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Introducción

En 1930 Dalí y Gala compran una barraca de pescadores a la conocida Lidya de Portlligat. Se 
trata de dos cuerpos rectangulares de una sola planta que tras sucesivas ampliaciones se con-
vertirá en la residencia del pintor y su mujer. Durante los años comprendidos entre 1936 y 1948 
se interrumpe la actividad en la casa, Dalí vive sin domicilio, residiendo en hoteles entre París y 
Nueva York. A partir de 1948, coincidiendo con su regreso a España, se reactiva la actividad en 
Portlligat, convirtiéndose en su taller y vivienda durante por lo menos seis meses al año. Se su-
ceden diferentes ampliaciones, espacios añadidos unos sobre otros sin ningún orden aparente, 
a veces sin desmontar las cubiertas inferiores [1].

Su regreso a España coincide con una vuelta y aceptación de valores estéticos más conserva-
dores, principalmente de un clasicismo figurativo y simbólico. En estos años abraza el catolicis-
mo romano y la aceptación de los principios de la tradición. En 1951 se publica el Manifeste 
Mistique donde se refleja su admiración por el Renacimiento, el clasicismo y la pintura religiosa. 
La influencia de Eugeni d´Ors, filósofo y crítico de arte, es decisiva en este cambio en el pensa-
miento de Salvador Dalí. En 1944 se publica Teoría de los estilos y espejo de la arquitectura, 
donde aparecen una serie de artículos desarrollados por el filósofo durante los años veinte. 
Entre ellos el denominado “Cúpula y monarquía” que tiene gran influencia en el pensamiento de 
Dalí. Las referencias del pintor a las figuras geométricas puras son constantes, principalmente 
a los denominados sólidos platónicos, que comparten todos que pueden ser inscritos en la es-
fera, que es a su vez la geometría de la cúpula, que gobierna sobre todas ellas. Esta obsesión 
se materializa en la cubrición del Teatro-Museo Salvador Dalí, que se cierra con una cúpula 
reticular y culmina tras un proceso de negociaciones con el gobierno español para establecer 
en Figueras la colección más extensa del pintor. Los contactos con el Ministerio de la Vivienda 
habían comenzado en 1961 cuando Dalí anunciara que en el antiguo teatro de Figueras ubicaría 
su museo permanente, que contaría con obra aportada por el pintor. Las obras deberían estar 
subvencionadas por el gobierno y debían pasar una serie de trámites que comenzaban por la 
realización de un proyecto de reforma para la adecuación del antiguo teatro en museo. En este 
proyecto Dalí insiste en que la cubrición debía realizarla Fuller, aunque es finalmente Emilio Pé-
rez Piñero quien la proyecta e inicia su construción, pero no llega a concluirla debido a que el 
arquitecto fallece volviendo de Figueras en un trágico accidente de tráfico.

[1]
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El orden geométrico. Los sólidos platónicos

La pasión de Dalí por el orden geométrico se ve exaltada al final de la década de los años cuarenta, 
coincidiendo con su vuelta a España. Al mismo tiempo se edita 50 secretos mágicos para pintar, 
donde se evidencia esta obsesión. El capítulo quinto de la publicación se inicia con una recreación, 
casi mística, del número cinco, que es a su vez la cantidad de los conocidos sólidos platónicos; que 
son poliedros convexos tal que todas sus caras son polígonos iguales entre sí. Como apunta Dalí, el 
número cinco es el número de dedos de la mano y el número que ordena el reino animal y vegetal, 
pero nunca el mundo inorgánico. El número cinco en forma de pentágono aparece como la “quinta 
esencia” de lo orgánico. El hexágono por el contrario se considera el antitipo.

En el secreto 43, denominado “el secreto por el cual un pintor puede llegar a ser un hombre 
muy rico, es decir, porque puede producir oro con sus colores”, el pintor aconseja a los nuevos 
pintores lo siguiente:

“Conoce, por consiguiente, tu mundo y excluye de él todo lo que se halla fuera del número cin-
co, puesto que solamente puedes alcanzar el alma de tu obra por medio de la regularidad de los 
cuerpos, y de estos solo puede haber cinco que sean regulares, esto es, cuerpos cuyos lados 
sean planos regulares iguales unos a otros. Estos son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dode-
caedro y el icosaedro. En este orden pueden ser incluidos el uno en el otro, y todos ellos pue-
den ser inscritos, tocándola con sus vértices, en la esfera. Por consiguiente solo debes hacer 
uso de ellos y de sus derivados, que son infinitos en número y tan complejos que en su mayoría 
solo puede representárselos la inteligencia humana por medio de la imaginación.” 1

Los consejos continúan y anima a los jóvenes pintores a que construyan o encarguen a un 
ebanista estas figuras geométricas a escala humana para que se familiaricen con ellas. De esta 
manera recomienda el octaedro y el dodecaedro, este último simboliza el macrocosmos. En el 
secreto 48, denominado “el secreto de la fabricación de los modelos del pintor, excelente para 
guiar la composición de sus cuadros”, anima pues a colocar las figuras a escala humana dentro 
del estudio de pintor [2] para poder familiarizarse con los ordenes clásicos preestablecidos que 
ayudan a la composición de modelos, objetos o paisajes:

“Son los andamiajes constructivos con los cuales el vacío de tu estudio debe ser, por así de-
cirlo, arquitecturizado constantemente, pues son la materialización de todos los problemas que 
tu espíritu inconscientemente, en el hueco antigeométrico, ha estado tratando ciegamente de 
resolver, sin haberlo conseguido nunca por entero.” 2

El cubo es una de las figuras geométricas citadas por Dalí y que igualmente pueden inscribirse en 
la esfera. Son conocidas las evocaciones que hace del Monasterio del Escorial de Juan de Herrera 
a quien se atribuye el Discurso de la figura cúbica que algunos autores relacionan directamente 
con la obra Corpus hypercubicus [3] de 1954 3. Recordemos que el hipercubo representa de 
igual manera la cuarta dimensión para los matemáticos, mientras que para los físicos es el movi-
miento en el espacio, teorías relacionadas con el impacto causado por la Teoría de la Relatividad 
que Albert Einstein formula en 1915. En 1971 proyecta junto a Pérez Piñero el cerramiento de la 
embocadura de la escena del Teatro-Museo Salvador Dalí en Figueras, que el pintor bautiza como 
la Vidriera Hipercúbica, a la que atribuye propiedades cinéticas al poder plegarse y desplegarse, 
lo que la conecta con la cuarta dimensión fisica 4. Algunos autores afirman que Dalí acaba de 

[2] [3]
1 DALÍ, Salvador. 50 secretos mágicos para 
pintar. Barcelona: Lius de Caralt. 1951, p. 165.
2 Ídem, p. 177.
3 AGUER, Montse; LA HUERTA, Juan José. 
Dalí y la Arquitectura. Cronología. Figueres. 
Barcelona: Fundació Gala-Salvador Dalí y 
Fundació Caixa,1996, p. 138.
4 PEÑA, Martino. La cuarta dimensión en el 
método proyectual. Tiempo y movimiento. De 
Cedric Price a Pérez Piñero. Madrid: Criticall. 
I International Conference on Architectural 
Design & Criticism, 2014, p. 1104.

[1] Vivienda de Dalí y Gala en Portlligat (Gero-
na). Fuente: Salvador Dalí. Fundación Gala-Dalí.

[2] Modelo geométrico. Fuente: Dalí, Salvador. 
50 secretos mágicos para pintar. Barcelona: 
Luis de Caralt, 1951, p. 176.

[3] Corpus hypercubicus. Salvador Dalí. 
1954. Fuente: Salvador. Dalí Fundación 
Gala-Dalí.
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nacer por segunda vez en Roma, más concretamente cuando emerge de un cubo metafísico en 
una conferencia de prensa dada en el Palacio Palavicini en Roma en 1954. 5

Otro de los sólidos platónicos, que el pintor llama a utilizar es el icosaedro, no es de extrañar 
por tanto que Dalí utilice la geometría de dicha figura para su estudio en Portlligat. En los dibu-
jos denominados Esbozos para el estudio icosaédrico de Potlligat [4] y Proyecto de estudio 
icosaédrico en Portlligat [5] vemos esta figura geométrica que recordemos también se puede 
inscribir en la esfera y es, de hecho, la que utilizan Bauersfeld 6, Fuller y más tarde Pérez Piñero 
para geometrizar este cuerpo sólido mediante barras metálicas. Proyectando el icosaedro en 
la esfera obtenemos 20 triángulos esféricos que posteriormente se descomponen en unidades 
más pequeñas para facilitar su montaje. De esta manera en Esbozos para el estudio icosaédrico 
de Potlligat apreciamos por un lado el icosaedro completo apoyado sobre tres pies en el terreno 
, de forma autárquica, sin seccionar, mostrándose completo el sólido geométrico. En otro dibujo 
sí se secciona el icosaedro apoyado en una planta pentagonal que delimita el area de la figura, 
cuyas caras parecen abatirse como si fueran practicables y pertenecieran a una arquitectura 
temporal. En torno a esta figura geométrica Dalí escribe en el secreto 48 a propósito de los 
modelos icosaédricos, a los que se refiere de la siguiente manera.

“Serán contruidos de acuerdo con los modelos que Leonardo da Vinci dibujó para Luca Pacioli 
quien, incidentalmente, refiere que habían sido aprendidas del manuscrito que había estado 
perdido desde que Fidias hizo construir, en el templo de Ceres en Roma, la figura de un icosae-
dro que era símbolo del agua; esta figura fue un vivo tema de especulaciones y descubrimientos 
para los filósofos y estetas contemporáneos, eclipsando temporalmente el esplendor arquitectó-
nico de dicho templo que, de paso, era excelente desde todos los puntos de vista” 7.

Todas estas figuras mencionadas anteriormente se pueden inscribir dentro de la esfera. Este 
cuerpo geométrico ha simbolizado lo celeste, lo divino, en las culturas cristiana y musulmana. 
Sobre una planta cuadrada que representa lo terrenal se alza un volumen esférico que conecta 
con lo celestial, lo divino. La curvatura esférica representa de la misma manera la bóveda celeste 
y es por ello que Bauersfeld la utilizara para realizar el primer Planetario donde se proyectaron 
las estrellas, en Jena, Alemania. Para Dalí la esfera es la reina de las figuras geométricas que 
ejerce su reinado en lo que denomina la monarquía de la esfera:

“(...) ya que te creo cuando me aseguras que no careces de imaginación, te autorizo a que 
consideres conmigo por un momento este augusto fenómeno: el de la arquitectura del alma del 
hombre gobernada tan solo por la “monarquía” del cuerpo sólido de la esfera” 8.

Esta frase y sobre todo el término monarquía que Dalí entrecomilla viene explicado en el texto a 
pie de página. No se trata de realzar un sistema político, sino de la supremacía geométrica del 
cuerpo sobre los demás. De esta manera se utiliza el sentido estético como lo hacía Luca Pacio-
li, porque, y según dice el autor, aunque como forma de gobierno la monarquía haya producido a 
veces resultados detestables, en estética la monarquía de las esferas resulta primordial.

Del estudio de Portgillat al Dalinait en Acapulco

En estos dos proyectos arquitectónicos se constata la obsesión geómetrica del pintor,  prin-
cipalmente por la esfera. A partir de 1949 la casa de Portlligat crece constantemente para 
adaptarse a las necesidades de Dalí y Gala, se compran nuevas barracas que se anexionan a 
las antiguas creando una edificación compacta que no busca integrarse en la estructura urbana 
de Potlligat. La residencia está divida en dos plantas en altura y funcionalmente. En la planta de 
abajo Dalí trabaja y acumula objetos y centra su producción. En la planta de arriba, cuya orga-
nización se atribuye a Gala, se concatenan espacios unos con otros con un orden “obsesivo 
y pulcro” y se organiza la vida conyugal. Los espacios son más cerrados abajo y en el estudio 
y más imprecisos en la planta de arriba. La vivienda en su conjunto se encuentra equilibrada y 

[4] [5]

5 AGUER, Montse; LA HUERTA, Juan José. 
Dalí y la Arquitectura. Cronología. Figueres. 
Barcelona: Fundació Gala-Salvador Dalí y 
Fundació Caixa,1996, p. 138.
6 Walther Bauersfeld. Nace en 1879 en Berlín. 
Ingeniero jefe en la empresa Carl Zeiss de 
Jena (Alemania), para la que realiza un pro-
totipo de Planetario que prueba y construye 
sobre la cubierta del edificio nº 11 del comple-
jo. El primer planetario de Jena se considera el 
primer Geodesic Dome derivado del icosae-
dro 20 años antes que Buckminster Fuller lo 
reinventara y populariza su diseño.
7 DALÍ, Salvador. 50 secretos mágicos para 
pintar. Barcelona: Lius de Caralt, 1951, p. 176.
8 DALÍ, Salvador. 50 secretos mágicos para 
pintar. Barcelona: Lius de Caralt, 1951, p. 165.
9 CLOS, Oriol. Las casas de Salvador Dalí en 
Dali y la Arquitectura. Cronología. Figueres. 
Barcelona: Fundació Gala-Salvador Dalí y 
Fundació Caixa,1966, p. 169.
10 AGUER, Montse; LA HUERTA, Juan José. 
Dalí y la Arquitectura. Cronología. Figueres. 
Barcelona: Fundació Gala-Salvador Dalí y 
Fundació Caixa,1996, p. 207.
11 DALÍ, Salvador. Good nait Dali. Chicago. 
Architectural Forum. Noviembre 1957, p. 171.
12 Good nait Dali. Chicago. Architectural 
Forum . Noviembre 1957, p. 172.
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se vuelca hacia el mar 9. El estudio icosaédrico que proyecta junto al arquitecto Gabriel Alomar 
se muestra como un elemento autárquico, quizá por la fuerte geometría, a la que Dalí sigue re-
curriendo. No en vano en otro de sus secretos, más concretamente el número 15 o “el secreto 
de la construcción de un aranearium”, aparece nuevamente dicha forma [6], para ejemplificar el 
estudio ideal construido según dicha figura y para captar un lugar con una situación natural ad-
mirable, la elección de un paisaje del que el joven pintor haya decidido enamorarse. Finalmente 
no llega a realizar el estudio de geometría icosaédrica, pero en la ampliación de los años 60 se 
proyecta la denominada habitación redonda: 

“Sobre la cocina y las habitaciones del servicio se levantará un nuevo piso cuyo ambiente prin-
cipal será la “habitación redonda”, una sala de planta circular y de sección aproximadamente 
semiesférica inspirada en la forma de cascarón de un erizo de mar, tal como ya había ocurrido 
en el proyecto de night club en Acapulco, de donde sin duda proviene” 10.

El proyecto Good nait Dalí [7], que recibe de los empresarios Javier Arias y César Balsa, para 
realizar un local nocturno en Acapulco, es bautizado por el artista como Dalinait. Está compues-
to por un espacio centralizado, cupulizado y formalizado por un erizo de mar o garota, en un 
símil marino, que es transportado por cuatro jirafas que devuelven la garota al océano Pacífico. 
En el pie de la revista Architectural Forum, donde se publica el proyecto en 1957, se puede leer:

“(...) garota sostenida por 4 ó 5 patas de mosca. Cemento armado recubierto de bronce. Tirada 
por jirafas antorcha. Las riendas de las jirafas-tubos-conductores de combustible. Armadura re-
cubierta con la roca más tosca variada del país . En el caracol se labraran escalinatas más a fin 
de que los paseantes que no quieran tomar el ascensor que conecta con el tubo digestivo del 
erizo puedan llegar también a su interior o sentarse en los peldaños y participar indirectamente a 
la vida del Dalinait” 11.

Bajo la cúpula del erizo de mar se esculpen unos peldaños que, en forma de espiral o en un re-
corrido helicoidal, permiten entrar en la estancia que se sitúa a unos 30 metros de altura , donde 
aparece una sala ovalada con capacidad para unas 700 personas, además de las cocinas y bares 
del local. El conjunto formaría parte de las instalaciones del hotel, planeado por los promotores 
nombrados anteriormente, y con la intención de llamar la atención del turista. De tal manera de la 
boca de las jirafas, y a través de las riendas de estas, debía salir fuego, las jirafas debían escupir 
llamas y humo. También estaba pensado un ascensor para salvar los 30 metros de altura a través 
del tracto digestivo del erizo. Acompañando los planos se publica un diálogo imaginario entre un 
estudiante y su profesor de arquitectura. El primero queda impresionado negativamente por la au-
sencia de abstracción del proyecto, que traslada literalmente la forma del erizo de mar. El profesor 
(P. Thrugg) contesta que es una práctica habitual en la escena arquitectónica, donde técnicamen-
te todo es posible; “the more foolish the more challenging”. Finalmente la revista asegura que la 
arquitectura realizada por el pintor sería calculada por Félix Candela;

“Night club proyectado para Acapulco por el pintor Salvador Dalí, que se llama “Dalí noche” o 
“Dalinait” por él.  [. . . ] El ingeniero Félix Candela ha sido llamado a realizar la estructura” 12.

[7]

[4] Esbozo para el estudio icosaédrico de 
Portlligat. Fuente: Salvador Dalí. Fundación 
Gala-Dalí. 1949.

[5] Proyecto de estudio icosaédrico en 
Portlligat. Fuente: Salvador Dalí. Fundación 
Gala-Dalí. 1949.

[6] Estudio ideal. Salvador Dalí. Ca. 1949. 
Fuente: Dalí, Salvador. 50 secretos mágicos 
para pintar. Barcelona: Luis de Caralt. 1951, 
p. 88.

[7] Dalinait. Salvador Dalí. 1957. Fuente: 
Good Nait Dalí Architectural Forum. Noviem-
bre 1957, p. 171.

[6]

PEÑA FERNÁNDEZ-SERRANO, Martino; ‘La obsesión geométrica de Dalí’, rita nº10, noviembre 2018, pp. 162-169.   165

     ISSN: 2340-9711 e-ISSN 2386-7027     rita_10 | noviembre 2018   



textos de investigación | texto 13

El erizo de mar es habitual en la obra y los planteamientos teóricos de Dalí. Así en el secreto nú-
mero 11 aconseja mirar a través del esqueleto del erizo para saber si se ha concluido una obra 
de arte. De la misma manera, al mirar en el interior del esqueleto se contempla una obra natural 
en forma de espacio cupulado:

“Entonces verás por primera vez en tu vida, puesto que antes de mí nadie había tenido la idea 
de mirar a través de un agujero, artifcialmente barrenado, al interior de un erizo de mar; verás, 
repito, el interior de unas de las más bellas cúpulas naturales que le es dado contemplar a una 
criatura humana, y el centro de esta cúpula —que puede ser comparada a la del Panteón de 
Roma— se corresponde con la del cielo; redonda la una, pentagonal la otra” 13.

Compara la cúpula con la bóveda celeste y el espacio pentagonal de esqueleto del erizo de 
mar con el panteón de Agripa de planta circular. Hay que destacar igualmente que la cúpula 
resultante de la proyección del icosaedro se faceta utilizando las geometrías del pentágono y el 
hexágono y, ciertamente, la abertura del sistema digestivo del erizo es pentagonal. Por otro lado 
la forma de esfera achatada resulta tanto de las fuerzas de la gravedad como de las tensiones 
descendentes en la dirección de los pies que confieren al erizo la forma aplastada 14. En el se-
creto número 45, que titula “el secreto del erizo de mar que el pintor debe tener junto a él”, dice:

“que concierne a las virtudes estéticas de esta otra cúpula, y que no encontrarás ni en Vitrubio 
ni en Pacioli. Estoy aludiendo al erizo de mar, en el cual todas las virtudes y esplendores de la 
geometría pentagonal se encuentran resueltas, una criatura que pesa con gravedad real y que 
ni siquiera necesita una corona pues, siendo una gota sostenida en perfecto equilibrio por la 
superficie de tensión líquida, es mundo, cúpula y corona al mismo tiempo y, por consiguiente, 
¡Universal!” 15.

Estas son las características que atribuye al erizo de mar; es mundo, cúpula y corona, al mismo 
tiempo y, a través de la abertura pentagonal , que denomina la Linterna de Aristóteles, podemos 
contemplar la analogía con la bóveda celeste. Quizás fuese esta imagen la que tenía Dalí en la 
cabeza cuando descubre la obra de Fuller en la portada de la revista Time [8], y decide que 
tiene que ser quien realice la cubrición del Teatro-Museo en Figueras. Rápidamente Dalí escribe 
una carta al alcalde de su población natal para comunicarle su idea y petición.

La cúpula monárquica: el Teatro–Museo Salvador Dalí

Dalí conoce a Fuller o había coincidido con él en algún evento como el que se desarrolla en la 
cena ofrecida por Paul Louis Weiler en su domicilio, donde escribe la siguiente ficha dedicada a 
Le Corbusier;

“FICHE MUSICALE ET PARANOÏAQUE

Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbi,

Corba, Corbo mort

(Allegro ma non troppo)

Fuller: L´air d´Hélios (Troppo).

Fuller: Photon de l´air (Non troppo).

Fuller: Phallus de l´air (Troppo)

Fuller: Famine de l´air (Andantino)

Fuller: Lilith de l´art (Adagio)

Fuller: Saint Paul de l´air (Allegreto)

Dali: Saint Louis Trismégiste de l´air (Appasionato)

Fuller et Dali: Bravo! Ollé! (con brio).

Fuller et Dali, chez Paul-Louis Weiler,

d´héliotropes la table était garnie.” 16. [9]

Esta ficha donde exalta a Fuller queda posteriormente traducida como “Corbu, Corbu, Corbu, 
Corbu, Corbu, Corbi, Corba, Corbo muerto” en la publicación Carta abierta a Salvador Dalí de 
la editorial Paidós 17, y donde quedan claras las preferencias de Dalí a favor de Fuller y en contra 
de Le Corbusier, quien representaba el Movimiento Moderno, que Dalí rechaza abiertamente 
tras su vuelta a España y abrazar la cultura-religión católica romana. De esta manera y después 
de la muerte del arquitecto suizo, Dalí escribe:

13 DALÍ, Salvador. 50 secretos mágicos para 
pintar. Barcelona: Lius de Caralt. 1951, p. 76.
14 THOMPSON, D´arcy. On growth and 
Form. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1961, p. 944.
15 DALÍ, Salvador. 50 secretos mágicos para 
pintar. Barcelona: Lius de Caralt. 1951, p. 
170.
16 DALÍ, Salvador.1966: Lettre ouverte à Sal-
vador Dalí. París: Albin Michel. 1966, p. 15.
17 Ficha musical y paranoica
“Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbu, Corbi,
Corba, Corbo muerto.
(Allegro ma non troppo)
Fuller: El aire de Helios (Troppo).
Fuller: Fotón del aire (Non Troppo).
Fuller: Falo del aire (Troppo).
Fuller: Escasez del aire (Andantino).
Fuller: Lilith del arte (Adagio).
Fuller: San Pablo del aire (Allegretto).
Dalí: San Luis Trimegisto del aire (Appas-
sionato).
Fuller y Dalí: ¡Bravo! ¡Olé! (con brío).
Fuller y Dalí, en casa de Paul-Louis Weiler, 
cuya
mesa con heliotropos estaba adornada”.
18 GRANELL TRÍAS, Enrique. En el Ombligo 
de un mundo en Dalí y la Arquitectura. Crono-
logía. Figueres. Barcelona. Dalí. Arquitectura. 
Fundació Gala-Salvador Dalí y Fundació 
Caixa.1996, p. 165.
19 DALÍ, Salvador: “Dalí habla de Dal”. Madrid/
Barcelona. Gaceta ilustrada nº 685. 1969,  
p. 66.
20 DALÍ, Salvador. The Cylindrical Monarchy 
of Guimard. New York. Arts Magazine. Marzo 
1970, p. 43.
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“Karl Marx alentaba las mismas ilusiones que este pobre Le Corbusier, cuya muerte me ha pro-
ducido una inmensa alegría. (. . .) el piadoso Le Corbusier trabaja con el cemento armado. Los 
hombres van a llegar a la luna e imagínese usted que, según ese payaso, lo harán llevando bol-
sas de cemento armado” 18

Quizás buscara en la cúpula geodésica de Fuller la representación de la ingravidez de la mate-
ria, la descomposición de la cúpula monárquica en barras metálicas que parecían desaparecer 
en el espacio y flotar sobre el escenario del antiguo teatro, efecto que aumentaría al cubrirlo con 
un vidrio transparente, un material que está pero no vemos y por tanto parece no transmitir peso, 
al igual que la red flotante y transparente que definía Moholy-Nagy, al hablar de aquellas cúpulas 
que realizara Bauersfeld al inicio del siglo XX en la ciudad de Jena y de las que esta cúpula reali-
zada en Figueras es un claro sucesor, al igual que las realizadas por Fuller a partir de la segunda 
década del mismo siglo. La cúpula esférica, la reina de las figuras geométricas, dominaba la 
cabeza de Dalí como espacio absoluto, centralizado, espacio que era indispensable conseguir 
para la cubrición del Teatro-Museo que se convierte en la obsesión del pintor [10].

El encargo definitivo no recae sobre el ingeniero americano sino sobre el arquitecto español 
Emilio Pérez Piñero, que Dalí no conoce. Es Antonio Cámara Niño, arquitecto del Ministerio de 
Cultura, quien sirve de enlace entre los dos. El pintor queda enseguida fascinado por los arte-
factos que el arquitecto le presenta sacados de una vieja maleta, como si fuera un mago que 
alimenta los sueños surrealistas de Dalí. De esta manera comienza la simbiosis entre el pintor y 
el arquitecto, que solo se ve trágicamente interrumpida cuando Pérez Piñero fallece volviendo 
de Figueras en un accidente de tráfico. Fruto de la colaboración serán por un lado la realización 
de la cúpula reticular que cubre el escenario y también el proyecto conocido como la Vidriera 
Hipercúbica que debía cubrir la boca de este [11]. Este proyecto no llega a materializarse, 
aunque Dalí intenta su realización sucesivamente tras la muerte del arquitecto, ayudado por el 
hermano de este, José María Pérez Piñero. Es un largo proceso que se inicia en 1961, cuando 
Dalí anuncia que su museo estaría ubicado en su ciudad natal, y finaliza con la inauguración en 
1974. Desde el inicio de la relación, la cúpula y el arquitecto Pérez Piñero son una unidad para 
Dalí, quien elogiará en todo momento al arquitecto murciano aprovechando cualquier oportuni-
dad para promocionar de la misma manera el Teatro-Museo de Figueras [12]. De esta manera 
en la publicación Gaceta Ilustrada, cuando en una entrevista le preguntan: ¿Que sería de un 
mundo donde nadie trabajase?, Dalí responde:

“según las leyes del genio español Piñero, que es el que hace la cúpula reticular del Museo Dalí 
en Figueras. Y ese trabajo es puramente matemático. Seguramente no harán falta trabajadores 
(. . . ) estas cúpulas son de una ligereza extraordinaria, de un coste mínimo y que se montan en 
un segundo. Tenemos en España, en el momento que se anuncia la monarquía de Juan Carlos, al 
arquitecto de las cúpulas reticulares monárquicas más sublimes del mundo. Así como yo soy el 
único pintor monárquico del mundo. Pero saldrán muchos como setas, como hongos....” 19

Un año más tarde en la publicación Arts Magazine ya coloca a Pérez Piñero a la altura de Le-
doux y de Fuller en un artículo denominado “The Cylindrical Monarchy of Guimard” donde dice; 

“pero si Ledoux fue el monárquico que profetiza las cúpulas del genial Buckminster Fuller en 
América y Emilio Pérez Piñero en España hoy, Guimard fue el primero que profetiza y realiza la 
ornamentación, la cual recubrirá las estructuras de Fuller y Piñero del mañana en la forma inmi-
nente de “circuitos impresos”” 20

[8] [9]

[8] Portada de la revista The Times. 1966. 
Fuente: “R. Buckminster Fuller”. The Times vol. 
83, nº 2. Enero de 1964.

[9] Ficha de Salvador Dalí. 1966. Fuente: 
Lettre ouverte à Salvador Dalí. Paris: Albin 
Michel. 1966, p. 15.
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En el mismo texto Dalí justifica nuevamente la monarqía de la geometría esférica porque contiene 
y controla de forma absoluta los cinco poliedros regulares nombrados anteriormente, incluyendo 
el tetraedro, el cubo y el dodecaedro, conocidos como los cinco sólidos platónicos. Estos cin-
co cuerpos pueden inscribirse en la esfera. También hace referencia a la Maison de Plaisir de 
Ledoux que es la primera casa esférica, que es totalmente monárquica. Estas refencias oníricas 
aparecen nuevamente en el artículo “¿Quién es el surrealismo?” publicado en Vogue, donde Dalí 
relata el encuentro que tiene con el poeta Desnos para hablar sobre su método paranóico-crítico:

“Le expliqué entonce mi método paranoico-crítico, que puede definirse como sigue: El método 
paranoico crítico es un método espontáneo de conocimiento basado en la interpretación pa-
ranoica de los fenómenos delirantes, destinada, en este caso, a conseguir el triunfo de la idea 
obsesiva de inmortalidad. Un sueño se borra y, cuando despertamos, no queda nada, con mi 
método, en cambio, consigo solificar los sueños. En el subconsciente de Dalí, el salero vino 
equivocadamente en lugar del azucarero. Esto constituyó un homenaje a Ledoux, el arquitecto 
de Luis XVI, creador de las famosas salinas y del mausoleo esférico, símbolos de la incorrup-
tibilidad. (. . . ) La cereza que surgió del azúcar como una realización profética de Ledoux , una 
cúpula geodésica, es decir, monárquica, de Buckminster Fuller realizada para emerger y hacer 
triunfar al igual que la idea obsesiva: inmortalidad” 21.

Cuando el proyecto de la cúpula queda aprobado en el consejo de Ministros, Pérez Piñero pre-
senta dos variaciones a Dalí, de las que elige la de frecuencia 12 , es decir, aquella que divide 
la arista del poliedro esférico en doce partes. La cúpula poliédrica que se recoge en los planos 
de ejecución del proyecto Mejora de la cúpula para el Museo Dalí en Figueras es un icosaedro 
esférico de 14 metros de diámetro con una altura en la clave de 10 metros, que descansa sobre 
pechinas asimétricas que se apoyan en los muros del antiguo teatro reconvertido en Museo. 
Realmente existen dos cúpulas concéntricas: una exterior de mayor frecuencia, realizada para el 
mantenimiento de la interior, y esta, que es la que aloja la piel de vidrio que la cierra [13]. La cú-
pula interior es la que Pérez Piñero realizó personalmente y es ejecutada inicialmente en Calas-
parra para comprobar el perfecto ajuste y montaje de todas sus piezas y elementos. Volviendo 
de la supervisión del montaje definitivo en Figueras es cuando fallece y de la concreción de la 
cúpula exterior y de la finalización de las obras se ocupan su hermano, José María Pérez Piñero, 
y su hijo, Emilio Pérez Belda, que eran colaboradores habituales del arquitecto.

Finalmente se inaugura el Teatro-Museo Dalí el 28 de septiembre de 1974 [14], en un acto 
donde el Ministerio de la Vivienda entrega el edificio restaurado a la ciudad de Figueras y donde 
Salvador Dalí dedica al público las siguientes palabras:

“es una obra en la que me he limitado a cumplir: convertir este Museo en Meca espiritual y artís-
tica de Europa, y que lo sea de forma permanente. Y puedo asegurar que lo es absolutamente, 
es el centro espiritual de Europa que se haya justamente en el punto geométrico situado bajo 
el centro de la cúpula de Piñero, y como decía Eugeni d´Ors que la cúpula es el símbolo de la 
monarquía, ofrezco y dedico esta a los Príncipes de España” 22

[10] Salvador bajo la cúpula del teatro-Museo. 1972. Fuente: Fundación Gala-Salvador Dalí.

[11] Salvador Dalí y Emilio Pérez Piñero frente a prototipo de Vidriera Hipercúbica. Fuente: Fundación Emilio Pérez Piñero.

[12] Cubrición del Teatro-Museo Salvador Dalí. Fuente: Vogue. Número especial 50 aniversario realizado por Dalí. Diciembre/enero1971.

21 DALÍ, Salvador. “¿Quién es el surrealismo?” 
París .Vogue. Abril 1968.
22 GUARDIOLA Y ROVIRA, Ramón. Dalí y su 
museo. Figueras: Empordanesa. 1984, p. 319.

[10] [11]

[13]
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Conclusiones

El prototipo de cúpula reticular es el que utiliza Pérez Piñero para saciar la obsesión de Dalí por 
el espacio centralizado en lo que denominaría la cúpula monárquica, ya que el pintor considera 
que la esfera es la reina de los cuerpos geométricos. Sin embargo, sobre el Teatro-museo Dalí 
es un icosaedro esférico lo que nos encontramos, cuerpo que Dalí también exaltaba, ya que 
el icosaedro es el símbolo del agua, del movimiento, de lo dinámico frente a lo estático, y se 
convierte en la abstracción de la cúpula esférica. Las analogías de Dalí con el mundo natural 
también aparecen en el esqueleto del erizo de mar, donde nuevamente el pintor reconoce el 
espacio cupulado que se ofrece al espectador a partir de una abertura pentagonal. El número 
cinco en forma de pentágono aparece como la “quinta esencia” de lo orgánico. El hexágono 
por el contrario se considera el antitipo. La cúpula reticular se obtiene mediante la proyección 
del icosaedro sobre la esfera, donde se sitúan los 20 triángulos esféricos. Al dividir las aristas 
de estos triángulos el icosaedro queda facetado en pentágonos y hexágonos. Sobre el cielo de 
Figueras reina el sueño de Dalí en forma de cúpula monárquica, porque recordemos la cúpula 
reina entre los cuerpos sólidos y es la representación de la bóveda celeste que Dalí desmateria-
liza para cerrar su Teatro-Museo.

[13] Cúpula reticular Teatro-Museo Dalí durante la ejecución. Emilio Pérez Piñero.1972. Fuente: Fundación Gala-Salvador Dalí.

[14] Cúpula reticular Teatro-Museo Dalí. Emilio Pérez Piñero.1974. Fuente: Fundación Gala-Salvador Dalí.

[12]

[14]

PEÑA FERNÁNDEZ-SERRANO, Martino; ‘La obsesión geométrica de Dalí’, rita nº10, noviembre 2018, pp. 162-169.   169

     ISSN: 2340-9711 e-ISSN 2386-7027     rita_10 | noviembre 2018   



Resumen 13

La pasión de Dalí por el orden geométrico viene de lejos, pero quizá durante los 
años cuarenta se acentúa debido a su conversión al catolicismo romano y su 
vuelta al clasicismo y sus posturas más conservadoras. Esto se refuerza con su 
regreso a España, más concretamente a Portlligat, donde se instala la mitad del 
año. En la publicación 50 secretos mágicos para pintar, el pintor teoriza sobre 
las formas geómetricas, entre ellas la esfera, que representa la monarquía abso-
luta de los cuerpos sólidos. Fuertemente influenciado por Eugeni d´Ors, que ya 
utiliza el término en “Cúpula y Monarquía”, en la publicación Teoría de los estilos 
y espejo, Dalí exterioriza esta obsesión por la esfera, la cúpula y los sólidos pla-
tónicos en varios proyectos en los que trabaja. Por un lado en el estudio de Port-
lligat basado en la figura geométrica del icosaedro que luego se materializa en la 
llamada habitación redonda de forma semiesférica. En 1957 trabaja en el proyec-
to denominado Dali Nait club, un local nocturno en Acapulco publicado por la 
revista Architectural Forum cubierto por un espacio cupulado en forma de garota. 
Quizá la obra que mejor reprenta esta obsesión sea la cúpula esférica que cierra 
el Treatro-Museo Dalí en Figueras. Realizada finalmente por Emilio Pérez Piñero, 
Dalí se la encarga inicialmente a Fuller que personaliza su ideal de arquitecto en 
contraposición a Le Corbusier cuya obra considera pesada y obsoleta.

Palabras clave
Cúpula, Monarquía, Dalí, Pérez Piñero, geometría

Abstract 13

Dali´s obsession for the geometric order is a long term issue, but in the forties it 
became stronger due to his conversion to Roman-Catholicism and his recognition 
of the traditional aesthetics values. All of this has been reinforced due to his return 
to Spain, more precisely to Portlligat, where he started to live at least half of the 
year. In his book 50 secretos magicos para pintar —50 magical secrets to paint—, 
the artist is theorizing about several geometrical forms, between them the sphere, 
which represents the Monarchy of the solid geometrical bodies. Strong influenced 
by Eugni d´Ors, who wrote “Cúpula y Monarquía” —“Dome and Monarchy”—in 
his book Teoría de los Estilos —Styles Theories—, Dalí externalized this obsession 
for the sphere and the dome in same architectural projects. The Portlligat studio 
is based in the icosahedral geometrical form, which will be the reference of the 
rounded room with its semispherical shape. In 1957 appeared in the Architec-
tural Forum his project known as Dali Nait club, a night club in Acapulco, where 
he used the form of a sea urchin as a cover. Maybe the geodesic dome, which 
encloses the Dali´s Museum, is the one which better pictures Dali´s obsession. 
Originally the dome was commissioned to Fuller, but finally was Pérez Piñero who 
made it possible. Fuller represented Dali´s idea of an architect in contrast to Le 
Corbusier, which Work is defined as old and heavy by Dalí.

Keywords
Dome, Monarchy, Dalí, Pérez Piñero, geometry
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