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E 
I arquitecto construye 
su obra en piedra. Pe
ro no es menos sólida 

la materi a con la cual un pro
yecto se construye sobre papel. 
El homenaje que hoy rendi
mos a la figura del arqu itecto 
Agustín Agu irre, rec iente
mente desaparecido, se centra 
en aquell a parte de su obra 
proyectada y no construida 
para la Ciudad Universitaria 
de Madrid. 

Son bien conocidas las cir
cunstancias de su fundación 
pero, fu era del protagonismo 
que adquiri eron algunos ed i
fi cios , queda por hacer el es
tudio de toda una sucesión de 
proyectos que, si bien nunca 
ll egaron a ma terializarse, sí 
con tri bu yeron brillan temen te 
a su formación . 
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Proyectos olvidados 
Agustín Aguirre 

( 1986-1985) 

De ellos, una parte sustan
c i a ! fu e proyectada por 
Agu irre en las dos etapas co
mo arquitecto de la Junta 
Constructora ( 1927-1939, 
1939-1963). 

En cua lquier caso, es im
portante seña lar que _en a lgu
nos proyectos es difícil marcar 
exac ta m ente las diferentes 
contribuciones de cada uno de 
los arq uitectos que trabajaron 
en ellos, y es intención de es
tas notas el aclarar en lo posi
ble la labor de Aguirre. 

Una vez elegida la zona de · 
la futura Ciudad Un iversita
ri a, fue necesario con vertir la 
enorme parcela en una super
fi cie más o menos homogénea 
para construir en ella los 
edifi cios . 

Para sa lvar las irregu lari-
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dades de tan extenso terreno, 
se construyeron una serie de 
viaductos, que, tanto en el ca
so del vi aducto del Aire como 
en el de los Quince Ojos , fue
ron fruto de la colaboración 
directa entre Aguirre, autor 
del di seño, y Torroja, ingenie
ro consultor de la Junta. 

Contemporáneas a los via
ductos fu eron las soluciones 
para un jardín botánico, si
tuado entre las fa cultades de 
Farmacia y Ciencias Bio lógi
cas, as í como los muros de 
contención de tierras, que per
miti eron el trazado de la ave
nida principal de la Complu
tense sobre el futuro ja rdín . 

El diseño del jardín botáni
co conti ene influencias de cor
te secesionista, tanto en suela
borada arquitectura del deta-

lle, como en la cuidada monu
mentalidad con que se resuel
ven los ejes perspectivos del 
jardín. Por el contrario, la ar
quitectura de los viaductos da 
paso a un tratamiento m ás 
expresionista de la construc
ción, hoy mermado por el re
ll eno de la depresión que el 
viaducto de los Quince Ojos 
sa lvaba y que, sin duda, debió 
resultar tan acertado como 
impresionante. 

Al fin al de la avenida de la 
Complutense se encuentran 
dos de sus edificios más im
portantes y celebrados: la fa
cultad de Filosofía y Letras y 
la facu ltad de Derecho, que 
en su actual situación apare
cen aisladas, mientras que en 
el proyecto origina l formaban 
parte de un conjunto de cons-

En la página anterior, arriba, 
viaducto de los Quince Ojos, 
1929. Abajo, a la izquierda, 
Agustín Aguirre, y, a la derecha, 
friso de la Fuente de las Artes 
Españolas, 1941. En esta página, 
bajo estas líneas, vista del 
viaducto de la calle Segovia, 1933. 

trucciones dedicadas a Huma
nidades . 

En es te primer proyecto, el 
edificio de los Decanatos se 
con vertía en los propíleos de 
una gran patio, en donde las 
dos facu ltades enfrentadas 
quedaban rematadas por el 
edificio de Historia y Museos. 

Como ya se ha apuntado 
en diversas ocasiones, la apa
riencia moderna de las facha
das no se corresponde con las 
soluciones de las p lantas, en 
las cuales la posible composi 
ción racionalista , se trocaba 
en una meditación académica 
sobre la ax ia lidad y la sime
tría. Sin embargo, fu e la borio
sa la aprobación del proyecto, 
que necesitó del apoyo decidi
do del entonces ministro de 
Educació~ de la República, 

ARQUITECTURA 

Arriba, conjunto de "las Facultades dedicadas a Humanidades, 1931. A bajo, proyecto de Paraninfo 
en la Ciudad Universitaria. 
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A la izquierda, arriba, proyecto 
de viviendas en la Castellana, 
1947. A la izquierda, abajo, 
proyecto de viviendas en el solar 
del Cuartel de la Montaña, 1940. 
Bajo estas líneas, proyecto de sede 
de la Compañía Adriática de 
Seguros. Madrid, 1926. A la 
derecha, vista del proyecto en el 
solar del Cuartel de la Montaña.-

Negrín , frente a la insistencia . 
monumentalista de López 
Otero, que, como responsable 
directo de la globalidad del 
proyecto, pudo acabar mode
rando en Jo posible cualquier 
exceso de radicalidad formal. 

Cerca de los edificios de 
Humanidades, y rematando el 
eje Norte-Sur de la Ciudad 
Universitaria, estaba prevista 
la construcción del gran edifi 
cio destinado a Paraninfo. 

Su importancia, derivada 
tanto de la situación como del 
contenido, hizo que al menos 
fueran cinco los proyectos rea
lizados en los más diversos 
estilos. 

En un gran dibujo de 
Aguirre, hoy en día extravia
do, aparecía el Paraninfo en 
un estado intermedio entre las 
diversas soluciones de su his
toria. 

Esta gran perspectiva, fe
chada en el año 1929, muestra 
con seguridad una interven
ción directa de López Otero 
en la composición. clasicista 
del conjunto. La solución pa
rece, sin embargo, derivada de 
dos proyectos más personales 
de Aguirre, propuestos ante
riormente a la Junta. En ellos, 
el eje central de la composi
ción queda subrayado por un 
gran pórtico de entrada y un 
enorme tambor, que alojaría 
en su interior el Aula Magna. 
A ambos lados, dos tímidas 
fachadas racionalistas parece
rían indicar que el deseo por 



construir un edificio moderno 
quedó desbordado por la mo
numentalidad del propio pro
yecto. 

La guerra viene a concluir 
violentamente con la primera 
etapa del Gabinete T écnico y, 
tras ella se form a uno nuevo 
cu ya labor fundamental en 
esos primeros años sería re
construir y reparar los destro
zos . Debido a esta urgente ne
cesidad y a la ambigüedad 
ideológica de la posguerra, la 
ges tión del nuevo gabinete 
permitiría la coherencia for
mal de la línea compositiva 
trazada a l fin al de los años 
veinte. 

En casi todos los casos fu e 
asegurada la continuidad. a l 
se r los mismos p roycct ista s 
(jllÍl ' lll 'S IT COllSlrtl\T l'Oll S US 

obras o bien respetaron las de 
sus compañeros exiliados . 
Buen ejemplo de ello fu e la 
reconstrucción que hizo 
Aguirre del Pabellón de Go
bierno de Sánchez Arcas. 

U na vez construidas las 
primeras facultades, se conti
núa n los proyectos que la 
guerra había paralizado. Este 
es el caso de toda la zona Oes
te, a l otro lado de la carretera 
nacional, planteándose desde 
el principio como un lugar 
menos edifi cado, que enlaza
ría mediante parques y zonas 
deportivas la Ciudad Univer
sita ria con la ribera del Man
zanares. 

Dentro de esta zona de par-

ques, Aguirre proyectó un 
m o numento dedi cado a las 
Artes, en el solar que hoy ocu
pa el Museo de Arte Contem
poráneo. La condición trian
gular de la parcela quedaría 
solucionada mediante un pe
queño lago artificial , cuya ba
se, en el lugar de mayor ·desni
vel, estaría formada por un 
gran friso escultóri co desde 
donde Atenea presidiría la vi
da univers ita ri a madrileña. A 
pesar del lenguaje clas icista de 
este monumento, los proyec
tos que salgan a partir de aho
ra de su mano no dejarán de 
mostrar el gusto por lo moder
no, volviendo a él si empre que 
las condiciones del encargo lo 
permiti eran. Las viviendas de 
militares en el solar del Cuar
tel de la Montaña o la cons
trucción de la facultad de De
recho y del Instituto Psicotéc
nico así lo demuestran . 

La obra de Aguirre no se 
c i rcu nscri bió tan sólo a la 
Ciudad Universitaria, aunque 
fu e en és ta en donde desarro
lló la mayor parte de su acti
vidad . . Por ello, mostrar aque
llos proyectos que al no cons
truirse han sido menos cono
cidos, nos pareció la mejor 
contribución que en estos mo
mentos se podría hacer a su 
figura. 

Paloma Sánchez y Alvaro 
Soto 
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