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Este artículo entiende el urbanismo GATCPAC 
como una teoría unitaria y defiende la autonomía 
de este urbanismo respecto al de Le Corbusier1. 

La vinculación del urbanismo del GATCPAC al de Le Cor-
busier se debe a la colaboración que ambos mantuvieron 
para redactar el Pla Macià, y a la publicación de este plan 
en La ville radieuse2, publicación que daba a entender 
que el plan para Barcelona sintonizaba, en continuidad, 
con lo que Le Corbusier llevaba teorizando desde 1924.

El Pla Macià se dibujó entre 1932 y 1934 y no se apro-
bó nunca, de hecho no hubo encargo. Simplemente cul-
minó, a nivel gráfico, con una exposición inaugurada en 
Barcelona en julio de 1934 titulada La Barcelona futura. 
Entre el inicio de la colaboración y la inauguración de la 
exposición pasaron dos años y cuatro meses. En este pe-
riodo no se conoce ningún material del plan, a excepción 
de una avanzadilla esquemática que aparece a principios 
de 1934 en el número 13 de la revista del grupo, AC Do-
cumentos de Actividad Contemporánea y algunos croquis 
depositados en la Fundación Le Corbusier.

Aunque el Pla Macià constituye el proyecto más vi-
sible del grupo catalán y en él se manifiestan la mayoría 
de los puntos clave de su urbanismo, es evidente que 
la autoría compartida con Le Corbusier ensombrece las 

¿EXISTE UN URBANISMO DEL GATCPAC SIN LE CORBUSIER?
CAN WE TALK ABOUT A GATCPAC URBANISM WITHOUT LE CORBUSIER’S INFLUENCE?
Roger Joan Sauquet Llonch

E

1. Algunos libros destacables que abordan el urbanismo del GATCPAC son: Pizza, Antonio; Rovira, Josep M. (ed.): GATCPAC. Una nova arquitectura per a una nova ciutat. Barcelona: Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, 2006. Granell, Enrique, y otros (ed.): AC La revista del GATEPAC 1931–1937. Madrid: Museo Nacional de Arte Reina Sofía, 2008. Actas del IV DOCOMOMO 
Ibérico. Barcelona: Fundación DOCOMOMO Ibérico, 2003. Y la Tesis Doctoral de Ares, Óscar: GATEPAC (1928–1939). Director: Juan Antonio Cortés Vázquez de Parga. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad de Valladolid, 2010.
2. Le Corbusier: La ville radieuse. París: Vincent, 1964.
3. Según las actas del GATCPAC que se encuentran en el Fondo GATEPAC del archivo COAC–Barcelona.

aportaciones más genuinas del Grupo. Para descifrar 
el ABC del urbanismo del GATCPAC me apoyaré en la 
producción urbanística previa a la presentación del plan 
y utilizaré cinco palabras clave que desplegarán una te-
mática: Barcelona, zonificación, (des)urbanización, orga-
nicismo y preservación.

BARCELONA
Barcelona es el laboratorio del GATCPAC. En mayo de 
1931 empezaron a trabajar en la Ciudad Funcional, do-
cumento que serviría para acudir al cuarto CIAM3. De la 
Ciudad Funcional surgen los tres proyectos urbanísticos 
más importantes del GATCPAC: la Ciutat de Repòs, el Pla 
de Sanejament del Casc Antic y posteriormente el Pla Ma-
cià que los englobaba a todos. El trabajo de la Ciudad 
Funcional discurría en paralelo a otro trabajo urbanístico 
del Grupo que es la urbanización de la avenida Diagonal. 
Estos trabajos son auto–encargos, ya que, en un inicio, la 
Generalitat republicana prefirió encargar el ambicioso tra-
bajo territorial del Pla d’Ordenació en Zones, el Regional 
Planning de Catalunya, a Nicolau María Rubió i Tudurí y a 
su hermano Santiago. Nos paramos brevemente al Plan 
de la Diagonal, ya que es el primero de todos ellos que es 
publicado con cierto detalle.

RESUMEN El artículo revisa los proyectos urbanos del GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de 
la Arquitectura Contemporánea) con el objetivo de comprender cuál es el modelo urbano que está en su base y revelar posibles 
influencias. Desde la publicación en 1935 del Pla Macià en el libro La Ville Radieuse es frecuente la vinculación de este plan con las 
ideas urbanísticas de Le Corbusier. Sin embargo, lo que aparece normalmente publicado sobre el plan, por ejemplo, los esquemas 
de manzanas del Ensanche de Cerdá reconvertidas en súper-manzanas con bloques redents lecorbuserianos o el famoso diorama 
de seis metros dibujado por el GATCPAC, son una pequeña parte de todo el conjunto de planes que el grupo catalán elaboró para la 
“Barcelona Futura”. A partir de cinco palabras –Barcelona, zonificación, (des)urbanización, organicismo y preservación–, el articulo 
va definiendo algunos de los puntos clave del urbanismo del GATCPAC; sitúa, en su justa relevancia estratégica por parte del grupo, 
lo definido conjuntamente con Le Corbusier y finaliza con una conclusión que, a modo de radiografía, describe un hipotético modelo 
urbano; una síntesis que el grupo nunca tuvo la ocasión de esquematizar.
PALABRAS CLAVE Urbanismo; GATCPAC; Le Corbusier; Pla Macià; Arquitectura Moderna; Barcelona.

SUMMARY The article revises the planning projects of the GATCPAC (Group of Catalan Architects and Technicians for the Progress 
of Contemporary Architecture), in order to understand the urban model in their base and to reveal possible influences. Since the 
publication in 1935 of the Pla Macià in the book La Ville Radieuse, it is common to link this plan with the planning ideas of Le Cor-
busier. However, what is usually published from the plan, for example, the conversion of the Eixample Cerda blocks into super-blocks 
with LeCorbuserian redents-buildings, or the famous twenty-feet diorama drawn by the GATCPAC, are a small part of the set of plans 
the Catalan group prepared for the “Barcelona Futura”. Using five words -Barcelona, zoning, (un)urbanism, organicism and preser-
vation- the article defines some of the key points of the GATCPAC planning ideas and places in its exact strategic importance for the 
group, the points developed together with Le Corbusier. Finally, it ends with a conclusion that, as in an X-ray photography, describes 
a hypothetical urban model; the summary which the group could never outline.
KEY WORDS urbanism; GATCPAC; Le Corbusier; Pla Macià; Modern Architecture; Barcelona.

Persona de contacto / Corresponding author: rsauquet@coac.es. Escuela Técnica Superior de Arquitectura Vallés. Universidad Po-
litécnica de Cataluña. 
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La urbanización de la Diagonal aparece en AC nú-
mero cuatro, en 1931. La propuesta plantea la coloca-
ción de bloques residenciales de gran altura, al tresbo-
lillo, a lado y lado de la Diagonal, con unas plataformas 
en planta baja que cobijan las áreas comerciales. Es 
un proyecto que mantiene una evidente lejanía con lo 
que estaba planteando Le Corbusier (ampliamente co-
nocido por los miembros del GATCPAC a través de sus 
libros y ponencias) y proximidad con la “modernidad 
alemana”. Si observamos lo presentado en el CIAM de 
Bruselas, congreso al que asistieron algunos miembros 
del Grupo y el más próximo al desarrollo del Plan de la 
Diagonal, vemos similitud formal entre el proyecto y las 
imágenes que Walter Gropius mostró en su ponencia 
“Construcción alta, media o baja”: un urbanismo de blo-
ques paralelepipédicos de gran altura4. También esta or-
denación es análoga a los dibujos que Richard Neutra, 
un arquitecto muy apreciado por el GATCPAC, publicó 
en Wie Baut Amerika5 y que Gropius también utilizó en 
su conferencia. Igualmente mantiene similitud con los 
Planes que publicaba Ludwig Hilberseimer y que llega-
ron al grupo a través de sus libros6 (figuras 1 y 2). Es 
paradójico que, precisamente, el GATCPAC escogiera 

como referencia un autor que criticaba abiertamente los 
postulados de Le Corbusier. De hecho en su libro La ar-
quitectura de la gran ciudad7 el autor dedicó un capítulo 
entero a demostrar que las cifras de la Ville Contempo-
raine eran fraudulentas. Con estas analogías no es ex-
traño que el GATCPAC al colaborar con Le Corbusier 
en el Pla Macià no aprovechara nada del trabajo de la 
Diagonal.

Las críticas de Hilberseimer a Le Corbusier se centra-
ban básicamente en dos puntos: en la geometría –“el or-
den geométrico es un medio, no un fin en sí mismo”8– y en 
el territorio –“la planificación de la ciudad se convierte en 
planificación del territorio”9. En lo geométrico el GATCPAC 
se muestra próximo a Hilberseimer, en el sentido que sus 
planes no buscan una concreción arquitectónica y un 
control sobre todo el espacio proyectado sino más bien 
el establecimiento de un orden o unas reglas de juego. 
En lo territorial, igualmente, no entienden la ciudad como 
un satélite autónomo, sino como un ente vinculado a un 
territorio que lo complementa, en este caso, mediante 
ámbitos como la Ciutat de Repòs. Esta visión territorial ya 
está presente en el primer artículo de temática urbana pu-
blicado en el primer AC y titulado “La Barcelona Futura”10.

ZONIFICACIÓN
Los proyectos derivados del trabajo de la Ciudad Funcio-
nal se van publicando en AC a medida que obtienen enti-
dad11. La doctrina de los CIAM, asumida por el GATCPAC 
sin objeción alguna, hablaba de los cuatro usos de la ciu-
dad: habitación, producción, reposo y circulación12. De 
todas estas “utilidades” la novedad recaía en el reposo. 
Esta “novedad urbana” en España coincide con la Segun-
da República. A partir de la aprobación de la Ley de la 
Limitación de la Jornada Laboral, en julio de 1931, la clase 
obrera tiene derecho al fin de semana. El GATCPAC admi-
te la influencia de Le Corbusier en la traducción urbana de 
este nuevo uso13. El capítulo “L’heure du repos” del libro 
Urbanisme de Le Corbusier de 1925 vincula el reposo con 
la vegetación a partir de imágenes de bosques y parques. 
El GATCPAC se toma muy en serio esta relación, detecta-
ble en el proyecto de la Ciutat de Repòs, un proyecto que 
inspiró, en lo referente a las áreas de esparcimiento, las 
conclusiones del cuarto CIAM redactadas años después 
por Josep Lluís Sert en Can our Cities Survive?14.

A pesar de la enorme influencia de “L’heure du re-
pos”, el interés por el reposo surge, también, de la preo-
cupación por la falta de parques públicos en la ciudad de 
Barcelona. Una carencia que venía siendo denunciada 
por el ya citado Rubió y Tudurí que, por aquel entonces, 
ocupaba la dirección de parques y jardines del Ayunta-
miento. En 1926 Rubió redactó un libro que es toda una 
teoría sobre la planificación de parques15. En él el autor 
habla de algunas estrategias para conseguir suelo bara-

to a transformar en parques públicos. También muestra 
unas imágenes de lo que podrían ser los parques perifé-
ricos del futuro. Se trata de fotos de pinares, sin apenas 
intervención humana. Ambas cosas, el ambiente de una 
naturaleza mediterránea casi sin vulnerar y la utilización 
de suelo marginal barato, básicamente pantanoso, para 
acopiar superficie que se transformará en parque, son es-
trategias que serán usadas por el GATCPAC en la Ciutat 
de Repòs.

La claridad con que los arquitectos catalanes expul-
san el reposo hacia la periferia tiene más relación con Ru-
bió que con Le Corbusier. De los planes que Le Corbusier 
estaba desarrollando mientras el GATCPAC proyectaba 
la Ciutat de Repòs, entre 1931 y 1932, sólo el Plan A de 
Alger tiene unas playas balnearias en la periferia urba-
na16, pero es un caso aislado: las grandes infraestructu-
ras periféricas de los esquemas de la Ville Radieuse son 
la Ciudad Universitaria y la Zona de Deportes. Le Corbu-
sier, y así lo escribe, prefiere vincular el reposo a los par-
ques urbanos que discurren entre los bloques redents. 
Tampoco en lo formal encontramos paralelismos con Le 
Corbusier. El largo bloque de la zona balnearia de Alger 
nada tiene que ver con la mínima urbanización, la malla 
de caminos y la separación de 300 y 600 metros de los 
edificios de la Ciutat de Repòs (figuras 3 y 4). Al contrario, 
el paisaje que proyecta el GATCPAC parece más próximo 
al de las imágenes de Rubió y a otras influencias euro-
peas, no precisamente lecorbuserianas, que trataré en el 
próximo punto.

4. Según el libro CIAM. Internationale Kongresse für Neues Bauen: Congrès Internationaux d'Architecture Moderne: Dokumente 1928–1939. Basilea: Ed. Birkhäuser Verlag, 1979.
5. Neutra, Richard: Wie Baut Amerika. Stuttgart: Julius Hoffmann, 1927.
6. Puede comprobarse en la lista de los libros propiedad de Torres Clavé, depositada en la biblioteca del COAC – Barcelona.
7. Hilberseimer, Ludwig: La arquitectura de la gran ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1999.
8. Ibid,. p. 16.
9. Ibid., p. 20.
10. Este título es el mismo con que el Grupo tituló la exposición sobre el Pla Maciá de 1934. Pero no es un invento del GATCPAC, ya que también había sido usado antes por arquitectos 
como Rubió i Tudurí.

11. Concretamente aparecen en AC números 1, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 20 y 25.
12. Esta división en usos la presenta el GATCPAC en AC número 5, primer trimestre de 1932.
13. Memoria del proyecto de la Ciutat de Repòs. Fondo GATCPAC, COAC–Barcelona, archivo C37/245.
14. En Sert, Josep L.: Poden sobreviure les nostres ciutats. Un ABC dels problemes urbans. Anàlisi i solucions. Treball basat en les propostes formulades pel CIAM. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, Departament d’Obres Públiques, 1983, p. 101, incluso se muestran algunos plafones de la exposición sobre la Ciutat de Repòs de 1933, que Josep Lluís Sert se llevó a 
Estados Unidos.
15. Rubió y Tudurí, Nicolau M.: El problema de los espacios libres. Divulgación de su teoría y notas para su solución práctica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1926.
16. El Plan A puede observarse en Le Corbusier, op. cit. supra, nota 2, pp. 226 y 227.

1. GATCPAC 1931, urbanización de la avenida Dia-
gonal. 
2. Hilberseimer, 1928, fotomontaje del proyecto de 
la Friedrichstadt.
3. GATCPAC, 1933, Ciutat de Repòs. 
4. 1932, Le Corbusier, Plan A de Alger.

1 2

3 4
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(DES)URBANIZACIÓN
En la redacción del Pla Macià, la relación entre Le Cor-
busier y el GATCPAC se hacía a través de Sert, que se 
desplazó algunas veces a París en 193217. El resto del 
grupo se centró en finalizar la Ciutat de Repòs y promover 
la cooperativa que la tenía que gestionar. El Grupo sólo 
estuvo plenamente dedicado al Pla las vísperas de la ex-
posición sobre éste, ya en 1934. Esta falta de dedicación 
propició una queja del propio Le Corbusier por carta18, 
en la que reprochaba a sus socios tanta dedicación a la 
Ciutat de Repòs, un proyecto que le desagradaba nota-
blemente ya que le sobraba “dispersión” y le faltaba “uni-
dad útil” 19.

No es extraña la reacción de Le Corbusier ya que el 
urbanismo de la Ciutat de Repòs es antagónico al suyo. 
Para empezar, entre las referencias que el GATCPAC usa-
ba para explicar su ciudad de veraniego no hay ningún 
proyecto de Le Corbusier. Los mismos miembros del 
GATCPAC admitían que el origen de sus planteamien-
tos eran otras fuentes. A nivel de idea está claro que la 
experiencia berlinesa del lago Wandsee es un punto de 
partida20, como lo fueron también los proyectos de pis-
cinas y áreas de ocio de Madrid. Sin embargo para en-
tender el tipo de paisaje que el GATCPAC pretende crear 
para el “reposo de las masas” es pertinente analizar otra 
experiencia claramente inspiradora y que también es re-
conocida por el Grupo: el concurso de la Ciudad Verde de 
Moscú de 1929.

Se trataba de planear una ciudad para las vacacio-
nes de los obreros, en un terreno de 15.000 hectáreas (la 
Ciutat de Repòs tenía 1.200) a 35 kilómetros de la ciudad 
(la Ciutat de Repòs estaba a 15)21. Una de las propues-
tas más radicales fue la de Moisej Ginzburg que proponía 
que la Ciudad Verde fuera el embrión del futuro urbanis-

mo soviético22: un modelo territorial de dispersión de la 
población mediante ciudades lineales de bajísima den-
sidad. A este modelo “desurbanista” le siguieron otros 
planes publicados en Sovremennaia Arkhitektura. El bre-
vísimo movimiento, cortado de cuajo en junio de 1931 
por el propio Partido Comunista, dio pie a una conocida 
disputa entre Ginzburg y Le Corbusier (que formó parte 
del jurado en el concurso) sobre el concepto “ciudad”.  
De hecho, Le Corbusier bautizó como Ville Verte la súper–
manzana de la Ville Radieuse en referencia al concurso 
moscovita apostando claramente así por la compacidad 
urbana. La reyerta no tendría relación alguna con este ar-
tículo si no fuera porque en una de las cartas que Le Cor-
busier mandó a Ginzburg exclamó: “uno de los proyectos 
propone cabañas de paja en el bosque! Espléndida idea, 
pero sólo para el week–end!”23.

Es metafórico, pero parece como si el GATCPAC co-
giera el testigo de esta expresión y se inspirase, realmente, 
 en el paisaje desurbanista para desarrollar su urbanismo 
de las vacaciones. Los fotomontajes de la Ciutat de Re-
pòs son claramente similares a los dibujos de los planes 
desurbanistas. De hecho, sus parámetros urbanísticos 
son casi iguales24. Este paralelismo entre el “urbanismo 
vacacional” del GATCPAC y el “desurbanismo” ruso no 
es baladí. Dentro del GATEPAC había algunos con el ojo 
permanentemente puesto en lo que sucedía en la URSS. 
Es conocida la simpatía demostrada por miembros del 
Grupo Centro con el movimiento soviético y abundan en 
AC, especialmente en los primeros años, noticias refe-
rentes a la actualidad rusa. Interesa especialmente el 
artículo del primer número dedicado exclusivamente a 
la Ciudad Verde y en el que se describe un programa 
muy similar al que propondrá el GATCPAC en la Ciutat de 
Repòs25. El artículo de AC está ilustrado con imágenes 

de un plan publicado en Sovremennaia Arkhitektura26, el 
asentamiento Cominternovsa, que curiosamente tiene 
una estructura muy similar a la de la Ciutat (figuras 5 y 6). 
También es coincidente la filosofía que respalda la casita 
desmontable prevista para la Ciutat de Repòs con la que 
engendró los modelos de viviendas desmontables de 
las ciudades “desurbanistas”.

ORGANICISMO
A parte de las experiencias berlinesas y del “desurba-
nismo” ruso, otra referencia explícita del urbanismo del 
GATCPAC eran las Siedlungen de Ernst May27. A menu-
do el Grupo mencionaba los huertos de alquiler de Rö-
merstadt. La referencia es pertinente porque el GATCPAC 
parceló un tercio de la Ciutat de Repòs, nada menos que 
unas 310 hectáreas, con 2.700 pequeños huertos de al-
quiler que incluían una casita28. Es curiosa esta propen-
sión al huerto del GATCPAC. Si fuera cierta la importante 
influencia de Le Corbusier, el Grupo propondría la supre-
sión de la agricultura amateur suburbana por la profesio-
nal, concentrando todos los jardines en grandes lotes tal 
y como proponía en Urbanisme29. Pero no. Se dedicaron 
ni más ni menos que 310 hectáreas a lotes de 800 metros 
cuadrados… ¿Cómo pudo una mentalidad tan pretendi-
damente moderna como la suya plantear tal disparate?

Si la influencia del huerto de May es formal, cabe 
revisar influencias más culturales para entender este in-

terés del GATCPAC por el huerto. De hecho, huerto y 
jardín han estado en la base de la mayor parte de teo-
rías urbanas del siglo XIX y XX: Cerdá en sus primeros 
tanteos de Ensanche30, Arturo Soria y su eslogan “en 
cada familia una casa, y en cada casa una huerta y un 
jardín”31, los movimientos políticos y sus posicionamien-
tos sobre la casa obrera con o sin jardín32… Es evidente 
que el jardín privado no tenía la simpatía del GATCPAC 
que apostaba por el bloque como tipología habitacional 
destinada a resolver el problema de la vivienda obrera. 
En esto la coincidencia con Le Corbusier es total en la 
estrategia y en la formalización. Basta ver la Casa Bloc, 
un auténtico bloc redent, para comprenderlo. Sin embar-
go parece que el Grupo haya entendido que la apuesta 
por la compacidad urbana no tiene por qué menospre-
ciar la necesidad del cultivo, práctica muy arraigada en-
tre los barceloneses aquel entonces. Esta sensibilidad 
se hace evidente cuando sugieren a Le Corbusier, ante 
los primeros tanteos de vivienda para Barcelona, que 
diseñe un tipo habitacional adecuado para el inmigrante 
que llega del campo33. La “casa árbol” no tiene pavi-
mento en planta baja, la vida se imagina entre el interior 
y el exterior. A nivel territorial, esta sensibilidad se hace 
evidente en la franja de huertos de la Ciutat de Repòs.  
En la memoria del proyecto se justifica que la franja debe 
garantizar el aislamiento necesario para reposar, debe 
evitar el desmesurado crecimiento urbano y tiene que 

17. A partir de las Actas del GATCPAC y de los trabajos de otros autores podemos asegurar que algunas de las ausencias son en abril, en mayo, en agosto y en septiembre de 1932. Sauquet, 
Roger–Joan: La ciutat de repòs i vacances del GATCPAC (1931–1938). Un Paisatge pel descans. Directores: Carlos Martí y Magda Mària. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya, 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos, 2012.
18. Carta de Le Corbusier a Josep Lluís Sert de 20 febrero 1934. En Tieleman, Mathilde: Le Corbusier – José Luis Sert correspondance 1928–1965. París: Linteau, 2009.
19. Ibid, carta de Le Corbusier a Josep Lluís Sert de 5 de julio de 1934. 
20. Memoria del proyecto La Ciutat de Repòs. Fondo GATEPAC, Archivo COAC–Barcelona C37–245.
21. Las características del concurso quedan bien descritas en Cohen, Jean–Louis: Le Corbusier and the mystique of the USSR: Theories and projects for Moscow 1928–1936. Princeton: 
Princeton University Press, 1992. Y en Mcleod, Mary: Urbanism and utopia: Le Corbusier from regional syndicalism to Vichy. New York: Facsimile Avery Library, 1985.
22. Este proyecto es publicado en Sovremennaia Arkhitektura número 1–2, 1930.
23. Carta publicada en Gínzburg, Moisei, Garrido, Ginés (ed.): Moisei Ginzburg. Escritos 1923–1930. Madrid: El Croquis, 2007, p. 403.
24. En el capítulo 2.2.3 de Sauquet, Roger–Joan, op. cit. supra, nota 17, se comparan parámetros como densidad, ocupación, edificabilidad de estas ciudades con las de la Ciutat de Repòs.

25. Este artículo “La Ciudad Verde de Moscú” (AC número 1, 30–31) es una traducción de una reseña de la revista VOKS, de propaganda gubernamental rusa, escrita en inglés, “The 
Soviet Garden–City” publicado en VOKS número 8–10 de 1930. La traducción al castellano, sin embargo, elude mencionar el término “Ciudad Jardín” y utiliza la expresión “Ciudad Verde”.
26. El proyecto Cominternovsa es de los arquitectos Vyegman y M. Patishyev y se publicó en Sovremennaia Arkhitektura, 1930, número 3.
27. Memoria de la Ciutat de Repòs. Fondo GATCPAC, Archivo COAC–Barcelona, C37–245.
28. En Sauquet, Roger–Joan, op. cit. supra, nota 17, puede verse la implantación de estos huertos y su verdadera dimensión.
29. Le Corbusier: Urbanisme. París: G. Cres & Co., 1925, pp. 194–196.
30. Se puede observar el anteproyecto de 1855, basado en casas y jardines, en Soria Puig, Arturo: Cerdá. Las cinco bases de la teoría general de la urbanización. Madrid: Electa, 1996, p. 
244. También expresa su deseo de “ruralizar lo urbano” en Cerdá, Idefonso: Teoría general de la urbanización. Reforma y ensanche de Barcelona. Madrid: Instituto de Estudios Fiscales, 
1968.
31. Cartel sobre la Ciudad Lineal de Madrid de 1894, publicado en Soria Mata, Arturo: Tratados de urbanismo y sociedad. Madrid: Clan editorial, 2004, p. 31.
32. La vinculación entre vivienda y política queda muy bien explicada en Masjuan, Eduard: La ecología humana en el anarquismo ibérico. Urbanismo “orgánico” o ecologismo. Neomalthu-
sianismo y naturismo social. Barcelona: Icària, 2000.
33. Esta petición queda descrita en la propia publicación AC número 13, pp. 30 y 31:

5. GATCPAC, 1933, Ciutat de Repòs.
6. Vyegman y M. Patishyev, 1930, Cominternovsa.
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dar cabida al ideal de muchas familias catalanas que es 
la posesión del huerto34, un argumento que parece más 
próximo al organicismo de la teoría de la Ciudad Jardín 
que al urbanismo de los CIAM.

La bipolaridad del GATCPAC surge de las discusio-
nes locales sobre vivienda: la insistencia “política” de la 
“caseta i l’hortet” del presidente Macià, la importancia que 
se le daba al huerto en la filosofía anarquista, la proximi-
dad al ideal de la Ciudad Jardín de los planes territoria-
les aprobados después del Ensanche. Al establishment 
barcelonés lo que le interesaba era una ciudad de exten-
sos suburbios jardín (presentes tanto en el plan Jaussely 
como en los planes de Rubió de 1929 y 1932), pero ob-
viaba, evidentemente, el ideal social y cooperativista de 
la teoría de Howard. El GATCPAC criticó abiertamente la 
estrategia expansionista del suburbio de baja densidad35 
(figuras 7 y 8). Sin embargo, a pesar del distanciamiento, 
algunas de sus estrategias para Barcelona no pudieron 
desvincularse del todo de este bagaje de planes pretéri-
tos. No solo la idea del “huerto” está vinculada, sino tam-
bién apuestas urbanas como, por ejemplo, el papel de la 

Gran Vía como eje estructurador del territorio, presente en 
el Pla de la Barcelona Futura de 1929 y que el GATCPAC 
recogió literalmente en el Pla Macià.

Algunos autores han contrapuesto la planificación 
moderna a la “jardín” o “anglosajona” de forma equívoca 
relacionando la primera con el crecimiento urbano infinito 
y la segunda con el ecologismo y la limitación urbana36.  
Es cierto que la mayoría de las propuestas urbanas mo-
dernas estaban pensadas para crecer y no para conte-
nerse. Pero existen propuestas, como la del GATCPAC, 
que parecen mantener un cierto equilibrio: contiene la 
mancha urbana a base de extender la lógica del Ensan-
che Cerdá hasta un límite geométrico, evita, por insoste-
nible, el suburbio jardín, y rodea la zona de veraneo de 
áreas agrícolas37. La crítica del GATCPAC al suburbio jar-
dín es coincidente con las tesis de Le Corbusier. Sin em-
bargo Le Corbusier sigue un proceso de concentración 
a la vez que de dispersión territorial. En el sentido que 
los suburbios jardín de la Ville Contemporaine de 1924  
desaparecen en la Ville Radieuse de 1932–35 y poste-
riormente reaparecen en las Cité Jardin Horizontal de las 

ciudades lineales de los Trois Établissements Humains. La 
crítica de Hilberseimer a sus planes, opinando que las 
ciudades de Le Corbusier son como satélites inconexos, 
no la ataja el suizo a través de la gestión del “vacío”, sino 
a través de la conexión del continuo urbano.

Por el contrario, tanto en el detalle del plan como en 
sus alrededores, el GATCPAC parece preferir el vacío. Las 
zonas agrícolas estratégicamente planteadas circundan-
do y protegiendo la Ciutat de Repòs, el propio interior de 
la ciudad, los vacíos planteados en el Pla de Sanejament 
de la Ciutat Antiga del que ahora hablaré, avalan esta hi-
pótesis. Este acercamiento al organicismo de la Teoría de 
la Ciudad Jardín es también un acercamiento a quienes 
aún en la modernidad la estaban planteando. Entre ellos 
Lewis Mumford autor con el que, posteriormente, miem-
bros como Josep Lluís Sert mantendrán relación y reco-
nocerán su influencia.

PRESERVACIÓN
Para terminar, una última particularidad del urbanismo del 
GATCPAC es que abiertamente defiende la preservación. 
En primer lugar hay que citar la exposición de la Ciutat de 
Repòs de 1933, dónde dedican todo un panel a defender 
el eslogan “esta urbanización no significa la destrucción 
del paisaje, es la garantía de preservación de sus venta-
jas naturales”. Posteriormente, en el Pla de Sanejament 
del Casc Antic, hablan que el “ambiente de calles debe 
preservarse” en referencia a las intenciones del Ayunta-
miento de ensanchar las calles principales de este distri-

to38. Este plan significa un ejemplo de la sensibilidad ur-
bana del GATCPAC, algo que no comparte el Grupo con 
Le Corbusier. El Sanejament era un plan de cirujano, ex-
tirpaba ciertas islas insalubres generando vacíos urbanos 
que a modo de plazas esponjarían el barrio y permitirían 
la construcción de pequeños equipamientos. Esta visión 
pormenorizada contrasta con la simplista propuesta que, 
a su antojo, publicó Le Corbusier en su Ville Radieuse39; 
un dibujo que el autor elaboró sin que el GATCPAC tuviera 
conocimiento40.

Si comparamos los dos planes (figuras 9 y 10), la 
superficie derribada por el GATCPAC es mínima com-
parada con el planteamiento de Le Corbusier. Podría-
mos cuantificar los metros cúbicos de derribo inherente 
en las principales teorías urbanísticas de los inicios de 
la modernidad. Seguramente nos daríamos cuenta que 
todas ellas parten de la destrucción a mayor o menor 
velocidad de la ciudad existente. El plan del îlot insalu-
bre de París de Le Corbusier, o el propio planteamien-
to “desurbanista”, son ejemplos de ello. Sin embargo 
el plan para Barcelona del GATCPAC parte de una pre-
misa muy distinta: la ciudad se aprovecha. Por un lado 
el aprovechamiento del propio Ensanche: en el Pla Ma-
cià la parte central se deja tal y como está y en la parte 
que se amplía se aprovecha su geometría generando 
súper–islas a partir de nueve manzanas. Igualmente, la 
Ciutat Antiga se conserva prácticamente en su totalidad.  
Es tan visionario este planteamiento de cirugía que ha aca-
bado imponiéndose sesenta años después. Finalmente, 

“Poco tiempo después de iniciado el trabajo de urbanización de Barcelona, hablando con Le Corbusier, le expusimos la dificultad de aplicar a esta ciudad su sistema de grandes bloques 
de habitación, sobre todo en los distritos más apartados del centro habitados casi en su totalidad por gentes procedentes de otras partes de la Península, como Murcia, Aragón, etc... A 
esas masas de inmigrados no se les puede incorporar a la vida urbana si no es paulatinamente, lo que plantea el problema de buscar un tipo de vivienda más en armonía con sus hábitos 
(...). Estas consideraciones movieron a Le Corbusier a estudiar un tipo mínimo de viviendas económicas y que pudiesen acoplarse de forma que la densidad por hectàrea no resultase 
demasiado baja (cosa que hubiera acarreado todos los inconvenientes de los trazados en ciudad jardín)” en AC n.13, 1934, 30, 31.
34. Concretamente encontramos la justificación a la franja de huertos en la memoria del proyecto de 1933 y también está presente en algunos escritos mecanografiados como el C22/19, 
ambos del fondo GATCPAC del archivo COAC–Barcelona.
35. Estas críticas pueden leerse en algunos artículos publicados en la prensa como el de Mirador, de 5 de noviembre de 1932 y de mayo de 1932 (serie de tres artículos).
36. Concretamente en los libros de Masjuan, Eduard, op. cit. supra, nota 32, y en el artículo de Pujol, Hermínia. “Dues visons de Barcelona als anys 30. El Pla de Distribució en Zones del 
Territori Català i el Pla Macià (1932–34)”. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 1997.
37. Todas estas estrategias las define el grupo en la memoria del proyecto de 1933. Igualmente abundan textos en que se critica el “suburbio jardín” por su elevado coste territorial.

38. Frase que aparece en la presentación del plan de Saneamiento en AC, número13, 1934, 20.
39. Puede apreciarse en Le Corbusier, op. cit. supra, nota 2, p. 307.
40. En una carta de Le Corbusier a Sert de 22 de enero de 1935 (publicada en Tieleman, Mathilde, op. cit supra, nota 18.) el arquitecto advierte que estaba trabajando con el Casco Antiguo, 
que tenía una alternativa. En la misma carta Le Corbusier les pide el material publicado en AC y que luego vemos reproducido en La Ville Radieuse.

7. GATCPAC, 1934, Pla Macià.
8. Nicolau Maria y Santiago Rubió y Tudurí, 1932, 
Plan de Ordenación en Zonas.
9. GATCPAC, 1934, Plan de Saneamiento del Casco 
Antiguo de Barcelona.
10. Le Corbusier, 1935, Propuesta para el centro de 
Barcelona publicada en el libro La Ville Radieuse.
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la Ciutat de Repòs tenía que ir forzosamente acompaña-
da de la calificación del área como Parque Nacional, para 
garantizar la permanencia de su condición natural41.

De hecho, la estrategia del GATCPAC parece seguir el 
siguiente razonamiento, surgido seguramente de una vi-
sión pragmática y realista: retocar lo mínimo la ciudad exis-
tente, pero compensar esta vida urbana “imperfecta” con 
un gran espacio periurbano dedicado al reposo. Este plan-
teamiento parece ser “de urgencia”. Tanto es así que en el 
último número de AC, el 25, con una situación política y so-
cial española desesperante, el GATCPAC vuelve a insistir 
en la importancia del planeamiento urbano rescatando sus 
planes imprescindibles: la Ciutat Antiga y la Ciutat de Re-
pòs. Nada aparece del Pla Macià lecorbuseriano. Se pre-
senta lo dibujado del Pla de Sanejament en el que la ciudad 
vieja aparece entera, sin los derribos del frente marítimo y 
se insiste en la necesidad de contacto con el sol, la playa y 
la naturaleza. La naturalidad con que el Grupo habla de la 
preservación natural y arquitectónica tiene, evidentemente, 
también, raíces culturales. Las mismas, quizá, de las que 
provenía su organicismo. La revista CIVITAS, en su primera 
fase de 1914 a 192042, por ejemplo, publica artículos de 
opinión y noticias sobre la preservación de los bosques, 
de los pueblos, informa de la declaración de los primeros 
parques en España… Una insistencia que nace en la Re-
naixença y continúa en el Modernisme y el Noucentisme.

CONCLUSIÓN: RADIOGRAFÍA DE UN MODELO 
URBANO
Como hemos visto, la relación directa que algunos au-
tores han establecido entre el urbanismo del GATCPC y 
el de Le Corbusier no es generalizable. Podríamos de-

cir que esta relación se reduce básicamente a lo pro-
puesto en el Pla Macià para la zona urbana de Barce-
lona, pero que no es extensible a los otros sub–planes 
que conforman el plan, los mismos que el arquitecto no 
publicó en La Ville Radieuse. Del trabajo conjunto con el 
Grupo, Le Corbusier escogió para su publicación aquello 
que realmente estaba en continuidad con sus teorías, lo 
que ocultó al gran público la aportación del GATCPAC: 
atención a la complejidad y sensibilidad con lo cons-
truido y con el territorio. A pesar de ello, creo demostra-
ble que existe un urbanismo propio del GATCPAC, una 
teoría autónoma que, curiosamente, es muy cercana a 
lo que posteriormente ha sido la práctica urbana con-
temporánea. Se podría llegar a decir que el urbanismo 
del GATCPAC era un urbanismo del “aprovechamiento”,  
en el sentido que a nivel físico sacaba provecho de la 
ciudad construida y a nivel teórico sabía sacar el justo 
provecho de los planes que pretéritamente la historia de 
la arquitectura había generado, desde Rubió hasta el “de-
surbanismo” ruso.

En definitiva, el modelo urbano del GATCPAC apos-
taba claramente por la compacidad urbana actuando 
pormenorizadamente en la ciudad existente y evitando 
fórmulas de dispersión que deteriorasen el vacío de lo 
no–urbano. Este vacío, activado por la cotidianidad de 
la agricultura y por el esparcimiento de los ciudadanos, 
tenía una importancia fundamental en el urbanismo del 
Grupo, un urbanismo que se anticipaba a los peligros te-
rritoriales del fenómeno de las vacaciones para el cual 
reservaba fórmulas de planeamiento propias, de mínima 
ocupación y de protección paisajística, para evitar el cre-
cimiento en continuidad de la mancha urbana.

41. Así se asegura en la memoria del proyecto de 1933. Fondo GATCPAC. Archivo COAC–Barcelona, C37/245.
42. CIVITAS era la revista de la Sociedad Cívica la Ciudad Jardín y en su primera fase fue dirigida por Cebriá de Montoliu, teórico y activista vinculado al movimiento de la Ciudad Jardín.
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