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RESUMEN El texto analiza diversas situaciones del espacio urbano con el objetivo de reivindicar la importancia que tienen para 
la prosperidad de la vida cotidiana. La primera parte del texto ofrece una reflexión sobre la necesidad de una observación específica 
de estos lugares a través de una metodología rigurosa que descubra las distintas huellas y episodios que los han ido construyendo 
a lo largo del tiempo. La segunda parte revisa situaciones históricas claves del pensamiento, del diseño y la realización de espacios 
urbanos desde principios del siglo XX: las primeras propuestas planificadas desde la disciplina tipológica, su conversión en sistemas 
a escala de ciudad y la posterior recuperación de la calle por la ciudadanía con el movimiento social de mayo de 1968 como hecho 
significativo que abrirá otras formas de relación de las personas con los espacios físicos de la ciudad. Cabe concluir la indetermi-
nación que hoy caracteriza al mundo global y la necesidad de la arquitectura de generar situaciones urbanas que den respuesta 
a la diversidad de estructuras sociales y a los acontecimientos que, libremente, van creando cada persona o grupo de personas.
PALABRAS CLAVE acontecimiento; movilidad; ciudad; arquitectura; espacio público; subversión

SUMMARY The text analyses various situations of urban space with the aim of asserting the importance they have for the pros-
perity of everyday life. The first part of the text offers a reflection on the need for a specific observation of these places through a 
rigorous methodology that uncovers the different traces and occurrences that have been building them over time. The second part 
reviews key historical situations in the thinking, design and implementation of urban spaces since the beginning of the 20th century: 
the first proposals planned based on the typological discipline, their conversion into city-scale systems and the subsequent recovery 
of the street by citizens with the social movement of May 1968 as a significant event that will open up other forms of relationship 
between people and the physical spaces of the city. The conclusion draws on the indeterminacy that characterises the global world 
today and the need for architecture to generate urban situations that respond to the diversity of social structures and the events that 
are freely created by each person or group of people.
KEYWORDS event; mobility; city; architecture; public space; subversion.
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INTRODUCCIÓN

L a arquitectura, sensible a las condiciones de un 
lugar, funda sus argumentos en una actitud uni-
versal de convivencia con el medio y con el apro-

vechamiento de las condiciones naturales o artificiales 
encontradas. Esta relación ha tomado formas diferentes 
a lo largo del tiempo, pero si la arquitectura es una activi-
dad transformadora que responde a una necesidad ob-
jetiva, lo que ha de construirse debe proponerse tratando 
de encontrar esa sintonía con las condiciones del medio1. 
Si tomáramos como referencia cualquier lugar y estudiá-
ramos sus modificaciones en un intervalo concreto de 
espacio y tiempo, descubriríamos las distintas arquitec-
turas y las transformaciones que sobre dicho lugar han 
acontecido. Si la lectura de un libro ya conocido siempre 
nos dibuja nuevos escenarios, seguramente influencia-
dos por otros imaginados en lecturas precedentes, en la 
arquitectura ocurre algo parecido cuando reconocemos 
un lugar; si no fuese así, estaríamos renunciando a los 

1 ARMESTO AIRA, Antonio. Entre dos intemperies. Apuntes sobre las relaciones entre el Foro y el Mercado [en línea]. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. 
Superposiciones al territorio. Sevilla: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2010, n.º 2, p. 15 [consulta: 05-03-2024]. ISSN-e 2173-1616. 
DOI: http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2010.i2.01.
2 RAMOS-CARRANZA, Amadeo. La arquitectura sale a escena [en línea]. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. Arquitectura y espacio-soporte. Sevilla: Editorial 
Universidad de Sevilla, 2018, n.º 19, p. 12 [consulta: 05-12-2023]. ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2018.i19.12.

múltiples hechos significativos que construyen cualquier 
realidad y, con ello, nuestro pensamiento. Ningún territo-
rio, ninguna ciudad es así; cualquier lugar está lleno de 
huellas entrelazadas, construyendo un relieve rugoso que 
podríamos desmontar como una maqueta por piezas o 
resaltar aquellas huellas que más nos interesasen. Nin-
gún paisaje es dibujado dos veces de la misma manera 
por una misma persona y, sin embargo, ambos dibujos 
refieren un mismo lugar.

“Las alteraciones que una nueva arquitectura produce 
en un entorno habitado revelan la condición múltiple de la 
realidad creando situaciones transgresoras. Esta situación 
tiende a reconocer los lugares a través de aquellas arqui-
tecturas que inducen a una acción participativa de las per-
sonas, intensificando la condición dinámica del espacio”2.

Es frecuente ver planos de lugares y territorios dibuja-
dos donde todo ocurre sin distinción. Para descubrir esas 
estructuras ocultas, necesitamos modificar los signifi-
cados de los espacios, construyendo un nuevo soporte 
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fomentando no solo una nueva forma de entender y usar 
el espacio urbano, sino también de convivir.

DE LOS ESPACIOS Y SISTEMAS PREDETERMINADOS 
A LA RECUPERACIÓN DE LA CALLE
A principios del siglo XX, el futurismo hacía de la ideolo-
gía metropolitana uno de los argumentos principales que 
dominarían su pensamiento y determinarían la expresión 
de muchas de sus propuestas. Numerosos proyectos 
de Antonio Sant’Elia apostaban por crear nuevos tipos 
de espacios urbanos directamente relacionados con las 
infraestructuras de comunicación, hasta el punto de que 
estas se convertían en una topografía artificial que, junto 
al edificio, era todo el paisaje que se podía observar en 
sus singulares dibujos (figura 2). Esta acotada asocia-
ción entre infraestructura de comunicación y edificio no 
deja lugar al vacío -otros tipos de espacios- y las diversas 
versiones de esta relación que se pueden seguir en sus 
propuestas, derivaban en una retórica de las conexiones 
de comunicación con los edificios, la ciudad y el territo-
rio que se justificaba en el auge y la gran expectativa de 
los nuevos medios de transporte: el automóvil y el avión. 

El trabajo en serie y mecanizado proyectaba espacios 
urbanos vinculados a la maximización de la producción 
mientras todas las actividades de las personas en la nue-
va metrópolis se encaminaban a ser ordenadas y, conse-
cuentemente, desarrolladas bajo la disciplina tipológica.

Posiblemente, una característica decisiva que distin-
guía a este momento era la imposición de las infraestruc-
turas sobre el soporte urbano o territorial, que forjaban 
una idea del movimiento en el que quedaban definidas 
y determinadas, a priori, todas las relaciones, funciones 
e intercambios de acciones entre las personas. El mo-
delo tipológico de la Ville Radieuse que Le Corbusier 
propusiera en el año 1922, bajo una topografía inventa-
da de conexiones y desplazamientos a diferentes niveles 
y velocidades -peatonal, rodado, etc.- e inserta en una 
naturaleza artificial, ejemplificaba esta idea del espacio 
urbano productivo ahora, ordenado y pautado, a diferen-
cia de los espacios -también productivos- que ofrecían 
hasta entonces las ciudades del siglo XIX. Las promena-
des de escala doméstica, en cierto modo, eran también 
una acción biunívoca -sin ambigüedades ni alternativas- 
entre la persona que lo experimentaba y el espacio que 

capaz de revelar esas zonas en sombra que no son tan 
perceptibles: es imprescindible cambiar el sentido de uso 
de los instrumentos.

Un mapa es una observación específica que centra la 
atención en una determinada cualidad. Los mapas care-
cen de una base de puntos o información permanentes 
y estables porque cada uno de ellos recorre aquellos es-
pacios o características que se desea investigar: tienen el 
valor de hacerlos visibles antes que proyectarlos; sobre 
el mapa, se pueden superponer espacios transformados 
a lo largo del tiempo3. Se pretende revelar pautas para 
una intervención. Dibujar así nos aproxima a la idea de 
presentar la arquitectura: pensar en la presentación de la 
arquitectura sería lo mismo que imaginar la arquitectura4. 
La capacidad de entender la representación como parte 
del proyecto es directamente proporcional a la capacidad 
que tengamos de evocar y sugerir la arquitectura.

Le Corbusier ya había escrito en Vers une Architecture 
“Hacer un plano es precisar, fijar ideas”5 implicando proyec-
to y dibujo como la manera de expresar pensamientos y 
significados. El arquitecto que dibuja como resultado final 
de un proceso complejo de aprendizaje y apropiación de 
todo aquello que es capaz de observar, llena su dibujo de 
intenciones; es la expresión de un pensamiento, comuni-
cado en una imagen gráfica, de lo que debe transcender y 
que antes nadie ha formulado de igual manera6.

En el campo de la medicina la ecografía es un medio 
habitual de diagnóstico; el DRAE lo define como “Técnica 
empleada en medicina y que permite la exploración del 
interior del cuerpo mediante ultrasonido”. Es un proceso 
que tiene como respuesta una imagen que, al especialis-
ta, le permite valorar el estado de aquella parte de nuestro 

3 Sobre el reconocimiento de la ciudad, las distintas contingencias, presupuestos y potencialidades de lugares urbanos, ver OLIVEIRA, Francisco. Chão 
da Cidade: permanência e transformação. De metáfora a impressão digital da cidade [en línea]. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. Permanencia y altera-
ción. Sevilla: Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla, 2011, n.º 4, pp. 138-151 [consulta: 02-03-2024]. ISSN-e 2173-1616. DOI: http://dx.doi.
org/10.12795/ppa.2011.i4.09.
4 RAMOS-CARRANZA, Amadeo; AÑÓN-ABAJAS, Rosa María. Sobre Arquitectura, Límites y Posiciones: Tres ensayos metodológicos. En: Actas: IV Jornadas In-
ternacionales sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo. Valencia: Universidad Politécnica de Madrid, 2011, p. 4. ISBN 978-84-938670-5-8. Disponible 
en: http://hdl.handle.net/10251/15015.
5 LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. Barcelona: Poseidón, 2.ª ed., 1978, p. 145.
6 RAMOS-CARRANZA, Amadeo. Dibujos y Arquitectura: La Fiat-Lingotto, 1916-1927. Directores: Manuel Trillo de Leyva; Juan Luis Trillo de Leyva. Tesis 
Doctoral. Universidad de Sevilla. Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos, 2006, p. 17. Disponible en: https://hdl.handle.
net/11441/72697.

cuerpo que está en estudio, ofreciéndole una información 
hasta entonces oculta y a partir de la cual saber cómo 
proceder. Se trata de conseguir un conocimiento de una 
realidad como parte de un proceso, habitualmente exten-
so y específico, en el que los instrumentos empleados 
(que son parte del proceder metodológico) son indis-
pensables, aunque nunca un fin, ofreciendo una imagen 
objetiva que se distancia de la componente emocional 
derivada del comportamiento de la persona.

Nuestras ciudades podrían someterse a un proceso 
similar de reconocimiento, mediante metodologías ade-
cuadas que nos desvelasen una información latente y 
real que se necesita para una adecuada respuesta arqui-
tectónica que mejorase la condición de los espacios en 
los que se fundamenta su estructura física, pero también 
social y cultural.

Si las edificaciones constituyen el mayor porcentaje 
de construcción de las ciudades, el espacio que lo sopor-
ta (calles, plazas, jardines, parques, etc.) no es menor. La 
detenida observación de sus pavimentos revela las for-
mas en las que los espacios libres atendían a funciones 
esenciales en el que todo quedaba explicado según su 
contexto histórico-cultural, pero también, donde hoy, todo 
es parte de una red o infraestructura de mayor entidad 
(figura 1). Junto a estos lugares que el tiempo ha consoli-
dado, se añaden nuevas situaciones que responden a di-
versos objetivos: ecológico y medioambiental, de sociali-
zación entre vecindarios, de activación de la economía de 
barrio, de nuevos tránsitos peatonales, etc., apostando 
por intervenciones estratégicas que vayan creando una 
infraestructura de espacios interconectados que bene-
ficie a la ciudadanía, a la integración intergeneracional 

1. Distintos espacios de la ciudad de Lisboa repre-
sentados por sus tipos de suelos: infraestructura 
peatonal.

1
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Alison & Peter Smithson, también en el año de 1953, 
utilizaron las fotografías de Nigel Henderson para explicar 
su idea sobre el espacio de la calle, mostrándonos la ca-
pacidad “para contener diferentes vidas posibles, depen-
diendo del momento y las personas que lo habiten”; una 
“idea del espacio colectivo cargado de vida”8 que conta-
minaba viviendas y se extendía por el resto de la trama 
urbana. Una aportación que, como afirma el profesor 
Díaz-Recasens expresa una “necesidad real, cada vez 
más acuciante en el crecimiento de nuestras ciudades, 
de encontrar espacios públicos flexibles, que contengan 
la capacidad de poder ser cargados con la energía de 
las distintas vidas posibles”9. La propuesta para Berlín 
Haupstadt de 1957 daba continuidad a esta búsqueda 
definiendo un sistema urbano basado en diferentes pa-
trones de movimientos. La relación espacio-tiempo del 
período de las vanguardias quedaba disociada; ambas 
seguían siendo parte esencial para la arquitectura, pero 

8 DÍAZ-RECASENS MONTERO DE ESPINOSA, Gonzalo. Golden Lane. Sobre la cualidad vacía del espacio público en la obra de los Smithson [en línea]. En: 
Proyecto, Progreso, Arquitectura. Vivienda colectiva: sentido de lo público. Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2011, n.º 5, p. 
61 [consulta: 05-03-2024]. ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/ppa.2011.i5.04.
9 Ídem.
10 SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territorios. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 87. ISBN 84-252-1864-0.
11 COSTA, Xavier: Le grand jeu à venir: ciudad de situaciones. En: SOLÀ-MORALES, Ignasi de; COSTAS, Xavier, eds. Metrópolis. Ciudades, redes, paisajes. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2004, p. 103. ISBN 84-252-1950-7.

no se imponían tan directamente, a la vez que se añadían 
otras cualidades más relacionadas con las voluntades de 
las personas. Son propuestas que tendrán repercusión 
posterior en la manera de concebir el sentido y uso de los 
espacios urbanos que estará más centrado “en la acción 
misma de moverse en su despliegue temporal que en la 
sustantivación de esta acción”10.

La Internacional Situacionista (1957-1972) centró gran 
parte de sus teorías en “la construcción provisional de en-
tornos a través de acciones colectivas”. La ciudad New 
Babylon de Constant Nieuwenhuys (1958), buscaba la 
“presencia de espacios de encuentro entre los ciudada-
nos, espacios que enmarquen y favorezcan las activida-
des propias del espacio no-productivo, del tiempo lúdico 
característico de la sociedad a venir”11. En la propuesta 
de Louis Kahn para Philadelphia ya se intuía que estas 
nuevas ideas significarían renunciar al modelo de ciudad 
con un solo centro. El continuo provisional y móvil de 

observaba, sin que ello suponga dudar del valor arquitec-
tónico que provocaban estos recorridos y las simultáneas 
sensaciones espaciotemporales que provocaban.

La propuesta que Louis I. Kahn realizó para el cen-
tro de Philadelphia (1952-53), cuestionaba que el espa-
cio de la ciudad se organizara a partir del tráfico rodado. 
El cambio que empezaba a producirse a partir de los 
años cincuenta del siglo XX radicaba en invertir la ma-
nera en la que se convertía el espacio urbano, evitando 
ahora ser el resultado del trazado funcional de las vías. 
Su afirmación “la calle es, probablemente, la primera 
institución del hombre, un lugar de encuentro carente 
de cubierta”7, atendía más a que esta respondiera a una 

7 NORBERG-SCHULZ, Christian. El pensamiento de Louis I. Kahn. En: NORBERG-SCHULZ, Christian; DIGERUD, Jan Georg, col. Louis I. Kahn, idea e imagen. 
Bilbao: Xarait Ediciones, 1990, p. 10. ISBN 84-85434-14-5.

idea de espacio arquitectónico que a la de una mera vía 
de comunicación y que, el plano de una ciudad, acaba-
ra siendo más la representación de los movimientos, de 
los lugares de encuentros y de las constantes fricciones 
de diversa intensidad que provocasen las personas, más 
que el volcado de la masa construida y de los vacíos que 
existen entre ellas. El cambio de estrategia invertía posi-
ciones: por un lado, significaba hacer gravitar en torno a 
las personas todos los escenarios urbanos mientras que, 
por otro, los edificios pasaban a actuar como punto de 
una red que activaban trayectorias y facilitaban cambios 
de situaciones que provocaban nuevos y diferentes mo-
vimientos (figura 3).

2. Dibujo de Antonio Sant’Elia para su propuesta de Città 
Nuova. Casa a granidate con ascensori esterrni, 1914.
3. Dibujo de la idea propuesta por Louis Kahn para la 
ordenación de Philadelphia vista desde el oeste, desde 
el río Delaware, 1952-1953.

2
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que “transforman la ciudad y reinventan el concepto de 
‘espacio público’ generando y testeando nuevos modelos 
urbanos”12: una relación distinta de las personas con los 
espacios físicos de la ciudad.

Cuando Bernard Tschumi ingresó como docente en la 
Architectural Association School of Architecture londinen-
se en 1973 planteó un programa radical basado en los 
escritos de Guy Debord y la Internacional Situacionista 
para invocar estrategias de resistencia y subversión13. A 
través de proyectos literarios, inspirados en la lectura de 
libros de Franz Kafka o Italo Calvino, cuestionaba la re-
lación entre la estructura de un espacio y su programa, 
entre un espacio y su uso. La idea de Tschumi era la de 

12 MATESANZ VENTURA, Natalia. El espacio afectivodisidente: redes códigos y artefactos ciudadanos de innovación urbana. Directores: Federico Soriano 
Peláez; Juan Miguel Hernández León. Tesis doctoral. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad Politécnica de Madrid, 2021, p. XVI. Disponible 
en: https://oa.upm.es/69025/.
13 JAMIESON, Claire; ROBERTS-HUGHES, Rebecca. Two modes of a literary architecture: Bernard Tschumi and Nigel Coates [en línea]. En: Arq: Architectural 
Research Quarterly. Cambridge: Cambridge University Press, june 2015, vol. 19, n.º 2, p. 111 (pp. 110-122) [consulta: 05-04-2024]. ISSN-e 1474-0516. DOI: 
https://doi.org/10.1017/S1359135515000366.
14 Ibíd., p. 121.
15 RAMOS-CARRANZA, Amadeo; AÑÓN-ABAJAS, Rosa María. Contracultura, Acciones y Arquitectura [en línea]. En: Proyecto, Progreso, Arquitectura. Arqui-
tecturas al margen. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 2018, n.º 18, p. 14 [consulta: 05-03-2024]. ISSN-e 2173-1616. DOI: https://doi.org/10.12795/
ppa.2018.i18.11.

la yuxtaposición entre forma y actividad, entre espacio y 
acontecimiento, afirmando que “el espacio no se convier-
te en arquitectura hasta que hay algún elemento de uso, 
ocupación, habitabilidad o acción”14.

EPÍLOGO
“La ciudad debería ser el mayor espacio democrático 

que una sociedad, cultura o civilización pudiera crear. Para 
ello sería necesario que todo lo que acontece en su inte-
rior, responda al modo en el que se va a vivir en cada lugar 
y en cada instante”15.

Cada persona debería, entonces, poder decidir 
su propio camino sobre la diversidad de espacios que 

Constant exigía, además, una intrincada red de comu-
nicaciones en todas direcciones que no tendría fin; casi 
podría decirse que los espacios de relación y encuentros 
que eventualmente se propiciaban eran una infraestruc-
tura de comunicación a nivel planetario. Constant diseñó 
modelos arquitectónicos para esta nueva Babilonia, una 
especie de cápsulas que estaban perfectamente estra-
tificadas según funciones dominadas por el ocio y para 
potenciar el tiempo libre que permitiese el desarrollo de la 
vida y la creatividad de las personas. Estos artefactos se 
superponían drásticamente sobre el plano de la tierra, el 
lugar del trabajo, situado en la ciudad existente cuyo uso 
y origen era incompatible con lo que representaban estas 
megaestructuras urbanas (figura 4).

Los acontecimientos del 1968 dejaron a un lado, y por 
un tiempo, las teorías, las utopías y las megaestructuras 
para recuperar la calle como ese “lugar de encuentro 
carente de cubierta” que había anticipado Louis Kahn, 
aunque su recuperación fuera, por muchos momentos, 

de forma abrupta. No se trataba de propuestas o pro-
yectos previamente concebidos, diseñados y planifica-
dos; todo lo contrario: el conjunto de espacios urbanos 
representativos de los hechos ocurridos en el Mayo del 
1968 en París dibujaría un mapa compuesto de multitud 
de acontecimientos temporales, de actores anónimos 
y de situaciones no previstas. La fisonomía del espacio 
urbano mutó no solo como consecuencia de las barrica-
das, sino también por el empleo espontáneo de todo lo 
que la ciudad podía ofrecer y todo lo que el ciudadano 
podía tomar. Las paredes y las fachadas de los edificios 
quedaron revestidas con panfletos, carteles y pintadas, 
travistiendo los espacios de la calle, creando nuevas for-
mas de uso e identificando lugares de intercambio y co-
nocimiento como los puntos de una red a la que se acce-
de para obtener información en tiempo real (figura 5). La 
profesora Natalia Matesanz ha registrado estos lugares 
revelando una red de espacios que denomina afectivo-
disidentes, “deslocalizados, conectados y tecnificados” 

4. Spatiovore. Maqueta para New Babylon. Constant 
Nieuwenhuys, 1959.
5. Escenarios urbanos del Mayo francés. París, 
1968.
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contuviera la ciudad. En ese caso, cada persona crearía 
una malla de flujos y de conexiones. El reto principal que 
se plantea sería que se facilitara el tránsito de cada per-
sona y el intercambio a todos los niveles: una forma de 
construir una sociedad. La arquitectura debe hacer viable 
esa diversidad de estructuras socioespaciales que cada 
persona o grupo de personas vaya creando.

La arquitectura trabaja con la multiplicidad percepti-
va, cualidad que insiste en una idea de espacio urbano 
casi fenomenológico que propicia la variabilidad de en-
cuentros y contactos de cada persona con el mundo tal 
como es vivido: es como narrar la propia experiencia en 
tiempo real. El color es también una herramienta útil afín 
a los distintos fenómenos que, como la luz o la materiali-
dad, tanto infieren en el sentido del espacio. Un ejemplo 
es el conocido Superkilen Park que The Big Lab llevó 
a cabo en Copenhagen (figura 6). El profesor Solá-Mo-
rales, empleaba para estos tipos de lugares el término 
arquitectura líquida donde “los acontecimientos no fijan 
objetos, ni delimitan espacios, ni detienen tiempo (...), lo 
que eran espacios fijos se convierten en permanentes 

16 SOLÀ-MORALES, Ignasi de, op. cit. supra, nota 10, p. 129.

dilataciones, de la misma manera que lo que eran tiem-
pos cronometrables se convierten en flujos, en experien-
cia de lo durable”16.

Conocida es la propuesta de la ciudad de los quin-
ce minutos que algunos proyectos actuales reducen a 
solo uno, aunque algunos teóricos del siglo pasado, clá-
sicos en nuestras referencias bibliográficas como Lewis 
Mumford o Jane Jacobs, ya reclamaban la necesidad de 
acotar las distancias de los movimientos, especialmente 
para los niños y niños que se desplazaban de sus ca-
sas a la escuela, o explicaban con claridad por qué unos 
espacios urbanos tenían vida y otros no. Buscamos en 
la ciudad lugares de interacción a distintos niveles sobre 
la base de una idea de vecindad que mezcla concep-
tos tradicionales: la recuperación de la calle y la plaza 
como estancia lúdica junto con las nuevas tecnologías 
de comunicación y movilidad urbana. Conseguir que el 
espacio urbano sea útil, uso, ocupación, habitabilidad o 
acción como reclamaba Tschumi, es también un criterio 
esencial de sostenibilidad urbana en un tiempo en el que 
el cambio climático ya nos desborda. 
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FISONOMÍAS DEL ESPACIO URBANO: USO, OCUPACIÓN,HABITABILIDAD
THE PHYSIOGNOMY OF URBAN SPACE: USE, OCCUPANCY, HABITABILITY
Amadeo Ramos–Carranza (  0000–0003–4195–5295) 

these became an artificial topography that, together with the building, was the entire landscape that could be observed 
in his unique drawings (Figure 2). This narrow association between communication infrastructure and building leaves 
no room for the void (other types of spaces), and the various versions of this relationship that can be followed in his 
proposals developed into a rhetoric of communication connections with buildings, the city and the territory that was 
justified in the boom and the great expectation of the new means of transportation: the car and the aeroplane. Serial 
and mechanised work projected urban spaces linked to the maximisation of production while all the activities of people 
in the new metropolis aimed to be ordered and, consequently, carried out under typological discipline.

It may be that a decisive characteristic that distinguished this moment was the imposition of infrastructures on the 
urban or territorial support, which forged an idea of movement in which all relationships, functions and exchanges of 
actions between people were defined and determined a priori. The typological model of the Ville Radieuse proposed 
by Le Corbusier in 1922, under an invented topography of connections and journeys at different levels and speeds 
(pedestrian, vehicular, etc.) and inserted in an artificial nature, exemplified this idea of the productive urban space 
now, ordered and scheduled, unlike the spaces—also productive—offered until then by the cities of the 19th century. 
The domestic-scale promenades, in a certain way, were also a biunivocal action, without ambiguities or alternatives, 
between the person who experienced it and the space he or she observed, without doubting the architectural value 
provoked by these routes and the simultaneous spatiotemporal sensations they provoked.

The proposal that Louis I. Kahn made for the city centre of Philadelphia (1952-53) questioned whether the city’s 
space was organised on the basis of vehicular traffic. The change that began to take place from the fifties of the 
twentieth century was to reverse the way in which the urban space was converted, avoiding now to be the result of 
the functional layout of the roads. His statement “the street is probably man’s first institution, a meeting place without 
a roof”7, was more in keeping with the idea that the street responds to an idea of architectural space than to that of 
a mere means of communication and that the plan of a city is more a representation of the movements, the meeting 
places and the constant frictions of varying intensity caused by people, rather than the overturning of the built mass 
and the voids that exist between them. The change of strategy reversed positions: on the one hand, it meant making 
all urban scenarios gravitate around people while, on the other hand, buildings came to act as points in a network 
that activated trajectories and facilitated changes in situations that provoked new and different movements (Figure 3).

Alison & Peter Smithson, also in 1953, used Nigel Henderson’s photographs to explain their idea of street space, 
showing us the capacity “to contain different possible lives, depending on the time period and the people who inhabit 
it”; an “idea of collective space charged with life”8 that contaminated dwellings and extended to the rest of the urban 
fabric. A contribution that, as Professor Díaz-Recasens states, expresses a “real need, increasingly pressing in the 
growth of our cities, to find flexible public spaces that contain the capacity to be charged with the energy of the different 
possible lives”9. The 1957 proposal for Berlin Haupstadt continued this search by defining an urban system based on 
different movement patterns. The space-time relationship of the avant-garde period was dissociated; both were still 
an essential part of architecture, but they were not so directly imposed, while other qualities more related to people’s 
wills were added. These are proposals that will later have repercussions on the way of conceiving the meaning and 
use of urban spaces, which will be more focused “on the action of moving in its temporal deployment than on the 
substantiation of this action”10.

The Situationist International (1957-1972) centred much of its theories around “the provisional construction 
of environments through collective actions”. The New Babylon city of Constant Nieuwenhuys (1958), sought the 
“presence of meeting spaces between citizens, spaces that frame and favour the activities of the non-productive 
space, of the leisure time characteristic of the society to come”11. In Louis Kahn’s proposal for Philadelphia, it was 
already intuited that these new ideas would mean rejecting the one-centre city model. Constant’s provisional and 
mobile continuum also required an intricate network of communications in all directions that would never end; it could 
almost be said that the spaces for relationships and meetings that were eventually created were a communication 
infrastructure on a planetary level. Constant designed architectural models for this new Babylon, a sort of capsules 
that were perfectly stratified according to functions dominated by leisure and to enhance the free time that would allow 
for the development of people’s lives and creativity. These artefacts were drastically superimposed on the ground 
plane, the place of work, located in the existing city whose use and origin were incompatible with what these urban 
megastructures represented (Figure 4).

The events of 1968 set aside, for a time, the theories, utopias and megastructures to recover the street as that 
“meeting place without a roof” anticipated by Louis Kahn, even if its recovery was, on many occasions, abrupt. 
These were not previously conceived, designed and planned proposals or projects; on the contrary: the set of urban 
spaces representative of the events of May 1968 in Paris would draw a map composed of a multitude of temporary 
events, anonymous actors and unforeseen situations. The physiognomy of the urban space mutated not only as 
a consequence of the barricades, but also because of the spontaneous use of everything the city could offer and 

INTRODUCTION
Architecture, sensitive to the conditions of a place, is based on a universal attitude of coexistence with the environment 
and the use of the natural or artificial conditions encountered. This relationship has taken different forms over time, 
but if architecture is a transformative activity that responds to an objective need, what is to be built must be proposed 
by trying to find that harmony with the conditions of the environment1. If we were to take any place as a reference 
and study its modifications in a specific interval of space and time, we would discover the different architectures 
and transformations that have occurred in that place. If the reading of an already known book always creates new 
scenarios in our minds, surely influenced by others imagined in previous readings, in architecture something similar 
happens when we recognise a place; if it were not so, we would be rejecting the multiple significant facts that build any 
reality and, with it, our thought. No region or city is like this; any place is full of intertwined traces, building a rough relief 
that we could disassemble like a model in pieces or highlight those traces that interest us the most. No landscape is 
drawn twice in the same way by the same person and yet both drawings refer to the same place.

The changes that new architecture produces in an inhabited environment reveal multiple conditions of reality, 
creating transgressive situations. This situation tends to identify the places through these architectures that induce 
participative action of people, intensifying the dynamic condition of the space.2

It is common to see plans of places and regions drawn where everything happens without distinction. In order to 
discover these hidden structures, we need to modify the meanings of the spaces, building a new medium capable of 
revealing these shadow zones that are not so perceptible; it is essential to change the way in which the instruments 
are used.

A map is a specific observation that focuses attention on a certain quality. Maps lack a base of permanent and 
stable points or information because each one of them traverses those spaces or features to be investigated: they 
have the value of making them visible rather than projecting them; on the map, spaces transformed over time can 
be superimposed3. The intention is to reveal guidelines for an intervention. Drawing in this way brings us closer to 
the idea of presenting architecture: thinking about the presentation of architecture would be the same as imagining 
architecture4. The ability to understand representation as part of the project is directly proportional to our ability to 
evoke and suggest architecture.

Le Corbusier had already written in Vers une Architecture “To make a plan is to specify, to fix ideas”5 implying 
that projects and drawing are the way to express thoughts and meanings. The architect who draws as the final result 
of a complex process of learning and appropriation of everything he is capable of observing, fills his drawing with 
intentions; it is the expression of a thought, communicated in a graphic image, of what must transcend and that no 
one has formulated in the same way before6.

In the field of medicine, ultrasound is a common means of diagnosis; the DRAE defines it as a “technique used in 
medicine that allows for the exploration of the interior of the body by means of ultrasound”. It is a process that provides 
the specialist with an image that allows him to assess the condition of the part of our body under study, offering him 
information that was previously hidden and from which he can know how to proceed. The aim is to obtain knowledge 
of a reality as part of a process, usually extensive and specific, in which the instruments used (which are part of the 
methodological procedure) are indispensable, but never an end, offering an objective image that distances itself from 
the emotional component derived from the person’s behaviour.

Our cities could undergo a similar process of recognition, through appropriate methodologies that would reveal 
latent and real information needed for an adequate architectural response to improve the condition of the spaces on 
which their physical but also social and cultural structure is based.

If buildings make up the largest percentage of construction in cities, the space that supports them (streets, 
squares, gardens, parks, etc.) is no less important. The careful observation of their paving reveals the ways in which 
the open spaces served essential functions in which everything was explained according to its historical-cultural 
context, but also where, today, everything is part of a larger network or infrastructure (Figure 1). Along with these 
places that time has consolidated, new situations are added that respond to various objectives: ecological and 
environmental, socialisation between neighbourhoods, activation of the neighbourhood economy, new pedestrian 
traffic, etc., opting for strategic interventions that will create an infrastructure of interconnected spaces that benefit 
citizens and intergenerational integration, promoting not only a new way of understanding and using the space, but 
also a new way of living together.

FROM PREDETERMINED SPACES AND SYSTEMS TO STREET RECOVERY
At the beginning of the 20th century, futurism made metropolitan ideology one of the main arguments that would 
dominate its thinking and determine the expression of many of its proposals. Many of Antonio Sant’Elia’s projects were 
committed to creating new types of urban spaces directly related to communication infrastructures, to the point that 
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PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA

everything the citizen could take. Walls and building façades were covered with pamphlets, posters and graffiti, 
dressing up street spaces, creating new forms of use and identifying places of exchange and knowledge as the 
points of a network accessed for information in real time (Figure 5). Professor Natalia Matesanz has recorded these 
places, revealing a network of spaces that she calls affective-dissident, “delocalised, connected and technified”, which 
“transform the city and reinvent the concept of ‘public space’ by generating and testing new urban models”12: a 
different relationship between people and the physical spaces of the city.

When Bernard Tschumi joined the Architectural Association School of Architecture in London as a lecturer in 1973, 
he put forward a radical programme based on the writings of Guy Debord and the Situationist International to invoke 
strategies of resistance and subversion13. Through literary projects, inspired by reading books by Franz Kafka or Italo 
Calvino, he questioned the relationship between the structure of a space and its programme, between a space and 
its use. Tschumi’s idea was that of the juxtaposition between form and activity, between space and event, stating that 
“space does not become architecture until there is some element of use, occupancy, habitability or action”14.

EPILOGUE
“The city should be the largest democratic space that a society, culture or civilization could create. For this it would be 
necessary for everything that happens inside it to respond to the way in which one is going to live in each place and 
at each moment”15.

Each person should then be able to decide his or her own path through the diversity of spaces contained in the 
city. In that case, each person would create a mesh of flows and connections. The main challenge would be to facilitate 
the transit of each person and the exchange at all levels: a way to build a society. Architecture must make viable this 
diversity of socio-spatial structures that each person or group of people creates.

Architecture works with perceptive multiplicity, a quality that insists on an idea of urban space that is almost 
phenomenological, which favours the variability of encounters and contacts of each person with the world as it is 
experienced: it is like narrating one’s own experience in real time. Colour is also a useful tool related to the different 
phenomena that, like light or materiality, influence the sense of space. One example is the well-known Superkilen Park 
that The Big Lab implemented in Copenhagen (Figure 6). Professor Solá-Morales used the term liquid architecture for 
these types of places, where “events do not fix objects, nor delimit spaces, nor stop time (...), what were fixed spaces 
become permanent expansions, in the same way that what were measured times become flows, in the experience of 
the durable”16.

The proposal of the fifteen-minute city, which some current projects reduce to only one minute, is well known, 
although some theorists of the last century, classics in our bibliographic references such as Lewis Mumford or Jane 
Jacobs, already claimed the need to limit the distances of movement, especially for children who travelled from 
their homes to school, or clearly explained why some urban spaces had life and others did not. We look for places 
of interaction in the city at different levels based on an idea of neighbourhood that mixes traditional concepts: the 
recovery of the street and the square as a recreational place together with new technologies of communication and 
urban mobility. Making urban space useful (via use, occupancy, habitability or action, as Tschumi claimed), is also an 
essential criterion of urban sustainability at a time when climate change is already overwhelming us.
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