente, un Conser

vatorio de Música (20), se compone de dos ed ificios de p lanta rectangular, reun idos 

mediante un pórti co q ue sirve a su vez de conector con el huerto donde se enclavan . 

Construcciones y árboles (palmeras) , confunden sus figuras y cromatismos, en una 

postura de danza petrificada , dialogando sin fin bajo un cielo casi africano. Los 

edificios, de composición aparentemente simétrica , se pro longan mediante el pórtico 

cuyas prismáticas columnas se suceden en una secuencia continua , provocando 

dramáticos claroscuros entre ellas. Su extrema simplicidad compositiva reviste a l 

conjunto de una seriedad d ramática , ta n in tensa como definida . 
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Vemos a continuación un conjunto edificado compuesto por dos bloques lineales para

lelos a la alineación de calle, separados por uno gran plaza pavimentado, que constitu

yen el Instituto Conselleria y Archivo General (21 ). En el primero, el espacio central se 

articula mediante escaleras longitudinales que recorren su centro, conformando galerías 

que vierten sus visuales siempre hacia el interior, provocando relaciones espaciales en

tre las distintas plantas del edificio, produciendo un efecto de escalonamiento sucesivo. 

Sus planas fachadas ven interrumpidos los muros por la aparición de huecos seriados, 

los cuales nos remiten directamente al mejor lenguaje del movimiento moderno. El se

gundo edificio, de una sola planta, se comunica con una antigua construcción religiosa 

por medio de un túnel acristalado, cuyo tratamiento ligero no afecta a su compacto 

volumen. 

La Biblioteca Universitaria (22), levanta su volumen sobre una planta cuadrada, con 

doble simetría, en cuyo centro un gran patio cubierto mediante estructura piramidal, 

vacía su espacio central, estructurando las estancias a modo de atrio . Las fachadas 

aparecen vestidas con una estructura uniforme vertical, que entra en diálogo con la 

horizontalidad del edificio, proporcionándole ligereza. El tratamiento de los accesos 

rompe la continuidad de los paramentos exteriores, restándole poder a la componente 

simétrica de su volumen . Globalidad y continuidad son cualidades que resaltan sobre 

otras menos poderosas. Un edificio también simétrico, pero con planta de cruz griega, 

destinado al uso de Decanato y Aulas de la Facultad de Medicina (23), se dibuja sobre 

el paisaje, imponiendo su trazado monumental que se refuerza en los accesos . En el 

interior, un gran espacio vacío rematado por un lucernario cúbico, alberga la escalera, 

marcando de forma indiscutible el centro de la composición. Las fachadas incorporan 

elementos diversos, proporcionando una lectura ecléctica en su conjunto. 

Muy distinto es el caso de la obra siguiente, un Centro de Salud (24) que completa una 

manzana urbana, y que redefine un entorno altamente degradado. Su composición nos 

remite directamente a los códigos formales del Movimiento Moderno, representados 

aquí por la utilización del basamento, cuerpo central y cornisa, la horizontalidad del 

tratamiento de huecos y el diálogo entre los espacios de filtro y el volumen compacto . 
~ \ 

La separación de los edificios vecinos se resuelve mediante un patio longitudinal conti-

nuo, de escasa anchura, que delimita a la perfección la volumetría completa del edificio. 

Las cubiertas ligeras subrayan el acceso, además enfatizado por un cuerpo vertical que 

interrumpe la envolvente de las fachadas. Otro Centro de Salud (25), también incluido 

en un contexto urbano de nulo interés, levanta su volumen cúbico, con una loggia supe

rior que lo remata. Su planta se articula en torno a un patio central descubierto, conecta

do visualmente con el acceso, que se abre en uno de los vértices del edificio, producien

do un retiro oblicuo en el que una columna sustituye a la desaparecida arista . La 

pesantez del edificio se equilibra mediante su remate aligerado, que a la vez produce 

un efecto de claroscuro intenso. El interior luminoso contrasta asimismo con la muda 

seriedad de las cerrados muros exteriores, interrumpidos tan sólo por los huecos seria

dos. El siguiente edificio, de nuevo un Centro de Salud (26), levanta su volumen sobre 

un solar rectangular, y mediante un lenguaje austero y minimalista, nos ofrece una ima-
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CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA ELCHE (ALICANTE) 

Gaspar Jaén Urbán 1 Pilar Amorós Pérez, Arquitectos 

• Situación: Huerta de la Torre. Avda . d e la Libertad. Elche • Arqu itectos en p royecto: Gaspar Jaén Urbán 1 Pilar A marás 

Pérez • Arquitecto en dirección de obra: Gaspar Jaén Urbán • Aparejador : Vicente G orda • Promotor: Ayuntamiento 

de Elche 1 Elx • Constructora: Focsa • Fechas: proyecto 1981 1 ejecución de obra 1982-84 • Fotografías: A Cervera. 
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Uno de los objetivos in icia les de la proyectación, por lo que se refiere a la relación del ed ificio con el entorno, 

ha sido el mantenimiento de todas y cada una de las palmeras existentes en el huerto. Se ha intentado 

también que las nuevas construcciones rompiesen lo mínimo posible la estructura y el pa isaje del mismo. De 

esta manera se han dejado pa lmeras atravesando espacios semicerrados, como las galerías del claustro o 

el porche frontal. 

Partiendo de la configuración de los huertos de palmeras en bancales rectangu lares, se dispuso la construc

ción en forma de pabellones aislados unidos por pórticos abiertos, que en algunos casos configurasen espa

cios como claustros y en o tros sitios fuesen pórticos abiertos frente al huerto. 

Va lorando el concepto de la arquitectura como sistema exacto y armónico de medidas y re laciones, se tomó 

como proporción base para el desarroll o de todo el proyecto, la relación doblemente áurea 6 x 8,48 x 4,24 

que definía el espacio interior prismáti co de cada au la. A partir de esta relación numérica se diseñan dos 

módulos con cuatro aulas, tres despachos y dos aseos. Su d isposición es a base de la repetición de dos en 

dos de las medidas base : las dos bandas extremas son de aulas y la banda central de despachos, aseos y 

accesos. La iluminación de las bandas laterales se consigue mediante unas ventanas sa lientes a l exterior, 

como miradores, y la ventilación e iluminación de la banda central mediante lucernarios. El módulo de servicios 

consta de una banda centra l donde están situados el ha ll y los aseos, y dos bandas laterales. 

La unión de los dos módulos de aulas se realiza mediante unos pórticos que conforman un claustro abierto, 

por donde pasa una de las tiras de pa lmeras del huerto. Otro pórtico, tangente a l módulo de servicios, une 

éste con el conjunto de las dos au las. El edificio se desarrolla solamente en una planta intentando evitar 

a lturas excesivas (así y todo 6 m es una a ltura considerable) que tapen las pa lmeras y rompan el paisa je 

creado por ellas. El resu ltado forma l es un volumen compacto y contundente que quiere recordar los exteriores 

de la arqu itectura popular de los huertos de palmeras. 
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l . Interior de las aulas . 

2. Vista parcial de las pórticos. 

3. Vista general del edilicia. 

4. Fachadas laterales. 
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quitectura (Va lencia, 1981 ), Jardín del Turia 
(véase Vetges-Tu i Mediterrónia). Obras 
significativas: Edificio de Viviendas (Bene
tússer, 1979). Plaza Cardenal Benlloch (Be
netússer, 1982), Centro Socia l y Gimnasio 
(Burjassot, 1985), Tramo 11 del Jardín del Tu
ria (Va lencia, 1985, dentro de Vetges-Tu i 
Mediterrónia), rehabi li tación Edificio la 
Granja (Burjassot, 1986), estudio de rehabi
litación Casco Antiguo (Segorbe, 1989). 

VICENTE GONZÁLEZ MÓSTOLES 

CUESTIONARIO 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
aprendizaje y práctica de la arquitectura. 
A. Rossi, A. Siza, F. Gehry. 

2. Acontecimiento arquitectónico más relevante 
en la década de los 80. 
La Construcción del Vitra Museum, F. Gehry, 
1989. 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
La arquitectura de la ciudad, A. Rossi 1 GA. 

4. Tres arquitectos, tres obras nacionales. 
Sáenz de Oiza, Banco de Bilbao, Madrid. Mo
neo, Museo Romano, Mérida. Peña Ganche
gui, Plaza de los Vientos, San Sebastián. 

5. Tres arquitectos, tres obras extranjeras. 
J. Stirling, Biblioteca, Oxford. F. Gehry, Vitra 
Museum . G. Rietveld, Casa Shroeder. 

HERRE RO PoLo, Jo sÉ MARIA 

Nace en Titaguas en 1950. Cursa estudios 
de Arqu itectura en la ETSAM, titulándose en 
1979. Desde 1985 forma equipo con el ar

quitecto José Manuel Dapena Alonso. Pre 
mio Concurso Anteproyectos Viviendas 
VPO en Medio Rura l ( 1981). Obra publica

da: MOPU ( 1982). Obras significativas: 
Casa Ródenas (Titaguas, 1980), Dispensa

rio Cruz Roja (Cacabelos, 1982), Casa de 
Cultura (Titaguas, 1985), Mercado Munici
pal (T uéjar, 1985), Albergue Juvenil (Aibora
che, 1986), Plaza Pública, (Pa lma de Mallor

ca, 1989) 

CUESTIONARIO: 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
aprendizaje y práctica de la arquitectura. 
Luis Fernández Galiana, Francisco Javier 
Sáenz de Oiza. 

2. Acontecimiento arquitectónico más relevante 
en la década de los 80. 
Exposición internacional de Berlín IBA'87. 
Banco de Hong-Kong de Norman Foster. 

GIORGIO GRASSI 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
Movimientos Modernos en Arquitectura, de 
Charles Jencks 1 Lotus Internacional. 

4. Tres arquitectos, tres obras nacionales. 
A de la Sota, Gimnasio del Colegio Maravi
llas, Madrid. F. J. Sáenz de Oiza, T arres Blan
cas, Madrid. J. R. Moneo, Museo de Arte Ro
mano, Mérida. 

5. Tres arquitectos, tres obras extranjeras. 
Mies van der Rohe, Galleria Nacional, Berlín. 
James Stirling, Centro de Ciencia, Berlín. Kis
ho Kurokawa, Museo de Arte Contemporá
neo, Hiroshima. 

JAÉN URBAN, G ASPAR 

Nace en Elche en 1952. Cursa estudios de 

Arquitectura en la ETSAV, titulándose en 

1976. En la actualidad es Profesor Asociado 

de Dibujo Arquitectónico en la Escuela Poli

técnica de Alicante y Arquitecto Municipal 

de Elche desde 1980. Forma equipo con el 

arqu itecto José Manuel Dapena entre 1976 
y 1981. Becas y Premios de Arquitectura en

tre 1970 y 80. Obra, proyectos y escritos pu
blicados en múltiples revistas y diarios na 

cionales; ( On 3,16 y 64, Canelobre, 
Arquitectura Valenciana, 7974-7982). Autor 

de la Guía de Arquitectura y Urbanismo de 
la Ciudad de Elche (7977-83) y miembro del 

Consejo de redacción de la Revista Festa 
d'Eix. Obras significativas: Vil la Mari (Ná 

quera, 1978), Casa Xicot (Moneada, 1980), 
Casas Urban (Elche, 1979), rehabilitación 

del Molino del Real (Elche, 1980, con D. 

Macia), Conservatorio Municipal (Elche, 

1981, con P. Amorós), Plaza de .les Forns 
d'Aigeps (Elche, 1988). 

CUESTIONARIO 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
aprendizaje y práctica de la arquite<;tura. 
Mies van der Rohe, Aldo Rossi, Oriol Bohigas. 
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2. Acontecimiento arquitectónico más relevanle 
en la década de los 80. 
Estudi, transformació i reconstrucció de la ciu
tat de Barcelona. 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
Els escrits de Cario Aymonino i la seua esca
la 1 Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, del 
COA C. 

4. Tres arqui tectos, tres obras nacionales. 
Oriol Bohigas, Rafael Moneo, Javier Sáenz de 
Oiza. Museu d'Art Roma, Mérida. Pla~a deis 
Pai'sos Catalans, Barcelona. Banc de Bilbao, 
Madrid. 

5. Tres arquitectos, tres obras extranjeras. 
Á/varo Siza Vieira, Robert Venturi, Josef Paul 
Kleihues. Edifici «Bonjour Tristesse», Berlín. 
Gratacel AT& T, Nova York. Museu de /'esta
ció d'Orsay, París. 

lOZANO/PASCUAL 

Estudio formado por los arquitectos José M 0 

Lozano Velasco e Ignacio Pascual Navarro. 
Nacidos en Burgos y Valencia en 1950. Cur

san estudios de Arquitectura en la ETSAV, 
titulándose en 1975 y 1982. El primero es 
Profesor Titular de Proyectos Arquitectónicos 

en la ETSAV, actua lmente Director del De
partamento de Proyectos. El segundo es 
además Ingeniero de Caminos y ha sido 
Profesor en la ETSCCPV. El Estudio aglutina 

un conjunto de jóvenes arquitectos, todos 
ellos procedentes de la ETSAV. Proyectos y 
Obras publicados en On 64 (1985), On 100 

( 1989) y numerosos artícu los en las páginas 
de arquitectura y opinión de revistas espe

cia lizadas y prensa local. Obras significati
vas: rehabil itación en el Monasterio de Sta. 

María del Puig, rehabi litación «Villa Maria
na» para residencia religiosa (Valencia) , 
edificio de viviendas (Va lencia) , local para 
venta y reparación de vehícu los (Valencia) 

y edificio de oficinas y venta de vehículos 
DIVESA (Paterna). 
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CUESTIONARIO: 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
aprendizaje y práctica de la arquitectura. 
Los racionalistas europeos de los años treinta. 

2. Acontecimiento arquitectónico más relevante 
en la década de los 80. 
La manifiesta crisis de identidad de la arqui
tectura contemporánea. 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
La cittá vertical e, de Serena MaHioletti 1 Qua
derns. 

4. Tres arquitectos, tres obras nacionales. 
Feo. Javier Sáenz de Oiza, Bancobao. Salva
dor Pérez Arroyo, El Polideportivo de Va/le
eos. Esteve Bone/1- Quico Rius, El Velódromo 
de Harta. 

5. Tres arquitectos, tres obras extranjeras. 
Jean Nouvel, La torre sin fin para la Defense, 
París. Norman Foster, Almacén de Renault en 
Swindon. Renzo Piano, Centro Comercial en 
París. 

MAGRO DE ORBE, ÍÑ IGO 

Nace en Alicante en 1949. Cursa estudios 
de Arquitectura en la ETSAV, titulándose en 
1974. Profesor encargado de curso de Pro
yectos desde 1974 a 1989, actualmente Pro
fesor Titu lar. Desde .1975 colabora con el 
Arquitecto Miguel del Rey. Mención Premios 
de Arquitectura COACV 1985. Obras publi 
cadas en las Revistas Cima/, On, Arquitectu
ra y El Croquis, y Arquitectura Valenciana 
197417982 (1983), Projectes 7984-85 (Va
lencia, 1985), Arquitectura Española. La he
rencia arquitectónica de Nueva Orleáns: El 
medio ambiente latino (EE.UU. 1985), Arqui
tectura del Mediterráneo, (Va lencia, 1990). 
Obras significativas : Edificio Alteanos (Al
tea, 1966), edificio de apartamentos (Valen
cia, 1967), edificio de viviendas (Alicante, 
1978, con J. Rodríguez), casa Sanchis (Ro
cafort, 1979), casa Espinosa (Vi llavieja, 
1982), Centro Comercial (Paterna, 1984), 
Conjunto VPO (Teruel, 1984), Naves indus-

tria les (Sagunto, 1985), Oficinas Banco Ex
terior de España (Aiacuás, 1985), Edi fi cio 
sede lnéscop (Eida, 1986), Conjunto Ba

. rranco de la Valltorta (Tirig , 1987), Edificio 
sede la Once (Va lencia 1987, con J. Blat), 
Centro de Sa lud (Bétera, 1988), Ermita de 
Santa Quiteria y su entorno paisajístico (AI
massora, 1989). 

CUESTIONARIO 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
aprendizaje y práctica de la a rquitectura. 
Los maestros del M.M. 

2. Acontecimiento arquitectónico más relevante 
en la década de los 80. 
Mies en el recuerdo: El Pabellón del 29. 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
Para una arquitectura de Tendencia. Escritos, 
7 956-7 972. (Al do Rossi} 1 Casabe/la. 

4. Tres arquitectos, tres obras nacionales. 
J. L. Sert, Viviendas en la C/ Muntaner de Bar
ce/ana. Alejandro de la Sota, Gimnasio Mara
villas. Rafael Moneo, Bankinter. 

5. Tres arquitectos, tres obras extranjeras. 
Luis Barragán, La poética de toda su obra. 
Cario Scarpa, Banca de Verano. Alvaro Siza, 
Piscina de Le~a, Banco Borges en Vi/a do 
Conde. 

MARI MELLADO/MARI MELLADO 

Estudio formado por los Arquitectos Vicente 
Morí Mellado y Antonio Morí Mellado. Na
cen en Elda en 1941 y 1953. Cursan estu
dios de Arquitectu ra en la ETSAM, titulándo
se en 1967 y 1980. Desde 1980 colaboran 
ocasiona lmente con los Arquitectos Daniel 
Ruiz, Fernando del Pozo, Jaime Gaztelu, Ra
fael Corno, Jaime Vidaurre y José Carlos 
Velasco. Obra y Proyectos publicados en: 
Habitar Q, 2 (1986), 3 (1986). Alicante V Si
glos de Arquitectura ( 1990), Arquitectura del 
Mediterráneo (Valencia, 1990). Obras signi 
ficativas : Viviendas Unifamiliares (Cabo de 
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Las Huertas, A licante, 1980), Conjunto vi

viendas adosadas (El Campello, 1983), vi

viendas unifamil iares (Petrer, 1981), conjun

to viviendas adosadas (Petrer, 1988), 
vivienda colectiva (Eida, 1986), vivienda co

lectiva (Alicante, 1990). 

CUESTIONARIO 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
aprendiza¡e y práctica de la arquitectura. 
Alejandro de la Sota y Francisco Javier Sáenz 
de Oiza. 

2. Acontecimiento arquitectónico más relevante 
en la década de los 80. 
Reconstrucción del Pabellón de Barcelona de 
Mies van der Rohe. 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
Complejidad y Contradicción en la arquifectu

. ro, Venfuri 1 El Croquis. 

4. Tres arquitectos, tres obras nacionales. 
Alejandro de la Sota, Gobierno Civil de Ta
rragona. Sáenz de Oiza, Banco de Bilbao. Ra
fae l Moneo, Museo Romano de Mérida. 

5. Tres arquitectos, tres obras extran¡eras. 
Mies van der Rohe, Pabellón de Barcelona. Le 
Corbusier, Villa Sabaya. Louis Kahn, Palacio 
de Congresos de Venecia. 

MARTIN VELASCO, MIGUEL 

Nace en Salamanca en 1950. Cursa estu

dios de Arqu itectura en la ETSAV, ti tulándo

se en 1975. Profesor colaborador en la Cá

ted ra de Proyectos durante el período 1981-
1983. Autor del texto sobre el con junto pro

tegido de Sagunto, incluido en el Catá logo 

de Monumentos y Conjuntos de la Comuni

dad Valenciana (Valencia, 1983). Obra pu 

blicada en Arquitectura Valenciana, 7974-
7982 (Va lencia, 1983). Obras significativas: 

Espacios Públicos (Sagunto 197 6, con l. 
Chordá y J. Flors), vivienda colectiva (Puerto 

de Sagunto, 1977), vivienda colectiva y ofi

cina bancaria (Canet de Berenguer 1978, 

con J. LL. Ros), vivienda colectiva (Sagunto, 

1981 ), Instituto Tecnológico del Ca lzado 

(Eida, 1986, con l. Magro), oficinas para se

des Servicios Territoriales de la Conselleria 

de Industria, Comercio y Turismo (Alicante, 

Castellón y Va lencia 1986-87-88), edificios 

para ITV (Ribarroja, Onteniente, A lcoy, Vi lla

rrea l, Utiel, Vinaroz 1988-90, con C. Bade

nes, J. Pérez y A. Cremades), sede de los 

Servicios Centrales de la Conselleria de In 

dustria, Comercio y Turismo (Valencia, 

1988), Centro Rector del Parque Tecnológi

co (Paterna, 1988, con F. Gregori), Instituto 

Tecnológico Agroa limentario (Paterna, 

1989), Centro de Diagnosis de Vehículos 

(Ribarroja, 1990, con C. Badenes). 

CUESTIONARIO 

l. Arquitectos que más te han influido en el 
oprendiza¡e y práctica de la arquitectura. 
Le Corbusier, Louis Kahn, Á/varo Siza. 

2. Acontecimiento arquitectónico más relevante 
en la década de los 80. 
IBA. Berlín, 7 987. 

3. Un libro y una revista de arquitectura. 
La Arquitectura de la Ciudad. Al do Rossi 1 
Casabe/la. 

4. Tres arquitectos, tres obras nacionales. 
Alejandro de la Sota, Gimnasio Maravillas. 
Francisco J. Sáenz de Oiza, Banco de Bilbao. 
Rafael Moneo, Bankinfer. 

5. Tres arquitectos, tres obras extran¡eras. 
Le Corbusier, La Tourette. Mies van der Rohe, 
Galería Nacional de Berlín. Á/varo Siza, Ban
co Pinto e Sollo Maior en 0/iveira de Azmeis. 

MARTINEZ SANCHEZ, RAFAEL 

Nace en A lbacete en 1949. Cursa estud ios 

de Arquitectura en la ETSAV, titulándose en 

1974. Arquitecto del Servicio de Arquitectu

ra Urbana del Ayuntamiento de Valencia 

entre 1984 y 1987. Arquitecto y Consejero 

de Arquitectura i lniciatives per a la Ciutat, 

ÍÑIGO MAGRO DE ORBE 

S.A. hasta el verano de 1990. En la actua li

dad forma parte del colectivo Dau Asso

ciats . Codirector de la Exposición y Catá lo 

go Arquitectura Valenciana, 7974- 7982 
(Sa la Parpalló, Valencia 1983), coordinador 

de la edición del Libro El Ensanche de la 
Ciudad de Valencia de 7884 (Va lencia, 
1984), coautor de Cartografía Histórica de 
la Ciudad de Valencia. 7 704-7770 (Valen

cia, 1985, Premio COACV), coautor de la 
Renovación Urbana como objetivo (Cuen

ca, 1986). Obra publicada en On, 16 (1980) 
y Arquitectura Valenciana 7974-7982 (Va 

lencia, 1983). Obras significativas: Vivienda 

colectiva (Aibacete 1976), Casa Nogales 

(L' Eiiana, 1978), Casa Rubio (Pobla de Vall -

bona, 1979), restauración Iglesia Santa Ma

ría (Onten iente, 1980), viviendas un ifamilia

res (L' Ei iana, 1981 ), Casa Velázquez (Ma
drid, 1983), viviendas en el centro histórico 

(Va lencia, 1984-87, con J. Añón), Proyecto 

restauración Monasterio San Miguel de los 

Reyes (Va lencia, 1988 con J. Añón, V. Gon

zález y A. Pons) y Rehabilitación Asi lo Lac

tancia (Valencia 1990, con J. Añón). 

MoNFORT SALVADOR, GuiLLERMO 

Nace en Castellón en 1947. Cursa estudios 

de Arqu itectura en las Escuelas de Barcelo

na y Valencia, titulándose en la ETSAV en 

1972. Arqui tecto Municipal de Burjassot en 

tre 1981 y 1988. En la actua lidad es Asesor 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de 

Va lencia. Premio Arqu itectura COACV en 

1985. Habitualmente trabaja con los Arqui

tectos Ramón Monfort en Castellón y J. J. 
Hernández en Va lencia. Obra publicada en 

las Revistas Cima/ y On, y en Arquitectura 
Valenciana, 7974-7982 (Valencia, 1983) . 
Obras significa tivas: Remodelación Ayunta

miento (Pobla Tornesa, con R. Monfort), edi

ficio social Caja Rural (Pobla Tornesa con R. 
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