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DFLy� HQ� HO� Q~PHUR� �� GH� OD� FDĥ
OOH�0DUWtQH]�� HO� ���GH�PD\R�GH�
������ 6HJ~Q� :HQFHVODR� 6RWR��
estudió en el Colegio de San 
Estanislao, en El Palo. Otros 
DXWRUHV� D¿UPDQ� TXH� HVWXGLy� HO�

bachillerato en el Instituto de Gaona. Termiĥ
Qy� VXV� HVWXGLRV� VHFXQGDULRV� HQ� ������ 'HVSXpV��
recibió clase de Estatuaria y Ornato con el pinĥ
tor Enrique Jaraba. Siguió los pasos de su padre, 
Fernando Guerrero Strachan y de su tío abuelo, 
(GXDUGR� 6WUDFKDQ� 9LDQDĥ&iUGHQDV�� (VWXGLy� HQ�
Madrid la carrera de arquitecto, en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central, los cursos, 
����ĥ������(Q� DTXHOORV� DxRV�� FRPR� FRQVWD� HQ� VX�
expediente, utilizaba los apellidos Guerrero Roĥ
sado. Sin embargo, unos años después, al morir 
VX�SDGUH�HQ� ������GHFLGLy�XQLU� ORV�GRV� DSHOOLGRV�
SDWHUQRV�\�SDVy�D�¿UPDU�VXV�REUDV�FRPR�)HUQDQĥ
GR�*XHUUHURĥ6WUDFKDQ� 5RVDGR�� &RQWUDMR� PDWULĥ
PRQLR�HO���GH�DJRVWR�GH������FRQ�$QD�0DUtD�*yĥ
mez de Cádiz y Oriol. Tuvieron siete hijos.

Leemos en el Boletín del Obispado de Málaĥ
JD��7RPR�/;;��SiJ�������DJRVWR�������GHSRVLWDGR�
en el Archivo Histórico Diocesano, lo siguiente: 

«+DELHQGR�SUHVHQWDGR�VX�GLPLVLyQ��SRU�LQFRPĦ
SDWLELOLGDG�FRQ�RWURV�FDUJRV�DQiORJRV��HO�TXH�SRU�
HVSDFLR�GH�YDULRV�DxRV�YHQtD�VLHQGR��FRQ�WDQWR�
FHOR�\�GHVSUHQGLPLHQWR��$UTXLWHFWR�SULPHUR�GH�OD�
'LyFHVLV��'RQ�$QWRQLR�5XELR�7RUUHV��HO�([FPR��
\�5YPR��3UHODGR�KD�WHQLGR�D�ELHQ�GHVLJQDU�
para sucederle al que estaba ya nombrado como 
DX[LOLDU��'RQ�)HUQDQGR�*XHUUHUR�6WUDFKDQ�
ĭ5RVDGRĮ��TXLHQ�GH�HVWD�VXHUWH�SDVD�D�RFXSDU�
el puesto que tanto enalteció con su reconocido 
prestigio su difunto padre.

$O�PLVPR�WLHPSR�TXH�H[SUHVDPRV�QXHVWUD�
PiV�SURIXQGD�JUDWLWXG�DO�$UTXLWHFWR�VDOLHQWH�\�

XQ�VLQFHUR�SDUDELpQ�DO�HQWUDQWH��OR�SRQHPRV�HQ�
FRQRFLPLHQWR�GHO�&OHUR�GLRFHVDQR��UHFRUGDQGR�
ODV�DGYHUWHQFLDV�KHFKDV�SRU�HO�6��([FLD��5YPD��
UHVSHFWR�D�ODV�REUDV�GH�DOJXQD�LPSRUWDQFLD��TXH�
KD\DQ�GH�UHDOL]DUVH�HQ�ORV�WHPSORV��SDUD�ODV�FXDOHV�
es necesario contar con la aprobación superior y 
FRQ�HO�DVHVRUDPLHQWR�GHO�$UTXLWHFWR�ª

Cuatro meses después, ingresó como acaĥ
démico de número en la Real Academia de Beĥ
llas Artes de San Telmo, el 20 de diciembre de 
�����\��DO�SDUHFHU��WDPELpQ�HQ�OD�IDPLOLD�/DULRV�

(Q� ����� HV� HOHJLGR� GLUHFWRU� WpFQLFR� GH� ODV�
obras de restauración del Castillo de Gibralfaĥ
UR� \�� HQ� ������ DGHPiV�SDUD� HO�PLVPR�SXHVWR�HQ�
las de la Alcazaba, colaborando estrechamente 

FERNANDO  
*8(55(52ĥ675$&+$1�526$'2�� 
ARQUITECTO
María Pepa Lara García

FERNANDO GUERRERO-STRACHAN ROSADO (1907-1941).
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con Juan Temboury, en aquel tiempo, Gestor  
ħFRQFHMDOħ�GH�&XOWXUD�GHO�$\XQWDPLHQWR��

)DOOHFLy�HO���GH�MXOLR�GH������D�FDXVD�GHO�WLĥ
fus exantemático, enfermedad que contrajo, 
cuando trabajaba en la reconstrucción y reurĥ
banización de los barrios de Mundo Nuevo y 
la Coracha, uno de los mayores focos del tifus; 
al mismo tiempo que realizaba los jardines de 
3XHUWD�2VFXUD��7HQtD����DxRV�

OBRAS EN MÁLAGA
Junto a su padre, antes de terminar la carrera, 
realizó el Pabellón de Málaga en la Exposición 
,EHURDPHULFDQD� GH� 6HYLOOD�� LQDXJXUDGD� HO� �� GH�
PD\R�GH������

La memoria del proyecto de urbanización y 
parcelación de terrenos en la carretera de Anteĥ
TXHUD��HQ������

Después de la Guerra Civil, Fernando retomó 
su actividad, centrándose en la reconstrucción de 
LJOHVLDV�VLQLHVWUDGDV��DVt�FRPR�GH�HGL¿FLRV�SDUWLFXĥ

lares, tales fueron: en la calle de Larios el númeĥ
UR� ��� SURSLHGDG�GH�:HQFHVODR�&RVWHOR�GHO�2OPR��
������WDPELpQ�HQ�OD�FDOOH�GH�/DULRV�HO�Q�����%ROVD��Q��
���6WUDFKDQ��Q����\�7RUUH�GH�6DQGRYDO��������

La compleja diversidad de obras que reaĥ
lizó o reconstruyó, lo comprobamos en las esĥ
cuelas de El Palo, las cuales son ejemplos de 
interpretación de arte popular malagueño. En 
los proyectos de nuestra ciudad, observamos 
muy claramente ese estilo: decoración interior 
del Casino «La Peña»; del «Café Inglés»; y otros 
varios establecimientos comerciales de nuestra 
ciudad; de la caseta de baño para D. Juan Alĥ
mendro, quioscos del Parque, etc.

De una manera entusiasta y desinteresada 
cooperó con el Gobierno Civil y el Ayuntamienĥ
to, en la realización de obras tales como: orfeĥ
linatos, escuelas, mercados, además de otros 
HGL¿FLRV� R¿FLDOHV�� $PSOLDFLyQ� GHO� &ROHJLR� GH�
6DQ�(VWDQLVODR�GH�.RVWND�HQ�(O�3DOR�������

También colaboró en la construcción de viĥ
viendas protegidas en Málaga, en colaboración 

PROYECTO DE DECORACIÓN INTERIOR DEL CASINO «LA PEÑA».
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con los demás arquitectos malagueños, proyecĥ
tando el trazado urbanístico de las barriadas. 
En pleno desarrollo de estos trabajos le sorprenĥ
dió la muerte.

Capítulo aparte, fue su labor, como arquiĥ
WHFWR� GLRFHVDQR�� GHVGH� ������ VX� FRQVWDQFLD� HQ�
restaurar y construir una serie de Iglesias, tanto 
en la capital como en la provincia, que iremos 
viendo a continuación.

Tuvo a su cargo la restauración de la Iglesia 
del Sagrado Corazón de Málaga, obra de su padre, 
que había resultado muy dañada durante la Gueĥ
rra; también la Iglesia de San Patricio en Huelin.

EL PALACIO EPISCOPAL
(O�SUR\HFWR� VH� LQLFLy� HQ�GLFLHPEUH�GH� ������ FRQ�
el arquitecto diocesano Antonio Rubio Torres. 
Después del paréntesis de la guerra, donde fueĥ
ron quemadas o derribadas numerosas Iglesias, a 

SDUWLU�GHO���GH�IHEUHUR�GH�������VH�IXHURQ�UHVWDXĥ
rando: la Catedral y los templos más deterioraĥ
dos. Unos años después, con la ayuda del Ayunĥ
tamiento, entidades y particulares, empezaron 
las obras de restauración del Palacio Episcopal, 
HQ�QRYLHPEUH�GH�������FRQ�SODQRV�\�GLUHFFLyQ�GHO�
arquitecto Fernando Guerrero Strachan Rosado; 
SHUR�� DO� IDOOHFHU�pVWH�HQ� ������ IXH� VXVWLWXLGR�SRU�
el arquitecto diocesano Enrique Atencia Molina. 
)LQDOPHQWH��VH�LQDXJXUy��VROHPQHPHQWH�HO�HGL¿ĥ
FLR��HO����GH�QRYLHPEUH�GH�������FRQ�UHSUHVHQWDĥ
ción de autoridades civiles y religiosas1.

IGLESIA PARROQUIAL  
DE CRISTO REY
La creación de la Iglesia de Cristo Rey, en 
Ciudad Jardín, tuvo los siguientes orígenes: el 
��GH�MXOLR�GH������VH�FRORFy�OD�SULPHUD�SLHGUD��
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento; el 

CASETA DE BAÑO PARA D. JUAN ALMENDRO PACHECO (1941).
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proyecto, que constaba de tres planos, era del 
arquitecto Guerrero Strachan Rosado. Al moĥ
ULU�pVWH��FRPR�VDEHPRV��HQ�������FRQWLQXy�FRQ�
la dirección de las obras, el arquitecto Enrique 
$WHQFLD��/D�,JOHVLD�IXH�LQDXJXUDGD�HO����GH�RFĥ
WXEUH�GH������

&XULRVDPHQWH�� HO� ��GH�QRYLHPEUH�GH� ������
en terrenos cedidos por el Ayuntamiento y aneĥ
jos a la Iglesia, se colocó la primera piedra para 
la construcción del Colegio internado de las 
Siervas de San José y una Capilla. En esta ocaĥ
sión, los planos fueron obra del arquitecto Enriĥ
que Atencia2.

También, realizó los planos y comenzó a 
dirigir las obras del estadio de fútbol de la Roĥ
VDOHGD��DXQTXH�HO�SUR\HFWR�HUD�GH�¿QDOHV�GH�ORV�
treinta, Guerrero Strachan Rosado no llegaría a 
terminar las obras, ni pudo estar presente en su 
LQDXJXUDFLyQ��TXH� WXYR� OXJDU� HO� ���GH� VHSWLHPĥ
EUH�GH�������HVWDV��¿QDOPHQWH� ODV�¿QDOL]y�(QULĥ
que Atencia, puesto que unos meses antes había 
fallecido Rosado.

LA ALCAZABA DE MÁLAGA
A continuación, de un modo más pormenorizaĥ
do, trataremos de describir las que consideramos 

unos de los trabajos más importantes de este arĥ
TXLWHFWR�PDODJXHxR�ħUHVWDXUDFLyQ�GH�OD�$OFD]Dĥ
ED�\�GLYHUVRV�3DUTXHV�\�MDUGLQHVħ��GHVDSDUHFLGR�
SUHPDWXUDPHQWH��FRQ�VROR����DxRV��DXQTXH�SHVH�
a ello, nos dejó una gran obra para la posteridad.

Como director técnico de los trabajos de la 
Alcazaba, ejecutó la reconstrucción de las Puerĥ
tas de los Arcos de Granada y la de las Columĥ
nas que eran el paso al recinto superior de este 
conjunto.

La restauración arquitectónica de la Alĥ
cazaba es, sin duda, la obra más importante y 
preferida que realizó Guerrero Strachan Rosaĥ
do. Junto a Juan Temboury, durante la guerra y, 
D�SDUWLU�GHO���GH�IHEUHUR�GH�������FXDQGR��SRU�HO�
esfuerzo del Municipio, se llevó a cabo una seĥ
ULH�GH�REUDV�TXH�ORJUDURQ�UHYDORUL]DU�GH¿QLWLYDĥ
mente el monumento.

Un plan conjunto de desescombro, excavaĥ
ción y demolición de construcciones adosadas a 
las murallas dio por resultado el descubrimienĥ
to de gran cantidad de restos arqueológicos y la 
obtención de numerosos datos para el estudio 
de la primitiva disposición de la Alcazaba.

Al mismo tiempo que fueron restaurados 
los principales elementos arquitectónicos, Gueĥ
rrero Strachan trazó una ordenación de jardines 

DE IZQUIERDA A DERECHA: PALACIO EPISCOPAL. SECCIÓN POR ESCALERA PRINCIPAL (1940), PLANO DE LA PARTE QUE SE PROYECTA 
SU RECONSTRUCCIÓN (1939) Y SECCIÓN LONGITUDINAL (1940).

DE IZQUIERDA A DERECHA: IGLESIA PARROQUIAL DE CRISTO REY. PLANTA DE CONJUNTO (1939), SECCIONES LONGITUDINAL  
Y TRANSVERSAL (1940).
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en los sectores restaurados; éstos fueron minuĥ
ciosamente dibujados, geométricos, y presentaĥ
ban gran cantidad de plantas ornamentales. Los 
pavimentos, fuentes, escalinatas, miradores, 
restos arqueológicos ornamentales, etc. estaban 
hábilmente combinados en formas de gran valor 
decorativo. En las Puertas del Palacio pueden 
apreciarse el estudio detallado de los jardines, 
en combinación con los restos arqueológicos 
encontrados.

También fue muy importante para el estuĥ
dio de la cerámica árabe, la colección de objeĥ
tos aparecidos en las excavaciones, entre las que 
predominaban ejemplares de cerámica dorada 
malagueña.

Resumiendo: los jardines de Puerta Oscuĥ
ra se resolvieron en forma escalonada, según la 
pendiente de la colina de la Alcazaba; destacanĥ
do el colorido de las diversas especies vegetales, 
en hábil combinación con los elementos arquiĥ
WHFWyQLFRV� ħSDYLPHQWR�� HVFDOLQDWDV�� IXHQWHV��
HWF�ħ��WRGRV�HOORV�HQPDUFDGRV�HQ�WUD]DV�JHRPpĥ
tricas de tradicional composición decorativa.

Paralelamente a la reconstrucción de la Alĥ
cazaba y, como complemento de la misma, Gueĥ
rrero Strachan Rosado proyectó la urbanización 
de los alrededores, entre ellos los actuales jarĥ
dines de Puerta Oscura y los de ampliación del 
3DUTXH��HQ�������FROLQGDQWHV�FRQ�HO�HGL¿FLR�GHO�
Ayuntamiento, hoy denominados, Jardines de 
Pedro Luis Alonso. En ambos trató de resumir 
las características del jardín meridional con los 
medios propios de lo local. Destacaremos, a 
continuación, los Jardines de la Catedral�.

JARDINES DE LA CATEDRAL

Los orígenes de los jardines de la Catedral tuĥ
vieron un largo proceso antes de su ejecución, 
como veremos a continuación.

Con motivo del Plan de Grandes Reforĥ
mas, del Ayuntamiento de la Dictadura, proĥ
movido por el alcalde José Gálvez Ginachero, 
quien, con un importante equipo de arquitecĥ

tos: Daniel Rubio Sánchez, Fernando Guerrero 
Strachan, Rubio Torres; llevó a cabo estas reforĥ
mas. En relación con el tema que nos interesa, 
HQ�OD�FDOOHMD�GH�ORV�$ÀLJLGRV�\�OD�GHO�&DxyQ��HQ�
FX\D�HVTXLQD�H[LVWLy�XQ�HGL¿FLR�GH�VREULD�DUTXLĥ
tectura que estuvo ocupado por los Juzgados 
y la Audiencia, por ello, se ensanchó de forma 
considerable esta calle quedando abierta, nuevaĥ
mente, al tránsito rodado. En esta última calle 
fueron demolidas también, las casas inmediatas, 
que ocultaban la girola de la Catedral, comenĥ
zando así la realización de la idea promovida 
tanto tiempo por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo, de aislar la Catedral que, 
dado su estilo barroco, reclamaba puntos de visĥ
ta de amplia perspectiva; pero quedaron en pie, 
dejando incompleta la mejora, la casa número 2 
de la citada calle, y el pasadizo que comunicaba 
el templo con la calle del Cañón.

(Q� ����� VLHQGR�DOFDOGH�GH�0iODJD� \�3UHVLĥ
dente de la Academia de Bellas Artes, Fernanĥ
do Guerrero Strachan, se proyectó plantar unos 
jardines en los solares de las casas demolidas, 
que sirvieran de ornamento y defensa a los anĥ
tiguos muros de la catedral; pero nada se realizó 
en espera de poder completar la zona necesaria, 
con la demolición de dicho inmueble y el muro 
del pasadizo.

Siete años más tarde, durante el mandato 
del alcalde, González Anaya, que también era el 
Presidente de la mencionada Academia, se traĥ
tó nuevamente el antiguo proyecto, informando 
al Ayuntamiento con la propuesta de aumenĥ
tar la anchura de la calle, la expropiación y deĥ
molición de la casa número 2, y del pasadizo ya 
mencionado y, por ultimo, en la zona destinada 
a jardines, del almacén de materiales viejos que 
quedaba tras aquella casa; señalando, además, la 
conveniencia de aprovechar una antigua fuente 
octagonal, de piedra, cinco fustes de mármol y 
tres capiteles romanos que se conservaban en 
dicho almacén para el decorado de los jardines 
en proyectos.

(Q������� HO� DOFDOGH�(QULTXH�*yPH]�5RGUtĥ
JXH]��¿JXUDQGR�FRPR�*HVWRU�ĪFRQFHMDOī�GH�&XOĥ��� 
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tura, Juan Temboury, inició nuevamente este 
tema puntualizando, de modo minucioso, cuanĥ
tos extremos habrían de tenerse en cuenta, taĥ
les como las previas excavaciones que deberían 
llevarse a cabo en aquellos solares, por si se haĥ
llaren restos o vestigios arqueológicos de imporĥ
tancia. Aprobados el proyecto y la expropiación 
de la citada casa número 2, correspondió a la 
Corporación Municipal, presidida por el alcalĥ
de Pedro Luis Alonso, la realización del mismo, 
trazándose un jardín elevado sobre el nivel de la 
calle, y rodeado de un murete de piedras rojizas 
en forma de sillares. Al fondo un amplio estanĥ
que de nivel inferior al jardín, y a su cabecera, a 
uno y otro lado, largos bancos de fábrica. Dos 
fuentecillas de mármol en un estilo clásico, con 
surtidores, y unos pequeños canales por los que 
discurrirían el agua, con plantas como: naranjos 
y cipreses que armonizaban con estrechos senĥ
deros solados con ladrillos y guijarros blancos 
y pulidos. La decoración urbana de este lado de 
la Catedral correspondió al arquitecto que proĥ
yectó y dirigió dichas obras: Fernando Guerrero 
6WUDFKDQ�5RVDGR��$�¿QDOHV�GH� ORV�DxRV�WUHLQWD��
tuvo lugar la última etapa de este jardín: con la 
demolición de la casa, cuyo antiestético salienĥ
te, estorbaba el racional enlace del jardín con la 
Puerta de las Cadenas de la Catedral�.

JARDINES DE PEDRO LUIS ALONSO

Siguiendo el artículo de Francisca Pastor Pérez y 
Macarena Recio Pastor, los orígenes de los jardiĥ
nes de la prolongación del Parque, denominados 
con posterioridad de Pedro Luis Alonso, tuvieĥ
URQ�OXJDU�HQ�OD�VHVLyQ�GH�&DELOGR�GHO���GH�PD\R�
GH�������FXDQGR�VH�DGTXLULHURQ�ORV�VRODUHV�HQFODĥ
vados entre la Avenida de Cervantes y las calles 
Guillén Sotelo y Roma, a los propietarios Sres. 
Antonio Álvarez Net, Trinidad Gómez Superĥ
vielle, Trinidad Gómez Baratán y otros. Después 
de numerosos trámites administrativos, el arquiĥ
tecto Fernando Guerrero Strachan Rosado, preĥ
VHQWy��HO����GH�DJRVWR�GH�������DO�$\XQWDPLHQWR�
los planos del proyectado jardín que le había enĥ
cargado el alcalde Pedro Luis Alonso. El Ayuntaĥ
miento aprobó el proyecto en septiembre, con un 
SUHVXSXHVWR�UHGXFLGR�GH�������¶���3WV�

En palabras de las autoras del artículo citaĥ
do: «(Q�HO�WUD]DGR�GH�ORV�MDUGLQHV��VH�SURFXUy�FRQVHUYDU�
HO�FDUiFWHU�\�VDERU�GHO�MDUGtQ�HVSDxRO�\�PHULGLRQDO�HQ�WHĦ
rreno llano. Lo extenso del solar y su acentuada horizonĦ
talidad hicieron que se subdividiera en varios recuadros 
a modo de patios y se acentuara la elevación o depresión 
de su centro con obras de fábricas y la adecuada disposiĦ
ción de las plantaciones. El jardín contaba, en el cenĥ
tro del solar, con tres amplios cuadros o patios»�. 

Con el paso de los años, el jardín ha ido suĥ
friendo una serie de cambios. Retiro de la inĥ
mensa jaula de los pájaros; así como el lago con 
cisnes y patos, que hacía las delicias de los niĥ
ños. Traslado al citado jardín de la escultura de 
Jaime Pimentel, El Biznaguero, la cual se había 
LQDXJXUDGR�HQ�������VLWXDGD��GHVGH�VXV�RUtJHQHV��
en la Plaza de la Marina, durante muchos años 
\��HQ�HO�DxR�������IXH�WUDVODGDGD��FRQ�JUDQ�DFLHUĥ
to, a los jardines de Pedro Luis Alonso, donde 
es admirada por forasteros y malagueños.

Así pues, los citados jardines estaban proĥ
yectados con un criterio más moderno, como 
corresponde al concepto urbanístico de jardín 
S~EOLFR��D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;;��1R�REVWDQWH��SUHĥ
domina la nota local en sus detalles decorativos 
y el trazado geométrico de la planta.

PERSPECTIVA DE LOS JARDINES DE PEDRO LUIS 
ALONSO, SEGÚN UN PROYECTO QUE DESPUÉS FUE 
REFORMADO (1940).
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La realización de los jardines de Puerta Osĥ
cura y de Pedro Luis Alonso, junto con los de 
la Alcazaba y los alrededores de la Catedral, 
FRQVWLWX\HQ�OD�DSRUWDFLyQ�PiV�GH¿QLWLYD�DO�HPĥ
bellecimiento de la ciudad. En todos ellos se 
observa la destacada personalidad del autor y 
se establece un rumbo a seguir en la jardinería 
malagueña, un tanto apartada de sus cauces traĥ
GLFLRQDOHV�� SRU� LQÀXHQFLDV� GH� PRGHUQDV� FRQVĥ
trucciones foráneas.

BIBLIOTECAS  
DE PARQUES Y JARDINES
Llegaron a existir cuatro Bibliotecas de Parques 
y Jardines, de libre acceso, repartidas por distinĥ
tos puntos de nuestra ciudad; las dos primeras, siĥ

tuadas al inicio del Parque, las inauguró el alcalĥ
de Enrique Cano Ortega: una de ©FDEDOOHURVª, el 12 
GH�RFWXEUH�GH������ħHQ�HO�DQGpQ�GHUHFKRħ�� OD�
VHJXQGD�HO����GH�HQHUR�GH������ħDQGpQ�L]TXLHUĥ
GRħ�� GHQRPLQiQGRVH� HVWD� GH� ©VHxRUDVª, puesto 
que había sido creada precisamente para ellas; en 
donde, entre los dos estantes de obra decorados 
con azulejos sevillanos, se instaló un busto, en 
cerámica, de la reina Victoria Eugenia.

Las dos Bibliotecas fueron realizadas por 
el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, 
aunque cada una de ellas tenía un diseño diĥ
ferente, según podemos apreciar en las fotos 
de la época de su inauguración. La de señoĥ
ras permaneció, aunque en muy mal estado, 
KDVWD�TXH��HQ�HO�DxR�������VH�UHVWDXUy�ħFRPR�
HOHPHQWR� GHFRUDWLYRħ�� SHUR� FDPELy� OLJHUDĥ

LOS JARDINES DE PEDRO LUIS ALONSO EN LA ACTUALIDAD.
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mente su emplazamiento; en el lugar dónde 
siempre había permanecido se ha situado un 
quiosco de bebidas, y la biblioteca se instaló 
en ese mismo enclave, pero en el lateral, frenĥ
te al hotel Málaga Palacio, aunque falta la ceĥ
rámica que representaba la imagen de la reina 
Victoria Eugenia. Tiene el siguiente cartel: 
«Reconstruida con motivo del primer Centeĥ
nario del Parque de Málaga, por gentileza de 
6DQGR�6��$�� ����ª��/D�GH�FDEDOOHURV�GHVDSDUHĥ
ció hace bastantes años.

Después, se inauguraron las dos restantes 
Bibliotecas: una, en los jardines de la Plaza de 
$OIRQVR� ;,,�� MXQWR� DO� +RVSLWDO� 0LOLWDU�� PX\�
cerca de la iglesia de la Victoria. El proceso 
fue el siguiente: siendo alcalde, Narciso Briales 
Franquelo, y el Teniente de Alcalde, Alfonso 
Pogonoski Martín, responsable de la Delegaĥ
ción de Instrucción Pública y Cultura, y Cateĥ
drático de Literatura en el Instituto de Gaona; 
pVWH�� HO� �� GH�QRYLHPEUH�GH� ������ SUHVHQWy�XQD�
Moción, proponiendo instalar una biblioteca 
HQ�HO�-DUGtQ�GH�OD�3OD]D�GH�$OIRQVR�;,,�ħKR\�
GH�OD�9LFWRULDħ��FRQWLJXR�DO�+RVSLWDO�\�)DUPDĥ
cia Militar. 

En una entrevista que se publicó en el Ideal 
GH�*UDQDGD��HO���GH�MXOLR�GH�������%HMDUDQR�GHFtD�
de ésta: ...la LQDXJXUy�HO�VHxRU�3RJRQRVNL��DOOi�SRU�ORV�
FRQÀQHV�GH�DxR���� Sin embargo, otros autores inĥ
GLFDQ��FRPR�IHFKD�GH�DSHUWXUD�HO���GH�IHEUHUR�GH�
������ 6H� GHVFRQRFH� GRFXPHQWDOPHQWH� DO� DXWRU�
de dicha biblioteca, la cual estaba rodeada de un 
extenso jardín. Dado que Fernando Guerrero 
6WUDFKDQ�IDOOHFLy�HO���GH�DEULO�GH�������FUHHPRV�
posible que su hijo Fernando Guerrero Straĥ
chan Rosado pudo ser el autor de la Biblioteca, 
así como del jardín donde fue instalada dicha 
biblioteca.

<� HQ� ������ VLHQGR� DOFDOGH�� (QULTXH� *yĥ
mez Rodríguez, se estableció la cuarta, a insĥ
WDQFLDV� GHO� HQWRQFHV� *HVWRU� ħFRQFHMDOħ� GH�
Cultura, Juan Temboury. Fue inaugurada el 
��� GH� GH� DEULO�ħGtD� GHO� /LEURħ�� GH� ������ HQ�
los jardines de Puerta Oscura, realizada por 
)HUQDQGR� *XHUUHURĥ6WUDFKDQ� 5RVDGR� DXWRU��

también, de los mencionados jardines; ésta 
tenía dos pupitres de piedra cuyos restos aún 
permanecen. 

Estas Bibliotecas fueron muy populares, 
quizá porque en ellas se ofrecía un repertorio 
de puro entretenimiento, y esto propiciaba una 
abundante concurrencia de lectores de distinĥ
to géneros. Además, sus fondos se renovaban 
periódicamente. Sin embargo, debemos menĥ
cionar que, también existía el problema de la seĥ
guridad, ya que muchos libros eran sustraídos, y 
otros pintorreados. Estos hechos propiciaron su 
cierre, por parte de las autoridades, en algunas 
ocasiones. Pese a todo, las Bibliotecas fueron 
abiertas de nuevo, aunque la problemática de ésĥ
WDV�FRQWLQXDED�VLQ�FHVDU��(Q������VyOR�FRQWLQXDĥ
ba abierta la Biblioteca instalada en la Plaza de 
$OIRQVR�;,,��GHQWUR�GHO�MDUGtQ�MXQWR�D�OD�LJOHVLD�
de la Victoria. 

PUPITRES DE PIEDRA EN BIBLIOTECA AL AIRE LIBRE  
DE PUERTA OSCURA (1939). FOTO DE 1950.
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Pese a los intentos de arreglos que se hicieĥ
ron en estas cuatros Bibliotecas a principios del 
DxR�������QRV�FRQVWD�TXH�QR�YROYLHURQ�D�DEULUVH�
al público, y que esta vez fueron clausuradas de 
IRUPD�GH¿QLWLYD��HQ������. 

OBRAS EN  
LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
La Iglesia Parroquial  
del Socorro de Ronda
Queremos detenernos con más detenimiento 
en esta obra por lo complejo de su construcĥ
ción. La historia de esta iglesia tiene su origen 
en una primitiva ermita, más tarde lazareto, 
y por último hospital de pobres y peregrinos, 
que recibió el nombre del Socorro. El hospital 
IXH�FRQVDJUDGR�HQ������SRU�HO�RELVSR�GH�0iODĥ
ga, don Francisco Pacheco de Córdoba. En el 
VLJOR�;9,,,�HO�KRVSLWDO�IXH�GHPROLGR�\�VH�FRQVĥ
truyó una nueva iglesia de mayor tamaño. Las 
REUDV�FRPHQ]DURQ�HQ������\��WUHV�DxRV�PiV�WDUĥ

GH�VH�DEULy�DO�FXOWR��<D�HQ�HO�VLJOR�;,;��GHELGR�
al aumento de población, se solicita se erigieĥ
ra en parroquia independiente. En este siglo 
hubo que restaurarla a causa de un incendio, 
y el vicario de Ronda quiso trasladar la parroĥ
quia del Socorro al extinguido convento de la 
Merced, debido a la Desamortización de Menĥ
dizábal. Parece ser que, el escultor malagueño, 
Martín Higuero fue quien se encargó de la úlĥ
tima restauración.

Hasta aquí los datos sobre los orígenes 
que nos encontramos en las páginas Web de la 
citada Iglesia. Curiosamente, a continuación, 
añaden: 

«La iglesia del Socorro de Ronda, situada 
en la plaza del mismo nombre, es una igleĥ
sia nueva, ya que la anterior fue completaĥ
PHQWH�GHVWUXLGD�H�LQFHQGLDGD�HQ������

Sin embargo, existen varios planos, 
concretamente cinco, depositados en el Arĥ
chivo Histórico Diocesano de Málaga, del 

DE IZQUIERDA A DERECHA: IGLESIA DEL SOCORRO, RONDA. FACHADA PRINCIPAL (1939) Y SECCIÓN TRANSVERSAL (1939)

RESTAURACIÓN DE LA CRUZ DE LOS CAÍDOS EN ANTEQUERA (1940).
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ARRIBA: ALZADOS DEL ORFANATO 
«LEGIONARIOS DE FRANCO», CERRO DE LAS 

PALOMAS, CALA DEL MORAL (1940).

ABAJO IZQUIERDA: PLANTAS DEL ORFANATO 
«LEGIONARIOS DE FRANCO», CERRO DE LAS 

PALOMAS, CALA DEL MORAL (1940).

ABAJO DERECHA: PARROQUIA DE 
CARTAJIMA. FACHADA (1940).
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entonces arquitecto diocesano Fernando 
Guerrero Strachan Rosado, de la referida 
,JOHVLD��IHFKDGRV�HQ�DJRVWR�GH�������FRQ�HO�
objetivo de su nueva construcción.»

En la mencionada página Web de la Iglesia, 
DxDGHQ�TXH�HO�HGL¿FLR�DFWXDO�HV�GH�QXHYD�SODQWD�HQ�
su totalidad, y no se aprovechó nada del antiguo. 
La Memoria del proyecto la realizó el arquitecto 
(QULTXH�$WHQFLD�HQWUH������\�������2EVpUYHVH�TXH�
no mencionan la palabra planos, sólo Memoria. 
Por ello nos pusimos en contacto con la archiveĥ
ra del Archivo Municipal de Ronda, Ana Belén 
Cruces, quien amablemente, después de consultar, 
detenidamente, los fondos de su archivo, me coĥ
municó que no existía absolutamente ningún doĥ
cumento ni plano de la Iglesia del Socorro. 

Sin embargo, en el Archivo Histórico Dioĥ
cesano de Málaga, además de los planos de Ferĥ
nando Guerrero Strachan Rosado, ya citados, 
pudimos consultar documentos relativos a la 

referida Iglesia del Socorro: Memoria, Presuĥ
SXHVWR� \� (VWDGR� GH�0HGLFLRQHV�� GHO� DxR� ������
del arquitecto Enrique Atencia, pero no existen 
planos de la Iglesia de dicho arquitecto.

Finalmente, dada la falta de planos de la reĥ
ferida iglesia, en los dos archivos, del arquitecto 
diocesano Enrique Atencia, nos surge una preĥ
gunta que, por supuesto, no podemos contestar 
QL�SUREDU��ĨSXGR�(QULTXH�$WHQFLD�XWLOL]DU�ORV�SODĥ
nos de la iglesia, de su compañero y amigo Rosaĥ
GR�GHO�DxR�����"�1R�VHUtD�H[WUDxR��SXHV�DPERV��
realizaron varias obras juntos, proyectos de Roĥ
VDGR�TXLHQ��DO�IDOOHFHU�HQ�������¿QDOL]DED�\�GLULJtD�
Atencia�.

Últimas obras de Guerrero Strachan 
Rosado en la provincia de Málaga

• Plano Proyecto ampliación de la Iglesia Paĥ
UURTXLDO�GHO�5LQFyQ�GH�OD�9LFWRULD�������

CASA VIVIENDA DE LOS SRES. FERNÁNDEZ CANIVELL EN CALAHONDA (MARBELLA).
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• Tres planos de la Parroquia de Cartajima: 
)DFKDGD��3ODQWD�\�6HFFLyQ��MXQLR�GH������

• Casa vivienda de los Sres. Fernández Caniĥ
YHOO�HQ�&DODKRQGD�Ī0DUEHOODī�

• Restauración de la Cruz de los Caídos en 
$QWHTXHUD�������

• Alzado del Orfanato «Legionarios de Franĥ
co», en el Cerro de las Palomas, Cala del Moĥ
UDO��DEULO��������)DFKDGD�SULQFLSDO�\�SRVWHULRU�

• Varios planos más de este Orfanato: planta 
principal y planta baja; Fachada lateral Igleĥ
VLD��6HFFLyQ�$ĥ%��

Desconocemos, por la falta de documentación 
al respecto, si el citado proyecto del Orfanato 
pudo construirse, o no. No obstante, consulĥ
tando los fondos documentales del Archivo del 
Rincón de la Victoria, la archivera titular, Sara 
Galván, nos comenta que no existe ningún doĥ
cumento ni planos de dicho Orfanato y examiĥ
nando, además, las Actas Capitulares de aqueĥ
llos años cuarenta, tampoco le consta ninguna 
materia que pueda hacernos pensar que se consĥ
WUX\HUD�HO�UHIHULGR�HGL¿FLR�

Finalizaremos el tema, comentando el proĥ
yecto y, observando los planos, vemos que. Roĥ
sado trató de obtener, a pesar de sus grandes 
dimensiones, una arquitectura local, preocupaĥ
ción constante en todas sus obras�. •
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