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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Museo del Novecento

FUNCIÓN: Museo

AUTORES: Concurso/Gruppo Rota: Italo Rota (capogruppo), Emmanuele Auxilia, Fabio 
Fornasari, Paolo Montanari. Interior Design: Alessandro Pedretti. Dirección 
artística y realización: Italo Rota e Fabio Fornasari. Mobiliario e iluminación: 
Alessandro Pedretti

EQUIPO DE PROYECTO: Andrea Bolla, Riccardo Balzarotti, Stefano Conforti, Francesca Ettorre, Carlo 
Ferrari, Francesca Grassi, Yasuhiro Kikuoka, Alessandro Longo, Davor Popovic, 
Laura Svanoni

LOCALIZACIÓN: Arengario, Piazza del Duomo, Milano

FECHA: 2002-2010

EXTENSIÓN DEL ESPACIO: 8.000 m2 (570 m2 Archivi del Novecento en la segunda planta del Palazzo 
Reale)

EXTENSIÓN DE LA EXPOSICIÓN: 6.000 m2 en cuatro planos (1.500 m2 en la segunda planta del Palazzo Reale. 
400 obras en exposición

CRÉDITOS DE LAS IMÁGENES: Gianni Congiu, Miro Zagnoli,Paolo Rosselli)

CLIENTE: Ayuntamiento de Milán

PRESUPUESTO: 25.000.000 de euros

1. Contexto físico y proyectual. Punto de partida

Se eligió como sede del nuevo Museo del Novecento el Palacio dell’Arengario, el «Coliseo 
cuadrado» diseñado en los años 30 por los arquitectos Portaluppi, Muzio, Magistretti, Griffini 
y decorado en fachada con bajorrelieves de Martín. Alineado con la Galleria Vittorio Emanue-
le II, consta de dos pabellones frente a la plaza Duomo. Sólo uno fue objeto de estudio del 
concurso, el que esta conectado al Palacio Real.

Esta elección representa una importante oportunidad para desarrollar una lectura crítica tanto 
sobre un edificio fundamental en el proceso de renovación urbana del casco histórico de Milán, 

Museo del Novecento
Fabio Sedia
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lo que representa una interesante síntesis de la relación dialéctica entre 
arte y arquitectura, como en la instalación de una colección de arte que 
describe una investigación artística firmemente arraigada en una serie 
de eventos históricos y artísticos de la ciudad de Milán: Pellizza da 
Volpedo, Morandi, Boccioni, Martini, Melotti, Burri, Manzoni, Sironi, de 
Chirico, Savinio, Fontana y otros.

El programa del Museo del Novecento, pone fin al debate sobre la 
necesidad de crear un espacio capaz de contener la Galería de Arte 
Moderno de Milán enriquecido con numerosas donaciones de ciuda-
danos que en las últimas décadas han cedido a los Museos Cívicos 
sus propias colecciones artísticas.

Representativo de la retórica fascista, este edificio, que ya ha pasado 
por numerosos intentos de transformación y ha albergado eventos di-
versos, se presenta en la actualidad como una caja vacía (cuadro en 
blanco) que comprende dos cuerpos, una torre en la Piazza del Duomo 
y un volumen longitudinal perpendicular a la misma plaza, compuestos 
por la superposición de tres órdenes de arcos gigantes. 

Cronology vs. Relation

Cactus vaso. 
Imagen icónica que resume 
el itinerario del museo.
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2. Objetivos iniciales del encargo

La eficacia proverbial de los milaneses, expresión del crecimiento económico italiano en la 
segunda postguerra, ha generado una evolución cultural que rápidamente ha transformado la 
ciudad, capital artística y arquitectónica, en la capital de la moda, del diseño, del teatro, en 
resumen, de lo consistente efímero. En una línea que atraviesa el siglo xx, episodios como 
las instalaciones comerciales de Persico y Nizzoli; el Monumento a los Caídos en los Campos 
de Concentración (BBPR, 1946); el diseño de las estaciones de las líneas de metro 1 y 2 
(Albini, Helg y Piva, 1962-63); la instalación de la Piedad Rondanini en el Castello Sforzesco 
(BBPR, 1947-56); PAC (Pabellón de Arte Contemporáneo de Gardella, 1947-1954); las insta-
laciones de Zanuso; la Facultad de Arquitectura (Viganò,1970-85); encuentran las raíces de 
una expresión consciente de un sustrato de la burguesía milanesa. En los años dorados de la 
Scala y del Piccolo, se expresa la certeza de la función social de la arquitectura, en una rela-
ción inseparable entre la historia, la memoria y el proyecto, el lugar y el contexto, las cualida-
des éticas y estéticas.

Dentro de este arco temporal, Milán fue el centro de una efervescencia cultural que produjo 
artistas como una expresión directa de la relación inseparable entre el arte y la sociedad, y 
que hoy constituyen el patrimonio de un museo de la contemporaneidad, un tema central ya 
en el debate del siglo que acaba de terminar, que ha encontrado su definición en el resulta-
do del concurso «Museo Arengario 900», lanzado en el 1999 y ganado por el grupo de 
Rota-Fornasari.

Vista de la torre ell’Arengario desde la Piazza Duomo. 
Miro Zagnoli.

Vista de la torre ell’Arengario desde la Piazza Duomo. 
Miro Zagnoli.
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Entrada al museo. Miro Zagnoli.

Vista desde arriba de la rampa en espiral. 
Gianni Congiu.

Vista desde abajo de la rampa en espiral. 
Gianni Congiu.

Vista de la pared de vidrio de la rampa en espiral. 
Miro Zagnoli.

3. Estrategias proyectuales

La propuesta de Rota, que se mueve entre la práctica arquitectónica y la poética de la insta-
lación, es heredera de la nueva tradición milanesa de la investigación extenuante que encuen-
tra en la figura, en el signo abstracto, su práctica artística. Propone el uso del Arengario como 
un contenedor, una robusta envolvente que conserva su unidad tectónica y figurativa, y con-
tiene el nuevo volumen del museo, diáfano, transparente y ligero. La torre adyacente al Pala-
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La Sala delle Colonne, con las obras de los futuristas 
italianos. Miro Zagnoli.

La Sala delle Colonne, con las obras de los futuristas italianos. Miro Zagnoli.

La Sala delle Colonne. En primer plano, la escultura 
Forme uniche de la continuità dello spazio de Umber-
to Boccioni. Miro Zagnoli.

cio Real se convierte en un signo icónico, una teca vertical, un escaparate en la Piazza 
Duomo, donde convergen los flujos urbanos: transporte público (metro) en la cota subterránea; 
peatonal en la cota de la ciudad; panorámico en la cota aérea. Mientras, el cuerpo longitudinal 
contiene las diferentes colecciones de arte.

En la entrada del museo, que está conectada directamente con la plaza del Palacio Real, en 
el nudo entre la torre y el cuerpo longitudinal, el público asiste a la proyección de la película 
de los hermanos Lumière Bains de Diane (1896).
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Los flujos desordenados del público se transmiten en el primer 
piso a través de una rampa en espiral, colocada dentro de la 
torre, que permite el acceso a la primera sala del museo que 
contiene el Quarto Stato de Pellizza da Volpedo (1898). Aquí 
empieza el itinerario por el museo que a través de la monumen-
tal Sala de las Columnas (fragmentada por la inserción de unos 
paneles), después de varias salas temáticas del cuerpo longitu-
dinal y del Palacio Real (conectado a l’Arengario mediante un 
pasillo suspendido), vuelve al tercer nivel de la torre, donde se 
expone la Struttura al neón per la IX Triennale di Milano de Fon-
tana (1951-2010). Rota construye una promenade que muestra 
no sólo las obras de arte, sino que intenta recuperar, a través de 
algunos cortes en las paredes del cuerpo longitudinal, fragmen-
tos de imágenes de la ciudad de Milán. 

Como desde una ventanilla de un tren en movimiento, aparecen 
la Catedral, la Torre Velasca, la Torre Martini, y el Palacio Real, 
culminando en el último nivel de la torre (Sala Fontana), momen-
to en el cual se recrea la imagen panorámica de Milán bajo de 
la nube de luz de Fontana. La ciudad en sí se convierte en un 
icono y se expone como una obra de arte.

Spirale Fontana. Imagen 
conceptual, desde la rampa 
en espiral a la Sala Fontana.

La Sala Fontana en el tercer nivel de la torre. Miro Zagnoli.

Vista del Duomo de Milán desde la Sala Fontana. Paolo Rosselli.
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4. Metodologías y técnicas innovadoras

Procesos de elaboración y/o de gestión del proyecto que supongan una innovación 
en el campo la edificación, el urbanismo o la ordenación del territorio

El proyecto se relaciona directamente con 
el patrimonio histórico y arquitectónico de 
Milán, proponiendo así una reflexión sobre 
las estrategias para el establecimiento de 
nuevas relaciones con el patrimonio pre-
existente. Redibuja y redefine un importan-
te nodo urbano de la Piazza del Duomo a 
través de un proyecto fuertemente carac-
terizado por la innovación formal y estruc-
tural. Es por esta razón uno de los más 
interesantes ejemplos de proyectos urba-
nos contemporáneos dentro del territorio 
italiano, en el que la nueva arquitectura 
establece una relación dialéctica (aunque 
de contraste y no completamente resuelto) 
con el contexto histórico.

Materiales utilizados con una finalidad 
innovadora o con criterios afines 
a la estrategia general del proyecto

Con el objetivo de mantener la idea de un 
proyecto fuertemente vinculado con el 
mundo contemporáneo se han utilizado 
algunos materiales innovadores: el vidrio 
estructural en la rampa en espiral; la resi-
na en los pavimentos (verde y azul en la 
taquilla y en la rampa, blanco en las salas 
de exposiciones); el Corian blanco y gris 
para los muebles de exposición; y el teji-
do técnico.

Vista de la ciudad desde la Sala Fontana en el tercer 
nivel de la torre con la Structura al neon de Lucio 
Fontana. Paolo Rosselli.

Vista del Duomo 
de Milán desde 
la Sala Fontana.
Paolo Rosselli.
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5. Resultados

Objetivos conseguidos con la realización del proyecto

El proyecto aborda algunas cuestiones relacionadas con la definición de la relación entre lo 
urbano y el contexto del Arengario y Piazza Duomo. En la planta baja un pórtico garantiza la 
continuidad de los caminos y de los espacios abiertos; la torre, concebida como un escapara-
te cumple su papel como manifiesto de la contemporaneidad.

Todo el proyecto tiene un carácter de instalación. Construye un nuevo icono, una nueva ima-
gen del Arengario aunque tal vez el museo no busca una relación estructural con la arquitec-
tura existente (el nuevo proyecto no interpreta lo valores arquitectónicos peculiares del Aren-
gario, sino sólo su imagen). El recorrido museológico, en realidad es bastante rapsódico. Es 
la expresión de un lenguaje del repertorio personal del arquitecto, que se mueve con confian-
za desde la ilustración al diseño.

Este espacio generado por Rota está ideado para ser disfrutado con rapidez, hecho de escale-
ras mecánicas, como en un aeropuerto; donde las puertas del ascensor se abren en frente de 
objetos de incalculable valor como una mercancía en un supermercado, en el cual los flujos 
continuos se echan delante de partes de historias que no hay tiempo para contar, como en el 
metro. Es un museo que cuenta la velocidad del siglo xx, no sólo el siglo de la más densa his-
toria de la humanidad, sino también el «siglo corto», según la definición de Hobsbawm. No hay 
tiempo para una narración poética, como la de Scarpa; ni el espacio para los detalles de Albini; 
no hay deseo de una sorpresa, como los BBPR frente a Miguel Ángel; ni contar a los epígonos 
de la «Milano da bere», motor de la burguesía de la economía italiana. 
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CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Plaza Ecópolis.

FUNCIÓN: Espacio público, parque infantil, guardería y ludoteca.

AUTORES: Ecosistema urbano.

EQUIPO DE PROYECTO: Domenico di Siena, Belinda Tato, José Luis Vallejo, Micheal Moradiellos.

LOCALIZACIÓN: Rivas Vaciamadrid.

FECHA: 2009-2010.

EXTENSIÓN DEL ESPACIO: 3.000 m2 (superficie construida), 7.500 m2 (espacio público).

CRÉDITOS DE LA IMÁGENES: Isidro Iglesia del Valle, Javier de Paz García, Emilio P. Doiztúa.

CLIENTE: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

PRESUPUESTO: 2.700.000 euros (costrucción), 700 euros/m2 (edificio).

1. Objetivos iniciales

El proyecto de la Plaza Ecópolis tiene como objetivo la creación de un trozo de ciudad, un 
lugar en el que los edificios y el espacio público se relacionan, generando actividad. 

Por otro lado el proyecto incorpora nuevas tecnologías que lo hacen más sostenible, como son 
el sistema de tratamiento de las aguas residuales o la climatización del edificio, en la que se 
reduce el consumo energético frente a sistemas convencionales. Estas innovaciones tienen 
además un carácter didáctico: dar a conocer nuevos aspectos de la sostenibilidad a través del 
uso del espacio público mismo.

Plaza Ecopolis
Graziella TrovaTo

© Javier de Paz García
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2. Contexto físico y estrategias proyectuales

La parcela se sitúa frente a las dependencias del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que se 
corresponde con la parcela 4-1’ de la parcelación del OSR ED-07 «ELECTRODO». La posi-
ción permitía convertir un solar vacío en catalizador urbano.

Plano de localización

Esquemas conceptuales. 
Edificios y plaza se conciben como un conjunto.
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La Escuela Infantil se define como Centro Docente de Línea 3 para el primer ciclo, de 0 a 3 
años, con 8 unidades.

El Centro de Recursos Infantiles (CRI) se destina a niños de todas las edades. Como equipa-
miento de carácter social y cultural, con un matiz educativo, cuenta con espacios polivalentes, 
aptos para actividades no lectivas, fuera del horario escolar.

La propuesta de escuela infantil y CRI se entiende como un único proyecto. Un edifico híbrido 
que comparte determinadas aulas e instalaciones con el objetivo de ahorrar recursos y opti-
mizar el uso del centro a lo largo del día y de la semana.

Este edificio se abre al lado sur y al parque, protegido en verano de las radiaciones solares 
mediante una envolvente textil. Entre el edificio y su envolvente externa, se generan una serie 
de espacios exteriores relacionados con las actividades del interior: áreas de juegos de la 
escuela infantil, terraza asociada a cafetería, patios, etc.

La escuela infantil se desarrolla exclusivamente en una única planta en el nivel inferior del 
edificio. Se accede desde el interior de la plaza, para generar un paseo agradable en el 
camino diario de los niños hacia las aulas y unir la actividad de la escuela al espacio pú-
blico.

Dispone de un hall de entrada amplio que articula dos zonas claramente diferenciadas, la zona 
administrativa y de servicios, y la zona de aulas.

Planta de la guardería a nivel de la plaza y sección longitudinal del conjunto.

La escuela infantil se encuentra semienterrada con relación al nivel de la calle. Gracias a esta 
ubicación, en un nivel inferior y volcada hacia el sur, es posible aprovechar la mejor orientación 
posible (sur) y evitar las molestias que generan las vías de tráfico rodado (norte-este).
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Parte de la cubierta del edificio está en continuidad con la 
parcela existente, formando parte del espacio público. Des-
de esta terraza se accede al centro de recursos infantiles. 

El CRI cuenta con un control de acceso y zona de admi-
nistración, una sala multiuso para actividades fuera del 
horario del centro, La ciudad de los Niños y un espacio-
rampa multiusos que comunica los distintos niveles.

El espacio-rampa es un elemento de comunicación verti-
cal que puede utilizarse para múltiples actividades.

En la cubierta del CRI se ofrece un amplio espacio de uso 
múltiple, sacódromo, juegos, etc. Pensado para ser auto-
gestionado por el Foro Infantil, como espacio propio y 
representativo. Además dispone de una terraza en la cual 
se pueden ofrecer más actividades de exterior.

Plaza ecópolis. Los juegos infantiles se conciben como parte integrante del espacio público y del edificio 
al mismo tiempo. ©  Isidro iglesias del Valle.

El espacio rampa se concibe como elemento de comunicación 
vertical que puede aprovecharse para múltiples actividades. 
© Emilio P. doiZtua

Versatilidad de la cubierta. 
© Emilio P. Doiztua
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3. Metodologías y técnicas innovadoras

El edificio cuenta con la mejor clasificación energética (tipo A). Se han estudiado todos los 
cerramientos, aislamientos, climatización e iluminación para conseguir el mejor funcionamien-
to energético posible. 

Para lograr el confort térmico en el interior del edificio, se implanta un sistema innovador que 
combina energías renovables (energía solar térmica), refrigeración por evapotranspiración y 
suelo radiante.

Por otro lado en el espacio público de La Plaza se plantea la creación de un parque urbano 
que constituye el nexo de unión entre todos los equipamientos presentes. 

En este modo el proyecto concibe la ciudad como fuente de aprendizaje para los ciudadanos, 
educando en el ahorro energético y de otros recursos naturales, integrando la ecología en la 
vida diaria, sin convertirla en un fenómeno excepcional más propio de un parque temático o 
de atracciones.

Mediante la superposición de una nueva topografía natural y la utilización de distintos elementos 
vegetales característicos del paisaje madrileño, se acondiciona bioclimáticamente un espacio 
público que antes se presentaba como una explanada de difícil disfrute para el ciudadano.

Gracias a un sencillo movimiento de tierras superficial se configuran taludes que encierran una 
serie de ámbitos de distintos tamaños dedicados a diferentes actividades y se integra la cons-
trucción de los distintos equipamientos.

Por último, se depura de forma natural la totalidad de las aguas residuales de los edificios de la 
parcela, mediante una laguna de plantas macrofitas. Estas plantas permiten reciclar completa-
mente el agua para ser utilizada posteriormente en el riego de la vegetación de la plaza.

Esquemas explicativos del aprovechamiento de los recursos hídricos.
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Palencia Norte, «la ciudad amable»

CRÉDITOS DEL PROYECTO

PROYECTO: Palencia Norte. Planes parciales de los sectores SUZ 2AE y 3R del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palencia. España.

FUNCIÓN: Planeamiento de desarrollo para un ámbito residencial y otro de actividades 
económicas.

AUTORES: 2MdB Arquitectura Urbana. Directora: Mónica de Blas, arquitecta.

EQUIPO DE PROYECTO: Mónica de Blas, arquitecta; Silvia Herrero, arquitecta; Jaime Plaza, geólogo; 
Miguel Plaza, estudiante de arquitectura.

COLABORADORES: Pilar Herrero, arquitecta; Francisco Javier González, arquitecto; Eduardo 
Espinosa, arquitecto; Carlos Linaza, ingeniero de CCP; Yossety Rodríguez, 
estudiante de arquitectura; Xixi Li, estudiante de arquitectura; Julio Díaz, 
ingeniero Técnico Industrial; Antonio García, Ingeniero Técnico Industrial; 
Álvaro Fernández, Ingeniero de CCPP / Gonzalo Fernández, Ingeniero de CCPP; 
Belén Martín, Ingeniera de Montes; Marcelo Ibiett, Ingeniero Civil; GESIDI, 
medio ambiente; Alacet, arqueólogos.

COORDINACIÓN SEPES: Manuel Arjona, arquitecto; Beatriz Beltejar, ingeniero agrónomo.

LOCALIZACIÓN: Palencia. Comunidad de Castilla y León. España.

FECHA: 2008-2010.

EXTENSIÓN: 23 hectáreas para usos residenciales y 76 destinadas a actividades 
económicas

CLIENTE: SEPES. Entidad Pública Empresarial de Suelo. Ministerio de Vivienda. Gobierno 
de España. Redacción por concurso público.

PRESUPUESTO: 15 millones de euros de urbanización interior y 15 millones de euros de 
enlaces exteriores. 550 millones de euros de inversión inducida, incluidos 
costes de suelo y ejecución de edificaciones (coste mínimo).

1. Contexto físico e institucional

El proyecto se localiza en Palencia, población de 82.000 habitantes que forma parte de la 
Comunidad de Castilla y León. Se ubica al norte del área urbana consolidada y como exten-
sión de esta, en la falda del Cerro del Otero y junto a la Acequia de Palencia, servidora del 
Canal de Castilla, dos de los referentes territoriales más importantes de Palencia.
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La actuación está integrada por dos sectores, uno de ellos denominado SUZ-2AE con una 
superficie de 76 hectáreas destinadas a actividades económicas, y otro residencial, SUZ-3R, 
de 23 hectáreas y capacidad para 1.800 viviendas de las que el 80 por 100 tendrán algún tipo 
de régimen de protección pública. 

Se plantea como desarrollo urbano de iniciativa pública previsto por el Plan General de Palen-
cia y se formula por el Ministerio de la Vivienda a través de SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo, con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia. La aprobación administra-
tiva de los documentos permitirá la urbanización de los ámbitos y la posterior convocatoria de 
concursos públicos de suelo, por parte de SEPES.

En el momento en que se inicia la redacción de los planes parciales, Palencia tiene adjudica-
do un programa URBAN de acciones europeas (2007-2012) para la regeneración urbana y 
social de los barrios del Cristo y Ave María, colindantes con los objeto del planeamiento lo que 
permitiría al ayuntamiento de Palencia, como gestor del mismo, coordinar acciones y optimizar 
recursos económicos y sociales.

Palencia mantiene una gran tradición agrícola en su territorio siendo el agro uno de los refe-
rentes identitarios de relevancia para sus ciudadanos. La actividad en las huertas (el río Ca-
rrión genera unas vegas de gran potencial productivo) y viene a ser complementaria de las 
actividades industriales (localiza una factoría Renault) siendo los sectores agrícola y el de 
automoción los de mayor potencia en el municipio y siendo frecuentemente actividades com-
plementarias en las tareas diarias de sus ciudadanos.

2. Objetivos iniciales

El planeamiento se redacta a partir de los siguientes objetivos: 

•  Ordenación de un nuevo barrio que supere la antinomia ciudad-campo, como extensión de 
la ciudad actual, con especial atención a las consideraciones relativas a la identidad y sin-
gularidades territoriales, del agro y del paisaje palentinos y la movilidad sostenible.

•  Creación de un área de actividad económica para actividades cualificadas en Palencia.

•  Integración urbana de ambas actuaciones (residencial y de actividades económicas) gene-
rando espacios de convivencia confortables, optimizando recursos territoriales, económicos 
y sociales en su ejecución y posterior mantenimiento.



Experiencias Palencia Norte, «la ciudad amable» 

CIUDAD Y TERRITORIO ESTUDIOS TERRITORIALES 18

•  Regulación formal de cada una de las piezas urbanas (y consiguientes proyectos de urba-
nización y arquitectura posteriores) subordinadas a un PROYECTO URBANO, bajo el deno-
minador común de la sostenibilidad y el planeamiento urbano eficiente.

•  Incorporación de referentes territoriales en el nuevo paisaje urbano para singularizar los 
ámbitos y posibilitar tanto las nuevas identidades a los futuros usuarios como referencias 
para la totalidad de Palencia ciudad.

3. Principales estrategias

Tolerancia y grados de libertad. Plan abierto

El proyecto nace con vocación de ser un lugar de oportunidades para la iniciativa pública y pri-
vada. Para ello, el planeamiento fija, mediante una normativa gráfica y escrita, condiciones que 
garanticen la calidad del soporte urbanizado así como las aportaciones que los proyectos pos-
teriores (de urbanización y de edificación) habrán de aportar para conseguir los objetivos de 
partida. En definitiva, se trata de un plan abierto, que juega con grados de libertad y que asume, 
la madurez de los agentes que van a intervenir en su desarrollo a partir de un proyecto común. 
Pero además es un plan flexible, capaz de proponer un modelo de ciudad que puede adaptarse 
con facilidad a nuevas realidades sociales, fomentando espacios colectivos para el encuentro y 
la aparición de iniciativas de producción que aporten sus características singulares y formales a 
«la calle» donde se quiere centrar el protagonismo del paisaje cotidiano.

Eficiencia en el uso de recursos

Las decisiones adoptadas en el plan garantizan una eficiencia en el uso de los recursos natu-
rales y económicos públicos, eficiencia sin la cual no sería factible cumplir con el objetivo de 
interés social que SEPES persigue en todas sus actuaciones, mediante la aplicación de 3 lí-
neas básicas de actuación:

•  La detección y resolución temprana de los aspectos críticos que pueden hacer inviable la 
actuación, teniendo siempre presente que las decisiones tomadas al inicio de todo proceso 
tienen una incidencia muy importante sobre el mismo. La decisión no solo de aspectos for-
males sino de aspectos que influyen en el mantenimiento posterior.

•  La voluntad de alcanzar un equilibrio óptimo en el nivel de urbanización, es decir, no urba-
nizar más de lo necesario (coste urbanización y control de espacios naturalizados-permeabi-
lidad, escorrentías, ciclo del agua, control climático...).

•  La experiencia técnica de que la mayoría de las decisiones relativas al diseño urbano tienen 
poca trascendencia en el presupuesto de ejecución de obras, pero sin embargo inciden 
fuertemente en la calidad final de la ciudad. Considerando la permanencia en el tiempo de 
nuestras ciudades, optar por la calidad implica asegurar un ahorro considerable en gastos 
sanitarios, sociales o en aplicación de medidas correctoras costosas. Acercándonos al con-
cepto de “PLANEAMIENTO PREVENTIVO” y la introducción de inicio de medidas como 
huertos de explotación colectiva por unidades residenciales, soleamiento en espacios libres, 
balance energético de los edificios, etc., se favorecerá la calidad ambiental y el arraigo social 
de un barrio con mejora sobre la vida diaria de sus usuarios. 

Proceso de coordinación administrativa

Además de la coordinación Ayuntamiento de Palencia-SEPES, se lleva a cabo una coordina-
ción interadministrativa con participación de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía) y EREN (Ente Regional de la Energía de Castilla y León) que aportan criterios para 
la centralización de las redes de frío-calor, la posible localización de un District Heating que 
vaya incorporando las diferentes alternativas de desarrollo tecnológico de estas desde el inicio 
del proceso de planeamiento.
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Sostenibilidad como pauta de normalización de lo doméstico

El planeamiento pone especial interés en la articula-
ción de los conceptos como COMPACIDAD, COM-
PLEJIDAD, EFICIENCIA Y ESTABILIDAD SOCIAL, 
considerados pilares del desarrollo razonable o sos-
tenible en ciudades.

La Ciudad Amable se planifica como un soporte pro-
ductivo donde se: PROYECTA, PRODUCE, COSE-
CHA Y FESTEJA. Desde el planeamiento se ha de 
posibilitar el desarrollo de cada una de estas funcio-
nes con diferentes opciones formales (desconocidas 
en detalle en el proceso de planificación). 

La Ciudad Amable intenta prevenir el ALZHEIMER 
URBANO, que hace que los ciudadanos olviden su 
propia identidad, perdidos entre consignas en barrios 
tristes, con pocas posibilidades de recuperar su he-
rencia genética urbana. Diseñada desde los principios 
de prevención, Palencia Norte pretende ser un barrio 
donde los principios de convivencia no están determi-
nados, se van fabricando, acordando, modelando, 
pero disponen de espacios cómodos para ello. La res-
ponsabilidad ciudadana sustituirá al orden que parece 
recomendar las tan utilizadas normativas genéricas. 
Confía en su capacidad para construir nuevas identi-
dades, en una búsqueda de sus espacios, que mima-
rán y enseñarán a otros vecinos, como algo propio y 
querido, tejiendo hilos sentimentales y sociales que 
dificultarán su abandono o desprecio. Prevé espacios 
para la producción, la planificada y la espontánea, en 
donde los cultivos integrados con los espacios resi-
denciales permiten la mejora de la calidad de vida. 
Palencia Norte incorpora la producción agrícola en 
sus espacios residenciales.

La Ciudad Amable exigirá una responsabilidad a los 
técnicos que participen en ella, con arquitecturas di-
versas, ingeniosas y participativas y para ello el pla-
neamiento «se lo pone fácil» pero también es exi-
gente. Garantiza un buen soleamiento y buenas 
condiciones bioclimáticas e incorpora elementos de 
diversidad para que los materiales inertes compar-
tan protagonismo con los orgánicos, que tan buenos 
efectos (evaluables desde el punto de vista empíri-
co) producen en el bienestar físico y emocional de 
todas las personas.

Desde el propio documento de planeamiento también se hacen propuestas de sacar el arte a 
la calle. Se definen tipos de vallas y cerramientos, que acotan las parcelas en las que los 
huertos urbanos se han de percibir desde la calle, incorporando a la misma la variación de 
estaciones y la mutabilidad de la naturaleza en relación con los espacios públicos conviven-
ciales. La acotación de las huertas las dibuja con mimo un artista palentino, Pepe Medina, 
cuyos gestos se incorporan a la propia normativa de los planes parciales, en un intento de 
llamar la atención sobre todos aquellos elementos que formarán parte de la vida cotidiana de 
miles de personas.

La normativa urbanística es el resultado y síntesis de un sinfín de dibujos, de maquetas, de 
modelización de terrenos, de cálculo de estructuras e infraestructuras y de evaluación de 
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causas y efectos, resumidos en una serie de artículos para el desarrollo posterior de las ac-
tuaciones. El mantenimiento de espacios públicos tiene que estar medido desde el inicio del 
proceso permitiendo la generación de recursos propios para su buen desarrollo.

4. Metodologías y técnicas innovadoras

El planeamiento se elabora a partir de la definición de las denominadas CLAVES SECTORIA-
LES PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO, analizando una serie de variables básicas para 
la organización de la actuación. Son un conjunto de objetivos y criterios agrupados y estruc-
turados de forma temática, que permiten, una vez definidos y acotados como indicadores, 
validar de forma transversal cada una de las decisiones adoptadas, manteniendo bajo control 
todo el proceso creativo. Servirán para ir validando el ajuste a objetivos dentro del proceso de 
planeamiento, durante su ejecución y posteriormente base para una posible monitorización del 
desarrollo de las actuaciones.

Las claves Sectoriales de Ordenación incorporan criterios para el diseño, ejecución y posterior 
mantenimiento del soporte de infraestructuras y servicios públicos de los ámbitos a ordenar. 

Tienen la utilidad de conseguir la aplicación de una transversalidad en los objetivos básicos 
del nuevo barrio. Las claves utilizadas son las siguientes:

Implantación territorial

Medio natural: • Relieve y paisaje.
 • Continuidad territorial.
 • Ocupación de suelo.
 • Vegetación.
 • Hidrología.

Estructura urbana

Usos del suelo: • Residencial.
 • Equipamientos.
 • Comercio.
 • Actividades i+d.
 • Actividades económicas.
Espacios libres: • Plazas.
 • Naturaleza en la ciudad.
 • Huertos urbanos. 
Forma de la ciudad: • Ejes visuales.
 • Cabeceras.
 • Puertas ambitos.
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Movilidad

Viario rodado / carril bici / estacionamientos / transporte público / itinerarios confortables.

Flujos de energía y materia

Energía: • Consumo
 • Producción.
Agua: • Pluviales
 • Abastecimiento
 • Saneamiento.
Residuos y emisiones: • Emisiones contaminantes
 • Residuos sólidos.
 • Separación y valorización de materiales
 • Ruido.
Materiales: • Tierra
 • Otros materiales.

Sociales

Autonomía / seguridad / empleo / espacios convivenciales / identidad/participación.

Mantenimiento de los servicios y espacios públicos

Centralización de redes de frío-calor / ambitos de mantenimiento público / concesiones 
de explotacion colectiva.

El desarrollo del proyecto técnico incorpora la ejecución de diferentes alternativas para la or-
ganización de usos y volúmenes que vayan identificando los espacios colectivos con los ob-
jetivos del proyecto, mediante bocetos, planos, infografías y maquetas, investigando elemen 
tos de regulación común. El proyecto definitivo se ajusta a las exigencias normativas a través 
de normativas y planos de ordenación y gestión. 
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5. Instrumentación de los objetivos

Imagen general de las ordenaciones de Palencia Norte

Localización de parcelas privadas.

Localización de espacios públicos.
Imagen general del barrio.

Desarrollo del ámbito residencial SUZ-3R
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1. Diseño del soporte urbano a partir de la porme-
norización de las variables del espacio público que 
responden transversalmente a las Claves de Orde-
nación. 

Se prevén redes colectivas de infraestructuras bási-
cas, de frío-calor y de recogida y tratamiento selec-
tivo de residuos. 

Los espacios públicos permitirían la instalación de 
explotaciones colectivas de tipo agrícola o forestal, 
viveros, etc. que garantizando el ajuste al modelo 
general previsto, habiliten mediante concesiones ad-
ministrativas del uso parcial de estos espacios, ge-
nerando recursos propios para su mantenimiento.

2. Contribución a compromisos ambientales me-
diante criterios de diseño y contribución al cambio 
en las pautas diarias en el uso de la ciudad, fomen-
tando el ahorro energético:

•  Relacionados con la menor emisión de CO2 me-
diante pautas de naturalización, reforestación y 
vegetación, inicio de pautas domésticas relaciona-
das con la movilidad no motorizada (la normativa 
exige que los alojamientos dispongan de espacios 
propios para bicicletas, en número mínimo de dos 
por cada vivienda, almacén de cochecitos de bebé 
y espacios para el almacén de residuos separa-
dos, todo ello en el interior de la parcela y con 
acceso directo desde la cota de calle). También se 
regula el del ciclo del agua, evitando pavimenta-
ciones masivas y analizando el sistema hídrico 
afectado y contribución a la posibilidad de que los 
usuarios incorporen nuevas pautas urbanas en re-
lación con: la cultura del territorio, incorporación 
de huertos urbanos dentro de la tradición palentina 
actual. 

•  Facilitando la utilización de energías pasivas en la 
totalidad de los proyectos edificatorios, para lo que 
se fija la orientación norte-sur de los bloque de 
edificación y se controlan las sombras arrojadas 
en la totalidad de los espacios públicos.

•  Definiendo un sistema normativo de «incentivación 
de edificabilidad» en función de la calificación 
energética de la edificación (A o B) de cada uno 
de los edificios.

3. La participación de los usuarios en la creación 
de su propio barrio, en una búsqueda de personali-
zación e identificación con el territorio en el que se 
ubican (que incluye usos y costumbres propias). 
Todo ello mediante la planificación del sistema de 
espacios colectivos (públicos y privados) y la inte-
gración de las dotaciones de usos públicos en las 
edificaciones privadas y como equipamiento del par-
que urbano (cabeceras al parque) muy visibles des-
de el Cerro del Otero.
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4. La creación de espacios convivenciales de diferentes tipologías y escalas, como sistema 
continuo con características de accesibilidad total: 

•  Los espacios públicos están constituidos por:

  Un sistema de itinerarios confortables, arbolados 
(como defensa frente al clima extremo de Palen-
cia) y en los que los coches han de subordinarse 
(en espacios y detalles de urbanización) al peatón 
y otros modos de transporte no motorizado

  Un sistema de plazas que permitirán el desarrollo 
de eventos especiales y la identificación del nuevo 
barrio para el resto de Palencia. El comercio sigue 
esta misma lógica, apoyando un eje que conecta 
el barrio con los desarrollos vecinos y configuran-
do los bajos del sistema de plazas, mediante usos 
en planta baja y cuerpos de edificación propios 
que se encastran en los bloques residenciales 
dando variedad y singularidad al paisaje urbano 
(en usos y forma) valorando la percepción durante 
horarios diurnos y nocturnos. 

•  Los espacios privados que forman parte de las 
parcelas residenciales tienen una configuración 
física y normativa (tamaño, orientación, solea-
miento, acceso desde vía pública, recogida de 
agua, etc.) que habilita a cada unidad de promo-
ción a que puedan llevarse a cabo iniciativas de 
explotación colectiva, desde el inicio de la ocupa-
ción residencial. Paralelamente a estas exigencias 
la normativa establece un sistema de bonificación 
en edificabilidades con objeto de equilibrar costes 
de ejecución de infraestructuras y equipamientos.

5. La creación de un soporte territorial que mantiene referentes territoriales locales, en ese 
caso la vega palentina, el relieve territorial, los hitos (Cerro del Cristo del Otero y Cerro del 
Juanillo) y la Acequia de Palencia, que forma parte del sistema del Canal de Castilla, apoyado 
en un nuevo parque urbano que une todos estos elementos para amplificar su potencial co-
lectivo y cultural con carácter supralocal. 

Desarrollo del ámbito de actividades económicas SUZ-2AE

Imagen general del ámbito Localización de parcelas privadas Localización de espacios públicos



CyTET XLIII (168) 2011 

ministerio de Fomento 25

1. La conexión con el resto de Palencia y el ámbito 
residencial de la actuación de SEPES se realiza a 
través de la Ronda Norte, vía urbana a la que da 
frente grandes piezas con usos de comercio, ofici-
nas, hotel y espacios de ocio. En el futuro conectará 
con el Parque Tecnológico de Palencia. 

2. Se prevén 5 tipos de parcelas para actividades 
industriales organizadas bajo el criterio de la espe-
cialización funcional. 

3. Se localizan dotaciones locales de servicio al em-
pleo (usos preferentes de escuela infantil y deportivo) 
y de mayor escala como la universitaria, junto al de-
nominado Parque Científico, en previsión de usos 
I+D. Igualmente se localiza suelo para un Vivero de 
Empresas, para potenciar el ciclo formativo y de apli-
cación empresarial, en el ámbito de Palencia.

4. Los espacios libres se prevén con base territo-
rial, agrupados para la organización del Parque de 
El Canal, en el que la Acequia de Palencia se inte-
gra para identificar el nuevo paisaje palentino, dan-
do continuidad a los itinerarios actuales y potencian-
do los destinados a transporte no motorizado. 

5. Se norman los aspectos ambientales de trata-
miento de agua para riego de espacios libres, recogi-
da y valorización de residuos, control del paisaje urba-
no con arbolado en viales y localización de un espacio 
denominado CIVEH (Centro Integrado para Vehículos 
Eléctricos e Híbridos) apoyando la movilidad alternati-
va en vehículos ligeros y furgonetas de reparto.

6. Nota final del texto

En LA CIUDAD AMABLE el planeamiento colabora posibilitando que los proyectos de desa-
rrollo futuro, de urbanización y edificación, incorporen singularidad a la ciudad, bajo la exigen-
cia del modelo de PROYECTO URBANO COMPLEJO, garantizando el derecho a la ciudad 
para todos, fomentando la autonomía en los desplazamientos mediante los itinerarios confor-
tables y la mezcla de usos y habilitando (o exigiendo) desde una normativa precisa las condi-
ciones básicas para que esto pueda ocurrir. 

Se diseña desde el paisaje de lo público donde las diferentes arquitecturas de lo privado, 
desde la más singular en los equipamientos públicos a la más doméstica de los alojamientos, 
tienen que contribuir a la calidad del proyecto urbano global en un lugar muy particular, Palen-
cia, y a su integración con los barrios existentes entre los que pretende ser un referente no 
anónimo. El planeamiento define las bases para la utilización de energías pasivas que optimi-
cen los recursos y tecnologías edificatorias.

Permite y posibilita la organización de actividades colectivas de producción como usos aso-
ciados al residencial, que permitan la organización de actividades lúdicas, festivas y de eco-
nomía productiva.

Se genera a partir de un proceso de planificación que asume una de las más fuertes realida-
des actuales, LA INCERTIDUMBRE, en la búsqueda de un modelo en que las variables eco-
nómicas y administrativas puedan definir diferentes condiciones para la ejecución de un mismo 
soporte, base de un escenario físico bajo un denominador común, LA AUTONOMÍA de los 
usuarios y el apoyo para la organización de una CIUDAD PRODUCTIVA que se irá modifican-
do en función de las necesidades, coyunturas y deseos de los usuarios.
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7. Resumen del proyecto
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