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Resumen: La ciudad compacta, policéntrica y con espacios públicos de calidad constituye un modelo 
urbano implícito en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Nueva Agenda Urbana promueve 
la calidad del espacio público como bien común, y por ello es pertinente reconsiderar los parámetros 
de calidad e investigar su potencial de desarrollo. Este artículo se fundamenta en una reflexión teórica 
y metodológica sobre la calidad de los espacios públicos, teniendo en cuenta las aportaciones de la 
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1. Introducción. Sobre los espacios 
públicos de calidad en la tradición 
urbanística y en las Agendas 
Urbanas  

1.1. Los espacios públicos en las 
Agendas Urbanas 
Desde hace un tiempo, parece haberse alcan-
zado un consenso sobre los modelos urbanos 
hacia los que se debería avanzar: la ciudad 
compacta, policéntrica y con espacios públicos 
de calidad es el modelo al que apuntan implíci-
tamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) impulsados por las Naciones Unidas. En 
el marco de esos objetivos, el protagonismo del 
espacio público se expresa especialmente en 
la meta 11.7: “proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, in-
clusivos y accesibles, en particular para las mu-
jeres y los niños, las personas de edad y las 
personas con discapacidad” (NacioNes UNidas, 
2015). La Nueva Agenda Urbana (NacioNes 
UNidas, 2017, p. 30) amplía ese enunciado: 

“espacios públicos seguros, ecológicos y de ca-
lidad que sean accesibles para todos”1. Así, el 
concepto de ‘calidad’ que en la meta 11.7 esta-
ba más bien implícito, aquí se hace explícito, al 
aparecer constantes referencias a él, con ciertas 
variantes, en los distintos puntos de la Agenda. 

En relación con los tres primeros conceptos, inte-
resa hacer algunas reflexiones para clarificar su 
contenido. El ‘espacio seguro’ tiende a confun-
dirse con el ‘espacio vigilado’, cuando debería 
remitir al espacio capaz de ser utilizado y perci-
bido como un espacio confortable, no solo frente 
a posibles agresiones, sino también en lo que se 
refiere al tráfico. En el primer sentido, se alude a 
la visión de J. Jacobs (1961) sobre la utilización 
intensa del espacio como factor decisivo en la 
percepción de seguridad (‘ojos en la calle’). En el 
segundo, resulta evidente la referencia a las es-
trategias de pacificación del tráfico de J. Gehl y L. 
Gemzøe (2001), entre otros. Respecto al ‘espacio 
inclusivo’, para algunos, sería sinónimo de espa-
cio esencialmente público, es decir, de uso públi-
co y de ‘libre’ acceso para todos los ciudadanos y 
visitantes (carmoNa, 2021), especialmente cuan-
do se considera la perspectiva de género, para 
las mujeres, las personas mayores y los niños 

tradición urbanística. Con esta perspectiva se han analizado una selección de proyectos de espacio 
público en el ámbito europeo, lo que ha permitido identificar una serie de parámetros que, posterior-
mente, se aplican a nueve ejemplos representativos en Madrid, Barcelona y Zaragoza. El objetivo es 
efectuar evaluaciones sobre la calidad de los espacios públicos y determinar en qué medida están en 
relación con las condiciones de seguridad, accesibilidad e inclusividad que estos ofrecen. 

Palabras clave: Seguridad; Inclusividad; Accesibilidad; Estrategias proyectuales; Proyectos urbanos.

On quality public space projects: comparative urban strategies 
Abstract: The polycentric, compact city with quality public spaces constitutes an implicit urban model 
in the Sustainable Development Goals (SDGs). The New Urban Agenda promotes the quality of public 
space as a common good. Therefore, it is pertinent to reconsider the quality parameters and investi-
gate its development potential. This article is based on a theoretical and methodological reflection on 
the quality of public spaces, taking into account the contributions of the urban tradition. With this 
perspective, a selection of public space projects in the European sphere has been analyzed. This has 
made it possible to identify a series of parameters that are subsequently applied to nine representa-
tive examples in Madrid, Barcelona and Zaragoza. The objective is to carry out evaluations on the 
quality of public spaces and determine to what extent they are in relation to the conditions of security, 
accessibility and inclusivity that they offer.

Keywords: Security; Inclusivity; Accessibility; Design strategies; Urban projects.

1 En el punto 100 de la Nueva Agenda Urbana: “Apoyaremos 
la instauración de redes bien diseñadas de calles y otros espa-
cios públicos seguros, ecológicos y de calidad que sean acce-
sibles para todos y estén libres de delincuencia y violencia, en 

particular libres de acoso sexual y violencia por razón de géne-
ro, teniendo en cuenta la escala humana”. En el 109 se intro-
duce una variante: espacios públicos seguros, inclusivos, 
accesibles, ecológicos y de calidad (NacioNes UNidas, 2017).
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(haydeN, 1995; col·lectiU PUNt 6, 2017). En rea-
lidad, como señalan otros autores, la reivindica-
ción del ‘espacio público para todos’ equivale a la 
de su democratización, ‘un espacio abierto y de 
acceso universal’, entendido como ‘bien común’ 
(carrera, 2015; borJa & mUxí, 2001). ‘Proyectar 
con los usuarios’ y contar con ellos en la ges-
tión de los espacios públicos favorece también 
la inclusividad. En cuanto a la ‘accesibilidad’, 
también es preciso hacer referencia a su doble 
sentido y una cierta ambigüedad. Por un lado, 
las recomendaciones de UN-Habitat se refieren 
claramente no solo a la oferta de espacio públi-
co para todos, sino a su disponibilidad y proximi-
dad, poniendo énfasis en el reequilibrio urbano 
frente a la segregación socioespacial entre áreas 
privilegiadas y desfavorecidas. Pero también se 
puede entender a otra escala, como espacios de 
fácil acceso, sin barreras arquitectónicas, etc. 
(NacioNes UNidas, 2017).

Además de estos tres objetivos básicos, las 
Agendas Urbanas consideran explícitamente la 
calidad del espacio público entendido como bien 
común (de la crUz, 2019). Desde la perspecti-
va urbanística, el reto consiste precisamente en 
reivindicar el objetivo de la calidad del espacio 
público, un concepto que, entendido en senti-
do amplio, incluye también los anteriores2. Por 
otro lado, la complejidad del tema no hace fácil 
un análisis cualitativo de los espacios públicos 
desde esa perspectiva. No obstante, diversos 
estudios han dado lugar a resultados convin-
centes en la evaluación de la calidad mediante 
indicadores que caracterizan “un buen espacio 
público” (Mehta, 2014). Nuestro trabajo tiene 
en cuenta las aproximaciones al espacio públi-
co tanto de autores clásicos y modernos como 
contemporáneos. Así, consideramos no solo los 
espacios públicos en sentido estricto, es decir, 
los espacios urbanos abiertos de titularidad pú-
blica, sino también los espacios colectivos de 
polígonos de vivienda, edificios de equipamiento 
y servicios de ‘dominio público’, que juegan un 
importante papel como elementos que redefinen 
determinadas áreas urbanas (solà-morales, 
1992, 2010; díez mediNa & moNclús, 2017, 2020; 
clos, 2021).

1.2 Espacios públicos: tradición 
urbanística y nuevos paradigmas 
Esa visión amplia de la calidad en el diseño urba-
no ya estaba presente en una parte importante 
del discurso urbanístico tradicional. Aunque mar-
ginada en la etapa del urbanismo funcionalista 
moderno, fue recuperada de forma innovadora en 
distintas tradiciones modernas que se desarrolla-
ron en paralelo, desde el Townscape de G. Cullen 
a las decisivas aportaciones de K. lyNch (1981) 
sobre la ‘buena forma urbana’, a no confundir con 
el ‘formalismo urbano’.

En esta línea, J. Gehl y B. svarre identifican en 
How to Study Public Life (2013) distintos momen-
tos históricos en los que emerge y se desarrolla 
un campo de estudios que focaliza el discurso en 
las formas y en los usos de los espacios públicos. 
En su recapitulación se enfatiza esa ruptura radi-
cal y falta de consideración que tanto el urbanismo 
como la arquitectura del Movimiento Moderno mos-
traron hacia las formas urbanas e, implícitamente, 
hacia los espacios públicos de la ciudad histórica. 
En esa misma publicación se recogen formulacio-
nes más o menos actualizadas de distintos autores, 
desde el Stadtbaukunst (arte urbano) de C. Sitte a 
H. P. Berlage, o el Civic Art de W. Hegemann, entre 
otras correspondientes al primer tercio del siglo XX. 
También se hace referencia a las visiones críticas 
de los años cincuenta y sesenta, como las célebres 
de J. Jacobs, las mencionadas elaboraciones del 
Townscape de G. Cullen, las del Urban Design de 
J.L. Sert o K. Lynch, el posterior redescubrimiento 
de las virtudes y cualidades urbanas de las ciuda-
des tradicionales por parte de C. Alexander y, por 
otro lado, de A. Rossi y la escuela morfotipológica 
italiana en el contexto europeo y de otros autores 
como W.H. Whyte en el norteamericano. Es cier-
to que, en ocasiones, dichas visiones llevaban im-
plícito un retorno ciertamente nostálgico hacia las 
formas premodernas, como se observa en las pro-
puestas de los hermanos Krier impulsoras del New 
Urbanism. En cambio, la atención integrada a la ar-
quitectura y el urbanismo defendida por J. Bakema 
y el Team 10 alcanza también a la inquietud de 
otros arquitectos y urbanistas como R. Moneo o M. 
de Solà-Morales, que se mantuvieron atentos a la 
historia y al contexto urbano sin caer en la retóri-
ca posmoderna (moNclús, 2019; moNclús & díez 
mediNa , 2021). 

2 La relevancia adquirida por los espacios públicos en distin-
tos documentos de las instituciones internacionales queda 
claramente manifiesta a partir del Habitat III celebrado en 
Quito en 2016, así como en formulaciones posteriores, como 
las de la Nueva Agenda Urbana, 2016-2030, que encuentra 
en el diseño urbano una de las claves para un “desarrollo más 
sostenible y una mejor calidad de vida” (Urban Design 
Network, https://gudesign.org). UN-Habitat considera los 

espacios públicos como un ‘ingrediente vital’ en las ciudades, 
de cara a la construcción del capital social y cultural, así como 
de la revitalización de las comunidades (Healthbridge, 2016). 
En la Agenda Urbana Española se incluye como objetivo espe-
cífico: “garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los 
espacios públicos” (Ministerio de Fomento, 2019). Queda clara 
así la estrecha vinculación entre ambos objetivos: se trata de 
conseguir espacios públicos más democráticos y cualitativos.

https://gudesign.org
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Interesa destacar que, a partir de los años 
ochenta del pasado siglo, se asiste a una ver-
dadera explosión creativa de proyectos que 
consiguen poner freno a las agresiones y a la 
marginación de los espacios públicos que se 
estaban produciendo, en los que se priorizaba 
la movilidad en vehículo privado en detrimen-
to de los usos ciudadanos. Desde hace algún 
tiempo, la historiografía urbanística ya no con-
sidera esos movimientos como ‘reacciones’ a 
la Modernidad, sino como una auténtica tra-
dición paralela que ha ido ganando peso a la 
luz de las demandas actuales de calidad urba-
na, ambiental y paisajística (hebbert & soNNe, 
2006). Estas obras incluyen tanto discursos 
teóricos y proyectos como algunas experien-
cias reconocidas de gran solvencia y solidez 
disciplinar. 

2. Metodología para el análisis 
comparado de proyectos de 
espacios públicos 
Con la pretensión de combinar reflexión teóri-
ca y experiencias proyectuales concretas, esta 
investigación propone una metodología de tra-
bajo que parte de la revisión de una serie de 
proyectos urbanos en los que el espacio pú-
blico es relevante. Como punto de partida se 
toma la importante exposición que tuvo lugar 
en Barcelona, con el título Espacio público ur-
bano. 1980-1999 (García-esPUche, 1999), en la 
que se reivindicaba el espacio público como 
bien común (staNdiNG, 2015) y como uno de 
los logros democráticos de las ciudades eu-
ropeas (carrera, 2015). En aquella ocasión, 
se reunieron una serie de proyectos de espa-
cio público innovadores y representativos de-
sarrollados durante las décadas de los años 
ochenta y noventa en distintas ciudades euro-
peas. Ese fue el germen del Premio Europeo 
de Espacio Público Urbano (PEEPU), promo-
vido conjuntamente por seis entidades euro-
peas3. El PEEPU selecciona y reúne algunos 
de los más destacados proyectos de espacio 
público en ciudades europeas en las últimas 
dos décadas (Gray, 2015; cccb https://www.
publicspace.org/). 

Tomar el PEEPU como punto de partida está 
justificado, por ser este un documento de re-
ferencia reconocido por distintas instituciones. 

Además, tal como se indica en su descripción, 
ofrece una visión compleja y actualizada de 
la potencialidad que entrañan las operacio-
nes sobre el espacio público, lo que se alinea 
perfectamente con los objetivos de este traba-
jo. En la plataforma puesta en marcha por el 
PEEPU, se categorizan 300 espacios públi-
cos ejemplares de 200 ciudades europeas de 
acuerdo con cuatro criterios: ¿qué?, ¿dónde?, 
¿cómo? y un último denominado ‘cualidades’. 
En el trabajo que aquí se presenta, entre todos 
ellos se ha seleccionado una muestra significa-
tiva que ofrece una variedad suficiente de tipos 
de procesos de transformación urbana, estrate-
gias de intervención y localización geográfica. 
En los epígrafes siguientes se efectúa un aná-
lisis de los casos seleccionados que permite 
identificar una serie de parámetros o indicado-
res de la calidad de un determinado espacio 
público. Por último, aplicando esos mismos pa-
rámetros, se elabora un reconocimiento más 
detallado de nueve proyectos urbanos recien-
tes en tres ciudades españolas.

De cara al objetivo principal del artículo —iden-
tificar aquellos parámetros relacionados con la 
calidad de los espacios públicos que se rela-
cionan estrechamente con los conceptos de se-
guridad, inclusividad y accesibilidad—, interesa 
considerar los indicadores que hasta ahora han 
utilizado algunos autores. Así, el colectivo res-
ponsable del Project for Public Spaces, iniciativa 
basada en los trabajos de W. H. Whyte (Whyte, 
1980; ProJect for PUblic sPaces, 2000), enuncia 
una serie de factores que explican el buen fun-
cionamiento de algunos espacios públicos fren-
te a otros. Entre los criterios que determinan un 
buen espacio público señalan su accesibilidad, 
la diversidad de usos, su capacidad para favo-
recer la sociabilidad y su carácter confortable y 
atractivo. Podemos referirnos también a los de 
J. Gehl y su equipo. En su obra Cities for People 
(Gehl, 2010), Gehl propone diez criterios o indi-
cadores, agrupados en tres grandes conceptos 
que podríamos traducir como protección, confort 
y satisfacción. Ambas aproximaciones están re-
cogidas en diversos documentos de UN-Habitat, 
como Global Public Space Toolkit: From Global 
Principles to Local Policies and Practice (UN-
habitat, 2015) o The Charter of Public Space 
(UN-habitat, 2013). Por último, podemos referir-
nos a las consideraciones sobre la evaluación 
de la calidad de los proyectos de espacio públi-
co en algunos manuales de diseño urbano. En 

3 Además del Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona (CCCB), The Architecture Foundation (Londres), 
el Architekturzentrum Wien (Viena), la Cité de l’Architecture 

et du Patrimoine (París), el Deutsches Architekturmuseum 
(Fráncfort) y el Museum of Architecture and Design 
(Liubljana).

https://www.publicspace.org/
https://www.publicspace.org/
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estos se apunta directamente a los proyectos, 
no solo a la evaluación de los resultados, por lo 
que resultan de especial interés para nuestra 
aproximación y metodología. En base a un am-
plio estudio empírico sobre espacios públicos de 
Londres, M. Carmona apunta diez categorías: 
en evolución, diversos, gratuitos, demarcados, 
atractivos, significativos, sociales, equilibrados, 
confortables y robustos (carmoNa 2019, 2021). 
Además, otros trabajos como los de V. Mehta 
tienen en cuenta cinco indicadores para deter-
minar un índice de espacio público: inclusividad, 
actividades significativas, seguridad, confort y 
agradabilidad (mehta, 2014).

Partiendo de una combinación de los crite-
rios, indicadores y principios referidos, en la 
fiG. 1 este trabajo propone un listado pro-
pio, adaptando los cuatro grandes conceptos 
del PEEPU y desarrollando algunas variables 
relativas a las estrategias proyectuales. Los 
criterios se distribuyen en tres grupos que re-
cogen estrategias proyectuales, de gestión y 
también condiciones formales y espaciales, 
todas ellas relacionadas con las caracterís-
ticas que recogía la meta 11.7 de los ODS. 
De forma detallada, las estrategias proyec-
tuales tienen en cuenta una o varias de las 
siguientes acciones: nuevas edificaciones, 
reurbanización de espacios públicos, incor-
poración de nuevos usos al espacio público, 
intervención en edificios existentes, elimi-
nación de barreras, nuevas conectividades, 
infraestructuras verdes, patrimonio y crea-
ción de nuevos elementos identitarios. En lo 
que se refiere a las estrategias de gestión 
y participación se han considerado interven-
ciones tácticas, diseño participativo, diseño 
adaptable y gestión compartida. Por último, 
las condiciones formales y espaciales están 
vinculadas a la permeabilidad del tejido urba-
no circundante, la legibilidad espacial del pe-
rímetro, la versatilidad y flexibilidad espacial, 
la continuidad del plano visual, la continui-
dad del plano del suelo y el confort estancial. 
Asimismo, los proyectos se han agrupado en 
cuatro bloques atendiendo al carácter de la 
intervención. Una metodología análoga a la 
de otras investigaciones y ensayos anterio-
res del grupo Paisajes Urbanos y Proyecto 
Contemporáneo (PUPC) (bambó & al., 2020; 
bambó & díez mediNa, 2020).

A la vista de los ejemplos analizados, en el si-
guiente epígrafe se verifica que la calidad del 
espacio público no reside únicamente en cues-
tiones atribuibles a los proyectos concretos de 
intervención en el espacio público. El análisis 
de las estrategias proyectuales y de gestión y 
participación ayuda a establecer nexos entre 
los ODS y las condiciones formales y espacia-
les que comparten los espacios públicos de 
calidad. Es cierto que la relación entre esos 
parámetros no es biunívoca, pero parece su-
ficiente de cara a la evaluación morfológica 
de los proyectos urbanos, en sentido amplio. 
También resultan decisivos los factores rela-
cionados con el uso social del espacio público. 
En este aspecto, el éxito de una actuación de-
terminada ya no depende solo de la habilidad 
del equipo redactor del proyecto y de la condi-
ción material de la intervención ejecutada, sino 
más bien de una serie de condiciones del con-
texto y de estrategias urbanas que trascienden 
su responsabilidad. Así, podríamos referirnos 
a la diversidad de usuarios, la mezcla de fun-
ciones, las condiciones de accesibilidad, etc. 
(rUiz-aPiláNez & al., 2014). Hemos representa-
do esta relación fluida e interconectada entre 
los parámetros de condición formal o espacial 
y las condiciones de uso social del espacio en 
un diagrama de flujos que, además de ilustrar 
esa interrelación entre los dos conjuntos de 
condiciones (formales y de uso), las pone en 
relación con los ODS (fiG. 2). 

A partir de dicho diagrama, y a la vista de las 
conclusiones que se derivan del mismo, entre 
todas las cuestiones planteadas, el análisis se 
focaliza en las relativas a la forma y el uso so-
cial del espacio público. En el epígrafe 4 se 
estudia, bajo esta perspectiva, la calidad del 
espacio público en nueve proyectos urbanos, 
tres en Madrid, tres en Barcelona y otros tres 
en Zaragoza, tratando de evaluar la intensidad 
con la que las condiciones detectadas tienen 
presencia en cada caso. Para ello, nos apoya-
mos en un texto descriptivo y de diagnóstico de 
la calidad del espacio, así como en una ficha 
gráfica de representación multiescalar que, 
para cada caso, permite sintetizar la informa-
ción cuantitativa y cualitativa, en una represen-
tación fácilmente comparable4 (fiG. 3, 4 y 5). 

4 Se incluyen también datos sobre diversidad de usuarios y 
sobre la mezcla de las actividades urbanas más representa-
tivas en el entorno de cada espacio. Los datos han sido pro-
porcionados por la Dirección General del Catastro (fecha de 

extracción abril de 2021) y el Instituto Nacional de Estadística 
(Padrón Continuo (2020) y Estudio experimental sobre la 
movilidad cotidiana (2021)).
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Recuperación espacios urbanos obsoletos
Centro multifuncional de Can Mulà (Mollet del Vallès, 2000) • • • • • • • • • •
Stadtteilpark Reudnitz (Leipzig, 2002) • • • • • • • • • • • • • • • •
Programa de rehabilitación urbana de la Marinha de Silvalde 
(Espinho, 2002) • • • • • • • • • • • • •
Superkilen (Copenhague, 2012) • • • • • • • • • • • •
Park am Gleisdreieck (Berlin, 2012) • • • • • • • • • • • •
Parque Zollverein (Essen, 2018) • • • • • • • • • • • • • •
“Arquipélago” Centro de Arte Contemporáneo (Ribeira Grande, 2016) • • • • • • • • • • • •
Paisaje lúdico “Be-mine” (Beringen, 2018) • • • • • • • • •
Creación del Jardín Niel (Toulouse, 2018) • • • • • • • • • • • • • •
Pasillo Verde Ferroviario (Madrid, 2000) • • • • • • • • • • •
Remodelación sistemas viarios y reconversión en espacios públicos
El retorno de los jardines a la Ronda (Moscú, 2018) • • • • • • • •
Aménagement du quartier du Prainet (Décines, Lyon, 1998) • • • • • • • • •
A8ernA (Zaanstadt, 2006) • • • • • • • • • • • • •
«Superficie compartida» en la Exhibition Road (Londres, 2012) • • • • • • • •
Estación multimodal del Estadio Municipal 
(Wroclaw / Breslavia, 2014) • • • • • • • • •
«Baana»: corredor para ciclistas y peatones (Helsinki, 2014) • • • • • • • • •
Estación de Norreport (Copenhague, 2016) • • • • • • • • • • • • • •
Zaragoza - Eje Norte - Sur tranvía (Zaragoza, 2011) • • • • • • • • • • •
Supermanzanas (Barcelona, 2018) • • • • • • • • • • • •
Remodelación Avenida Meridiana (Barcelona, 2018) • • • • • • • • •
Frentes litorales, fluviales
Parque del río Lea (Londres, 2018) • • • • • • • • • • •
Renovación del paseo marítimo (Vlöre, 2018) • • • • • • • • • • •
Palacio de la ópera noruega (Oslo, 2010) • • • • • • • • • • •
Parque Verde do Mondego (Coimbra, 2010) • • • • • • • • • • • •
Reestructuración de las orillas del río Ljubljanica (Liubliana, 2012) • • • • • • • • • • •
Remodelación del Puerto Viejo (Marsella, 2014) • • • • • • • • • • • •
Tercer Jardín (Florencia, 2018) • • • • • • • • • • •
Recuperación de riberas del Ebro (Zaragoza, 2010) • • • • • • • • • • •
Parques litorales (Barcelona, 1992) • • • • • • • • • • • • •
Madrid Río (Madrid, 2010) • • • • • • • • • • •
Operaciones acupuntura urbana
Remodelación del Paseo del Óvalo, la Escalinata y su entorno 
(Teruel, 2004) • • • • • • • • •
Biblioteca al aire libre (Magdeburg, 2010) • • • • • • • • • • • •
El patio de la Blue House (Londres, 2018) • • • • • • • • • •
Mejora integral de los espacios libres de Les Courtillières  
(Paris, 2018) • • • • • • • • • • •
Centrum.odorf (Innsbruck, 2008) • • • • • • • •
«Stadshal»: nuevo porche de mercado con sus plazas mayores 
(Gante, 2014) • • • • • • • • • •
Centro para el Diálogo «Przełomy» en la plaza Solidarność  
(Szczecin, 2016) • • • • • • • •
Reforma de la Plaza de Skanderbeg (Tirana, 2018) • • • • • • • • • • • • • •
Las Armas, Barrio de San Pablo (Zaragoza, 2012) • • • • • • • • • •
Plaza de Tirso de Molina (Madrid, 2008) • • • • • • • • • • •

Fig. 1/ Análisis de 40 intervenciones urbanas con protagonismo de espacios públicos
Fuente: Elaboración propia, 2021
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Fig. 2/ Correlaciones entre los ODS y las diferentes condiciones de uso social y las formales
Fuente: Elaboración propia, 2021

3. Tipos de proyectos urbanos con 
protagonismo de espacios públicos 
y valoración según los parámetros 
identificados 
A pesar de la diversidad de las estrategias de in-
tervención urbanística en las que se inscriben los 
proyectos de recualificación de espacios públicos 
seleccionados en el PEEPU, hemos considerado 
oportuno agruparlas en cuatro grandes categorías 
en función del tipo de intervención. Cada una de 
ellas se describe a continuación, efectuando valo-
raciones de conjunto en base a los criterios utiliza-
dos en el Premio y a nuestros propios parámetros 
sobre las ‘buenas formas urbanas’.

3.1 Recuperación de espacios 
urbanos obsoletos 
Una de las estrategias de regeneración urbana 
más potente en las últimas décadas está en re-
lación directa con la proliferación de áreas obso-
letas surgidas como resultado de varios procesos 
acelerados a partir de los años ochenta del pasa-
do siglo. Aunque la naturaleza de estas transfor-
maciones es diversa, la obsolescencia de áreas 
industriales, ferroviarias y portuarias genera va-
cíos urbanos similares en términos funcionales 
que ofrecen grandes oportunidades de regenera-
ción. La recuperación de esos tejidos obsoletos 

es, desde hace cincuenta años, objeto de planes 
y proyectos de distinto alcance, en los que los es-
pacios públicos han jugado un papel protagonista. 

El Superkilen en Copenhague, el Parque de 
Zollverein en Essen, el Park am Gleisdreieck en 
Berlín, etc., son ejemplos seleccionados en el 
PEEPU que resultan paradigmáticos de este tipo 
de regeneración urbana. Al analizar los proyectos 
se observa no solo una clara diversidad de situa-
ciones (infraestructuras, industrias obsoletas, anti-
guas instalaciones militares o portuarias, espacios 
públicos obsoletos en polígonos de vivienda), sino 
también ciertas constantes. Preservar la memo-
ria de lo que fueron esos lugares suele ser un ar-
gumento recurrente en este tipo de proyectos, lo 
que condiciona en gran parte, además de la in-
tervención en el patrimonio, la recuperación de la 
identidad perdida, como es el caso de la Mina de 
Zollverein, uno de los vestigios industriales más 
importantes de Alemania. Generalmente, suele 
tratarse de espacios vinculados a entornos vulne-
rables. Por otro lado, su naturaleza de interven-
ciones urbanas de gran complejidad dificulta en 
muchos casos la participación ciudadana. Por su 
condición intrínseca, a menudo constituyen espa-
cios mayoritariamente cerrados, barreras o vacíos 
en los tejidos urbanos para los que se pretende 
una nueva funcionalidad mediante la aplicación 
de adecuadas estrategias proyectuales que po-
tencien conectividades y generen un grano más 
fino acorde al entorno. 
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Con la incorporación de estos espacios públicos re-
novados, la ciudad existente mejora su legibilidad. 
La creación de espacios representativos y seguros, 
libres de la amenaza de agresiones y de los proble-
mas del tráfico, contribuye a la democratización de 
estas áreas de libre acceso entendidas como bien 
común, mejorando así su calidad urbana.

3.2 Remodelación de sistemas 
viarios y reconversión en espacios 
públicos lineales 
Las visiones y estrategias sobre la movilidad en la 
ciudad han ido evolucionando, desde la fascinación 
que esta producía en los inicios del urbanismo mo-
derno, cuando las infraestructuras de transporte y 
el automóvil adquirieron un considerable protago-
nismo, hasta su reconsideración progresiva en las 
últimas décadas con la incorporación de dimen-
siones medioambientales (salud, ruido, contami-
nación, etc.). Algunas ciudades han ido aplicando 
estrategias urbanas avanzadas en relación, en un 
primer momento, a sus centros históricos y, más 
adelante, a otras zonas. La peatonalización total o 
parcial avanzó a partir de los años cincuenta en mu-
chas ciudades europeas. El liderazgo lo llevaron las 
ciudades alemanas y escandinavas, con decididas 
apuestas que defendían la contención del tráfico 
privado y la potenciación del transporte público. En 
los últimos años, esas estrategias han tomado un 
nuevo impulso en toda Europa con el auge de la 
movilidad activa (caminabilidad, bicicleta, etc.). En 
este marco, Copenhague ha sido pionera, con la 
aplicación de estrategias radicales que seguían las 
directrices propuestas por J. Gehl, basadas en el 
respeto a ‘la escala humana’ y la calidad urbana. 
Entre la selección del PEEPU se encuentran otros 
ejemplos interesantes, como el Baana en Helsinki, 
la Exhibition Road en Londres, el Tram & Train en 
Wroclaw, etc.

En general, las condiciones de partida a las que se 
enfrentan este tipo de proyectos suelen ser desfa-
vorables, no tanto por cuestiones espaciales, sino 
más bien por las complejas secciones urbanas (di-
ferencia de cotas) que generó la presencia del ve-
hículo motorizado, que ha quedado obsoleto. Por 
ello, las propuestas tratan de establecer nuevas ac-
cesibilidades, conectividades, usos, etc., que prio-
rizan la escala humana y la seguridad del espacio 
público. Se podría decir que son espacios suscep-
tibles de estrategias de urbanismo táctico, que se 
centran fundamentalmente en el plano del suelo y 
en la reurbanización. Lo más importante es la co-
rrecta distribución del tráfico rodado y peatonal en 
el interior del área de actuación. 

En el caso de los polígonos con mayor aislamiento, 
o de los crecimientos no planificados de periferias 

ordinarias, los sistemas viarios propician nuevas si-
tuaciones que mejoran la accesibilidad. La conec-
tividad transversal, además de recuperar la escala 
humana, refuerza la inclusividad mediante la imple-
mentación de nuevos usos, como es el caso de 
A8erna en Zaandstadt. De nuevo, el cumplimiento 
de los tres ODS mencionados repercute en la me-
jora de la calidad urbana.

3.3 Frentes litorales, fluviales, de agua 
La transformación de los waterfronts y riverfronts, 
términos empleados como denominación genérica 
para los frentes marítimos y fluviales de las ciuda-
des, constituye un episodio central en los procesos 
urbanos experimentados, sobre todo a partir de los 
años ochenta y noventa del pasado siglo. La aten-
ción suele centrarse en los ‘waterfronts canónicos’, 
es decir, los que se identifican únicamente con las 
áreas portuarias en declive o recuperadas, mien-
tras que los frentes fluviales de las ciudades, es 
decir, los ‘urban riverfronts’, que también han sido 
objeto de estrategias de recuperación de notable 
interés, han sido menos tratados en la literatura pro-
fesional y académica.

Un eslogan frecuentemente utilizado es ‘abrir la 
ciudad al agua’, ya se trate de un frente marítimo 
o fluvial, de un lago o un canal. Esa voluntad de 
permeabilizar las barreras que imponían las activi-
dades portuarias para conformar nuevas fachadas 
urbanas está en la base de algunas experiencias 
de regeneración de waterfronts, como es el caso 
del Parque del Lee Valley en Londres, el entorno 
de la Ópera de Oslo, o los puertos de Róterdam, 
Marsella y Hamburgo. En estos proyectos que tra-
tan de llevar a cabo la reconversión de las ciuda-
des con frentes de agua, las visiones paisajísticas, 
ecológicas o ‘ecourbanísticas’ muestran un poten-
cial cada vez mayor. En ellos el agua se entiende 
como patrimonio natural y como elemento paisajís-
tico que contribuye a recualificar los espacios pú-
blicos. La condición de infraestructura verde está 
también presente, bien como preexistencia recupe-
rada o como nueva implantación. Los proyectos tie-
nen en cuenta los riesgos de inundación y explicitan 
la capacidad de resiliencia: son abiertos, adapta-
bles a las dinámicas naturales del agua y a distintas 
situaciones, transformando en virtud las dificultades 
de partida. La forma de los nuevos espacios ya no 
queda definida tanto por elementos construidos, 
sino por la incorporación de determinados proce-
sos naturales e infraestructuras verdes, en las que 
el agua o la vegetación son agentes constructores 
del espacio público (Jover & al. 2020).

Generalmente se trata de espacios en origen con-
flictivos, no seguros. Los proyectos consiguen que 
pasen de ser marginales a utilizados, apropiados 
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y disfrutados por los ciudadanos, lo cual, a su vez, 
favorece su protección y contribuye a hacerlos 
más seguros y atractivos, redundando en su in-
clusividad. Mejorar la accesibilidad y legibilidad de 
estos entornos resulta esencial dado su potencial 
paisajístico no aprovechado en origen. Así, en las 
propuestas de reurbanización son habituales las 
estrategias de eliminación de barreras (viarias, fe-
rroviarias, etc.), que permiten redescubrir e incorpo-
rar a la ciudad estos espacios, que pasan a tener 
una nueva vocación urbana, jugando un papel de-
terminante en la calidad de vida de los habitantes. 

3.4 Operaciones de acupuntura y 
regeneración urbana con 
protagonismo de espacios públicos 
En esta categoría se inscriben los vacíos urbanos, 
pero también los tejidos urbanos ‘ordinarios’ y los 
‘paisajes intermedios’ que cada vez proliferan más 
en las ciudades. Estos son susceptibles de opera-
ciones de acupuntura urbana con capacidad para 
inducir mejoras sustanciales, con especial inci-
dencia en la recualificación de espacios públicos 
(moNclús & díez mediNa, 2017). 

No solo se trata de intervenciones en espacios 
degradados, sino también de la recualificación de 
espacios urbanos que han quedado obsoletos o 
infrautilizados y que mejoran con la intervención. 
Podrían incluirse en este grupo las numerosas in-
tervenciones de recualificación de espacios públi-
cos en vivienda colectiva y otros episodios en la 
‘ciudad de bloques’ (díez mediNa & moNclús, 2020). 
Stadshal en Gante, la Plaza de Skanderbeg en 
Tirana o el polígono de Les Courtillières en París 
son buenos ejemplos de este tipo de estrategia de 
intervención. Generalmente son espacios en decli-
ve, vulnerables, en ocasiones con problemas es-
pecíficos de accesibilidad, en los que suelen ser 
relevantes cuestiones relativas a la memoria y al 
patrimonio. La complejidad de los entornos en los 
que se inscriben hace que el trabajo proyectual 
sobre el espacio público constituya solo una parte 
de las intervenciones: la participación, la apropia-
ción o la gestión son acciones que a menudo tienen 
cabida en estos proyectos. 

La estrategia más común es la recualificación de 
los espacios públicos como soporte para activación 
de usos. Las soluciones propuestas son muy va-
riadas, incluyendo no solo la reurbanización, sino 
también la incorporación de nuevos usos como 
viviendas, equipamientos o terciario en edificios 
existentes o en edificaciones de nueva planta. Se 
busca también conseguir la mejora de las conexio-
nes de estos espacios en su perímetro, haciéndo-
los más permeables a su entorno. En este caso, los 
objetivos de legibilidad, accesibilidad y conectividad 

adquieren más peso con la incorporación de nue-
vos usos, redundando en la mejora de la calidad 
urbana en sentido amplio.

El estudio sistemático de los proyectos selecciona-
dos ha permitido establecer una serie de relaciones 
entre los tres ODS (seguridad, inclusividad y ac-
cesibilidad), y una serie de condiciones generadas 
por los proyectos, tanto de uso social del espacio 
como formales y espaciales (estas últimas se han 
estudiado en la fiG. 1). Obviamente, no es posible 
establecer correspondencias exclusivas y unívocas 
entre unas condiciones y otras, y parece claro que 
la consecución de los ODS depende de la combi-
nación de múltiples factores que abarcan diferentes 
estrategias, escalas y procesos. El diagrama de flu-
jos propuesto pone en evidencia la complejidad de 
estas relaciones (fiG. 2).

4. Análisis de casos. Nueve 
proyectos en tres ciudades 
españolas: Madrid, Barcelona, 
Zaragoza
Con el fin de explorar más a fondo la relación entre 
forma urbana, estrategias urbanas y ODS, en este 
epígrafe se analizan una serie de proyectos ur-
banos. No es difícil encontrar en ciudades espa-
ñolas ejemplos paradigmáticos correspondientes 
a las estrategias de intervención previamente 
enunciadas. En este trabajo, se ha puesto el foco 
en tres ciudades españolas, Madrid, Barcelona y 
Zaragoza (Fig. 3, 4 y 5 respectivamente), conti-
nuando con la línea de investigaciones previas de-
sarrolladas por el grupo PUPC. Se ha estudiado 
un total de nueve proyectos, tres en cada una de 
las ciudades mencionadas. Algunas estrategias 
se pueden inscribir unívocamente en una de las 
cuatro categorías enunciadas en el epígrafe ante-
rior, mientras que otras podrían incluirse en varias 
de ellas. 

4.1 Madrid 
Pasillo Verde Ferroviario 

Como en muchas ciudades europeas, la cons-
trucción de la red ferroviaria tuvo un gran im-
pacto en la morfología urbana de Madrid, no 
solo por la ubicación de las estaciones sino por 
el trazado de las vías y su progresiva amplia-
ción desde su implantación a mediados del siglo 
XIX. En el caso del sector Suroeste de la ciudad, 
la línea de circunvalación para tráfico de mer-
cancías generaba una barrera urbana y fronte-
ra interior, condicionando sustancialmente las 
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previsiones del Plan Castro para el Ensanche. 
La obsolescencia de las zonas industriales liga-
das a las áreas urbanas afectadas ofrecía gran-
des oportunidades de regeneración urbanística, 
al disponer de un ámbito de actuación de pro-
piedad pública delimitado por las instalaciones 
ferroviarias de dimensiones considerables (150 
hectáreas). En 1987 se decide el soterramien-
to de las vías, así como la formación de un co-
rredor verde, la creación de una nueva trama 
residencial y terciaria sobre los suelos desafec-
tados y el reequipamiento del degradado barrio 
de Arganzuela. El proyecto del conjunto abarca 
cuatro sectores, correspondientes con las cua-
tro estaciones obsoletas5. 

Se trata de un proyecto urbano estratégico con 
varios objetivos y múltiples escalas. La reor-
denación y modernización de la red ferroviaria 
tiene escala de ciudad, mientras que la ambi-
ciosa idea de reconvertir la zona en un pasillo 
verde supone un ejemplo de actuación urba-
nística de ‘escala intermedia’. Por lo tanto, el 
resultado de esa ambiciosa operación de rege-
neración urbana debe ser valorado teniendo en 
cuenta ambas. A escala de ciudad, supone una 
mejora sustancial: por la reestructuración de la 
red de transporte público, por la recuperación 
de un barrio degradado y su integración con el 
centro urbano, así como por la formación de una 
trama residencial y de un sistema de espacios 
libres y otros de equipamientos, estructurados 
a lo largo de una avenida principal tratada no 
como vía rápida de acceso rodado, sino como 
un conjunto de calles de barrio. Parecen evi-
dentes, por tanto, las mejoras en la accesibili-
dad nodal, en la permeabilidad del tejido urbano 
creando continuidades y configurando espacios 
públicos inclusivos, aunque el carácter frag-
mentario de las intervenciones no permite sino 
una evaluación genérica del conjunto. A escala 
más baja, la situación de los espacios públicos 
muestra el impacto positivo y los límites de la 
operación dos décadas después de la puesta 
en marcha de este ambicioso proyecto. Al reco-
rrerlos hoy, se puede comprobar la escasa aten-
ción que se prestó a la escala de los detalles de 
los espacios estanciales, es decir, la propia del 
diseño urbano. El estado en el que se encuen-
tran actualmente muchas zonas tiene que ver 
con el proceso de degradación experimentado 

por un insuficiente mantenimiento. Pero también 
con la discutible calidad de los proyectos inicia-
les de espacio público, que se caracterizan por 
una cierta rigidez formal y por la insuficiencia del 
tratamiento paisajístico, lo que repercute en un 
bajo confort estancial y su difícil adaptabilidad. 
Aun así, es precisamente el arbolado, cada vez 
más frondoso, el factor que compensa en cierto 
modo las carencias de los proyectos iniciales de 
espacio público. 

Madrid Río 

El río Manzanares, aunque por su entidad no 
puede compararse con los cursos fluviales de 
otras ciudades, ha desempeñado un papel de-
terminante en el desarrollo urbano de Madrid. 
A pesar de la singularidad de su caso, los pro-
cesos de marginación y abandono del río, que 
lo convirtieron en barrera urbana y colector re-
sidual, guardan evidentes paralelismos con lo 
ocurrido en los frentes fluviales de otras ciuda-
des. Una brecha radical apareció con la cons-
trucción del tramo oeste de la M-30, el cinturón 
de circunvalación de la ciudad que aprovechaba 
para su trazado las márgenes del río, aplicando 
criterios estrictamente sectoriales desde su fun-
cionalidad viaria. Con la decisión de soterrar el 
tramo de la M-30 mediante un túnel de más de 
cinco kilómetros de longitud, se abrió una opor-
tunidad de actuar sobre un corredor lineal que 
conectara todas las zonas verdes que bordean 
el Manzanares. La intervención global incluye 
la ingeniería vial a lo largo del anillo de la M-30, 
el soterramiento de sus tramos Oeste y Sur y el 
establecimiento de criterios para el tratamiento 
del suelo liberado en superficie. El proyecto del 
parque lineal es complejo y variado en los dife-
rentes tramos. 

No cabe duda de la mejora urbana que ha su-
puesto este gran proyecto con el que se logra 
la integración del río en la ciudad, al superar la 
barrera en la que se había convertido. Se con-
sigue mejorar la conectividad transversal me-
diante la construcción de numerosas pasarelas 
y la mejora de las existentes. La remodelación 
del sistema de presas y azudes permite crear 
sucesivas láminas de agua, contribuyendo a la 
reconversión del curso fluvial con un notable 
proyecto paisajístico. Desde el punto ambiental 

5 En la zona Príncipe Pío se disponen varias manzanas 
residenciales, ampliando los espacios verdes y las dota-
ciones y remodelando la Estación del Norte (que se re-
convierte en intercambiador y centro comercial y de ocio). 
En la zona Imperial se reestructura el eje de la Ronda de 
Segovia como nueva vía de 30 metros de ancho, liberan-
do suelo y recualificando el eje mediante nuevos frentes 
de edificación. En la zona Peñuelas continúa la nueva 

calle sobre el trazado ferroviario soterrado y se crea un 
nuevo parque urbano en la antigua Estación, además de 
completar la trama urbana con manzanas de uso residen-
cial y terciario. En la zona Delicias se prolonga el eje has-
ta la antigua estación, convertida en Museo Ferroviario, 
además de disponer una actuación residencial al Sur en 
paralelo al parque lineal. (lóPez de lUcio & al., 2016, ficha 
04, pp. 44-47)
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Fig. 3/ Análisis de la calidad urbana de tres proyectos de espacio público en Madrid
Fuente: Elaboración propia, 2021
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y paisajístico, Madrid Río supone la introducción 
de un corredor verde en la ciudad que respon-
de a los criterios más actuales del concepto de 
infraestructura verde, conectando los diferentes 
parques —Casa de Campo, Montes del Pardo y 
Manzanares Sur— que se asoman a su cauce 
con posibilidad de integrar otros —Parque 
Regional del Sureste y valle del Jarama—. 

La combinación de dos tipos de estrategias –el 
soterramiento de la M-30 y la recuperación de 
un curso de agua con la reconversión de sus ri-
beras en parque lineal– incide en la mejora de la 
accesibilidad al Parque lineal del Manzanares. 
Como consecuencia, se potencia la apropiación 
de los espacios públicos por usuarios de toda la 
ciudad, que redescubren el río, reconociéndolo 
como elemento identitario. En un entorno origi-
nalmente degradado se crea así una sucesión 
de espacios públicos accesibles, seguros, inclu-
sivos, ecológicos y de calidad.

La operación global se puede valorar muy po-
sitivamente, aunque de nuevo aparecen ciertos 
puntos problemáticos a una escala más baja. Al 
ser un proyecto tan extenso, van apareciendo 
problemáticas muy diversas en función de las 
distintas situaciones urbanas y de su relación 
con la infraestructura viaria. En el tramo selec-
cionado, conocido como “Salón de los Pinos”, la 
diferencia de cota debida al cajón viario soterra-
do de la M-30 no está adecuadamente resuelta, 
creando unos desniveles que impiden la integra-
ción del nuevo espacio público lineal en el en-
torno. La disposición en hilera de aparcamientos 
todavía hace más patente el efecto barrera de-
bido a las infraestructuras. Con el tiempo, el 
crecimiento de la vegetación y del arbolado 
ayudará a aumentar la calidad paisajística del 
parque lineal que, en este caso, sí contaba con 
un desarrollo paisajístico de calidad en la fase 
de proyecto.

Plaza de Tirso de Molina (Barrio de Lavapiés) 

El barrio de Lavapiés se desarrolló a finales del 
siglo XV en torno a la plaza del mismo nombre, 
como un arrabal extramuros y vinculado con el 
camino real de Toledo. Con las lógicas del creci-
miento urbano y el desarrollismo, en la segunda 
mitad del siglo XX, Lavapiés pasó a formar parte 
de los llamados ‘barrios bajos’, lugar de llegada 
de inmigrantes. En la década de los años seten-
ta la degradación del barrio resultaba patente. 

Como se apunta en la Guía de Urbanismo y 
Diseño Urbano de Madrid (lóPez de lUcio & al., 
2016, 424-427), se trata del ámbito de rehabili-
tación preferente más extenso del casco antiguo 
de Madrid. Con la llegada del ayuntamiento de-
mocrático en 1979 comenzaron las actuaciones 

de rehabilitación urbana. Pero no fue hasta fina-
les de los años noventa cuando el barrio fue ob-
jeto de una ambiciosa actuación en una de las 
Áreas de Rehabilitación Preferente o Integrada. 
El Convenio de Rehabilitación (1997) delimita 
un sector de intervención para la primera fase 
de 34,5 hectáreas, incluyendo estrategias que 
abarcan desde la rehabilitación edificatoria 
hasta la reurbanización completa del espacio 
público con la creación de una zona pacificada 
para residentes.

Las actuaciones desarrolladas en el barrio de 
Lavapiés constituyen un buen ejemplo de la es-
trategia basada en operaciones de acupuntu-
ra, microurbanismo y regeneración urbana con 
protagonismo de los proyectos de espacios pú-
blicos, no exento de polémicas sobre su even-
tual configuración como ‘plaza dura’ (chiNchilla, 
2020, 139). La apuesta decidida por la recua-
lificación urbana con la activación y recupera-
ción de los lugares degradados y obsoletos en 
tejidos urbanos ordinarios, se aleja claramen-
te de las ‘actuaciones emblemáticas’ entendi-
das como proyectos singulares y excepcionales 
en la ciudad. Dentro de la compleja operación 
de regeneración de Lavapiés, el espacio públi-
co seleccionado, la plaza Tirso de Molina, es 
un claro ejemplo de la importancia que tiene el 
proyecto urbano y paisajístico para la ciudad. 
En este caso se observa un alto grado de ela-
boración del proyecto, que muestra la atención 
prestada a la escala menor. Por un lado, la co-
nexión de la plaza con el tejido urbano median-
te la eliminación del tráfico rodado por uno de 
los lados ha transformado la condición inicial de 
isla, favoreciendo así la integración con el entor-
no y la accesibilidad a la plaza. Por otro, el trata-
miento de los desniveles y espacios de diferente 
naturaleza, mediante el diseño de jardineras y 
la vegetación que las acompaña, enriquece las 
situaciones de la pequeña plaza, dando lugar a 
espacios de diferente naturaleza y favoreciendo 
el confort estancial. Sin embargo, las pequeñas 
piezas cúbicas de madera a modo de quioscos 
han acusado muy rápidamente el paso del tiem-
po, encontrándose, dos décadas después de su 
construcción, en un estado lamentable de de-
gradación que empobrece considerablemente la 
percepción del conjunto.

4.2 Barcelona 
Remodelación de la Avenida Meridiana 

La avenida Meridiana fue proyectada por Cerdà 
a mediados del siglo XIX como una vía fun-
damental del Ensanche de Barcelona. Desde 
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Fig. 4/ Análisis de la calidad urbana de tres proyectos de espacio público en Barcelona
Fuente: Elaboración propia, 2021
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entonces, ha sido un eje cada vez más poten-
te y vía de entrada a la ciudad desde el norte. 
El salto de escala se produjo con su conversión 
en autopista urbana a mediados de los años se-
senta del pasado siglo. Su concepción como es-
tricta infraestructura viaria supuso la formación 
de una barrera entre los barrios del entorno, el 
Clot y Sant Andreu, hasta el punto de necesitar 
de pasos elevados que los vecinos se resistían 
a utilizar. Además, como efecto inducido en los 
bordes, se fueron construyendo sendos frentes 
de edificación que actuaron como pantalla, que-
dando dichos barrios ocultos a sus espaldas. Con 
la construcción de las rondas en vísperas de los 
Juegos Olímpicos de 1992, se produjo una re-
ducción notable del tráfico en la Meridiana, lo 
que hizo posible su progresiva reconversión en 
un eje cívico y espacio público vertebrador de 
los barrios colindantes. El proyecto inicial optó 
por convertir la Meridiana en un bulevar, lo que 
implicó una reconsideración completa de su sec-
ción transversal de cincuenta metros, reduciendo 
la calzada de circulación y acercando la anchura 
de las aceras a una proporción más equilibrada, 
como sucede en el resto del Ensanche (la mitad 
para el peatón, la mitad para el vehículo). Por 
otro lado, la nueva proporción acera-calzada me-
jora la relación entre la altura de los edificios y el 
espacio urbano. 

El proyecto de remodelación viaria se concibe 
como un proceso en el que se va reduciendo 
la calzada conforme se avanza hacia el norte 
desde la plaza de las Glorias. Las intervencio-
nes más recientes pretenden seguir transfor-
mando la Meridiana en un eje cívico con más 
vegetación y más espacio público para los pea-
tones, mejorando la conexión entre los barrios y 
unificando la sección de todo el tramo. De este 
modo, se aspira a un protagonismo cada vez 
mayor del espacio público, haciéndolo compa-
tible con el carácter de vía principal de entrada 
a Barcelona por el norte, pero entendida como 
una calle de la ciudad con tráfico mucho más 
pacificado y fomentando la movilidad sostenible. 
Todo ello muestra la capacidad de las interven-
ciones basadas en la reconversión del sistema 
viario, recuperando una idea de calle actualiza-
da en las condiciones urbanas del siglo XXI.

La estrategia proyectual en este caso responde 
al reto de mejorar el equilibrio entre los distin-
tos modos de transporte, repartiendo el espacio 
público de forma más equitativa. Se trata de un 
ejemplo paradigmático sobre cómo reducir los 
privilegios de los que disfruta el vehículo priva-
do motorizado, sin llegar a la peatonalización, 
en favor de la inclusividad y seguridad de pea-
tones y ciclistas, y sin renunciar al papel estruc-
tural de la Meridiana como entrada principal a la 

ciudad por el norte. Es un proceso que avanza 
de manera decidida en la reconversión de un 
viario concebido originalmente como una auto-
pista urbana en un espacio público de calidad, 
eliminando el efecto de las barreras físicas y psi-
cológicas, produciendo además una positiva re-
percusión en su entorno. 

Parques litorales (tramo Poble Nou) 

En el proyecto de Cerdà para el Ensanche no se 
definía la resolución del frente marítimo. Hasta 
finales del siglo XX, prácticamente todo el lito-
ral se encontraba ocupado por infraestructuras 
ferroviarias, instalaciones industriales obsoletas 
y grupos de viviendas autoconstruidas. Aunque 
la ‘apertura al mar’ es una vieja aspiración de la 
ciudad ya prevista en los sucesivos planes urba-
nísticos (desde el Plan Jaussely a principios del 
siglo XX, al Plan Macià en 1932 y los siguien-
tes), el proceso comienza a finales de los años 
ochenta, encontrándose aún en desarrollo. Con 
la estrategia de apertura del puerto y el proyecto 
del Moll de la Fusta (1982) se inicia una prime-
ra fase de renovación de la fachada marítima 
de la ciudad. Como en otras ciudades portua-
rias, la transformación y el desplazamiento del 
puerto, favoreció la reconversión a usos urba-
nos de esas zonas. El impulso de los Juegos 
Olímpicos de 1992, con la decisión de ubicar 
la Villa Olímpica en una de las ‘áreas de nueva 
centralidad’ definidas en 1987, resultó una oca-
sión para recuperar una parte del litoral enton-
ces inaccesible y muy contaminada.

Entre las numerosas actuaciones desarrolla-
das en el frente marítimo, destacan algunas 
piezas como el parque litoral del Poble Nou, 
situado próximo al núcleo originario del ba-
rrio del que adopta el nombre y en una de 
las áreas de mayor transformación urbana de-
sarrollada a raíz de los Juegos Olímpicos. El 
parque se configura por medio de una secuen-
cia de dunas recubiertas de vegetación típi-
camente mediterránea (pinos y vegetación de 
ribera), que se extiende desde la playa hacia 
el interior, y por medio de una red de caminos 
peatonales transversales hacia la playa y ca-
minos curvilíneos que se adaptan a la topogra-
fía y cruzan el parque en sentido longitudinal. 
Dentro del conjunto de intervenciones del 
nuevo litoral barcelonés, el parque ha apor-
tado un espacio de ocio singular por su plan-
teamiento, incorporando además una serie de 
nuevos equipamientos deportivos. Dejando a 
un lado el acierto en los criterios de diseño y 
en su realización, el parque ha contribuido a 
la ordenación general de uno de los sectores 
más abandonados de la ciudad, revirtiendo 
una condición histórica de separación entre 
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la ciudad y su litoral, y abriendo realmente la 
ciudad al mar en este punto.

El mayor logro ha sido mejorar la accesibilidad 
al frente litoral mediante la superación de las 
barreras creadas por las infraestructuras, con-
siguiendo entroncar y conectar la zona de pla-
yas con el antiguo núcleo del barrio mediante la 
prolongación y redefinición de la hoy recuperada 
Rambla del Poble Nou. No se puede subestimar 
el hecho de que el que el proyecto supuso que 
por vez primera la población, no solo local y del 
distrito, sino también metropolitana, pudiera ac-
ceder con facilidad a las zonas de playa, algo 
que hasta entonces no había sido posible en 
Barcelona. En este caso la calidad del diseño 
urbano es patente a todas las escalas, convir-
tiendo la complejidad de situaciones iniciales en 
un potente argumento para el proyecto urbano 
y paisajístico. 

‘Supermanzanas’ y sistema de ‘Eixos Verds’ 

El argumento fundamental para el programa de 
las supermanzanas es el de la necesidad de pa-
cificar el tráfico en el Ensanche para mejorar las 
condiciones ambientales del espacio público, 
muy tensionado y limitado por la intensidad del 
mismo y por la ocupación desproporcionada de 
las calles por el vehículo privado en detrimen-
to del peatón. Frente a los anteriores diagnósti-
cos de naturaleza funcionalista (las visiones de 
Le Corbusier y de Josep Lluís Sert con el Plan 
Macià de 1933), que consideraban obsoleta la 
malla isótropa proyectada por Cerdà (1860) por 
no adaptarse a las necesidades del tráfico roda-
do, en los últimos años se plantea la necesidad 
de repensar y actualizar esa trama desde con-
sideraciones ambientales y de calidad urbana. 

La estrategia consistente en liberar determina-
dos sectores urbanos del tráfico rápido de paso 
es una idea que tiene un peso importante en el 
urbanismo moderno, especialmente a partir del 
informe Buchanan. En Barcelona se comienza a 
aplicar en la década de los noventa en algunos 
barrios, aunque solo recibe un fuerte impulso 
con la aprobación del Plan de Movilidad Urbana 
(2013-2018). El objetivo principal es el de redu-
cir el espacio ocupado por el vehículo privado 
en favor de la superficie dedicada a los pea-
tones, potenciando las nuevas formas de mo-
vilidad que dan prioridad al transporte público, 
a pie y en bicicleta. Tal y como se indica en el 
PEEPU, se pretende “avanzar hacia un espacio 

público más saludable, justo y seguro, que fa-
vorezca las relaciones sociales y económicas 
de proximidad” (PEEPU, 2020). Interesa recor-
dar que al principio se partía de consideracio-
nes sanitarias, pues el plan de ruido detectaba 
niveles superiores a los recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). De 
ahí se pasó a definir las supermanzanas a par-
tir de la agrupación de las manzanas proyecta-
das por Cerdá en unidades de 400 x 400 metros 
a modo de “nuevas células urbanas” (rUeda, 
2017; 2019). Estas constituirían un ámbito favo-
rable para reorganizar el acceso de los ciudada-
nos a los servicios y dotaciones de proximidad, 
instrumento clave en la corrección de las des-
igualdades urbanas (ezqUiaGa, 2018, 2020).

En el entorno de la ‘Supermanzana del Poblenou’ 
se ha ganado más de una hectárea de espacio pú-
blico para los peatones6. El ámbito analizado es un 
área poco residencial y muy terciarizada, lo cual 
conlleva que todavía el espacio público sea utiliza-
do fundamentalmente por la población flotante. Lo 
cierto es que respecto a la situación de partida (un 
espacio industrial obsoleto), ahora proliferan los 
espacios públicos con capacidad para resultar in-
clusivos, accesibles y atractivos. Otros episodios, 
como el de la Supermanzana de Sant Antoni, se 
plantean como prueba piloto de una transforma-
ción secuencial de todos los barrios de la ciudad, 
especialmente en el Ensanche. Ese es el objeti-
vo del renovado programa que trata de ampliar 
el concepto y definir un nuevo sistema de ‘ejes 
verdes’ para peatones en toda la ciudad7. Una es-
trategia ambiciosa que todavía es pronto para va-
lorar, pero que apuesta de forma decidida por una 
movilidad más equitativa y sostenible y por un es-
pacio público inclusivo, seguro y de calidad. 

4.3 Zaragoza 
Remodelación del eje norte-sur de la Línea 
1 del Tranvía. Tramo Gran Vía 

La operación de la Gran Vía se concibe ya en 
el Anteproyecto de Ensanche de 1906 como 
acertada prolongación directa del paseo de 
la Independencia hacia el sur con la exten-
sión residencial que culmina en el parque de 
Buena Vista. Esta idea se materializa en los 
años veinte, en los que el cubrimiento del río 
Huerva posibilitó la urbanización de la Gran 
Vía sobre este cauce. Un salón-paseo de 

6 Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, las vías perime-
trales han experimentado un incremento del tráfico del 2,6%, 
pero el número de vehículos que circulan por las calles interio-
res se ha reducido un 58%, además de la reducción media de 

los niveles de ruido diurno de cinco decibelios.
7 Para más información: http://www.bimsa.cat/concurs/con-
curs-dels-projectes-de-quatre-nous-eixos-verds-del-progra-
ma-superilles/.

http://www.bimsa.cat/concurs/concurs-dels-projectes-de-quatre-nous-eixos-verds-del-programa-superill
http://www.bimsa.cat/concurs/concurs-dels-projectes-de-quatre-nous-eixos-verds-del-programa-superill
http://www.bimsa.cat/concurs/concurs-dels-projectes-de-quatre-nous-eixos-verds-del-programa-superill
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Fig. 5/ Análisis de la calidad urbana de tres proyectos de espacio público en Zaragoza
Fuente: Elaboración propia, 2021
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40 metros de anchura y unos 600 metros de 
longitud, que se prolonga hacia el sur con el 
paseo de Fernando el Católico, en un siste-
ma que vertebra de manera eficaz los ensan-
ches del sur de la ciudad. Se pretendía crear 
un nuevo espacio urbano lineal relativamen-
te unitario, coherente y proporcionado. Con 
el incremento de la movilidad rodada, los re-
corridos en los distintos tramos del andador 
central se redujeron a un uso marginal con 
escasas posibilidades de continuidad peato-
nal. La apuesta por un nuevo sistema de tran-
vía en Zaragoza (2009-2013), que atraviesa 
la ciudad de norte a sur, resultó decisiva para 
una transformación espacial de calado. A dife-
rencia de las antiguas líneas de tranvía, con-
cebidas con lógica sectorial, no solo resuelve 
problemas de movilidad, sino que también 
‘hace ciudad’, recualificando sustancialmente 
los espacios públicos a lo largo de su trazado. 

La remodelación del paseo de la Gran Vía 
acometida con la implantación del tranvía 
ha supuesto la transformación de su sección 
transversal. El vehículo particular ha visto re-
ducida su presencia a dos carriles, uno en 
cada sentido. Esta solución ha posibilitado la 
pacificación general del ámbito y, sobre todo, 
la ampliación de unas estrechas aceras que 
han permitido una utilización más cómoda de 
las plantas bajas comerciales. El proyecto ha 
dado lugar a la transformación de la sección 
longitudinal, eliminando las barreras existen-
tes a distintas escalas. Se ha apostado así por 
introducir modos blandos de transporte y favo-
recer a los usuarios más débiles. En el paseo 
central se desarrollan múltiples actividades, 
como quioscos y terrazas, zonas de juegos 
infantiles, etc. Cuenta con unos plátanos de 
un considerable tamaño, que dotan al espacio 
de una cubierta vegetal de gran altura, com-
plementada por un entorno arquitectónico de 
calidad. El ajardinamiento de los parterres la-
terales, así como el mobiliario, han sido redi-
señados recientemente, subsanando algunas 
cuestiones que no funcionaron de la manera 
deseada en el proyecto inicial.

El Premio al Mejor Proyecto de Integración 
Urbana de la Asociación Internacional de 
Transporte Público reconocía que este pro-
yecto “combina la lógica del transporte con 
el urbanismo y establece un sistema de pavi-
mentación y de elementos urbanos coherente 
para toda la ciudad, que democratiza la ca-
lidad del tratamiento del espacio público sin 
diferenciar barrios”8. En efecto, este paseo 
reúne las condiciones de accesibilidad, in-
clusividad y confort estancial, habiéndose 
convertido en un itinerario utilizado por una 
población muy numerosa, que encuentra en él 
soluciones tanto a momentos de descanso y 
paseo, como a necesidades de desplazamien-
to en uno de los ejes históricos de la ciudad.

Balcón de San Lázaro y Parque lineal de las 
riberas del Ebro 

El río Ebro ha jugado históricamente un 
papel ambiguo en el crecimiento urbano de 
Zaragoza. Durante siglos, la ciudad se identifi-
có con él, pese a suponer también un obstácu-
lo, por lo que el desarrollo urbano se producía 
hacia el sur. Aunque la ocupación de la mar-
gen izquierda con industrias e infraestructu-
ras urbanas comenzó ya en el siglo XIX, fue 
a partir de la década de 1970 cuando el río 
dejó de ser una barrera casi insalvable, gra-
cias a la construcción de nuevos puentes con-
cebidos como parte de la estructura viaria de 
la ciudad. La voluntad de integrar el Ebro en 
la ciudad y de ‘abrir la ciudad al río’ comien-
za en la década de los noventa (de la cal 
& Pellicer, 2002) y su maduración se expre-
só en el Proyecto de riberas del Ebro (2001) 
(moNclús, 2016; Pellicer & soPeNa, 2019). La 
estrategia que se planteaba era la reconver-
sión de las márgenes del río en sendos par-
ques lineales mediante, entre otras medidas, 
la consecución de la continuidad peatonal en 
tres niveles, desde el más natural al más ’ur-
bano‘, condicionados por el nivel de inundabi-
lidad de cada recorrido9.

El nuevo parque lineal posee un rosario de es-
pacios significativos y bien conformados que 

8 UITP. Global Light Rail Award 2012: Mejor Proyecto. 
Global Light Rail Award 2016: Mejor Iniciativa Medioambiental
9 Además, se planteaba la intensificación de actividades ur-
banas compatibles con los usos propios de las riberas. Ante 
la dificultad de aportar nuevas áreas de centralidad en el 
recorrido del parque lineal, apuesta apostaba por crear dos 
polos de nuevas centralidades urbanas en los extremos del 
parque, en las zonas de transición hacia dos grandes par-
ques urbanos o agrícolas, que servirán servirían además de 
amplificadores de la señal ecológica, y de interfase entre la 

ciudad y los espacios naturales exteriores (Galacho de 
Juslibol en el oeste, y Galachos de la Alfranca en el este). El 
Parque del Agua, con más de 120 hectáreas de extensión, 
constituye el espacio público de referencia del nuevo parque 
fluvial de las riberas del Ebro, en su extremo oeste. Su dise-
ño como espacio inundable, compatible con las crecidas 
ordinarias y extraordinarias del río Ebro, sentó las bases 
para el proyecto final de otros muchos espacios lineales de 
este parque central de Zaragoza.
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otorgan una necesaria diversidad en su reco-
rrido. El ‘Balcón de San Lázaro’ es el punto en 
el que el barrio del Arrabal se asoma al río, y 
desde él se contempla la tradicional ‘vista’ de 
las torres de la ciudad. La situación de partida 
era realmente compleja por la confluencia en 
un punto estrecho de las circulaciones viarias 
del paseo de la ribera y las calles que parten 
desde el propio puente de Piedra. La decisión 
de conservar los restos arqueológicos del con-
junto conventual de San Lázaro reformuló las 
previsiones iniciales de soterramiento del tráfi-
co viario y se apostó por resolver en superficie 
este espacio nodal. 

El sistema viario se pliega para dar espacio 
a los recintos estanciales, si bien todo se re-
suelve a la misma cota. La cubierta del vo-
lumen que protege los restos arqueológicos 
se configura como una nueva plaza mirador, 
junto con zonas de surtidores de agua y un 
banco lineal de considerable longitud. El tráfi-
co intenso y la creciente utilización del puente 
de Piedra como itinerario peatonal de cone-
xión con el casco histórico son factores que 
otorgan a este balcón un gran protagonismo 
urbano. Al mismo tiempo, el diseño del plano 
del suelo y de las zonas de juegos y áreas 
estanciales, ha dado lugar a espacios segu-
ros e inclusivos para la convivencia vecinal. 
En el plano del agua, la prolongación de los 
itinerarios peatonales existentes ha resulta-
do también decisiva para resolver la integra-
ción y accesibilidad del puente de Piedra en el 
Parque del Ebro. Todas estas intervenciones 
han supuesto un renovado impulso para este 
enclave de Zaragoza, revitalizado además por 
el desarrollo de los sectores residenciales de 
gran calidad urbana que se han dispuesto en 
la zona de la Azucarera y en el eje de la ave-
nida de Cataluña. 

Plaza de las Armas (Barrio de San Pablo) 

El barrio de San Pablo forma parte del primer 
ensanche medieval que desborda la muralla 
romana hacia el oeste y se extiende junto al 
río Ebro hacia la Aljafería. A partir del siglo XIX 
experimenta un proceso de densificación con 
la ocupación en profundidad de las manzanas 
y de los espacios conventuales. A mediados 
del siglo pasado se asiste a una degradación 
progresiva del barrio, en paralelo a diversas 
operaciones de reforma interior que contri-
buyen a cierta renovación. Posteriormente, 
el desplazamiento de la población de mayor 
poder adquisitivo hacia otros barrios de la ciu-
dad deja paso a la llegada de la inmigración 
y de los grupos sociales más desfavorecidos. 
Toda el área ha experimentado un proceso de 

degradación que se acelera a finales de los 
años noventa. Al mismo tiempo, el barrio se 
caracteriza por su fuerte identidad, sentido de 
pertenencia y acusada multiculturalidad, con-
tribuyendo a la formación de un importante en-
tramado asociativo.

En el marco del Plan Integral del Casco 
Histórico (1997-2004), una de las actuacio-
nes urbanas de mayor relevancia se lleva a 
cabo en la manzana delimitada por las ca-
lles Armas, Casta Álvarez, Aguadores y 
Sacramento, para la que se redacta un Plan 
Especial de Reforma Interior. En uno de sus 
extremos se libera un espacio para configu-
rar una pequeña plaza, en la que se emplaza 
el Centro Musical Las Armas y una cafetería. 
Esta nueva plaza, diseñada para albergar di-
versas actividades tanto a escala de barrio 
como de ciudad, se conecta con el espacio 
interior de la manzana. 

En una buena parte de la manzana se proyec-
tan nuevos edificios residenciales, que renue-
van un tejido obsoleto, mientras se acometen 
actuaciones de rehabilitación en las edifica-
ciones existentes en el otro lado que la con-
figura. Para conseguir una mejor integración 
urbana y con la intención de mejorar el con-
trol y la seguridad en ambos espacios públicos 
se respetó el parcelario de origen medieval, 
disponiendo una banda perimetral de manera 
fraccionada, con portales pasantes de doble 
acceso –desde la calle y desde el espacio 
interior de la manzana–. Se plantea así una 
estrategia interesante dirigida a favorecer la 
convivencia mutua entre los residentes y los 
usuarios de los espacios públicos. Además, 
se disponen locales comerciales con tipología 
diversa, pero con formalización unitaria para 
reforzar la idea de zócalo comercial abierto 
tanto desde la calle como desde la plaza in-
terior. 

La operación de Las Armas puede considerar-
se como un caso paradigmático de la estra-
tegia basada en actuaciones de acupuntura, 
microurbanismo y renovación urbana puntual. 
El proyecto urbano ha conseguido introducir 
usos renovados y una mayor diversidad so-
cial en el barrio, favoreciendo su accesibilidad 
y la utilización inclusiva de los nuevos espa-
cios por todos los habitantes de la ciudad. El 
resultado de esta operación puede calificarse 
de positivo en cuanto ha supuesto un impul-
so a la regeneración urbana integral de San 
Pablo. Sin embargo, se trata de una actuación 
que debe ser reforzada por otras de similar 
calado, con el objeto de mejorar los indicado-
res sociales de un barrio que sigue teniendo 
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una elevada concentración de población vul-
nerable y un componente de ‘estigmatización 
espacial’ que no se ha conseguido resolver en 
las últimas décadas.

5. Epílogo. Hacia un urbanismo 
responsable y de calidad 
En los epígrafes anteriores se ha abordado 
el análisis de diversos proyectos urbanos, 
explorando las relaciones entre el espacio 
público y sus condiciones de seguridad, in-
clusividad y accesibilidad. Parece claro que 
la aplicación de estos tres conceptos al es-
pacio público de las ciudades no representa 
una novedad, ya que aparecen reiterada-
mente en la cultura urbanística moderna y 
contemporánea. Aun así, resulta cada vez 
más importante considerarlos como cues-
tiones de primer orden, tanto a escala de 
ciudad como en los proyectos concretos de 
espacio público. Es cierto que la definición 
de los ODS es bastante genérica y no permi-
te establecer correspondencias directas con 
formas urbanas concretas. Sin embargo, los 
conceptos incluidos en las Agendas Urbanas 
son más explícitos al referirse a la calidad de 
los espacios públicos y dan pie para consi-
deraciones más afinadas. 

Generalmente, las formas urbanas están 
bien definidas en los proyectos de espacio 
público. Pero no debe olvidarse que estos 
siempre se plantean sobre situaciones he-
redadas y con importantes condicionantes 
urbanos de partida. La aproximación compa-
rada que aquí presentamos tiene en cuenta 
los procesos experimentados en el desarro-
llo de los proyectos analizados, lo que per-
mite efectuar una valoración en la que se 
consideran distintas variables a lo largo de 
esos procesos. Algunas de ellas no depen-
den directamente de los proyectos de es-
pacio público, sino de otros parámetros de 
carácter más general, pero que tienen una 
importancia decisiva en la calidad de esos 
espacios. Por ello, la formulación propues-
ta en esta investigación diferencia distintos 
bloques de indicadores de calidad. De ma-
nera inductiva, se han identificado seis con-
diciones formales y espaciales del entorno y 
también cinco condiciones de uso social del 
espacio que influyen en la consecución de 
los tres ODS enunciados.

Esta aproximación ha permitido comprobar 
que, mientras las condiciones de forma o es-
paciales son responsabilidad directa de los 

proyectos, otros aspectos, como la permea-
bilidad con el tejido circundante, van más 
allá, en muchas ocasiones, de sus posibilida-
des. Las principales estrategias proyectuales 
—que hemos agrupado en cuatro catego-
rías—, aunque difieren en función del tipo 
de proyecto, presentan algunos elementos 
comunes: eliminación de barreras, búsqueda 
de nuevas conectividades urbanas, incorpo-
ración de nuevos usos al espacio público, 
etc. Naturalmente se aprecian además ele-
mentos específicos, determinados por la par-
ticularidad de los procesos urbanos de cada 
ciudad y de las áreas urbanas implicadas. Es 
ahí donde hay que tener en cuenta las lógi-
cas de cada contexto urbano, con procesos 
de obsolescencia propios que precisan res-
puestas particularizadas.

Este trabajo ha puesto de manifiesto que las 
formas urbanas tienen una incidencia directa 
en la calidad de los espacios públicos, al fa-
vorecer —o dificultar— en ellos la seguridad, 
inclusividad y accesibilidad. Obviamente, no 
es posible presentar un listado de soluciones 
formales que garanticen por sí mismas estos 
objetivos, al modo de los manuales tradicio-
nales. Sería arriesgado —y quizá excesi-
vo— aventurar juicios de valor que corren el 
riesgo de acabar siendo dogmáticos. El obje-
tivo es más bien comprobar hasta qué punto 
se cumplen ciertas condiciones que permi-
tan aprender y recoger buenas prácticas en 
los espacios públicos. El estudio comparado 
verifica la tesis inicial sobre cómo distintas 
condiciones formales y de uso social del es-
pacio público están estrechamente relacio-
nadas con la calidad urbana.

Sin embargo, esta investigación concluye 
que un buen proyecto de espacio público es 
capaz de integrar de manera solvente aque-
llas condiciones formales que favorecen la 
calidad urbana, y que están relacionadas con 
algunos conceptos clave del diseño urbano: 
continuidad del plano del suelo, continuidad 
del plano visual, legibilidad espacial del pe-
rímetro, confort estancial, etc. Naturalmente, 
se trata de condiciones necesarias, pero no 
suficientes, por lo que resulta imprescindible 
que concurran además condiciones adecua-
das de uso social (diversidad de usos y ac-
tividades, participación ciudadana, elevada 
accesibilidad modal, etc.). 

Este tipo de reflexiones y análisis pone de 
manifiesto que la mejora de la calidad de los 
espacios públicos precisa repensar y revisar 
los paradigmas urbanísticos, promoviendo 
un urbanismo responsable y de calidad. Un 
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urbanismo responsable está obligado a con-
templar los tres objetivos señalados (segu-
ridad, inclusividad, accesibilidad). Además, 
un urbanismo cualitativo debe apostar por la 
‘buena forma urbana’ y promover la calidad 
de los espacios públicos. Ambos deben inte-
grarse en todas las etapas de una determi-
nada intervención en el espacio público, algo 
que no siempre ocurre y que a menudo se 
relega a las etapas finales. El análisis reali-
zado en esta investigación muestra que las 
visiones integradoras ofrecen mayores ga-
rantías para la calidad urbana.

Valorar la calidad de los proyectos de espa-
cio público no es lo mismo que valorar la cali-
dad de los espacios públicos existentes y en 
uso. Pero también es evidente que la evalua-
ción cualitativa de los proyectos resulta ne-
cesaria para la toma de decisiones. Por ello, 
en este trabajo, al tratarse de proyectos ur-
banos relativamente recientes, el acento se 
pone en la naturaleza de las estrategias ur-
banas y en las características de los proyec-
tos de espacio público, desde la perspectiva 
de sus condiciones formales y espaciales. A 
partir de ahí, la ‘prueba de fuego’ es la de su 
funcionamiento y uso posterior, sobre la que 
también se debería realizar un seguimiento 
y evaluación. Precisamente por la importan-
cia que tiene el uso que se hace del espacio 
público, puede resultar peligroso evaluar los 
espacios públicos sin considerar su evolu-
ción en el tiempo. Esta exploración podría 
desarrollarse mediante análisis complemen-
tarios que consideren los procesos urbanos 
acontecidos en los diferentes espacios y el 
uso que se hace de ellos, lo que permitiría 
una evaluación más completa de los proyec-
tos de cara a futuras intervenciones. 

En cualquier caso, es fundamental subrayar 
esa condición de ‘proceso inacabable’ (no 
‘incompleto’) que supone construir espacios 
públicos como sistemas abiertos, tal y como 
apunta R. Sennett en sus reflexiones y pro-
puestas de una ‘ciudad abierta’ (seNNett, 
2019; SeNdra & SeNNett, 2021). Algo que 
solo se puede conseguir mediante estrate-
gias proyectuales y formas urbanas alejadas 
de las rigideces de planteamientos estáticos 
y monofuncionales. Dichas estrategias debe-
rían basarse en un entendimiento profundo 
de las situaciones urbanas y confiar en su 
capacidad para activar y posibilitar la inte-
racción en auténticos espacios urbanos de-
mocráticos.
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