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CONCLUSIONES  

 

Con el objetivo de comprender los aportes de la arquitectura, principalmente de la 

denominada “Nueva Arquitectura”, a la configuración del paisaje urbano a través 

del plano de fachada del espacio público, hemos realizado una investigación que 

parte de un análisis teórico de los conceptos de hacer ciudad, configuración de 

paisaje urbano y sobre el plano vertical del espacio público. La investigación ha 

tomado en consideración las políticas de viviendas, planes, legislaciones y 

ordenanzas municipales que se llevaron a cabo para dar solución al problema de 

la vivienda. A partir de la información y documentación gestionadas hemos 

analizado ejemplos significativos del período de investigación que muestran el 

cambio del paisaje con la “Nueva Arquitectura”.  

La tesis se encuadra temporalmente entre 1929 a 1973, pero para entender ciertas 

lógicas fue necesario analizar los conceptos teóricos desarrollados en esta tesis con 

anterioridad, en espacial respecto a las formas de hacer ciudad y de la evolución 

de la vivienda, lo que nos llevó a tomar como punto de partida el salto hecho en la 

ciudad de Barcelona con la revolución industrial al salto metropolitano como 

antecedente al período que analizamos y así comprender ciertas lógicas 

relacionadas con hacer ciudad, y la evolución paulatina del problema de la 

vivienda reflejado en el paisaje de la ciudad.   

En la tesis enfocamos y analizamos el espacio público a partir del concepto de 

plano vertical del espacio público y su definición pudiendo comprobar que uno de 

los elementos configuradores del plano vertical es el plano de fachada, objeto de 

estudio de esta investigación. Pensamos que es una manera importante e 

interesante de entender el espacio público en la configuración del paisaje urbano 

de la ciudad.  

A través de los recorridos que realizamos para el estudio de campo, desarrollamos 

una exploración sistemática del paisaje de la ciudad y pudimos identificar gran 

parte de la información necesaria para corroborar los cambios que se fueron dando 

en el período de estudio. Uno de los elementos claves para esta identificación, 

además de los elementos componentes de las fachadas que mostraban la 

simplificación del lenguaje formal, fueron las placas identificativas de las 

diferentes legislaciones a las que pudieran estar acogidas las viviendas, 

fundamentalmente las de la Ley Salmón. Otros investigadores no tendrán esta 

guía, ya que en su mayoría fueron retiradas durante el período en que se ha 

desarrollado la investigación.  

Parte de la información identificada en el trabajo de campo sobre el edificado de 

la ciudad de Barcelona, fue contrastada mediante la consulta de fuentes primarias 
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de archivos, así como las legislaciones y ordenanzas municipales, entre otras y 

fuentes secundarias que nos permitieron conocer las distintas políticas de vivienda 

que se desarrollaron en la ciudad. 

La selección de los casos de trabajo lo realizamos a partir de la información 

obtenida de la exploración sistemática, contrastada y organizada del paisaje de la 

ciudad. Esta selección fue hecha a partir de los casos que pudieran mostrar los 

diferentes elementos que caracterizan a este paisaje. El análisis de los diferentes 

elementos que caracterizan o componen el plano de fachada del periodo trabajado 

nos permitió establecer criterios y comprobar los cambios que se dieron en el 

paisaje de la ciudad. En gran parte de la ciudad de hoy podemos localizar este 

paisaje urbano, caracterizado por las distintas operaciones que se realizaron en ese 

período.  

El desarrollo industrial de Barcelona llevó a fuertes transformaciones que 

condujeron a una nueva manera de funcionamiento de la ciudad y a su vez, a una 

nueva organización del territorio y de la sociedad. Barcelona como ciudad 

industrial era una ciudad densa, con calles estrechas y falta de viviendas en 

alquiler. Las que existían estaban mal ventiladas y soleadas. Estas condiciones 

propiciaron la aparición de disímiles epidemias que condujeron al derribo de las 

murallas y por consiguiente al crecimiento de la ciudad. Otro factor que incidió en 

las transformaciones de la ciudad fue el incremento de la migración a mediados 

del s.XIX que con el Plan de Reforma y Ensanche de Ildefons Cerdà de 1859, llevó 

al desarrollo de la ciudad, según las condiciones higienistas, sociales y económicas. 

En este sentido el Ensanche generó una ciudad nueva con un tejido que ayudó a 

modificar el paisaje de la ciudad. Las tipologías edificatorias que se utilizaron 

fueron variando según los distintos períodos en que se desarrolló la arquitectura, 

pero en su mayoría son edificios entre medianeras como en la ciudad antigua, con 

calles más anchas con incorporación de arbolado, mejor orientación del sol y de los 

vientos.   

El desarrollo del Ensanche no solucionó el problema del acceso a la vivienda por 

parte de las clases populares. Su crecimiento fue relativamente lento y la población 

prácticamente se duplicó entre 1860 y 1890, aumentando así el déficit de vivienda. 

Progresivamente el Ensanche fue configurando una imagen de la ciudad muy 

característica por su estructura y por la aparición de la arquitectura modernista 

catalana.  

El objetivo inicial del proyecto de Ensanche de Cerdà tenía que ver con una 

manzana – jardín y abierta, pero poco a poco por la presión de los propietarios se 

aumentó la tasa de edificación en conjunto, y la falta de unas ordenanzas claras no 

aprobadas hasta 1891, fue cerrando las manzanas y creciendo en altura las 

edificaciones, lo que provocó un Ensanche edificado entre medianeras, con una 

mayor densidad del parcelario alrededor de un patio de manzana.  
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La anexión de los municipios a la ciudad de Barcelona en 1897 y el incremento de 

la población en la ciudad, que llega a principios de s.XX con medio millón de 

habitantes, se duplica a los 30 años y a su vez vuelve a duplicarse al cabo de otros 

30 años. Esto trae como consecuencia la búsqueda urgente de soluciones a esta 

problemática y su incidencia en el paisaje de la ciudad, donde la clase obrera con 

recursos económicos bajos es la más afectada.  

A inicios del siglo XX la población llegaba a medio millón de habitantes por lo que 

la planificación del Ensanche con un alcance de 500.000 personas ya resultaba 

insuficiente para la problemática que tenía la ciudad y la población a inicios de 

aquel siglo. Su consecuencia fue que, con la poca intervención del estado, 

apareciera la infravivienda.  

En el trabajo se analizan las leyes que muestran la inquietud por la vivienda y que 

estimulaban su construcción antes de finales de s.XIX: Esta legislación no tuvo 

gran trascendencia por la poca construcción lograda de domicilios, pero generó el 

debate en torno a la problemática de la vivienda con tipologías de casas 

unifamiliares o colectivas para obreros. Las cooperativas de Barcelona tuvieron un 

fuerte movimiento con relación al tema de la vivienda.  

Durante el proceso de gestación y posterior aplicación del proyecto basado en el 

Plan de Enlaces de Jaussely, se generan unas circunstancias contextuales que van 

a incidir de modo significativo en la modificación del paisaje urbano de Barcelona. 

Una de ellas se refiere al desarrollo de la “Reforma Interior” de la ciudad; la otra, 

al problema de la vivienda obrera con la aprobación de la Ley de Casas Baratas de 

1911 y, finalmente, la introducción del modelo de Ciudad Jardín que en parte 

compite -y también complementa- con las ideas que Jaussely formula en su plan y 

que como se evidenció, encaja en las tendencias generales del Arte Cívico y Art 

Urbain. Este modelo se asocia directamente al desarrollo de muchas actuaciones al 

amparo de la Ley de Casas Baratas. 

Las tipologías edificatorias variaban en las afueras de la ciudad o en los pueblos 

del llano, pero en el centro de la ciudad, con la presión inmobiliaria, se seguía 

construyendo en altura y entre medianeras. La “casa de escaleta” fue el prototipo 

para desarrollar las tipologías de gran parte de las edificaciones del centro de 

Barcelona, en su mayoría producida por los maestros de obras y mucha de esta 

arquitectura se fundamenta por la formación en la escuela de Llotja, básicamente 

neoclásica. En este sentido se creó una simplicidad seriada que se puede considerar 

una arquitectura doméstica muy tipificada, sin monumentalismo vacío.  

Por el crecimiento acelerado de la población que condujo al problema de la 

vivienda se tomaron decisiones y se promulgaron leyes con las que se intentó 

resolver esta problemática que incidía en el paisaje de la ciudad.  

La soluciones de la vivienda, a partir del desarrollo de las leyes de Casas Baratas a 

inicios del s. XX tienen un proceso evolutivo que contribuye a su concepción, la  
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adopción de la tipología edificatoria de casas aisladas con jardín. Esta tipología no 

permitió la construcción de gran cantidad de casas por el tipo de ocupación en el 

territorio. No obstante significó un cambio en el paisaje de la ciudad por la manera 

de hacer ciudad y por el lenguaje formal que comienza a utilizarse a partir del 

Noucentisme, con elementos más simplificados en las fachadas. La importancia de 

esta Ley es que, significó el inicio de la intervención pública para fomentar el 

alojamiento para obreros.   

Las casas baratas, sobre todo a partir de la segunda ley de 1921, también se 

desarrollaron tanto en tipologías entre medianeras y de bloques plurifamiliares. 

Las operaciones de casas unifamiliares en hilera respondieron más a una tipología 

de tránsito entre la casa rural, la casa gremial y la casa urbana y no propiamente a 

la de ciudad-jardín.  

Con la segunda ley de Casas Baratas de 1921 y sus modificaciones se inician 

proyectos en zonas de la ciudad donde el tipo edificatorio utilizado fue el de casa 

en hilera, con mayor número de viviendas y mayor ocupación en el territorio 

donde se insertaban. Estas viviendas se pueden encontrar hoy día en partes del 

Ensanche o en otras zonas de la ciudad enlazadas a este tejido. Bajo estas leyes se 

inicia una nueva tipología edificatoria del bloque entre medianeras de mayores 

dimensiones y con la que se resolvía mayor cantidad de viviendas.  

Las casas baratas y las casas económicas no resolvieron el problema de la vivienda: 

con el incremento exacerbado de la población, este tipo de edificación desarrollada 

en varias tipologías no logró dar respuesta a la problemática. Es importante 

destacar que este tipo de viviendas acogidas a estas leyes introdujeron en el paisaje 

urbano la concepción de una forma de hacer ciudad.  

En nuestro estudio la época inicial es un período en que la ciudad está marcada 

por un crecimiento natural casi siempre negativo, y acoge a un gran número de 

inmigrantes y llega a duplicar su población al alcanzar un millón de habitantes. 

Con motivo de la Exposición Internacional de 1929 celebrada en Montjuïc, se 

construyen los grupos (poblados) de Casas Baratas que introdujeron otra manera 

de hacer de ciudad que no tenía nada que ver con lo hecho hasta el momento, que 

hasta el momento era colmatar la ciudad según los criterios  de urbanización 

establecidos. Estos grupos se construyen a las afueras de la ciudad, considerándose 

una antesala de la forma de crecimiento urbano de los polígonos de vivienda.   

Como pudimos constatar la problemática de la vivienda será uno de los temas 

recurrentes y transversales acerca del desarrollo urbano, no sólo en España, sino 

en toda Europa, donde las propuestas de países europeos sirvieron de inspiración 

a propuestas que se hicieron en España y en este caso en Barcelona. En el primer 

tercio del siglo XX se busca solucionar la producción de vivienda masiva. En la 

tesis pudimos confirmar que el problema de la vivienda genera nuevas “formas 

urbanas “que responden a nuevas tipologías edificatorias, además de la gestión 

productiva del parcelario.   
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Otro de los elementos importantes respecto al problema urbano es la común 

importancia de estas propuestas de dotar a la ciudad de un “Plan de Conjunto” 

que contemple su relación con el entorno geográfico próximo, aunque a medida 

que las operaciones se fueron haciendo de mayor escala, no siempre fue posible de 

mantener.  

La Exposición Internacional de 1929 marca un salto en el pensamiento urbano y 

arquitectónico. En los años 1930 se produce un cambio con la introducción de 

nuevos lenguajes formales en las fachadas de las edificaciones de la ciudad, 

fundamentalmente en el Ensanche o zonas cercanas.   

Las intervenciones de los años 30 cambiaron el lenguaje formal de las fachadas. La 

utilización de nuevos materiales, formas simplificadas y colores. Algunas de estas 

viviendas se construyeron bajo el amparo de las leyes de Casas Baratas o Casas 

Económicas.  

Como hemos visto en la década de 1920, en la que predominaban urbanizaciones 

tipo ciudad jardín, de baja densidad y casas de máximo PB+1, se inicia en sus zonas 

centrales y en el Ensanche, un sistema de edificación basado en grandes bloques, 

aunque no llegan a la ocupación de una manzana entera. Este es un modelo 

edificatorio que no tiene sentido en el esquema de las ciudades-jardín o de las 

ciudades lineales, pero que sí puede soportar en modelo organizativo del Art 

Urbain o del Arte Cívico. Además, las distintas experiencias europeas de 

reconstrucción tras la primera Guerra Mundial y los intentos de solución del 

problema de la vivienda, estaban aportando un aire nuevo a la solución del mismo 

en Barcelona.  

Si los “Noucentistas” supusieron una ruptura con los “Modernistas”, en los años 

1920 emerge una nueva generación de arquitectos y personal interesados en los 

problemas urbanos que iniciará la línea del racionalismo entendiendo, en el caso 

que nos ocupa, un nuevo pensamiento sobre la ciudad además de unas nuevas 

posibilidades expresivas de la arquitectura y la construcción.  

Dentro de todo este movimiento y cambio en los años 30, vimos cómo surgió el 

grupo GATCPAC, con el que se comienza a evidenciar los criterios racionalistas 

en las edificaciones que desarrollaban bajo los postulados de la “Nueva 

Arquitectura”. Dentro de las propuestas de este grupo pudimos analizar la “casa 

Bloc” como buen ejemplo de proyecto urbano, estudiando en su propuesta hasta 

el más mínimo detalle, constituye la expresión máxima de la simplificación total 

de sus elementos, las fachadas de estos bloques son muestra de ello.   

Este caso fue desarrollado por el grupo GATCPAC como prototipo de vivienda a 

desarrollar. Se puede considerar como bloque aislado de vivienda y 

programáticamente como polígono, sus ideas constituyen una antesala de los 

polígonos de vivienda.  
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Algo antes, de los proyectos que incidieron en el cambio del paisaje urbano de la 

ciudad, uno de ellos fue la apertura de la Vía Laietana con la apertura de esta vía 

se introdujeron criterios que mostraron semejanzas con la línea que tenía la Escuela 

de Chicago. Esta vía de carácter corporativo dio muestra a la ciudad las murallas 

romanas.  

Uno de los cambios más significativos en los años 30, como pudimos constatar en 

la tesis, fue el de los edificios construidos bajo la ley Salmón de 1935. Se intentó 

solventar el paro laboral que existía tras la crisis mundial de 1929 y dar solución a 

la vivienda de clase media, también afectada con su falta y con el crecimiento de 

población. Con esta ley se introdujeron nuevos lenguajes donde se evidenció la 

simplificación de las formas, materiales, la utilización de colores ante el empleo 

del blanco de las edificaciones del Noucentisme. Esta “Nueva Arquitectura” que 

se comenzaba a vislumbrar en la ciudad ya desde finales de la década del 1920 

tiene una mayor presencia en los años 30. Las edificaciones que estuvieron 

amparadas bajo esta ley se encuentran fundamentalmente en el Ensanche y barrios 

próximos.  

El color es uno de los elementos que destaca en las fachadas de estas edificaciones. 

Las cualidades visuales de color, las texturas y los materiales son determinantes 

en las fachadas como papel fundamental en la configuración del paisaje de la 

ciudad. Los rasgos propios de las fachadas de la “Nueva Arquitectura” 

caracterizaron este paisaje, pero a su vez muchas de estas fachadas hoy día quedan 

insertadas de manera amable y discreta dentro del tejido de la ciudad o en 

contraste según su forma y color.  

   

Fig. 300. Uso del color en las fachadas de la “Nueva Arquitectura”. Fuente Autora 

El ladrillo visto fue otro de los materiales presentes en muchas de estas fachadas, 

donde alguno de los arquitectos jóvenes destacaron por la utilización de este 

material en sus proyectos, como el arquitecto Pere Benavent y Sixto Illescas. 
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Fig. 301. Uso del ladrillo visto en las fachadas de la “Nueva Arquitectura”. Fuente Autora 

 

Dentro de todo el repertorio que encontramos y analizamos en la tesis, pudimos 

ver que otro de los elementos constantes en esta “Nueva Arquitectura”: la 

utilización de tribunas como elemento importante y característico en parte de la 

composición de estas fachadas.  

  

Fig. 302. Tribunas o “bow windows” en las fachadas de la “Nueva Arquitectura”. Fuente Autora 

 

Las terrazas fue otro de los elementos presente en este tipo de fachadas y 

constituyen un componente esencial en la composición, destacando por sus ritmos, 

acentuaciones o énfasis por sus formas, a lo que se les unen los balcones. 

En las fachadas de la “Nueva Arquitectura” se observa el dominio de la 

horizontalidad, ya por los ritmos establecidos por los vanos y sus proporciones 

que aumentan en este tipo de fachadas, la utilización de balcones corridos o líneas 

de composición que también ayuda a marcar esta horizontalidad. La verticalidad 

también está presente en estas fachadas, con las tribunas o “bow windows” que 

marcan un ritmo y presentan normalmente una imagen de continuidad vertical a 

modo de torres. Estas formas, de acuerdo a como estén tratadas en las fachadas 

por los colores, los materiales y las formas, tienden a la verticalidad, aunque en 

algunos casos acentúan también líneas horizontales.     



Conclusiones 

408  

 

Las operaciones de vivienda fueron cambiando de dimensión en los edificios 

plurifamiliares; hubo un cambio de las casas baratas a estos bloques entre 

medianeras. Esto tuvo nuevas incidencias en cuanto a dimensiones en el paisaje 

urbano.   

En el período que se desarrolla esta investigación, tenemos una primera fase donde 

los edificios de la “Nueva Arquitectura” los podemos encontrar en gran parte de 

la ciudad entre medianeras lo que generó planos continuos. Esta es una de las 

maneras de entender el paisaje urbano de esa arquitectura a través del plano 

vertical que formaron esas fachadas. Entre los años 40 y 50 del s.XX hubo una 

segunda fase de la “Nueva Arquitectura” se crea un cambio de la forma urbana de 

la ciudad donde aparecen los bloques aislados y los polígonos de vivienda como 

nueva forma de crecimiento urbano.    

Los polígonos de vivienda desarrollados en la ciudad de Barcelona tienen varias 

etapas de desarrollo que se pueden considerar desde los primeros poblados de 

Casas Baratas en 1929 hasta 1973, cuando se construye el último. La etapa de 

máxima construcción de viviendas con esta nueva forma urbana de crecimiento 

estuvo entre 1952 a 1973, debido a un reiterado aumento de la población dentro 

ciudad. Los polígonos fueron construidos con promoción pública y con promoción 

privada. Estas promociones se construyeron en su mayoría bajo leyes y programas 

de vivienda masiva, como hemos podido analizar en la tesis, que permitieron 

construir esta gran cantidad de viviendas.  

La forma de crecimiento urbano como polígonos de vivienda significó un cambio 

radical en la manera de hacer ciudad, la ubicación de la mayoría de los polígonos 

lo encontramos en las periferias de la ciudad. Esta nueva forma de hacer 

condicionó un nuevo paisaje urbano, en la que la relación entre bloque y espacio 

público se diferenciaba de las otras formas urbanas que había acogido la ciudad. 

Esta forma de crecimiento adoptó una tipología edificatoria estándar de bloques 

aislados, en su mayoría con forma de prismas de base rectangular donde dos de 

sus fachadas tienden a ser alargadas con grandes espacios entre ellos. 

Los polígonos cambiaron el paisaje urbano, por la forma de crecimiento urbano 

que desarrollaron. Algunos tuvieron aciertos en los espacios libres dejados entre 

los bloques. Pero la calidad de composición no siempre era la más adecuada. La 

repetición exhaustiva de los elementos en fachadas tan alargadas en bloques 

aislados genera una monotonía en el paisaje urbano. Estas fachadas se caracterizan 

por la repetición continua de los mismos elementos de composición de las 

fachadas, donde predomina la horizontalidad. La simplificación del lenguaje 

formal continúa con este tipo de conjuntos, que presentan en su mayoría una 

imagen racional.  

Los polígonos poco a poco se han ido integrando por crecimiento al tejido de la 

ciudad. Se han propuesto operaciones de mejora que se han realizado con 
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posterioridad al período de análisis de la tesis. Estas reformas exteriores que se 

han llevado a cabo han permitido una mejor integración con el resto de la ciudad.  

Aunque a partir de los años 80 se comenzaron a hacer mejoras donde se intentó 

mejorar el espacio residual entre los bloques aislados como espacio público,  

mucho de los polígonos, hoy día, siguen siendo parte del paisaje urbano, algunos, 

por sus propias condiciones, se están repensando para mejorar su imagen y sus 

condiciones. 

La imagen que tienen las fachadas de la ciudad de Barcelona son características 

por el tejido urbano donde se insertan las dimensiones, los edificios entre 

medianeras y las típicas esquinas de los chaflanes. Hoy día muchas fachadas se 

han rescatado sus colores originales a partir de la “Millora del Paisatge Urbà”, 

posterior al período de análisis de la tesis, durante la campaña “Barcelona, Posa`t 

Guapa” con la intención de rescatar el universo de colores que se había perdido en 

la ciudad.   

Con el análisis realizado en las fachadas de las edificaciones entre medianeras y en 

bloques aislados en manzana o polígono de vivienda pudimos ver las 

características de cada uno, y lo que aportaron al paisaje de la ciudad. Las 

edificaciones entre medianeras regularizadas por las ordenanzas se insertaban  

según la parcela que ocupaban, fueran de esquina entre medianeras o entre 

medianeras o dando a plazas. Estas edificaciones destacaron por sus formas 

simplificadas, ausentes de ornamentos. Los elementos componentes, como las 

proporciones de los vanos, entradas, los balcones, el uso de tribunas o “bow 

windows” y terrazas, destacaban en la composición de estas fachadas, además de 

la utilización de los colores y materiales como el ladrillo visto o revoco.   

Los bloques aislados y polígonos se caracterizaron por la forma de bloques 

alargados en su mayoría, con una repetición continua de sus elementos 

componentes, dado fundamentalmente por la tipología de vivienda utilizada y por 

la estructura, que permitía la construcción en menor tiempo.  

Las ordenanzas municipales han mostrado en esta investigación, el papel 

importante que tienen dentro de la homogenización del paisaje urbano de la 

ciudad, a partir del establecimiento de los distintos elementos relacionado con lo 

edificatorio. 

El papel de la fachada en la configuración del paisaje de las ciudades siempre ha 

estado presente de una manera u otra, como delimitador, como continuador, o 

como telón de fondo del espacio público. 

Esta investigación nos ha permitido conocer todo el proceso de desarrollo que tuvo 

la ciudad de Barcelona con sus aciertos y desaciertos en cuanto a los diferentes 

períodos de políticas de viviendas que fueron evolucionando tanto en la forma de 

crecimiento urbano como en su lenguaje formal expresado en las fachadas.  
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