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La representación del espacio urbano a través de la fotografía. 
Estudio comparativo de la Plaza Mayor de Salamanca, Piazza 
Sordello en Mantua y Mountjoy Square en Dublín
The Representation of Urban Space Through Photography. A Compara-
tive Study of the Plaza Mayor in Salamanca, Piazza Sordello in Mantua 
and Mountjoy Square in Dublin

MARÍA GILDA MARTINO
Universidad de Alcalá, gilda.martino@uah.es

Abstract
El espacio urbano es un sistema multidimensional en el cual se plasman los cambios po-
líticos, socioeconómico y culturales de la sociedad. En las ciudades históricas, las plazas 
urbanas representan uno de estos elementos que testimonian las diferentes dimensiones 
del espacio a lo largo de la historia. En la presente contribución se pretende explorar, a 
través de una selección de fotografías producidas desde principios del siglo XX hasta hoy, 
la evolución de la representación de tres plazas históricas de gran valor arquitectónico si-
tuadas en España, Italia e Irlanda, que han sido declaradas o incluidas en la lista indicativa 
de Patrimonio Mundial. Se analizan diacrónicamente tres lugares europeos que han sido 
testigos de remodelaciones urbanísticas diversas, a través del medio fotográfico y a lo largo 
de tres fases de evolución: las primeras representaciones de la iconización del espacio, las 
plazas como escenarios del progreso y la influencia del turismo, patrimonialización y gen-
trificación urbana.

Urban space is a multidimensional system in which the political, socio-economic and cul-
tural changes of society take shape. In historic cities, urban squares represent one of these 
elements that testify the different dimensions of space throughout history. This contribu-
tion aims to explore, through a selection of photographs produced from the beginning of 
the 20th century to the present day, the evolution of the representation of three historic 
squares of great architectural value located in Spain, Italy and Ireland, which have been 
declared or included in the World Heritage Tentative List. Three European sites that have 
witnessed diverse urban redevelopments are analysed diachronically, using the photogra-
phic medium over three phases of evolution: the first representations of the iconisation of 
space, squares as stages of progress and the influence of tourism, patrimonialisation and 
urban gentrification.

Keywords
Espacio urbano, ciudades históricas, plazas históricas, representación, fotografía 
Urban space, historic cities, historical squares, representation, photography



384 “La representación del espacio urbano a través de la fotografía...”

Introducción
El espacio urbano es un sistema complejo y multidimensional, especialmente en las ciudades 
históricas. La fotografía, junto con otros medios visuales, ha sido utilizada para representar 
y comunicar la ciudad. Los resultados de la obra gráfica representan hoy un soporte para el 
análisis de los espacios públicos urbanos. Es decir, proporcionan información valiosa sobre el 
proceso continuo de evolución de las zonas que representan y han representado un escenario 
urbano para eventos históricos, socioculturales y avances tecnológicos de la sociedad.
Como ha indicado Clarke, la fotografía se ha utilizado, desde sus albores, para responder a 
la “complejidad visual de la ciudad como imagen y experiencia”1. Los primeros fotógrafos 
del siglo XIX, buscaban objetividad y realismo, a través de vistas urbanas de espacios vacíos 
y ordenados2. Como es el caso de los Alinari en Florencia3 u Charles Marville en París4, las 
transformaciones urbanas de las ciudades europeas se registraron gráficamente con pers-
pectivas monumentales claras y rigurosas. Por otro lado, la obra de Eugen Atget5 trascenderá 
el propósito propagandístico al capturar escenas cotidianas de la vida urbana parisina. En 
el siglo XX, el fotógrafo se vuelve artista e intérprete del paisaje urbano6. La fotografía posee 
una dimensión ideológica y subjetiva que permite trasmitir, además de las transformaciones 
físicas, significados y vivencias que ocurren y han ocurrido en el espacio urbano y que pueden 
representar un conjunto de valores patrimoniales tangibles e intangibles para transmitir a las 
futuras generaciones.
Por ello, se analiza a través de una selección de fotografías producidas desde principios 
del siglo XX hasta hoy, la evolución de tres plazas históricas europeas, testigos de signifi-
cados7 y remodelaciones urbanísticas diversas, declaradas o que han sido incluidas en la 
lista indicativa de Patrimonio Mundial. A través de los casos de estudio de la Plaza Mayor 
en Salamanca, la Piazza Sordello en Mantua y la Mountjoy Square en Dublín, se propone 
un estudio comparativo de la representación de estos espacios urbanos a través del medio 
fotográfico. Todo esto a lo largo de tres fases de evolución: las primeras representaciones de 
la iconización del espacio urbano, las plazas como escenarios del progreso y la influencia 
actual del turismo, patrimonialización y gentrificación urbana.

1 Graham Clarke, The City in Photography (Nueva York: Oxford University Press, 1997), 75.
2 Francesca Governa y Samuele Pellecchia, “Immagini e città: fotografia e video come dispositivi critici”, 
Rivista Geografica Italiana 130 (2023): 29-51, https://dx.doi.org/10.3280/rgioa1-2023oa15436.
3 Monica Maffioli, Fratelli Alinari Fotografi in Firenze (Florencia: Alinari, 2006).
4 Miguel Ángel Chaves Martín, Fernando García Mercadal: Arquitectura y fotografía. Una mirada al 
patrimonio Arquitectónico de Segovia, 1929-1936 (Madrid y Segovia: Universidad Complutense y 
Demarcación de Segovia del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, 2011).
5 Chaves Martín, Fernando García Mercadal...
6 Annarita Teodosio, “Raccontare la città tra immagini e parole, ritratti urbani nei libri fotografici”, 
en La cultura y la ciudad, coord. por Juan Antonio Calatrava Escobar, Francisco García Pérez, David 
Arredondo Garrido (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2016), 331-338.
7 Como indicado por Marco Romano, la plaza es un elemento constitutivo de la imagen de la ciudad 
europea. Los casos de estudios de esta comunicación se seleccionan como evidencia de tres diferentes 
significados de las plazas europeas: la plaza del Estado (Piazza Sordello en Mantua), la plaza 
monumental (Plaza Mayor de Salamanca) y la square (Mountjoy Square en Dublín). Marco Romano, La 
piazza europea (Venecia: Marsilio, 2015), 8.
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Las primeras representaciones de la iconización del espacio urbano
Desde el momento en que la ciudad comenzó a registrarse mediante la cámara, las prime-
ras imágenes capturadas tenían una intención concreta. Hasta las primeras décadas del 
siglo XX, se vivió un período en el que la captura de imágenes en exteriores aún presentaba 
dificultades. Esto hizo que cada imagen estuviera estrechamente ligada a un propósito es-
pecífico. El uso de la fotografía se planteaba no solo como una simple ilustración, sino como 
una poderosa herramienta de comunicación y propaganda. En el caso concreto de las pla-
zas urbanas, estas representaban un elemento urbano digno de ser fotografiado (fig. 1).

En el caso de la Plaza Mayor de Salamanca, sus primeras representaciones conformarán 
el comienzo de un proceso de iconización de un hito de la hispanidad que experimenta, en 
su espacio central de forma cuadrangular trapezoidal y enmarcado por una fachada urbana 
continua, importantes modificaciones formales a lo largo de los años. El área central de 
más de media hectárea con bajos porticados con funciones comerciales8, se convierte a 
principios del siglo XX en un bosque frondoso9 de acacias para el disfrute de las clases bur-
guesas. La fotografía de la Plaza Mayor en 1927 nos presenta un espacio central como un 
lugar de paso y paseo. Un bordillo de granito divide el espacio para los vehículos, mientras 
que en su zona central aparece un templete, parterres geométricos con rosales y palmeras 
a medio crecer. Destaca la presencia de ropa tendida y toldos en los balcones de fachada y 
terrazas. Esto refleja el principio de un gradual abandono de una atmósfera de vecindario 
y la denominada “pública-privacidad”10, para convertirse en un espacio cosmopolita, monu-
mental, teatro de espectáculos públicos y libre de elementos de ornato, exóticos y de vida 
cotidiana. Se observa un proceso gradual simplificación de diseño del espacio central de 
elementos que se habían acumulado a lo largo de casi 50 años.

8 Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca (Salamanca: Consejería de Cultura y Turismo Junta 
de Castilla y León y Ayuntamiento de Salamanca, 2017), http://www.urbanismo.aytosalamanca.es/es/
planeamientourbanistico/anuncio_0004.
9 Conrad Kent, La Plaza Mayor de Salamanca. Historia fotográfica de un espacio público (Salamanca: 
Junta de Castilla y León, 1998).
10 David Senabre López, “La Plaza Mayor de Salamanca en el urbanismo del siglo XX”, Ciudades 11 
(2017): 191-210, https://doi.org/10.24197/ciudades.11.2008.191-210.

Figura 1. Fotografías de los casos de estudio en la primera mitad del siglo XX. Izquierda: Plaza Mayor, 
1927. Fuente: Archivo Mas. Centro: Piazza Sordello, 1902. Fuente: Archivio Storico del Comune di Mantova, 
Raccolta fotografica, Busta 7, fasc. 1/19 foto 6. Derecha: Mountjoy square, 1925-1927. Fuente: Mountjoy 
Square: Architectural Conservation Area Report (Dublin City Council, 2012), 11.
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En el caso italiano de Piazza Sordello, el inmenso espacio de forma rectangular de casi una 
hectárea, se define formalmente en 1330, a raíz de la demolición de un entero barrio central de 
casas medievales11. Su función como hito del poder político-administrativo hizo que se cons-
tituyera a lo largo de los siglos como un proscenio para edificios símbolos de inmensidad y ri-
queza de la iglesia (Duomo) y las familias señoriales (Palazzo Ducale y Palazzo del Capitano). 
Por eso, sus representaciones fotográficas de la primera mitad del siglo XX se relacionan con 
la intencionalidad de dejar huella de la reivindicación de un nuevo poder político. Después de la 
caída de los Gonzaga en el siglo XVIII, Mantua se incorpora al dominio austriaco. Las tensio-
nes políticas y reivindicaciones libertarias locales, que llevaron a la integración de Mantua en 
el Reino de Italia en 1866, quedaron reflejadas en la plaza a través del monumento erigido en 
1872 para conmemoración de un grupo de jóvenes mantuanos revolucionarios denominados 
Mártires de Belfiore. En una fotografía de la Piazza Sordello de 1902, se interpreta el buscado 
protagonismo de esta obra del escultor Pasquale Miglioretti, como estrategia para exhibir la 
nueva independencia conquistada. Por otro lado, los acontecimientos posteriores a la Primera 
Guerra Mundial, se tradujeron en una serie de transformaciones ligadas a la promoción de la 
ideología y el simbolismo de la dictadura fascista que, en el caso de Piazza Sordello, llevaron 
al desmantelamiento del monumento a los Mártires de Belfiore en los años 3012.
En el caso irlandés de Mountjoy square, esta se inserta en el sistema de las cinco plazas 
ajardinadas que constituyen hitos del periodo de desarrollo georgiano de Dublín (1714-1830). 
En el siglo XVII, la capital irlandesa era considerada la segunda ciudad del imperio británico, 
enclave de atracción de la aristocracia, mecenas, arquitectos y artesanos. La ciudad antigua 
se había desarrollado en la orilla sur del rio Liffey por cuestiones topográficas13 pero, la nece-
sidad de expansión llevó a nuevos desarrollos especulativos en la zona norte, bajo los patro-
nes establecidos por la Wide Street Commission14. La square de uso residencial y con forma 
cuadrada de casi 2 hectáreas, se compone por una fachada urbana de 68 casas adosadas de 
cuatro plantas, elegantemente proporcionadas y de ladrillo rojo15.
Estas se erigían alrededor de un jardín central privado y cerrado por barandillas metálicas, 
accesible únicamente a los arrendatarios. Al mismo tiempo que las representaciones foto-
gráficas alimentaban el reflejo de esta square como un distinguido complejo residencial 
para la alta sociedad, la aprobación del Acta de Unión en 180116 pone fin a la especulación 

11 Paola Eugenia Falini y Patrizia Pulcini, Linee Guida per il progetto dello spazio pubblico di Mantova 
e Sabbioneta (Cava de’ Tirreni: Ediguida, 2015).
12 El monumento fue recolocado por parte del Ayuntamiento solo en 2002 en la entrada de los Jardines 
Belfiore, lugar del martirio original, en el este de la ciudad.
13 Niall McCullogh, Dublin: an Urban History (Dublín: Anne Street Press, 1989).
14 La Wide Street Commission se considera la primera autoridad urbanística oficial de Europa. 
“Ireland’s 2010 Tentative List. The Historic City of Dublin”, en World Heritage Ireland (sitio web), 2008, 
https://worldheritageireland.ie/the-tentative-list/2010-tentative-list/, consultado 20 de junio de 2023.
15 University College Dublin. School of Architecture, Landscape & Civil Engineering, Mountjoy Square: 
Research and Analysis (Dublín: School of Architecture, University College Dublin, 2010).
16 El Acta de Unión de 1801 estableció la fusión de del Reino de Gran Bretaña y el Reino de Irlanda. 
Esta conllevó la supresión del Parlamento de Irlanda. A partir de ese momento, Dublín perdió su estatus 
como núcleo de poder político y administrativo.
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inmobiliaria georgiana, que conllevó el comienzo de un gradual declive. Los propósitos de 
mejora, llevaron en 1922 a la propuesta de Patrick Abercrombie, denominada “Mountjoy 
Square: Intensively developed as a Neighbourhood Garden Park” dentro de su plan integral 
para Dublín17. Esta contemplaba un espacio central con diversas instalaciones para el de-
porte y el ocio al aire libre para la clase acomodada18. El plan, que implicaba la eliminación 
del diseño original de la plaza ajardinada, nunca se realizó, pero tuvo una notable influencia 
en su planificación sucesiva. De hecho, en la primera mitad del siglo XX se introdujeron 
pistas de tenis en sustitución del césped central. La fotografía de la Mountjoy square entre 
1925 y 1927, nos ofrece una visión de un frente intacto de casas georgianas que conservan 
un jardín privado de uso todavía elitista: un club de tenis exclusivo de la nobleza, similar 
a aquellos que se formaron en el mismo periodo en las comunidades de las otras plazas 
georgianas en el sur de Dublín19. Se interpreta en la fotografía la necesidad de reivindicar y 
representar el estatus del lugar como residencias para las clases aristocráticas. Todo esto 
para ocultar los cambios socioeconómicos que en estas épocas llevaron a un lento proce-
so de declive del paisaje urbano y la creación de barrios marginales en la zona norte de 
Dublín.

Las plazas como escenarios del progreso
En la segunda mitad del siglo XX, empezó a cobrar protagonismo en la representación fo-
tográfica de las plazas urbanas históricas, la voluntad de transmitir un mensaje de avance 
hacia la modernidad. Estas se verán sometidas, en nombre del progreso y la economía, a 
graves destrucciones y alteraciones, además de cambios en la movilidad y la aparición del 
tráfico rodado. El medio fotográfico, cada vez más popularizado, representó un soporte 
para documentar la intención de ruptura frente a las formas tradicionales, como medio de 
propaganda y promoción del progreso tecnológico (fig. 2).

17 Constantia Maxwell, Dublin under the Georges (Dublín: Gill & Macmillan, 1936).
18 Entre estos: tenis, croquet, bolos, gimnasios, un parque infantil y un club con salas de lectura.
19 Dublin City Council, Mountjoy Square: Architectural Conservation Area Report (Dublín: Dublin City 
Council, 2012).

María Gilda Martino

Figura 2. Fotografías de los casos de estudio en la segunda mitad del siglo XX. Izquierda: Plaza Mayor, 
1966 en postal de la imprenta Fournier. Fuente: Colección personal M. G. Martino. Centro: Piazza Sordello, 
1950-1974. Fuente: Biblioteca Mediateca Gino Baratta, Fondo fotografico Alessandro Dal Prato, ADP_330. 
Derecha: Mountjoy square, 1967. Fuente: Mountjoy Square: Architectural Conservation Area Report (Dublin 
City Council, 2012), 11.
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En el caso de Salamanca, la Plaza se convierte en un “problema urbano”20: para consolidar 
su función principal de espacio monumental, esta debía quedar libre de adornos. En el 1954 
acaba definitivamente su época ajardinada, volviéndose un espacio sin aceras ni bordillos 
y sin desviar la atención de su ordenación de fachadas. Al mismo tiempo, esta actuación de 
mínimos arquitectónicos permitió una intensificación de la circulación y estacionamientos 
de vehículos. Desde los años 50 hasta los 70, el espacio central experimentó los efectos de 
la creciente motorización. Hasta se permitió el uso de aparcamiento, con una capacidad 
para 60 vehículos21. La fotografía de la Plaza Mayor en 1966 nos presenta una imagen para-
dójica al ojo del espectador actual: un espacio motorizado y compartido con el monumento, 
peatón y vehículos. Al mismo tiempo, en estos años, empezará una campaña contra el tráfi-
co rodado en la Plaza, a raíz de la preocupación por su deterioro22.
En el caso de Mantua, el afán de modernidad resultará también poco respetuoso con los 
aspectos histórico-ambientales del tejido histórico urbano. En la Piazza Sordello, el deseo 
de modernización llevó a la concretización de visuales como la fotografía datada entre 1950 
y 1974. El mismo impulso que había permitido la demolición de una exedra que unía el 
Palacio Ducal con la Catedral y que constituía el acceso a la plaza por el lado norte en 190123, 
legitimó la utilización de la Plaza como aparcamiento de vehículos. El autor de la imagen, 
Alessandro Dal Prato24,  nos aporta un testimonio de un espacio de estacionamiento en el 
lado meridional de la plaza, donde podemos apreciar una gasolinera bajo el arbolado.
Tanto en Salamanca como en Mantua, se representa en la toma fotográfica la integración 
del tráfico rodado como símbolo de progreso urbano. Al mismo tiempo, la reproducción de 
visuales análogas (desde los balcones suroeste en el caso español y desde los pórticos del 
Palazzo del Capitano para el caso italiano), se relaciona con el fenómeno de la populariza-
ción de la tarjeta postal25. La llegada de un consenso sobre representaciones de una toma 
concreta y reconocible, establece un apoyo a la memoria tras la percepción del turista de un 
espacio símbolo de la ciudad26.
La evolución de Mountjoy Square posterior al 1938, cuando el Ayuntamiento de Dublín 
adquirió la propiedad del jardín central, siguió el planteamiento de Abercrombie, pero 
con intención de dirigirse a las nuevas comunidades modestas que residían en la zona. 

20 Senabre López, “La Plaza Mayor de Salamanca...”.
21 Conrad Kent, La Plaza Mayor de Salamanca...
22 Se consideró hasta la posibilidad de un aparcamiento subterráneo, que finalmente no se llevó a cabo.
23 Falini, Pulcini, Linee Guida per il progetto dello spazio pubblico...
24 El fondo fotográfico de Alessandro dal Prato, abarca la segunda mitad del siglo pasado, de 1950 a 
1990. La colección refleja la dedicación a la enseñanza del artista, que atesta el valor de la fotografía 
como recurso pedagógico para la formación de los alumnos. Además de documentar obras de arte y su 
conservación, también captura aspectos de su vida privada, especialmente en el territorio mantuano. 
“Fondo fotografico Alessandro Dal Prato”, en Lombardia Beni Culturali (sitio web), https://www.
lombardiabeniculturali.it/fotografie/fondi/FON-2s030-0000001/, consultado 20 de junio de 2023.
25 Juan Albarrán Diego y Sara Núñez Izquierdo, “La fotografía como herramienta crítica ante la 
evolución urbanística y arquitectónica de Salamanca de la posguerra a la capitalidad cultural”, De Arte: 
Revista de Historia del Arte 8 (2009): 131-148.
26 Chaves Martín, Fernando García Mercadal...
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Constituida la República Independiente de Irlanda, la falta de inversiones en el manteni-
miento de los edificios, junto a la ausencia de normativas nacionales de protección patri-
monial, condujo a la demolición masiva y reconstrucción de la mayoría de las viviendas 
ubicadas en los lados oeste y sur de la plaza. La fotografía de la Mountjoy square en 1967, 
nos ofrece la denuncia del dramático proceso de desaparición de la edificación original del 
lado sur de la plaza27. En la imagen se aprecia la coexistencia del fenómeno de ruina y del 
proceso de reconstrucción a través de la reproducción de la fachada georgiana. Se relata 
así, a través de las fotografías, la huella la edificación original de la plaza, como representa-
ción el único testimonio de un patrimonio desaparecido y así detenido en el tiempo.

Turismo, patrimonialización y gentrificación urbana
En el siglo XXI, la fotografía constituye un medio esencial para divulgar la imagen turística 
de las ciudades históricas y sus lugares emblemáticos. Las tres plazas estudiadas pasaron 
por un proceso de reconocimiento normativo como un bien a preservar para las futuras 
generaciones. La fotografía puede actuar como medio de patrimonialización, lo que hace 
posible la conversión de estos lugares en iconos para el representación de una marca-ciu-
dad28. Sin embargo, la popularización de la fotografía digital ha brindado la oportunidad 
de capturar no solo tomas da carácter institucional cuidadosamente seleccionadas, sino 
también las evidencias de procesos de gentrificación y homogeneización causados por el 
turismo cultural en estos espacios urbanos históricos (fig. 3).

En el caso español, el impulso de tutela patrimonial se concreta en ámbito nacional a lo 
largo de los años 80, hasta la declaración internacional UNESCO de Patrimonio de la 
Humanidad en 198829.

27 Frank McDonald, The Destruction of Dublin (Dublín: Gill & Macmillan, 1985).
28 Ángeles Layuno Rosas, La ciudad del turismo. Arquitectura, patrimonio urbano y espacio público. 
(Madrid: Editorial de la Universidad de Alcalá, 2020).
29 El criterio (I) incluye la Plaza como “uno de los conjuntos urbanos más importantes del siglo XVIII 
en Europa”. “Ciudad vieja de Salamanca (1988)”, en UNESCO (sitio web), https://whc.unesco.org/es/
list/381, consultado 20 de junio de 2023.

María Gilda Martino

Figura 3. Fotografías de los casos de estudio en la actualidad. Izquierda: Plaza Mayor, 2021. 
Fuente:elaboración propia. Centro: Piazza Sordello, 2012. Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mantova_piazza_sordello_e_il_palazzo_ducale.jpg Derecha: Mountjoy square, 2022. Fuente: elabo-
ración propia.
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Llegamos así a la actualidad de este espacio urbano: un emblema para una ciudad que 
acoge cada vez mayores oleadas de turistas, viajeros y estudiantes. Destacan a la vista, la 
gran cantidad de toldos y terrazas en los bordes de la fachada urbana continua, testigos de 
la terciarización de la economía urbana dedicada al turismo cultural, y de la privatización 
del espacio público. Los bancos de piedra que enmarcan el espacio central, junto a las fa-
rolas de iluminación, permiten una ocasión de descanso para los peatones, que finalmente 
se apropian totalmente de un espacio libre de árboles, jardines y vehículos. Desde su plan-
teamiento como mero objecto de contemplación, la plaza representa hoy en día un espacio 
singular de sociabilidad30 y de gran variedad de uso (comercio, espectáculo, ocio, contem-
plación, etc.) pensado también para ser vivido.
En el caso italiano, el impulso de protección del patrimonio se materializó a nivel nacional 
durante la década de 1960. En 2006 cabe destacar también que, en el ángulo sureste de la 
Plaza Sordello salieron a la luz restos de mosaicos de una domus romana de época impe-
rial, actualmente integrados en una pabellón museal para el disfrute público31. Desde 2008, 
Mantua, junto con la localidad vecina de Sabbioneta, está inscrita en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO32. La fotografía de la Plaza Sordello en 2012 nos ofrece la estampa 
de un espacio que ha podido conservar su gran valor simbólico-perceptivo: sea por sus facha-
das urbanas de gran valor arquitectónico, sea por su gran escala e imagen de civitas33 que 
permite la intervisibilidad hacia otros elementos de la ciudad histórica. Es innegable que a lo 
largo de los siglos, la plaza ha adquirido y reforzado su función de lugar central y dominante, 
hasta el punto de ser aprovechada para la representación del poder político.
En la última década de 1990 y los primeros años del nuevo siglo, la sociedad irlandesa expe-
rimentó profundas trasformaciones. Estos cambios se reflejaron en la consolidación de una 
nueva comunidad residencial de las square y en la integración de una conciencia patrimonial 
del lugar. En 2010, la ciudad histórica de Dublín y sus áreas de desarrollo georgiano se ins-
cribieron en la UNESCO Tentative List (criterios ii, iv, vi)34. Aunque esta candidatura se retiró 

30 Antonio García García, “Utopía y realidad en el microcosmos de los espacios públicos de los conjuntos 
históricos estructura espacial, usos y dimensiones simbólicas”, en Espacio público, ciudad y conjuntos 
históricos, ed. por Antonio García García y Alfredo Conti (Sevilla: Consejería de Cultura y Junta de 
Andalucía, 2008), 58.
31 Daria Pasini, “La domus di piazza Sordello a Mantova”, en Usciamo dal Museo: l’esibizione del 
monumento archeologico, ed. por Fulvia Donati (Roma: Edizioni Nuova Cultura, 2018), 131.
32 En los criterios de inscripción, se ratifica el valor universal excepcional a proteger y transmitir a 
las generaciones futuras de la forma urbana del espacio público. “Mantua y Sabbioneta (2008)”, en 
UNESCO (sitio web), https://whc.unesco.org/es/list/1287, consultado 20 de junio de 2023.
33 Cristiana Francesca Giordano, “La riqualificazione dello spazio pubblico per valorizzare il territorio. 
Dal Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga alla ‘Città UNESCO diffusa dei Gonzaga” (tesis Doctoral, 
Politecnico di Milano, 2015), 39.
34 En el documento se hace referencia específica a la Mountjoy Square, destacando la integridad de la 
plaza frente al veinticinco por ciento del tejido reconstruido.
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en 2022 con la publicación de la nueva lista indicativa irlandesa35, se declaró la square como 
Área de Conservación Arquitectónica (ACA)36en 2011. La fotografía de Mountjoy square en 
2022, nos presenta una plaza que abandona su propósito de espacio elitista para mostrarse 
como un escenario de recreo y disfrute para la nueva comunidad modesta del centro-norte 
de la ciudad. En esta estampa destaca, en el frente georgiano este, el rastro del proceso de 
reconstrucción, apreciable en los materiales de fachada. Resulta interesante cómo, a pesar 
de su pasado histórico y las debilidades en la conservación y mantenimiento de su entorno 
urbano, este espacio ha logrado adaptarse con el tiempo y desempeñar un papel crucial en la 
cohesión social de los nuevos residentes de la plaza.
En consecuencia, las representaciones fotográficas actuales de los tres lugares permiten 
identificar las diferentes dimensiones del espacio urbano (físicas, políticas, sociales y cultura-
les) adquiridas, desaparecidas o preservadas a lo largo de sus transformaciones urbanísticas. 
En los casos de Italia y España, las plazas se confirman como hitos de representación del 
poder político de la ciudad a través de su monumentalidad, escenarios de eventos y usos que 
refuerzan su función de centralidad urbana. Por otro lado, en el caso de Mountjoy Square en 
Dublín, los profundos cambios en la ciudad no permitieron preservar su visión original de 
espacio elitista y central. Existen otros lugares de la capital irlandesa que poseen un carácter 
representativo del poder político-administrativo37. Sin embargo, es importante destacar que, 
aunque otras plazas georgianas en el sur de Dublín sí han logrado preservar su monumen-
talidad barroca, han renunciado a su propósito residencial y mantenido jardines centrales 
privados e inaccesibles38.
Los casos analizados revelan, con la llegada del siglo XXI, junto a la patrimonialización de 
la ciudades históricas y sus espacios, el riesgo que estos espacios corren de verse afectados 
por la presencia de elementos que generan interferencias, contrastes e incompatibilidades39. 
En los casos de Salamanca y Mantua destacan en sus espacios centrales la instalación de 
cerramientos y barreras físicas para comercios privados, eventos y regulación de tráfico. A la 
vez, la apropiación por parte de ciertos colectivos o grupos sociales, como los turistas, podría 
ser interpretada como una ocupación efectiva y “gentrificadora” del lugar. Por otro lado, en 

35 Department of Housing, Local Government and Heritage of Ireland, “Ministers Announce New World 
Heritage Tentative List for Ireland”, en Government of Ireland (sitio web), 2022, https://www.gov.ie/en/
press- release/72ef0-ministers-announce-new-world-heritage-tentative-list-for-ireland/, consultado 20 de 
junio de 2023.
36 Las Architectural Conservation Areas se introdujeron en la legislación urbanística irlandesa a raíz 
del Planning and Development Act de 2000. Esta figura de protección tiene como objetivo preservar 
el carácter de un lugar o paisaje urbano, e impone limitaciones en el desarrollo del mismo. Antes de la 
introducción de esta legislación, sólo era posible proteger estructuras individuales.
37 O’Connel Street es una de las calles más emblemáticas de la ciudad de Dublín. Fue escenario de 
momentos destacados de la historia irlandesa, como la proclamación de la república en el Easter Rising 
de 1916.
38 En el caso de Fitzwilliam Square, en el sur de la ciudad, es considerada la plaza georgiana mejor 
conservada de Dublín. Su carácter residencial no se ha preservado, ya que la mayoría de sus edificaciones 
tienen usos de oficinas y espacios comerciales. Además, su jardín central es de propiedad privada y es 
accesible al público solo en ocasiones puntuales.
39 Antonio García García, La calle a escena: el sistema de espacio público de Sevilla y su entorno 
metropolitano, retos y posibilidades (Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 2011).
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el caso de Dublín, las múltiples trasformaciones han causado condiciones de degradación 
arquitectónica en las fachadas y en el espacio urbano. Destacan por un lado, la presencia de 
vehículos y elementos publicitarios incompatibles, además de la yuxtaposición de elementos 
que provocan segregación física y visual (fig. 4).

Conclusión
El análisis diacrónico de las trasformaciones contemporáneas de las tres plazas históricas 
europeas, ha permitido un enfoque comparativo con respecto al uso del medio fotográfico 
como hilo conductor de la evolución de las diferentes dimensiones de estos espacios urbanos 
a lo largo del tiempo. Por un lado, la fotografía tiene un propósito documental, con la trans-
misión de la huella de las remodelaciones, y a la vez uno propagandístico, con la representa-
ción de hitos del progreso. La selección de fotografías de los casos de estudio nos presentan 
escenarios que reflejan los cambios políticos, socioeconómico y culturales de sus contextos 
nacionales y que se han reconocido como bienes a proteger y transmitir a las generaciones 
futuras. Es de primaria importancia identificar los elementos y los procesos que representan 
testimonios de los valores tangibles e intangibles de estos entornos patrimoniales para justi-
ficar una correcta y completa protección normativa.

Figura 4. Elementos de privatización del espacio en los tres casos de estudio. Izquierda: Plaza Mayor, 2021. 
Fuente: elaboración propia. Centro: Piazza Sordello, 2022. Fuente: elaboración propia. Derecha: Mountjoy 
square, 2022. Fuente: elaboración propia.

“La representación del espacio urbano a través de la fotografía...”




