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EL ENSANCHE CORTAZAR Y SU IMPORTANCIA URBANIS 
"Aigo que llama la atencion en el plan o proyecto presentado es que 

el ferrocarril llegaba hasta el mismo puerto. Mas tarde, 
esto dio lugar a la denominada "bataila del Boulevard" 

En cualquier momento que se habia del urbanismo de San 
Sebastian surge a la memoria como el mas acabado ejemplo de 
realizaci6n, en este terreno, el ensanoha COrtiizar. 

San Sebastian, por supuesto, es un conglomerado de dlstln~ 
tas zonas que nos hablan manifiestamente de las ipocas hlst6-
ricas en que se fue desarrollando y creclendo. Estan la Parte 
VIeja, el Gros, Antiguo, Amara, etc., pero sin querer preterlr • 
ninguna de estas zonas. hay una San Sebastian que, acaso, se 
nos destaca miis, una San Sebastian para la fotof_lja del recuerdo 
rntis nitido, y esa San Sebastian es la que sa extlende a partlr 
del Boulevard: es el ensanche de Cortbar, deslgnado de esta 
manera por el apellido del arquitecto que dlsefi6 y present6 el 
proyecto que gan6 u n concurso convocado por el A yuntamlento. 
Hemos tenido ocasl6n de entrevlstar a un arqultecto donostlarTa 
de hoy, y s qulen le unen lazqs familiares dlrectos con el autor 
del proyecto del Ensanche. 

EL BISNIETO DE CORTAZAR 

Nuestro entrevistado de hoy 
es don Juan Manuel Encio Cor
tazar. 
-;,Ou~ parentesco le une al 

autor del Ensanche? 
-Soy su biznieto. 

El sefior Encio vive actualmen
ta en San Sebastian, en la mis· 
ma casa donde nacl6, en la ca
lle Gal1bay, 1. justamente en el 
punto donde se lnicia et famoso 
Ensanchc. , 

--Es tambllm arquitecto, co
mo su blsabuelo ... 

-Si, por la Eswela de Ma· 
drld, en 19S5. 

Sabemos que don Juan Ma· 
nuel Enclo Cort~zar ha sldo dl
rector de Urbanismo del Ayun
tamiento de San Sebastian du· 
rante 10 aflos y es socio funda
dar del Instituto Francisco de 
Ibero para ta defensa del Patri
monio Artistico de la ciudad y 
'provincia. 

-Por cierto -nos dice--, que 
la Ley del Tesoro Artistlco da 
1933 era una ley tremenda, que 
suponla algo asi como el aepul· 
tar en la mis negra miseria al 
propletarlo de algUn edlflclo de 
cierto relieve. 

-s1 la memoria no me falla. 
creo recordar que el Instituto 
Francisco de Ibero tuvo una In-

tervenci6n dlrecta en el esunto 
del palacio de Miramar. 

-Efectivamente, la interven
ci6n del Instituto Francisco de 
Ibero en aquella ocasi6n fue de
finitiva, lo que nos depar6 una 
serie de sinsabores. 

-Y en cuanto el proyecto de 
su bisabuelo, tqu8 nos podrla 
contar de su motivaci6n? z,C6-
mo se gest6 el provecto? 

CONCURSO DE PROYECTOS DEL ENSANCHE 

-la cuesti6n habria que to· 
maria desde su comienzo, y, en 
ese comienzo, operan varios fac
tores. En rigor, debh!ramos re
montarnos hasta el mismo afio 
1813, el del lncendlo, y la re
construcci6n de la eiudad, es de
cir, su Parte Vieja. Esto nos po
dria dar una perspectiva de cO· 
mo la ciudad fue construyendo· 
se, dlgamos, por plantas. De ese 
tiempo, seria de justicla hablar 
de la lucha entablada entre el 
arquitecto Ugartemendia y el 
eoncejal Gogorza, pero la t\ar
dad es que creo que no dispoii· 
dremos de espacio para tanto ... 

-No serla mejor concretar-

nos a ~o que propiamente fue el 
Ensanche de Cortizar ... 

-Pero, sun centnindonos en 
este punto, no podriamos olvf
dar las causas, y una de enas 
fue la industria, mejor dicho, el 
tiempo o la ara industrial que 
sdvino, y el turismo, euya pio· 
nera, como bien se sabe, fue le 
reina Isabel ll, a quien v8ra~ 

neando en Aranjuez y La Gran
ja. la recomendaron tomara ba
i'ios de mar, decldlendo venir a 
San Sebastiiin. Estas dos cau
sas, junta con la posibilidad de 
derribar las murallas y la ob
tenci6n de poder desviar Ja ca
rretera nacional nUmoro 1, de 
Bazcardo a Hernani, haciendola 
pasar por la Concha, y el enla· 
ce por fenocarril en la Unea 
Madrid- Paris, en 1864, dej6 ma~; 

en 

que madura la necesidad del 
Ensanche que, naturalmente, ya 
estaba en proyecto. 

-Convocado el concurso por 
el Ayuntamiento, tcuantos pro· 
vectos se presentan? 

-se presentaron doce pro
yectos. Y fue premiado el pre
sentado por mi bisabuelo, An
tonio Cortazar, a quien se le en
comend6 que redactara el pro
yeeto definitivo, recogiendo tam
bi6n las ideas aprovechables que 
hubiera en el segundo premia, 
obra del arquitecto Saracibar, 

-tCuales eran los objetivos 
de ese plan y sus caracteristi
cas esenciales? 

-En la memoria del 8 de no
viembre de 1862 se especifican 
claramente: .san Sebastiitn ha 
de sar un pueblo esencialmen
te mercantll, y no ha de serio 
porque lo hava aeordado el 
Ayuntamiento, sino porque asi lo 
exlge su situaciOn topografica, 
porque as• lo reclaman su his
toria. su situaci6n presente v 
todos los elementos que en lor
no suyo se aglomeran para el 
porvenir; en una palabra, por
quo asi lo quiere la naturaleza 
de las cosas, que es superlor 
a la voluntad del hombre:... 
-0 sea, un objetivo funda

mentalmente mercantll ... 

OUINTUPLICAR LA SUPERFICIE URBANA 

Baionako Herria dugu Euskal-tlerrian et.11ka· 
ta hutsean egiten den ak:llzkaririk zaharrena, aur· 
tengo uztailean bete ditu 90 urte. Asteroko hon.ek, 
bere historian zehar anitz sara-behera Izan d1tu, 
baina euskal aldlzkartrlk zaharrena dugu. eta badu 
adinaren eta Iraupenaren errespetua. Badu urteek 
eta ortzi·ekaitzak emana dioten esperientzia. Ez 
zaio beraz egoki haize zlrimola txar bell kunJbll· 
katurik lartzea, ez eta lehen ximixtak ikusi orduko 
zalapartan eta putlnka hastoa. _ 

Bere hastapeneko Izena Euskalduna zuen, Louis 
Etcheverryk sortzean, 1887an, eta hola Iraun zuen 
Munduko azken gcrrate ot"okorrera arte. 1937tik 
1944ra bitartean, garai hortan ~zendari zen Xal
bat Arotzarena aski nabarmendua gelditu zen ale
manen alde eta astekarlak orduan ezagutu zuen 
bere historiako beherakadarik handlet~a, eta ber:riz 
bere izen ona hartuko batuen, zuzendaritza ald.a
tzeaz, Izena ere aldatu zioten. Ordutik dator Hema. 
Baina:, funtsean sorketaren hildotik datorrena. 

Sortzaile Izan zen L. Etcheverryk, egia esan, 
Frantsiako Errepublikak dena berdindu nahirik ze· 
karren kldar politikoaren aurkarako eratu zuen, 
zeren euskaldunek bazuten Anaitasuna, Berdinta
suna eta Askatasuna predlkatzen zetorren gober
nu zentrallsta haren eskarmentua. Bertako norta
suna gOrdeaz libreago egiten zituzten Uztarltzeko 
Biltzarrak ukatu ez ezik debekatu zituzten, Erre
publikaren alde Iraultza egin zuten federallsteri 
lepoa moztu ondorean zentrallstak burutu zirenean, 
Euskal-Herriaren nortasuna deusezteko. Iraultza
ren garai hartako euskaldunen Jokabidea eta batez 
ere Dominique Garatena. Ikus Isidoro de Fagoaga
ren •Domingo Garat. El defensor del Biltzar• 
(E. v. Ekin. Buenos Aires, 1951), gure historiaz 
zerbait jakin nahi duten euskaldun guziak Irakurri 
beharrezko liburua. 

Frantziako Errepublika Iraultzaileak, bestalde, 
esan beharrik ez dago Europa guzia feudalen kon· 
tra Izan zuen arrakasta. Hala ere, alde guziak ez 
zituen onak, batez ere berak eskaintzen zuten 
baino libreago bizi ziren herri tiplentzat. 

Baina, Baionako Euskalduna aldizkaria sortzea, 
ez zen bakarrik herri batefl nortasuna gordetzea· 
gatJk. baita ere erlijio hauziagatik. Maiz, bata 
besteari loturik eskaini dira herri bati bere kon· 
zientzlazko lotura eta Indarra eman nahirik. Luza· 
rora, honek ere, bere alde onak eta txarrak Izaten 
ditu. Latin hizkuntzatlk hain aparte dugun euska~ 
rak berakln daramazki erlijio zaharragoen arras
toak ez ezik lentll garaiko sineskerak ere, •eus· 
kaldun fededun• esana beti hain ongi eransterlk 
ez duena. 

Dena dela, orduko Euskaldunaren sortzallel\k, 
euskara ez ezik, erlijioa ere presente zuten beren 
asmoetan. J. Hlrlart-Urrvty 1895. urtetik asteroko· 
aran zuzendari egin zenez, politikaren sareetatik 
2skatu nahi Izan zuen eta hontaz zenbait hauzl 
Izan zituen asterokoaren jabe zen L. Etchaverry
rekln. Tira-bira haien ondollk, zuzendaritzak bere 
eskutik zituenez Idazleak, berrl·emaileak 8ta sal· 
tzaileak, era berean zetorzkien Irakurleak eskura, 
eta 1904an •Euskaldun ona. deituz kaleratu zuen 
asteroko berritua. Eta, hiru urteren buruan, jabe 
zena hlltzeaz, lehengo Izen zahaiTa bereganatu 
zuen. 

1915ean hil zen Hirlart-Urruty. Nortasun han
dlko gizona eta lehen euskaldun kazetaria. Ahal
men handiak zituen eta idazle bizkorra zen. Bere 
kazetaritza izkrlbuetatik, Jakin argitaldariek, bi ll
buru publikatuak ditu 1811 hautatuz hornituak, Pla· 
rres Lafitteren alntzin-solasez: ·Mintzaira, aurpe· 
gia: Gizoni• (1971) eta . zezenak Errepublikan. 
(1972). 

Asteroko honek Izan duen egokitasuna, garai 
bakoitzean egunko eglturerl loturik Jarraitzen J•
kltzaa. Eta, beti, Euskal-Herriaren zerbitsuan. Eta 
hau, garbi Ikusten da Mikel Atxagak abuztuaren 
2ko Dela egunerokoan eskaini dion artikulu Jakin· 
garrlan. 

Domingo Soubelet zuzendari Izan zen garaian 
(1930-37), Euskalduna astekarlak 7 edo 8 mila ale 
kaleratzen zituen astero. 

Euskalduna, Arotzamenaren zuzendaritzapean, 
esan dugun bezala, nahikoa nabarmendurlk gel
ditu zen. Gerra bukatzeaz, alemanen alde egln zu. 
ten aldizkariak bahituak eta debekatuak Izan ziren 

eta hauen artean Euskalduna izan zen holako era
gozpenak Izan zituena. 

lzenak berak ere prestijio osoa galdu zuen, eta 
P. lafitte Izan zen Herria izena jarriaz jarraipena 
eman ziona. Lehenagoko pentsamoldeei loturik, li
beraltasun osoarekin tlasi zen berriz ere martxan, 
egungo premlert zintzoki loturik. Algerlako gerra 
haietan, nahiz Vietnamgoarl buruz, bell aburu zo
rrotzak eta zintzoak agertu zituen, maJz Frantslako 
gobernuaren gogoko ez zken Iritziak. Berdin jokatu 
;n~en Franeo·ren politika kritikatzen Hego-Euskal
Herritik lfarraldera gazteak ihesik hasi zirenean. 
Alde hontako bertlen aall bat sortu zuen eta hone
gatik. azken bizpahiru urtez, ez zen posible Herria 
hartze.rlk. Baionatik igortzen zuten, baina harpide
dun gmenok ezin har. Hemengo postetan bahituak 
ziren. Harrigarriena, gobernuak berak espalnolen~ 
tzat jarritako Foru legeen kontra zljoan gauza zen. 
Nonbait, guri hori egiteaz, gu ez ginen espainolak 
edo bestela lege hauzleak •zaintzaiJe• behar zute
nak dira, eta onc!otxo dakigu agure zahar hura ez 
zela errudun bakarra. Baina, nik galdetuko nuke, 
la legeak bete ez zituzten hoiek zertako jarrailu 
behar duten beren karguetan. Ofizio edo profesloa 
behar bezala betetzen ez dituztenak, estadu edo 
e!l"resa normal batean beren karguetatik galera· 
z1ak Izaten dira. Gu noiz izango gara normalak? 

Herria astekarlak, orain, Emile Larre du zuzen
dari eta astero 4 mila ale ateratzen ditu. Muga· 
zemendlk normal jasotzea posible Izan balitz, 
askoz gehlago aterako zituen, zeren astero ekar
tzen bai du mundu zabaleko eta Euskal-Herri bar· 

=o~:~~~ ::r~e::~~ani hemengo egunhrle-

Bestalde, euskaltzaleontzat ere pr&miagarria 
Iduritzen zaJgu holako har-eman hau, elkarren 
arteko euskara Idatziak hobeto ezagutu eta elka· 
rren artean hurbiltzeko. Gogoan Izan, Herria 
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genuenetik. 

Iragan denbora geroaren argitzailetr:at hartuz 
ez da dudarik badela oraino zer egin. Aurrera er~ 

=k~~~:~~ :':!~n ~:~it~:k:i~:~'l~~l:r~~. egin 

El pasado mes de julio cumplia 90 ailos el 
decano de ta prensa euskara. Herria. Este sema
narlo. enteramente en vaSICUence, Jo fund6 louis 

~:~~~?~b~~r~:s~ec~~ f~::~~~tl~~as~c=~a~~: :~ 
al hacerse cargo de su dlrecci6n la persona de 
J: Hlr~rt-llrruty, renombrado en ei mundo pe
rrodf~tr~. despu6s de muchos litigios lnternos 
constgur6 darle una orientaci6n apolitlca. Aun esi. 
en el transcurso del tiempo ha sufrido allibajos 
en su direccl6n. afectando lncluso a cambios de 
nomb~e: pero en general fiel a la orientaciOn dada 
por H1nart-Urruty. 

En el . perfodo de la Ultima gue-rra mundial 
b~Jo la d1reccl6n' de Chatbat Arot~arena, se In~ 
cl1n6 como p.artidarla del mariscal Petain, y al 
perder la guerra los alemanes este director fue 
/uz~o por el Comtte de liberaci6n. Entonces 
paso la dlreccl6n e otras manos y le camblaron 
hasta su nombre que era Euskalduna, par la lm
popularidad en que cay6. Arotcarena intent6 opa· 

~~~~~a~~~· pero no two ex/to por la aludida 

. Herria ha sabido mantenerse dentro de una 
hnea li'beral, de libre y sincera crftlca hasta con· 
tra ~ propio gobierno frances, como en los casas 
de V1etnam y de Argella, y que con el tiempo los 
resultados vinleron a darle la raz6n. Salvo en 
aquel periodo de la ocupac16n alemana. Sus ln
~ormac.lones siemp.re han gozado de ser justas e 
rnparc1ales, y la fidelldad al servicio del hombre 
l~ ha honrado a travl!is del tiempo. En el Ultlmo 

~e;~~~e:~~= :~~~~u~: ~:,:;~~~~·d~~~~fss ~~~~~ 
tuvo sus lmpedlmentos y los suscritore! no reci
biamos el semanarlo. 

El semanarlo, no hay lugar a dudas. ha sldo 
uno de los puntales para el buen desarrollo del 
VL'ISCUence eserita y planera det perfodismo en 
esta lengua. 

Juan SAN MARTIN 

-tC6mo encuadra el proyec 
to el estudio de la ciudad? 

-El plan, una vez establecldo 
el obejtivo basico, no puede por 
menos de analizar los defeetos 
de la ciudad. 

-tCuales son los mas deste
cabias? 

-En primer lugar su elevada 
densidad de pobiaci6n, de 11,47 
m2 para cada habltante. que, 
para aquel entonces, era muv 
grande. 

- t Y Juego? 
-Es algo que llama la aten· 

eiOn en el plan o proyecto de 
Cort8zar el hecho de que el fe· 
rrocarril llegue hasta el puerto. 
Sin embargo, esto salia al paso 
de un problema existente: el ele 
la conexi6n de la ciudad con et 
farrocarril en construecf6n, que 
era vital para el futuro comer ~ 

eial que era el objetlvo princi
pal do San Sabastitin. Como 
es 16gico pensar, las otras ne
cesidades estudiadas eran las 
que ateetan a cualquier c_ludad: 

higiene, visi6n del futuro, etc .• 
contando primordialmente con la 
poblaciOn veraniega que se su
ponla lba a tener, v con la ar
tesana. 

-t.C6mo viene a soluclonar 
todos estos defectos el pro
yecto? 

-En primer lugar se especl 
c:.a que el plan de la nueva ciu· 
dad va • quintuplicar la super~ 
ficie urbana; en lo tocante a la 
densldad de poblaci6n le adju
dica 23,45 m2 por habitante que, 
como se verii, es sensiblementa 
mejor que la va existente, aun
que no tan buena como acon
sejaba la higiene por aquel en
tonces, que era de 40 m2 por 
habitante. 

-lY en cuanto a lo del fe
rrocarrl! hasta el puerto? 

-Pues si, tambien el enlace 
ferroviario de la estaci6n del 
Norte con el puerto es motivo 
de estudio, pero no s61o con el 
puerto de la bahia, sino con et 
fluvial del rio. 

TRES SECTORES EN EL ENSANCHE 

-la ciudad d& San Sebastian 
destaca, ante los ojos del visi
tante, como un conjunto de una 
armonfa incomparable. tC6mo 
se le d!o esa uniformidad tan 
car.acterfstica y al mismo tiem· 
po tan encantadora? 

-El proyecto establece, por 
ejemplo, que las callas sean de 
20,15 y 10 metros de anchura, 
distribuyendos& de esta manera 
los dlstintos espacios edifica
bles. Todos envueltos en un 
gran paseo de casi 50 metros da 
anchura a lo largo del rio canali
zado, v atravesado por la •ave
nida• de 35 metros de anchu
ra, que enfoca la nueva pobla
ci6n con el nueva puente del 
rio. Era un proyecto urbanistico 
acertadislmo, como ha quedado 
bien demostrado. 

-Pero a pesar de esa unl
formidad -grata uniformidad y 
bien matlzada uniformidad-, 
que es apreciable en San Se
bastian. se pueden observar, no 
obstante. distintas zonas ... 

-En afecto, porque el plan in
cluve una zonificaci6n v divide 
el ensanche entres seCttres. 

-i,Cutiles son? 

-Esta zonificacl6n establece, 
muv evldentemente, sectores 
clasistas. Tenemos, primeramen
te, un sector eentral, entre el 
actual ·Boulevard» y la •aveni
da•, con una zona de descanso 
y de verde de la •plaza portica
da», hov denomlnada plaza de 
Guiptizcoa. Esta zona es la de
dicada 8 la uclase ttcomodada• 
y al comercio, y es donde se es· 
tablecen los prlncipales edificlos 
oUblicos, como mercado, Insti
tuto, etc. 

-;El segundo sector? 
-Es el sector oeste, que en-

vuelve la bahia v da lugar al 
paseo de la Concha, y provlsto 
de un Casino. Esta dedlcado a 
la poblaci6n flotante, a los ve
rar1eantes fundamentalmente. 

-;Y el tercero? 
-El tercero, flnaimente, es 

un sectOf' sur de manzanas mb 
modestas, entre la •avenida• y 
el rio, para la poblac16n artesa-

nal, en zona soleada y prote
gida. 

-Usted, sefior Encio, como 
tecnico en la materia, t cOmo ve 
la realizaci6n del Ensanche? 

-Signific6 una gran gestiOn 
urhanistlca, 1anto por tes obras 
da urbanizacl6n v edifieaci6n, 
como por las variantes y modl
ficacion:es que se lntrodujeron 
en su desarrollo. Un desarrollo 
que, a la vista de su resultado 
final, es enormemente positivo. 
Aunque antes hubo que pasar 
por la «bataila del ferrocarril• o 
bataila del •Boulevard•, que eh
min6 el foco industrial deT ferro
carril atravesando la ciudad. La 
calidad de las obras de urbani 
zaciOn v edificaci6n, especial· 
mente abundante en suntuo
sos ediflcios pUblicos, consa
gran la categoria urbana de la 
ciudad. Y en cuanto al rango ur
bano de la misma. influyO mu 
cho el interes de la Reina Re
gente, dofia Maria Cristina da 
Habsburgo, que paSO el verano 
del afio 1882 en San Sebastian, 
v tanto le gustO el clima que 
ya, an 1889, se deetdi6 a c:om
prar, con sus bienes, personal es, 
los terrenos necesarios para 
construir el palacio de Miramar 
Fueron 42 aiios desde entonces, 
que San Sebastiiifl contO con la 
presencia de la reina en sus ve
ranos, y su influencia en la Vi· 
da donostiarra es innegable, asl 
como el hecho, derivado de e~
ta presencia, de que San Se· 
basti8n se convertia en capita! 
del pais durante importantu 
temporadas del aiio. 

-i,Tuvo alguna otra lnfluen
cia urbanistica la presencta de 
la reina en los veranos donos
tiarras? 

-Evldentemente, con la lle
gada de la Corte y los &ltos dig· 
natarlos que acompaiiaban a la 
reina, so dio paso a un llame
moale «Ensanehe• del Ensanche 
Cortazar. Este fue el Ensanehe 
Or1ental, de unos 50.000 metros 
cuadrados en la margen Izquier
da y desembocadura del rio Uru · 
mea. Fue motivado, por la ne· 
cesidad de prolongaciOn, haeia 

el norte, d~ muro de conten
ci6n y encauzamiento de ra ori
lla izquierda del rfo, y fue pro
movido ante et Ayuntamiento 
por la iniciativa privada --en la 
que figur6 el marque. de Sala-

Es muy frecuente entre nos· 
otros. conocer la historia gran· 
de. pero no ~a historia peque
na: saber de ~a historia, mas 
bien lejana. y no tanto, de le 
pr6xima, de la tangenclal a nos
otros, esa historia y esos hom
bres que. por ejemplo, han he· 
cho la ciudad en que vlvirnos. 
que han diseiiado sus calles. sU'5 

edificios y han tomado parte 
activa en hacernos como somos. 
la ciudad eo la que vivlmos. 
naci6 y se concibi6, en gran pa_r
te en la mente de dan Antom 0 

C~rtazar, pero, tconocemos la 
mayor parte de los donostlarras 
de hoy quien fue este sefior? 

-Don Antonio Cortazar Go· 
rria -oos dice el sefior Encio-
naci6 en San Sebastian. el 17 
de enero de 1823. Sus prlmerot 

-Aparte d~ proyecto con el 
que gon6 el concurso, (,CUOieS 
fueron los reolizocK>nes m6s Jm
portantes de Cort6zar? 

-Yo destacaria como una 
obra de especial lmportancia el 

0 

actuaJ puenta d11 Santa Catali· 
na que, desde el tiempo de IG 
realizaci6n de Cort6zar, ya h0 

experimentado dos ampUociO· 
nes, la Ultlma no haee mucho 
Fue proyectado por CortOzor de 
1869 o 1871 por encargo de la 
Oiputaci6n. En su tlempv tua uno 
construccl6n que dio mueho qtoe 
hablar por kJ dlficullOd que 1"8-
pl esentabo la o bru, en uno z:Oo 
na muy boUda. y ut eJecutar541 
por CortCzor e;1 contra d• ert
terios opuestos a los de hom~ 

=~·~o:!,"~~~~~~~ ~~~o ele~~~:· c!! 
la Zurriola, que ero encargo 1'1Y. 

:~~!ie 1 ~c:r~: :~u~~e~b!J~:u: 
quince mil duros, pero. an corn· 
pensaciOn, dlspu!~oO •l Ayunto-

Como es factl de en:ender. &l 
proyecto de Ensanche fue obra 

~~ro~ 0 ~r:u~:::~s ~~rt~~~br~~~: 
tuvieron que intervenir para ne
vor adelante el proyecto. El. se
nor Encio tras una !nvestiQO· 
ci~n realiiodo, est6 en s•t~a~ 

~~ 0 ~s d:r:~~~~o~
0
:u~

0

~~~i~~~~~ 
lo ciudad y le d1eron esa car 
teristica ton suyo que tiene. 

-Entre los arqultecto~ q~: 
destacaron en la ejecueion(ltor 
obra~ del Ensanche eort IU 
habna que colocor en primer no: 
gor o Jose Eleuterio da esco 
za, tolosano, y a qu 
bastiOn le debe Ja 
lo cplazo portlcada» re· 
GuipUzcoa octuol. EstabO ~ta· 
vista que esta plaza se re~ 1185 , 

~~r~':,~nd: 9 su:.:,~:: ~!~'JO~: 
Eleuterio de Escoriaza, antS:bra, 

~:~~ane~:~u~:~~ ~: pr;:; de ~~ 
Justicia de Tolosa, o 

0 

Juzgado de Prlme 
Otro arquitecto da 
fue don Nemesio 
nol, de Brivlesco, 
acliva porticlpaci6n en el 
levord» y en la Aduan 
transform6 en el porque 

~~~~:~E~~~ ~en~~:r:~· o ~on ~~ 
sil de Goicoa, ayudante Y ~Jen 
colaborador de Barrio, 0 ~ipU· 
se debe el Polacio de lo cu
tact6n, termlnado en 1883, "ues~ 
ya vida fue muy efimera, P des· 
to que o los dos anos tuen su 
truido totolmente, menos ~ r•· 
cimentaciOn y fochadas 

1 
ar~ 

construldo m6s torde por ~bli" 
qultecto Luis Aladren. Tal rner· 

~~~:nC:bs':~ ~aa~~~.ec; ;o~:~: 
Ahorros Municipal, tal fa~tor, ICI 
de la plaza del Buen Po 01001o 

~~e~~;!~a~~ e~~~~~a:~e ~rnora. 
cementerlo de Polloe. etc. del 

-Ho hoblodo de lo pi~ZfesJa, 

~~~~a :;~~~~~l. P~~~ie~o lo g cons· 

tru~e debe a don M;!:~f~ 
Eehave. donostiarra.. ~t::.,. 


