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Abstract
Focho realizará para la revista CAU más de 40 dibujos, viñetas e ilustraciones entre 1979 y 
1982. Su última aportación son 10 páginas tituladas “El alojamiento moderno en España: 
historia de constructores, vanguardias y soportes”, una historia gráfica sobre la vivienda 
social desde 1920, donde despliega un dibujo cuidado y se utilizan con gran ingenio distin-
tos sistemas de representación. Esta comunicación se propone tres objetivos. En primer 
lugar, tomando este singular ejemplo, contextualizar uno de los debates que centraron la 
atención del panorama académico y profesional del momento. En segundo lugar, desgranar 
las claves de este relato gráfico, que se acompaña de textos breves en una suerte de formato 
comunicativo híbrido. Se pretende discutir, finalmente, como algunos estudios recientes 
plantean, si el humor y entre ellos el gráfico, puede servirnos para la difusión y el estudio 
de la historia de la arquitectura, de qué manera y qué perspectivas podría aportar.

Focho made more than 40 drawings, vignettes and illustrations for CAU magazine between 
1979 and 1982. His last contribution was 10 pages entitled “El alojamiento moderno en 
España: historia de constructores, vanguardias y soportes” (Modern Housing in Spain: 
a history of builders, avant gardes and supports) a graphic history of social housing sin-
ce 1920, where he deploys careful drawings and uses different systems of representation 
with great ingenuity. This paper has three objectives. First, taking this singular example, 
to contextualize one of the debates that focused the attention of the academic and profes-
sional panorama of the time. Secondly, to unravel the keys of this graphic story, a sort of 
hybrid communicative format. Finally, the aim is to discuss, as some recent studies have 
suggested, whether humor, and among them graphic humor, can be used for the dissemi-
nation and study of the history of architecture, in what way, and what perspectives it could 
contribute.

Keywords
Focho, revista CAU, vivienda, historia gráfica, arquitectura española 
Focho, CAU Magazine, Housing, Graphic Histories, Spanish Architecture
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La revista CAU y Focho
CAU Construcción, Arquitectura y Urbanismo es considerada una rareza dentro del pa-
norama editorial de las revistas de arquitectura1. Fue editada por el Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cataluña y Baleares, en una época social y políti-
camente convulsa –entre 1970 y 1982 para un total de 82 números, a razón de seis al año–, 
con una línea y colaboradores abiertamente de izquierdas, y una ambición en los contenidos 
y especialmente en su diseño, dignos de atención. En ella vemos, en efecto, cómo Enric 
Satué experimentará con osadía nuevos lenguajes gráficos que confirmará más tarde en 
otras como Arquitecturas Bis2.

Como es frecuente en casi cualquier iniciativa editorial y más en el caso de revistas co-
legiales, a pesar de su corta existencia, CAU pasa por varios periodos vinculados a cada 
dirección colegial, de los que nos interesan los cuatro últimos años, desde 1979 hasta su 
desaparición. Si bien la revista venía incluyendo una buena carga de diseño gráfico en los 
artículos, a partir del número 53 (1979) el humor gráfico cobra un papel relevante como 
complemento de los debates, las polémicas o los temas monográficos. Peridis, que ya cola-
boraba en El País, lo hará aquí esporádicamente en ilustraciones interiores y de portada. 

1 Celia Marín Vega, “CAU. Disidencia desde la arquitectura (1970-1974)”, en Las revistas de 
arquitectura (1900-1975): crónicas, manifiestos, propaganda: actas preliminares, Pamplona, 3-4 mayo 
2012 (Pamplona: T6 Ediciones, 2012), 671-678.
2 Satué (Barcelona, 1938) es un reputado diseñador gráfico y autor de publicaciones de referencia como 
El diseño gráfico: desde los orígenes a nuestros días (Madrid: Alianza Editorial, 1989); El diseño gráfico 
en España: historia de una forma comunicativa nueva (Madrid: Alianza Editorial, 1997).

Figura 1. (izda) Portada del número 0 de CAU, marzo de 1970.
Figura 2. (dcha) Focho, “Recuerdos del Futuro”, CAU, n.º 77 (marzo 1982): 41.
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Su colaboración se unirá a las tiras de Louis Hellmann, a la sección propia del colectivo 
El Cubri3 y a las viñetas de un tal Focho, un dibujante hasta entonces desconocido, incluso 
para sus propios colegas, y que se incorpora a CAU de un modo casual4.
Focho realizó para CAU más de 40 dibujos entre tiras, viñetas e ilustraciones a artículos 
en casi 30 números. Pueden identificarse influencias muy variadas en su trabajo, princi-
palmente de Henry Syverson, pero también de los dibujantes norteamericanos de los años 
veinte y treinta como Walter Kelly, Hank Ketcham, Otto Soglow, Don Martin, entre otros. 
Saul Steinberg y Sempé, más tarde Hergé, también están presentes5.
A partir del número 53 de 1979, tras el editorial, Focho se hará cargo de una tira de humor, 
a veces una sola viñeta, que irá poco a poco tomando peso propio y adquiriendo la forma 
de páginas completas. Los primeros dibujos de línea negra y clara sobre fondo blanco y 
con apoyo del texto, darán paso a otros más cercanos al cómic, hasta el formato original y 
propio, más elaborado y de mensaje más culto y hermético, para abordar temas de actuali-
dad arquitectónica o de más fondo –que podríamos denominar artículo dibujado o ensayo 
gráfico– por el que es hoy más conocido en su colaboración para Arquitectura Viva desde 
1991.

El alojamiento moderno en España: un ensayo gráfico
La última aportación de Focho en CAU se produce en el número 81 de noviembre de 1982. 
Son 10 páginas tituladas “El alojamiento moderno en España: historia de constructores, 
vanguardias y soportes”6. El objetivo era “en la línea ya ensayada en otras ocasiones, de 
dibujos con un soporte escrito o de artículos dibujados”, reconstruir una especie de histo-
ria gráfica sobre la vivienda y su contexto profesional, político y social en el país. El relato 

3 El Cubri es el seudónimo del colectivo formado por Saturio Alonso, Pedro Arjona y Felipe Hernández 
Cava activo desde 1975 hasta la mitad de los años 80. Triunfo, Cambio 16, Cuadernos para el diálogo, La 
codorniz y la tira semanal “El hombre invisible” en El País son algunas de las publicaciones periódicas 
en las que colaboran, a las que se suman varias publicaciones. Félix Cepriá y J. M. Bosque Sendra. 
Ampliado por Félix López (2008): “EL CUBRI” en Tebeosfera. Disponible en línea 11 de agosto de 
2023, https://www.tebeosfera.com/firmas/el_cubri.html.
4 “A Luis Fernández-Galiano se le ocurrió que sería bonito que les echara una mano humorística mi 
colega Peridis, José María Pérez González, que se estaba acreditando con su tira cómica en El País. 
Peridis era compañero mío de clase en la Escuela de Arquitectura de Madrid [...] y dibujábamos juntos 
pequeños monigotes durante las clases [...]. Peridis, como estaba comprometido con El País, sugirió 
a Fernández Galiano que llamaran a su amigo Focho, desconocido para él. Sin embargo, sí conocía a 
Justo Isasi, profesor del mismo grupo de la escuela, de la cátedra de Antonio Vázquez de Castro. [...] Con 
la consulta a Peridis, Luis Fernández-Galiano se desayunó con que su colega de clase era el tal Focho 
que decía Peridis y eso tuvo su punto gracioso”. Focho, entrevista de los autores, 17 de octubre de 2022, 
transcripción.
5 “El genio del humor dibujado me lo prestaron los periódicos americanos de los años veinte, cuyos 
dominicales había coleccionado mi madre, publicados en España por la revista Pinocho. Allí estaban 
Segar, Dirks, Sullivan, Sterret, Willard, McManus y los demás, aunque no recuerdo allí a Herriman ni 
a McCay.” Justo Isasi, El pintor de haikus (Memorias inéditas no publicadas). Cf. Jorge Tárrago Mingo, 
María Villanueva Fernández, “Mirar la arquitectura con humor. CAU y Focho: de la ‘ligne claire’ a la 
viñeta hermética (1979-1982)”, ZARCH, n.º 20 (2023): 112-125.
6 Justo Isasi (Focho), “El alojamiento moderno en España: historia de constructores, vanguardias y 
soportes”, CAU, n.º 81 (1982): 33-42.
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arranca en 1920 con algunos de los abanderados de la modernidad internacional más au-
daces y locuaces (Gropius, Le Corbusier, Taut, Oud, Van Eesteren) que compartían protago-
nismo con otros jóvenes españoles (Sert, Clavé y Mercadal). Se trata del Focho más divulga-
tivo y, aunque la crítica está presente en todo momento, lo que prima es el relato. De ahí que 
el dibujante despliegue un dibujo definido y cuidado, en el que se identifican protagonistas, 
se filtran referencias cultas con otras más castizas, y se utilizan con gran ingenio distintos 
sistemas de representación7.

La palabra “alojamiento”, que en España se relacionaba con el ámbito hotelero, procedía del 
“Housing” como movimiento social que había importado de Londres el arquitecto Fernando 

7 Merece la pena detenerse en cómo la obra de aquellos personajes aparece tras sus caricaturas 
representada con diferentes sistemas gráficos, correspondientes a los principios de sus ideas o a las 
imágenes más características de su obra. El caso más representativo es el de la axonometría y Van 
Eesteren.

Figura 3. (izda) Focho, “El alojamiento moderno en España”, CAU, n.º 81 (noviembre 1982): 33.
Figura 4. (dcha) Focho, “El Cubri”, CAU, n.º 54 (marzo 1979): 47.

“Historias gráficas: “El alojamiento moderno en...”
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Ramón8. El arquitecto español colaboró con CAU con algunos artículos circunstanciales 
y otros más regulares bajo el título “disidencias” desde 1977 y hasta el final de la revis-
ta. Los primeros escritos, cerca de la decena, trataron desde cuestiones vinculadas a la 
profesión como debates centrados en la vivienda y el urbanismo9. Justamente la sección 
“Disidencias”10 comenzó con el primer número de 1979, el 53, coincidiendo con la primera 
viñeta de Focho para CAU.
Ramón era, al igual que Isasi, profesor en la ETSAM y con Pilar Chías, unos meses antes, 
en abril de 1982, organizaron un viaje de estudios por Inglaterra con alumnos. Lo llamaron 
“Housing on Bus” y visitaron el Byker de Erskine en Newcastle, el Park Hill en Sheffield o 
los barrios londinenses de Lubetkin en Finsbury, entre otros11. Precisamente, en la página 
38 de la historieta gráfica de Focho, aparece una viñeta con una perspectiva de Park Hill, 
donde Justo escribe: “Después de todo, el movimiento moderno había florecido en los años 
60 en una serie de ejemplos asombrosos de ciudad sin cualidad...”. Aquel mismo año, en 
el número anterior, Fernando Ramón se detiene en el Plan Finsbury de Lubetkin, además 
de los barrios de Priory Green y de Spa Green, en su artículo para CAU “Piedra, Barro, 
Hormigón, Historicismo y nostalgia ante un futuro ecléctico”, en el que expone: “Desde en-
tonces, nuestro Planeta se ha llenado de edificios de aspecto singular de una arquitectura 

8 Fernando Ramón Moliner (Murcia 1929-Madrid 2017). Hijo de Ferrant Ramón, catedrático de Física 
Teórica, y de la filóloga María Moliner. Doctor Arquitecto por la ETSAM, miembro RIBA (1973), trabajó 
como arquitecto para el Ayuntamiento de Hillingdon, Londres (1967-1974) y fue profesor titular de 
proyectos en la ETSAM (1975-1983 / 1986-1999). Difusor y en alguna ocasión traductor de la obra de N. 
J. Habraken, John F. C. Turner o Robert Goodman sobre el alojamiento y planeamiento. Entre 1983 y 1986 
es responsable de la Subdirección General de Estudios Generales y Análisis de la Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda en el MOPU, promoviendo investigaciones para mejorar las condiciones y confort 
de la vivienda y las políticas para llevarlo a cabo, normativas, directrices y exigencias de habitabilidad. 
Con la publicación de Miseria de la ideología urbanística (1967) se convierte en una referencia sobre 
el debate de la vivienda, que continuaría con Alojamiento (1976) y los cinco volúmenes Manuales de 
Diseño del Alojamiento Español (1976) y Ropa, sudor y arquitecturas (1980). Cfr. Fernando Ramón, 
Fernando Ramón. Premio Nacional de Vivienda 2009 (Madrid: Ministerio de Fomento, 2011) y María 
Pilar Benítez Marco, “Fernando Ramón Moliner: la muerte no pre-ocupa cuando tanto ocupa la vida”, 
Rolde, 160-161 (enero-junio 2017): 32-39.
9 Los primeros artículos de Ramón abordaban los debates del momento: “La vivienda social: Una nueva 
normativa aplicable al alojamiento de masas”, CAU, n.º 42 (1977): 50; “La profesión del aparejador y la 
sociedad”, CAU, n.º 44 (1977): 75; “La crisis del profesionalismo”, CAU, n.º 46 (1977): 76; “Arquitectura 
del dentro y del fuera”, CAU, n.º 50 (1978): 61; “Marchando, el arquitecto el primero, por la senda de la 
industrialización de la construcción”, CAU, n.º 51 (1978): 62; “Monografía: La vivienda constitucional”, 
CAU, n.º 54 (1979): 35-46; “Ejecución de una sentencia urbanística: la Ciudad Lineal de Madrid ya no 
existe”, CAU, n.º 64 (1980): 24-27; “Piedra, Barro, Hormigón, Historicismo y nostalgia ante un futuro 
ecléctico”, CAU, n.º 80 (1982): 44-46. Ramón también colaborará en la crítica del libro Lecciones de 
derecho urbanístico: Javier García-Bellido García de Diego, Fernando Ramón Moliner, “Crítica de libros: 
‘Lecciones de derecho urbanístico’, ‘Nuevos usos para edificios antiguos’”, CAU, n.º 62 (1980): 32.
10 La sección “Disidencias” comienza con el primer número de 1979, el 53, coincidiendo con la primera 
viñeta de Focho y aparecerá de manera ininterrumpida en los siguientes 16 números. A partir del 
69, “Disidencias” se integraría en la sección “Columnas” con textos de otros, como Fructuòs Mañá i 
Reixach, Emilio Larrodera, Josep Muntañola i Thornberg, André Barey, Mariano Bayón, Manuel Vázquez 
Montalbán, Javier Sust, Eduardo Mangada Samaín o Eduardo Barey.
11 Ramón, Fernando Ramón..., 67.
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repleta de “significación y propósito”: el alojamiento de masas por excelencia, el alojamiento 
de la clase trabajadora” dice con sarcasmo12.
La vivienda y el “alojamiento” centraban muchos de los debates culturales, políticos 
y arquitectónicos, alimentados por una sensibilidad ecológica en auge y mediada por la 
crisis energética, sin olvidar el especial momento político que atravesaba nuestro país y el 
estado normativo y de propiedad del suelo. Precisamente Ramón había publicado el libro 
Alojamiento (1976), en el que en un lenguaje accesible, “el de la gente, el de las víctimas 
del”13, ofrecía una definición que pasaba por ser más amplio que el de vivienda. Repasaba 
y criticaba con dureza la situación española en términos que iban mucho más allá de lo 
formal. Ramón se refería a los modelos de acceso a la vivienda, al tiempo que reivindicaba 
la participación activa del individuo para “alojarse y no ser alojado”, y criticaba la visión 
única de la vivienda diseñada para un rígido modelo de familia que, no solo pasaba por alto 
innumerables programas de necesidades, si no que ni siquiera era consciente de las fases 
por las que atraviesa la familia a lo largo de los años. Por último, alertaba de la urgencia del 
cambio de rumbo e introducía el término “soporte”14.
La convicción del arquitecto se explica en parte en su actividad literaria y editorial previa. 
Tan solo un año antes, Ramón había participado en la edición española del libro Soportes: 
una alternativa al alojamiento de masas de N. J. Habraken, como traductor y como autor de 
su prólogo. Este texto resultó fundamental para Ramón y para muchos profesionales de 
la época; pero también cosechó algunas críticas15. Este texto de Habraken está presente 
también en la historia gráfica de Focho, como muestra el subtítulo “historia de constructores, 
vanguardias y soportes”, que incluía la palabra “soportes”, “más o menos en los términos 
de Nicolás Habraken”16.
La propia CAU venía recogiendo la discusión en torno a la vivienda con varios números 
monográficos que abonarían el terreno para la posterior inclusión del término alojamiento. 
Por ejemplo, el titulado “La vivienda social” (42, 1977) en el que Ramón ya se refería 
al alojamiento en su artículo “Una normativa aplicable al alojamiento de masas”, o “La 
vivienda constitucional” (54, 1979) en el que firmaba un extenso artículo de idéntico título17 
al que seguía una mordaz tira gráfica a página completa de El Cubri. En el artículo, un 
texto acompañado de axonometrías, plantas, alzados y secciones, explicaba el concepto 
de soporte urbano y la libertad de alojamiento, acuñado por Habraken como “Teoría 

12 F. Ramón, “Piedra, Barro, Hormigón, Historicismo y nostalgia ante un futuro ecléctico”, CAU, n.º 80 
(1982): 46.
13 F. Ramón, Alojamiento (Madrid: Información y Publicaciones S. A., 1976): contraportada.
14 El término soporte es importado directamente de la teoría de Habraken, y vendría a ser todo aquello 
relacionado con la vivienda que escapa a la modificación o control por parte de la persona que la va a 
habitar. N. J. Habraken, El diseño de soportes (Barcelona: Gustavo Gili, 1979).
15 Marià Pere Lizándara, “Habraken, Fernando Ramón y alojamiento de masas”, CAU, n.º 43 (1977): 
85-87. El autor respondía a la participación de los usuarios en el diseño de la vivienda o que el problema 
de la escasez era un problema de método.
16 Justo Isasi (Focho), “El alojamiento moderno en España: historia de constructores, vanguardias y 
soportes”, CAU, n.º 81 (1982): 33.
17 F. Ramón, “La vivienda constitucional”, CAU, n.º 54 (1979): 35-46.

“Historias gráficas: “El alojamiento moderno en...”
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del Soporte”. El primer párrafo de este artículo, coincide con el texto que aparece en la 
contraportada de su libro Alojamiento18 que no es sino un texto condensado directamente 
de las primeras páginas del libro.
Ese mismo año, en “Alternativas de alojamiento” (59, 1979) Luis Fernández-Galiano19 
proponía como soluciones a la crisis económica, ecológica, social y cultural del alojamiento, 
las técnicas blandas —entendiendo como tales la arquitectura primitiva y vernácula, 
la espontánea, de costes mínimos y las marginales—, y la participación del usuario. Se 
trataba, además, el concepto de “tecnologías intermedias”, de una filosofía muy similar al 
mencionado por el propio Galiano, que ya había sido tratado en un número previo en el que 
animaba a “dedicar todos los esfuerzos a inventar técnicas más simples, que supongan un 
menor gasto de energía y que puedan ser aprovechadas por países pobres”20.
Al año siguiente, otro monográfico más titulado “Alojamiento y desarrollo” (68, 1980) 
mostraba un cierto escepticismo ante la subordinación de la política de vivienda social a 
los intereses económicos. El número especial recogía las rúbricas de José Corral, George 
Candilis y John F. Turner en una separata especial con entidad propia dentro de la revista, 
que se remataba con una historia gráfica de Yona Friedman en defensa de lo que denominaba 
el “Sector Cuaternario”. En ella, en un contexto de crisis económica y energética, el popular 
arquitecto arma un relato directo, y quizá algo ingenuo a la vista actual, en el que se refiere 
a los desequilibrios de los clásicos sectores productivos en términos críticos, distinguiendo 
los países industrializados de los no industrializados. Friedman propone un reequilibrio que 
podría paliar el desempleo ocasionado con la puesta en valor de este supuesto sector que 
recoge las actividades no remuneradas, como el cuidado de familiares, el trabajo en el hogar, 
etc.21 Más allá del discurso, quizá esta historieta pueda considerarse como antecedente de la 
de Focho, y si no cabe contemplarla como influencia directa, trasluce un cierto contexto en 
el que este tipo de mensaje encontraba un medio de transmisión poderoso en la secuencia 
gráfica del cómic. Los escritos en CAU que abundaron en el debate continuaron. Es el caso 
de “Alojamiento marginal y participación” (74, 1981) en el que se aporta un minucioso 
estudio de los casos fracasados del barrio de Vallecas (Madrid) y Vistalegre (Barcelona). 
La revista concede al artículo suma importancia a la vista del comentario editorial que 
lo precede y que le sirve para ponerlo en relación con los contenidos y posicionamientos 
expresados en los números anteriores. Se trata de un texto de corte muy ideológico, con 
críticas a la gestión de los ayuntamientos de izquierdas del momento.
En resumen, el interés de CAU por avivar este debate en estos años parece evidente. Lo que 
explica en parte el importante esfuerzo de Focho por trabar una historia completa sobre 
el alojamiento en España, desarrollada en más de 50 dibujos, acompañados de un relato 
mucho más pródigo de lo que se pudiera aventurar de partida. El documento original de 

18 Ramón, Alojamiento..., 16-17.
19 Luis Fernández-Galiano, “Alternativas de alojamiento (participación y técnicas blandas)”, CAU, no59 
(1979): 37-56. Cabe resaltar su cercanía con Ramón, quien le dedica el epílogo de su libro Alojamiento.
20 Fernández Galiano, “Tecnología alternativa: desarrollo y dependencia”, CAU, n.º 58, (1979): 29.
21 Yona Friedman, “El sector cuaternario: Proyecto QPID para la Universidad de las Naciones Unidas”, 
CAU, n.º 68 (1980): 58-64.
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esta historia gráfica fue dibujado íntegramente a lápiz. Su formato está condicionado por 
el rediseño de la revista de Satué, iniciado en el número 69, en el que el contenido de cada 
página debía inscribirse en un cuadrado. Dependiendo de lo narrado, esa forma se divide en 
viñetas que ocupan franjas horizontales o que se descomponen en rectángulos de distintos 
tamaños sobre los que, en ocasiones, se dibujan edificios o personajes que emergen del 
dibujo, ocultando las líneas de límite. Entre los sistemas de representación destaca la 
axonometría, que se combina con perspectivas, alzados, plantas y secciones.
La narración arranca con una exposición acerca de cómo los pensadores, filósofos y utopistas 
del siglo XIX son sustituidos por los teóricos del alojamiento moderno, los arquitectos. El 
análisis se inicia con el ensanche, “la ciudad compacta, mediterránea y burguesa”22 y destaca 
la casa Batlló de Gaudí. A continuación, aparecen la Casa Bloc en Barcelona de Sert, Clavé 
y Subirana, y la Casa de las Flores de Zuazo en Madrid. Estos ejemplos estaban alejados del 
alojamiento de la clase obrera en desarrollo, que generalmente se saldaba con edificios con 
patios de luces en cascos antiguos o ensanches, o chabolas en la periferia.

22 Justo Isasi (Focho), “El alojamiento moderno en España: historia de constructores, vanguardias y 
soportes”, CAU, n.º 81 (1982): 34.

Figura 5. Focho, “El alojamiento moderno en España”, CAU, n.º 81 (noviembre 1982): 35.
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Tras la guerra, la necesidad de vivienda y la escasez de medios condujo al auge de la “tradición 
ruralista” con el levantamiento de poblados de colonización y absorción. Poco a poco, la 
gestión del suelo y de la construcción fue pasando de manos del estado, que en un principio 
controlaba férreamente, a otras privadas, es decir, constructores y promotores. Con ironía, 
Focho pone de relieve cómo algunos defendían este proceso como una respuesta técnica y 
no política a un problema supuestamente técnico, con el comentario en un bocadillo de un 
Asís Cabrero de 1952. De modo que la rentabilidad de las operaciones determinó en gran 
medida el modelo de vivienda colectiva en altura que empezaría a cuajar en las ciudades 
que, además, cada vez se veían más presionadas por las fuerzas migratorias provenientes 
del mundo rural. Como resultado, para Focho el gran beneficiado en España sería el 
omnipresente bloque en “H” como solución a todos los problemas. A pesar de las supuestas 
coartadas internacionales que el dibujante denuncia (y dibuja: Ville Radieuse, Lake Shore 
Drive o Rockhampton) y que nada tienen que ver con el contexto español, el triunfo de 
esta nueva tipología se fundamentaba en su validez para cualquier altura, su capacidad 
para desentenderse del contacto con el suelo, su rigidez (no permitían modificaciones), su 
máxima rentabilidad y su potencial de adición cuasi infinita gracias al uso indiscriminado 
de medianeras ciegas. En definitiva, un “producto universal, reproducible aditivo” que se 
situaría en las antípodas del concepto de soporte de Habraken.

Héctor García-Diego Villarías, Jorge Tárrago Mingo, María Villanueva Fernández

Figura 6. (izda) Focho, “El alojamiento moderno en España”, CAU, n.º 81 (noviembre 1982): 37.
Figura 7. (dcha) Focho, “El alojamiento moderno en España”, CAU, n.º 81 (noviembre 1982): 42.
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Tras constatar el desastre del triunfo de este modelo, Focho se fija en la reacción de la 
industria y de los arquitectos: por un lado, se puso en marcha un proceso de prefabricación 
“de la peor calidad” que, con suerte, alcanzaba patentes que ya habían sido desechadas en 
otros países y que rara vez llegarían a explotarse. Por su lado, los arquitectos se entretenían 
en el lenguaje poético que les podría ofrecer este nuevo horizonte de prefabricación. Para 
ilustrarlo, el dibujante utiliza los ejemplos del Módulo Hele de Leoz, el Habitat 67 se Safdie, 
el Pabellón de Bruselas de Corrales y Molezún, o los “huesos” de Fisac.
Focho critica los efectos de la proliferación de este tipo de construcción, con especial 
sorna y preocupación para las consecuencias derivadas en los pueblos. Habla del “estilo 
internacional que han ido tomando nuestros pueblos” en una viñeta en la que con un fondo 
de bloques y un primer plano de campos, una señal de tráfico marca que nos encontramos 
en el alcarreño Córcoles. Y con esto, se fija en cómo la reducción del problema al bloque ha 
obviado otros temas, como la “vivienda baja”. En España, las posibilidades a este respecto 
son mínimas: “o chalé... o chabola”, sentencia. A renglón seguido enumera los argumentos 
que han acompañado y justificado en parte esta deriva, y que seguirían una supuesta teoría 
moderna. Se referirá a todo esto como una “pseudo-ciencia” que presenta argumentos 
equivocados sobre el espacio exterior, la planta baja, el modelo de familia como agregado 
básico social o las diferentes instalaciones. En contraposición, continúa, el modelo inglés 
del welfare state de los años 50 parece más razonable.
Por último, Focho se lamenta de la triste realidad de la vivienda social española y propone, 
con ironía, lanzar la mirada hacia los vecinos italianos quienes poseen un marco normativo 
no muy distinto. Un escorzo del Complejo Rozzol Melara de Carlo Celli, Luciano Celli y Dario 
Tognon (1969-1982) acompaña esta idea, que se remata con una imagen de una supuesta 
ciudad española, “Sinsomsa”, poblada de bloques de la escuela italiana, que suscita la duda 
de si verdaderamente es esta una salida válida.

Ensayos gráficos para comunicar la arquitectura: a modo de posible conclusión
Varias publicaciones más o menos recientes, entre las que se encuentran las de Michela 
Rosso o Gabriele Neri, se plantean si este y otro tipo de historias gráficas pueden tener 
algún valor para el estudio de la arquitectura. Y en caso afirmativo qué podrían aportar23. 
La relación entre el humor gráfico en cualquiera de sus manifestaciones y la arquitectura, 
todavía arrastra el estigma de ser un asunto algo extravagante y menor, a pesar de la 
potencia y la inmediatez de su mensaje24. Y quizá por eso todavía existe un cierto vacío de 
su investigación.

23 Michela Rosso, ed., Laughing at Architecture. Architectural Histories of Humor, Satire and Wit 
(Bloomsbury Publishing, 2018); y Gabriele Neri, Caricature architettoniche. Satira e critica del progetto 
moderno (Macerata: Quodlibet, 2015).
24 “En los medios contemporáneos, la inmediatez de la comunicación y el tono ‘político’ de la caricatura 
se han demostrado especialmente poderosos: se podría decir que la caricatura es la nueva forma del 
manifiesto arquitectónico”. Emmanuel J. Petit, “The Other Architectural Manifesto: Caricature”, Thesis, 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar (2003): 7-13.
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A nuestro modo de ver “estudiar la arquitectura como parte del discurso público a través 
de la lente del humor, tiene el potencial de ofrecer una lectura alternativa, paralela al 
discurso académico y la interpretación crítica, muy valiosa, en tanto pegada a la realidad 
más rampante. E indudablemente tiene la ventaja de ser una lectura comprensible para la 
mayoría y que dimensiona bien su impacto y relevancia social”25. De hecho, en los últimos 
tiempos han proliferado las investigaciones que ponen el foco en manifestaciones culturales 
o populares, menos ortodoxas, que han ampliado el estrecho círculo académico. Las revistas 
ilustradas, los fanzines y little magazines, la prensa y las exposiciones, la fotografía, el cine y 
la televisión, quizá algo menos el cómic26, han desplazado el discurso teórico fundamentado 
sobre todo en los archivos, textos, los dibujos y fotografías y la propia obra de arquitectura, 
ofreciendo lecturas complementarias.
Podríamos, en efecto, preguntarnos (otra vez) a quién o para qué sirve la historia de la 
arquitectura y cuál es su valor. El recientemente fallecido Jean-Louis Cohen concluía 
que:

La historia de la arquitectura tiene valor de uso, y a veces también cierto valor de cambio. 
Pero como una moneda falsa que busca reemplazar la buena, el debilitamiento de la in-
vestigación científica, ya sea por falta de medios, ambición o audacia intelectual, podría 
reforzar de forma automática una subliteratura potencialmente tóxica27.

Alertados y prevenidos de esta posibilidad, la comunicación se ha marcado tres objetivos 
fundamentales, reconociendo el limitado impacto, la condición periférica y excéntrica, pero 
no inusual, del caso. En primer lugar, hemos tratado de poner en valor la aportación de 
Focho a CAU y su trascendencia en su inicio profesional como dibujante. De la tira cómica 
y la viñeta humorística e ilustración al texto, se alcanza un formato híbrido, de “artículo 
dibujado” o que podemos denominar de modo más preciso “ensayo gráfico”.
En segundo lugar, hemos tratado de contextualizar brevemente uno de los debates que 
centraron la atención del panorama académico y profesional en España mediada la década 
de 1970 a través de la misma revista y sus artículos escritos, para llegar después a la historia 
dibujada y comprobar cómo se recoge. El “alojamiento”, la vivienda social, su historia y sus 
condiciones normativas, los ejemplos británicos e italianos... se traducen a la simplificación 
más digerible del humor gráfico y la crítica mordaz, complementando a los parecidos 
argumentos que el lector venía recibiendo desde las tribunas más ortodoxas e intelectuales 
en las mismas páginas. Unido a lo anterior, se han revisado algunas claves gráficas de esta 
peculiar historia de “constructores, vanguardias y soportes”, plagada de referencias cultas, 
diferentes sistemas de representación y textos breves.
Dejando aparte una extensa relación entre el humor dibujado y la crítica de arquitectura 
en la prensa periódica, en las revistas de arquitectura, e incluso –mucho más de lo que se 

25 Tárrago Mingo y Villanueva Fernández, “Mirar la arquitectura con humor...”, 113.
26 Cf. Archi et BD, la ville dessinée. Exposición (París, 2010).
27 Jean-Louis Cohen, “Los usos de la historia. Who does History serve?”, Arquitectura Viva, n.º 245 
(2022): 80.
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cree– en las publicaciones de teoría, podemos encontrar algún paralelo en How to Live 
in a Flat (1936) en el que el ilustrador y humorista W. H. Robinson y K. R. G. Browne 
ridiculizaban la entonces reciente –y mínima– arquitectura moderna doméstica para 
la clase media británica28; o A Cartoon History of Architecture (1958)29 en el que Osbert 
Lancaster repasaba también mediante la parodia dibujada los distintos momentos de una 
historia universal de la arquitectura. Y del mismo autor, entre otros, Progress at Pelvis Bay 
(1936), Homes Sweet Homes (1939), Pillar to Post, English Architecture Without Tears 
(1939), Facades and faces (1951) o Here, of all Places: The Pocket Lamp of Architecture 
(1959) donde texto y humor gráfico se entremezclan.
No viene al caso, pero podríamos extendernos con las novelas gráficas más actuales que 
toman la arquitectura, real o especulada, o su historia como base narrativa. Desde Le 
Corbusier (1966) de F. Gay y M. Camberos, a la saga Les Cités Obscures (1983) de François 
Schuiten y Benoiît Peeters, por cierto, contemporánea a nuestro caso, pasando por la serie 
Berlin (1996) de Jason Lutes, Building Stories (2012) de Chris Ware, a los más recientes 
La casa: crónica de una conquista (2015) de Daniel Torres o Mies (2019) de Agustín Ferrer 
Casas.
Y no son pocos los casos en los que este tipo de narrativa gráfica soporta la explicación de 
la arquitectura. Desde Le Corbusier y sus storyboards30, a los fanzines de Archigram en los 
años 60, a las caricaturas de sus proyectos en Content (2004) de un Rem Koolhaas que ya 
había empleado este lenguaje en los años 90 para Euraille; a Bjarke Ingels que presenta 
en Yes is More. An Archicomic on Architectural Evolution (2009) sus propios proyectos, o 
Herzog &de Meuron en Metro Basel Comic (2009)31.
Es decir, quizá podemos concluir que ya no es necesario vindicar los mecanismos narrativos 
del humor gráfico como medio de comunicación de la arquitectura, los ejemplos son bien 
conocidos e innumerables, ni poner en duda tan siquiera las aportaciones que ha tenido 
incluso en el ámbito teórico o como “arquitectura de pensamiento”32. Por encima de los dos 
objetivos anteriores hemos pretendido discutir, si el humor y entre ellos el gráfico, puede 
servirnos para la difusión y el estudio de la arquitectura, si tiene algún valor de uso. Nuestra 
respuesta no es otra que sí.

28 W. Heath Robinson, K.R.G Browne, How to Live in a Flat (Londres: Hutchinson&Co., 1936).
29 Osbert Lancaster, A Cartoon History of Architecture (Boston: Gambit, 1975).
30 Luis M. Arana Lus, “Le Corbusier leía tebeos. Breves notas sobre las relaciones entre arquitectura y 
narrativa gráfica”, RA Revista de Arquitectura, n.º 15 (2013): 47-58. 
31 Neri, Caricature..., 290.
32 Enrique Bordes. Cómic, arquitectura narrativa (Madrid: Cátedra, 2017).
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