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Resumen:

Sevilla mantiene una deuda pendiente con el racionalismo dentro del 

contexto de las vanguardias. Es por ello que el Colegio Oficial de Arqui-

tectos de Sevilla está desarrollando un trabajo de recuperación de archi-

vos para el conocimiento y protección de este patrimonio tan descono-

cido para la sociedad. Así, la documentación e inventariado del archivo 

de José Galnares Sagastizábal (1904-1977) supone un importante hito 

como conocimiento previo para cualquier posible intervención posterior 

de los edificios por él realizados. 

El artículo que planteamos marca como objetivo analizar una de sus 

obras a partir de esta documentación inédita mediante el estudio de to-

das las propuestas realizadas por el arquitecto hasta llegar a la realmen-

te construida. Con esta investigación se evidencia la importancia de la 

recuperación de archivos, no solamente por la propia recuperación del 

documento, sino para la conservación de la arquitectura de este último 

siglo. Para ello analizamos el edificio de “viviendas y local comercial para 

José Ibarra y Lasso de la Vega”, un ejemplo de cómo un edificio puramen-

te racionalista era insertado en armonía con el entorno monumental del 

centro histórico de Sevilla. Interés sumado, si se tiene en cuenta el con-

texto histórico en el que se ejecuta, previo al estallido de la Guerra Civil 

Española; y efervescente periodo sociocultural, pues surgen los prime-

ros ejemplos construidos en el país, influenciados por los movimientos 

Pablo Manuel Millán-Millán
Antonio Huertas Berro
Germán Reyes Mota

Universidad de Sevilla (España)

La fachada racionalista más bella de 
Sevilla: José Galnares Sagastizábal y 
el edificio Ybarra
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de vanguardias internacionales. Concretamente, la propuesta de facha-

da supuso un auténtico reto para el arquitecto hasta conseguir la im-

plantación de sus ideas renovadoras. Diferentes propuestas y disputas 

que desencadenaron en un cambio de los promotores, los fabricantes 

de aceite de oliva Bruguier y Trujillo. Estas desavenencias llevaron al ar-

quitecto a realizar más de ocho propuestas que, si bien conservaban el 

discurso racionalista, se intentaban aproximar al objetivo de los promo-

tores. 

El método empleado en la investigación ha partido de la documentación 

exhaustiva del edificio construido y su análisis a partir de la documenta-

ción recuperada, evidenciando con ellos numerosas discordancias con 

lo ejecutado. La puesta en valor del archivo privado del arquitecto está 

proporcionando información ineludible para el conocimiento secuencial 

de esta obra. Las labores investigadoras empezaron con un exhaustivo 

tratamiento de documentación inédita, en base a lo cual se desarrollan 

diversas técnicas de análisis del proceso y evolución proyectual del edi-

ficio objeto de investigación. El estudio integral de la obra nos permitirá 

igualmente delimitar en forma y estado los condicionantes de esta edi-

ficación racionalista hasta el presente, con el fin de evaluar las necesa-

rias intervenciones y actuaciones futuras, de cara a la rehabilitación y 

conservación de este genuino ejemplo sevillano de patrimonio moderno 

del siglo XX.

Palabras clave:

Arquitectura, Archivos de Arquitectura, Patrimonio, José Galnares Sa-

gastizábal, Racionalismo. 
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Introducción
En la década de los años treinta, con la Segunda República, 
y más allá de esta, el racionalismo adquiere un innegable 
impulso en Sevilla, síntoma de la renovación del ámbito de 
la arquitectura sevillana. En aquellos años la producción ar-
quitectónica de la ciudad, inmersa en una compleja coyun-
tura, experimentó un interesante debate entre una tenden-
cia conservadora y una tendencia renovadora, aunque lo 
cierto es que en la práctica la moderación prevaleció entre 
el conjunto de arquitectos. En concordancia con el convulso 
contexto social de la época, las soluciones arquitectónicas 
de aquel periodo reflejan sensibilidad hacia los cambios y 
necesidades sociales del momento, dando lugar a espacios 
vitales más dignos. Esto se deduce de la concepción de los 
espacios, como podemos apreciar en los edificios raciona-
listas que crearon determinados arquitectos, preocupados 
por una tipología de vivienda más social. En aquel escenario 
destacó la obra de José Galnares Sagastizábal, joven arqui-
tecto formado en Barcelona y con cierto ímpetu renovador.

Contexto ciudad y arquitectura
La década de los años 30 en Sevilla estuvo marcada por la 
depresión económica y la conflictividad social que caracte-
rizaron el período republicano a nivel nacional (1931-1939). 
El sector de la construcción como otros tantos de nuestro 
ámbito sufrieron en aquellos años una compleja crisis deri-
vada tanto de la situación financiera internacional -surgida 
del crac del 29-, como del panorama político nacional so-
bre el que ejercía desconfianza el capital, lo que afectaba 
sin remedio al desarrollo de las actividades económicas. En 
este sentido, la situación de la arquitectura sevillana era de 
crisis, y más si se compara con el periodo eminentemente 
anterior, vinculado a la renovación urbana que se dio en par-
te de la ciudad con motivo de la Exposición Iberoamericana 
de 1929 y en la que los arquitectos fueron activamente par-
tícipes. Como expone Villar Movellán, al analizar la produc-
ción arquitectónica de la ciudad entre 1900 y 1936 (Villar 
Movellán,1978, p.190), las obras constructivas pasaron de 
un fuerte pico en 1928 a un considerable descenso en los 
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años posteriores hasta tocar fondo en 1933 con una pro-
ducción muy leve. Luego, entre 1933 y 1935 el ritmo cons-
tructivo se recuperó durante el gobierno de derechas de la 
república - generándose mayor confianza desde el capital-, 
pero poco tiempo después, en 1936, se produce un nue-
vo retroceso a causa de los acontecimientos políticos del 
país, como afirma Macarro Vera (Macarro Vera, 1985, pp.19-
20). Esta decadencia del sector de la construcción no solo 
repercutió en el aumento del paro de los obreros sino que 
también influyó negativamente en el problema de viviendas 
dignas. Los arquitectos por su contacto estrecho con los 
obreros de la construcción, conocían de forma más cercana 
las malas condiciones en las que estos vivían. 
Por aquel entonces, Sevilla era una ciudad que continuaba 
mirando hacia el pasado en el plano arquitectónico, con el 
desarrollo eminentemente de soluciones historicistas du-
rante las primeras décadas del siglo XX y relegando la re-
novación arquitectónica moderna a un segundo plano. Si 
bien los arquitectos sevillanos de la época se formaron en 
las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona - como 
José Galnares Sagastizábal-, la renovación de la ciudad his-
palense no era nada asequible por el comentado apego a 
los historicismos. Aún así, como señala Gómez de Terreros 
Guardiola, las necesidades vitales, y la evolución de cos-
tumbres y técnicas, fueron ocasionando la elaboración de 
espacios adecuados a los fines y usos de los edificios con 
una actualización progresiva de las distribuciones inter-
nas de los mismos; ya que como la misma señala, los tiem-
pos cambiaban y la arquitectura de forma evidente debía 
progresar aunque revestida de ciertos ropajes (Gómez de 
Terreros, 2006, pp. 76-77). Otro condicionante de la arqui-
tectura sevillana de la época era la recurrencia a construir 
entre medianeras, ya que el conjunto histórico de la ciudad 
contaba con un parcelario muy determinado que complica-
ba las innovaciones volumétricas y de distribución espacial 
de las nuevas construcciones. La ausencia aún en los años 
30 de un planeamiento urbano fundamentado y bien defini-
do dificultó los ensanches y la aplicación de nuevas ideas 
en la escena urbana (Gómez de Terreros, 2006, pp. 78-79). 
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Si bien las primeras aportaciones del movimiento moderno 
en Sevilla aparecen en torno a la segunda década del siglo 
XX, con figuras como Secundino Zuazo, Fernando García 
Mercadal y José Lluis Sert, no fue hasta la Segunda Repú-
blica cuando se produjo un avance de las nuevas tenden-
cias de la modernidad, por diferentes razones, y en paralelo 
a la vigencia de los historicismos. Es en aquel momento en 
el que toman protagonismo figuras como Gabriel Lupiáñez, 
José Diaz Langa o José Galnares Sagastizábal, entre otros, 
contribuyendo notablemente en la generación del patrimo-
nio contemporáneo de la ciudad hispalense. 

 Apunte biográfico sobre Galnares
Adentrándonos en la figura del arquitecto José Galnares 
Sagastizábal, nació en Sevilla en 1904, en el seno de una 
familia burguesa, monárquica liberal y religiosa; fue el se-
gundo hijo de Francisco Galnares y Díez de la Lama e Inés 
Sagastizábal Sánchez. De su padre, hidalgo montañés y 
reconocido médico militar afincado en Sevilla, tomó los 
principios de austeridad vital, tesón y constancia en el tra-
bajo; siempre enfocado en el servicio social. De su madre, 
perteneciente a la burguesía agraria andaluza y vinculada 
a la aristocracia, heredó un carácter bondadoso y altamen-
te sentible por la belleza. Realizó los estudios superiores 
de arquitectura en la escuela de Barcelona, lugar donde se 
formó bajo la influencia directa de nuevos planteamientos 
modernistas extranjeros de grandes maestros como Le 
Corbusier.  Se casó en 1930 con Justina Ysern y Llosent aun 
siendo estudiante; y regresó a la ciudad hispalense una 
vez finalizó sus estudios en 1932, con la ferviente idea de 
conquistar profesionalmente una ciudad en profunda crisis 
económica tras la Exposición Iberoamericana del 29, y lugar 
donde el regionalismo de los maestros Aníbal González y 
Juan Talavera y Heredia se había establecido como seña de 
identidad de la ciudad. Un periodo de agitación social para 
el joven Galnares, coincidiendo el mismo día de su llegada 
a la ciudad con el levantamiento militar fallido del general 
Sanjurjo, pero que pese a todo ello, comenzó a desarrollar 
su densa y dilatada trayectoria profesional donde ejerció 

ahuerttas
errata SENSIBLE
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su labor con una inagotable dedicación, fortaleza y tesón 
(Martín, 2003, p.47-59).
En su densa producción arquitectónica, cabe destacar una 
primera etapa donde Galnares diseñó proyectos en los cua-
les se evidencia su intención más enérgica y convencida a 
dar una respuesta formal bajo una nueva estética moder-
na a los diferentes encargos que consigue en la ciudad. 
Es en este periodo comprendido entre 1932 y 1940 cuando 
construyó algunos de sus magníficos ejemplos arquitectu-
ra racionalista como el edificio del que estamos tratando. 
Comenzó su andadura con una serie de proyectos no cons-
truidos donde se manifiesta su impronta más academicis-
ta de los cuales destacamos el proyecto de “Piscina para la 
sociedad Betis Balompié” y “Casa en el paseo de la Palmera” 
de 1932. Es al año siguiente cuando materializó su primer 
gran encargo, la “Fábrica de Fideos en Calle Hueste” en el 
barrio de San Bernardo, primera inclusión en la arquitectu-
ra industrial donde ejecutó una composición de volúmenes 
prismáticos puros en color blanco y ventanales alargados 
sin ornamento alguno con una gran rotundidad expresiva. 
Entre 1933 y 1935 realizó también en el centro de la ciudad 
intervenciones menudas de reformas de establecimientos 
en bajos comerciales, pero igualmente interesantes por el 
cuidado diseño y especial atención al detalle, los materia-
les, el mobiliario y el grafismo. Señalamos las reformas de 
“Cervecería Tomás”, “Lechería S.A.M.”, “Banco de los Previ-
sores del Porvenir”, “Salón de Té Gayango” o “Tienda Philips 
Ultra-Radio”. Diseñó artefactos urbanos modernos como el 
“Kiosko con Torre Luminosa” en la Plaza de San Francisco o 
la “Estación de Servicios de Automóviles” en Puerta de Je-
rez (Jiménez, 1995, p. 347-352).
Entre los años cuarenta y sesenta, contando ya con un 
buen posicionamiento en el panorama profesional de la ciu-
dad, el estudio de Galnares inició su etapa de mayor pro-
ducción, y es el momento donde el arquitecto dio comienzo 
a su atormentado debate entre tradición y modernidad (Ji-
ménez, 1995, p.347). Inició a ejercer su papel de urbanista 
desarrollando el barrio de Los Remedios tras la fundación 
de Inmobiliaria del Sur S. A. en 1946, junto a Luis Cobián y 
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Prudencio Pumar. Desempeñó también un importante papel 
como arquitecto de empresa, el cual consiguió encargos de 
mayor relevancia como la “Nave de tintes y blanqueos en 
H.Y.T.A.S.A. en 1941; el “Banco de Bilbao”, Barriada de casas 
para obreros de la E.N. Elcano e iglesia” y el “Edificio nº14 de 
viviendas y locales comerciales en Av. De República Argen-
tina” en 1950; la “Nueva sede de la Delegación Provincial de 
Hacienda” y el “Edificio Elcano” en 1953; o el “Banco Vitali-
cio” en 1957 (Mosquera, 1990, p. 201). En muchos de estos 
casos desenvolvió su estética más neoclasicista y de ar-
quitectura popular andaluza, con edificios de porte monu-
mental; estética conservacionista fomentada por el nuevo 
régimen.
En una última etapa desarrollada a partir de los años se-
senta su producción se centró en la reflexión de plantea-
mientos ligados al urbanismo y los problemas de la ciudad, 
además de actuaciones en el patrimonio monumental his-
palense de la mano del catedrático Pérez Embid. Segui-
dor de las temáticas desarrolladas en los C.I.A.M., expuso 
sus propios planteamientos en su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hun-
gría en 1961 titulado “El corazón de la ciudad”; mostrando su 
espíritu incansable como académico hasta su fallecimien-
to en 1977 (Martín, 2003, p.54). En esta etapa se destacan 
actuaciones como la adecuación a Museo de Artes y Cos-
tumbres del Pabellón Mudéjar, las reformas en el Museo de 
Bellas Artes, y las intervenciones en el complejo Facultad 
de Bellas Artes, Iglesia de La Anunciación y Panteón de los 
Sevillanos Ilustres (Mosquera, 1990, p. 202).

 Contexto de la tipología residencial
En cuanto a la tipología residencial, en la cual se enmarca el 
edificio estudiado, debemos apuntar esta obra como parte 
de una serie de proyectos pertenecientes a su primera eta-
pa recién llegado a Sevilla, donde ejerció su racionalismo 
más convencido como lenguaje arquitectónico actual en 
respuesta a los problemas de su tiempo. Algunos de ellos 
son “Casa de Pisos en la Plaza de Mazarredo” y “Edificio Co-
mercial y de Viviendas en la Plaza de San Francisco” de 1934, 
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“Viviendas económicas en la Puerta de Córdoba” de 1935, 
“Concurso de viviendas en el Solar del Pópulo” de 1936, 
“Proyecto de 29 viviendas económicas en Calle Hiniesta” 
de 1937, y “Proyecto de edificio en Av. Queipo de Llano” de 
1940-42. Analizamos uno de los primeros, “Casa de Pisos 
en la Plaza de Mazarredo” de 1934, como primer proyecto 
construido donde Galnares materializa sus conceptos de 
modernidad como imagen de la nueva vivienda burguesa, y 
que sirvió de diseño experimental previo al “Edificio Ybarra” 
debido a sus condiciones semejantes previas de parcela, 
geometría irregular del solar y programa.
Situado en el centro de la ciudad, en una estrecha calle 
poco transitada, se trata de un edificio entre medianeras 
con planta baja más tres. Las viviendas se distribuyen en 
torno a patios interiores debidamente proporcionados res-
pondiendo a las necesidades del concepto de familia mo-
derna con varios hijos ya sin servicio -como era frecuente 
anteriormente-. La vivienda tipo contaría con tres dormi-
torios, comedor, cocina, pequeña espera y cuarto de baño; 
es decir, un concepto podríamos decir contemporá-
neo de “apartamentos de alquiler” donde satisfacer 

Fig.01: Perspectiva de fachada 
del proyecto de casa de pisos 
en la plaza Mazarredo de Se-
villa. Fondo José Galnares Sa-
gastizábal, udo.JGS_IN0339. 
(1934). 

Fig.02: Plano de ejecución 
nº 6 del proyecto de casa, 
propiedad del Señor Con-
de de Ybarra. Fondo José 
Galnares Sagastizábal, udo.
JGS_IN0292. (1935). 
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las necesidades del inquilino medio por el mínimo pre-
cio. La reducción notable de los presupuestos en la 
construcción de esta nueva tipología arquitectónica 
convenció a Galnares como estrategia para mitigar 
los costosos métodos artesanales del regionalismo, y 
como solución razonable al problema de la crisis de 
estilo y la crisis económica en el mundo de la cons-
trucción. (Movellán, 1981, p. 266-269).

Fig.03: Boceto H del proyecto 
de casa, propiedad del Señor 
Conde de Ybarra. Fondo José 
Galnares Sagastizábal, udo.
JGS_IN0292. (1935). 
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Rescatando algunos dibujos previos de la fachada del 
edificio Ybarra, junto a la propuesta definitiva del edi-
ficio en Mazarredo -documentos del propio fondo de 
Galnares- y comparándolos, observamos a simple vista 
la evidencia de cómo estas primeras propuestas para la 
composición de la fachada se acercan mucho al esque-
ma compositivo de Mazarredo. Dicho esquema, del cual 
partió Galnares y desarrolló mediante numerosos dibu-
jos y propuestas, en este primer estadio utiliza análoga-
mente: a nivel volumétrico, la diferenciación del volumen 
de pisos mediante balconadas respecto a la alineación 
de la planta baja, la colocación del acceso en la zona de-
recha de la fachada y uso del paramento curvo, e incluso 
el diseño de huecos de proporción alargada y el propio 
diseño de las barandillas de perfiles tubulares de acero 
que acentúan en conjunto esa horizontalidad del volu-
men de las balconadas de viviendas.

Descripción del edificio
Se trata de un edificio entre medianeras desarrollado 
en seis niveles. A simple vista podríamos estar hablando 
de un edificio de planta convencional, pero esto cambia 
cuando se observa que la planta está salteada de cua-
tro pequeños patios que ventilan todo el conjunto. Estos 
patios, unidos a un discurso funcionalista dentro de la 
lógica higienista del momento van articulando y segre-
gando la planta en dos ámbitos bien diferenciados, la 
zona principal de la secundaria o de servicio. Así el ac-
ceso a las diferentes plantas se hace a través de dos es-
caleras una vinculada a la zona de salón y estar y otra en 
la parte trasera próxima a la cocina y a las dependencias 
secundarias. 
Esta distribución del espacio en planta, si bien responde a 
un reparto canónico de flujos es el claro ejemplo de la apli-
cación racional, tal como afirma en la memoria del proyecto: 
«no debe haber detalle por nimio que parezca que no obe-
dezca a un fin útil y necesario. Éste es el verdadero arte de 
la Arquitectura ya que su fin es esencialmente utilitario. Con 
este criterio de la funcionalidad lo servimos con lealtad».
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La planta está salpicada de tramos rectos y curvos confi-
gurados con cuartos de circunferencia. Este elemento, muy 
utilizado por Mendelsohn, acerca esta arquitectura al mo-
mento álgido del racionalismo expresionista en el que los 
planos curvos van concatenando recorridos dando fluidez 
y agilidad al propio espacio. La escalera principal queda de-
finida por uno de estos planos curvos que se abre al patio, 
consiguiendo así una ventilación natural en todo el núcleo 
vertical. Si bien la planta proyectada inicialmente diferirá de 
la construida, estos elementos funcionales se mantendrán 
en todo momento en todo el proyecto. 
El edificio se construye en hormigón armado, incluso la fa-
chada. Este hecho confiere al proyecto una rotundidad im-
portante, dado que se encuentra en un entorno patrimonial 

Fig.04: Plano de ejecución 
nº 4 del proyecto de casa, 
propiedad del Señor Con-
de de Ybarra. Fondo José 
Galnares Sagastizábal, udo.
JGS_IN0292. (1935). 
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muy característico de Sevilla. Todo se ejecuta en el mismo 
material, pudiendo así desarrollar de forma continua los pe-
tos de las ventanas con los planos curvos y por otro lado 
trazar la verticalidad de la ventana que se abre a la escalera. 
Merece la pena señalar el hecho de que toda la composi-
ción de fachada se desarrolla buscando la horizontalidad, 
pero cuando llega al extremo un importante vertical reticu-
lar, parece como si no formara parte de la propia fachada. 
Este elemento casi prefabricado fusiona los diferentes ni-
veles de la fachada buscando así un equilibrio entre la ro-
tundidad de los planos horizontales de las ventanas y este 
importante hueco modulado.
La planta proyectada (una de las variaciones realizadas) 
llevaba la escalera al centro del proyecto abriéndolo a un 
patio singular por su trazado, dado que queda definido por 
diversos planos curvos, evitando así cualquier arista. El pa-
tio sirve de charnela de las dos direcciones importantes 
del proyecto, la definida por la fachada y la del fondo. En 

Fig.05:  Plano de muebles, 
office y cocina del Proyecto 
de edificio en el nº 8 de la calle 
Santo Tomás para los señores 
Bruguier y Trujillo Fondo José 
Galnares Sagastizábal, udo.
JGS_IN0416.(1940). 
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el patio se unen las dos direcciones y es ahí donde queda 
recogido, funcionalmente la fluidez de la planta que luego 
llevará a fachada.

Conclusión
El proyecto presentado no trata únicamente de rescatar 
este patrimonio documental de indudable valor en sí mismo; 
se trata de rescatar un patrimonio poco visible de la ciudad 
como historia y proceso evolutivo de la misma, y como re-
ferente de uno de los elementos de arquitectura moderna 
más icónicos de la ciudad. Un proyecto, desarrollado des-
de la interdisciplinariedad de la historia, la arquitectura y la 
archivística; pretende saldar esa deuda que la ciudad tie-
ne con el racionalismo, latente en Sevilla. En este sentido, 
el conocimiento y recuperación del fondo documental de 
José Galnares Sagastizábal se fundamenta como punto de 
partida para la puesta en valor del legado de una de las figu-
ras clave del movimiento moderno de Sevilla. Un arquitecto 

Fig.06: Perspectiva de la esca-
lera principal del edificio pro-
yectado en el nº 8 de la calle 
Santo Tomás para los señores 
Bruguier y Trujillo. Fondo José 
Galnares Sagastizábal, udo.
JGS_IN0416. (1940).
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tenaz y convencido en su arquitectura, convicción la cual 
ha hecho posible que hoy en día contemos un patrimonio 
de ejemplos brillantes de arquitectura, y posiblemente, la 
fachada racionalista más bella de la ciudad de Sevilla.
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