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Resumen 
A finales del siglo XV dos intervenciones inauguraron en Sevilla el espacio público como sím-
bolo del prestigio social y político: las plazas de Pilatos y del Duque. Ambas se caracterizaron 
por ser actuaciones conjuntas de arquitectura palaciega y construcción de vacío, generando un 
diedro fachada–plaza, casa–ciudad, que extendió el poder que estas familias ya ejercían sobre 
el gobierno de la ciudad a su misma representación icónica: el espacio abierto, por definición 
perteneciente al rey. Esta comunicación, valiéndose de una producción gráfica original, se cen-
tra en analizar el ciclo de vida de uno de estos dos fenómenos urbanos, la plaza del Duque, 
asociando su desarrollo morfológico a una sucesión de estructuras de poder que subyace aún 
en su configuración actual. 

Palabras clave: Sevilla, plaza del Duque, vacío urbano, recinto, espacio público 

Bloque temático: Arquitecturas de la casa: el espacio doméstico a través de la historia 

Abstract 
At the end of the 15th century, two urban interventions set out in Seville a rediscovery of public 
space as a symbol of social and political prestige: the Pilatos and Duque plazas. Both of them 
shared the dual conception of palatial architecture and the construction of void, generating a 
façade–square, house–city hinge, that projected the power these noble families already exerted 
over the city government to its very representation: open space, by definition belonging to the 
king. This paper will use ad hoc graphic work to analyse the lifecycle of one of those two urban 
phenomena, the plaza del Duque square, revealing the close bond between its morphological 
development and a succession of power structures that still underlies its present shape. 

Keywords: Seville, plaza del Duque, urban vacuum, enclosure, public space 

Topic: Architectures of the house: domestic space throughout history 
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1. El control del espacio público como modelo de prestigio social 
Con la conquista de Sevilla en 1248, el derecho castellano había entregado calles y plazas al 
domino del rey. En toda la documentación oficial desde este momento hasta el final del Antiguo 
Régimen, «lo real» y «la calle» son sinónimos.1 Todo intento de tomar espacio libre para cer-
carlo o construir en él debía contar con la aprobación expresa del monarca o, en su nombre, de 
las corporaciones municipales. Pero este dominio sobre la ciudad se vería contestado, al igual 
que el dominio político, por el auge de las casas nobiliarias a lo largo de la Baja Edad Media. 

Desde finales del siglo XIV, las dos facciones que dirigieron el concejo sevillano a través de sus 
partidarios fueron los Ponce de León y los Guzmán. A mediados del XV una merced del rey 
Juan II les había permitido traspasar el último umbral que les separaba del control municipal 
directo, pues los jefes de sus casas fueron nombrados alcaldes mayores en 1444 y 1452 res-
pectivamente, acrecentando el número de estos jueces contra la costumbre y la legalidad vi-
gente.2 

El dominio de estas familias en la ciudad se reflejaba en sus distintas propiedades, desde las 
que manejaban, a modo de auténticas bases de operaciones, redes familiares y clientelares, 
una numerosa servidumbre y hasta tropas y armamento. El punto de inflexión de esa tendencia 
a la construcción física y política de reductos independientes fue la primera visita de los Reyes 
Católicos a Sevilla en 1477–78. En el transcurso de un año, los monarcas ordenaron el des-
mantelamiento de las casas fuertes y torreones de la nobleza, instalaron a estrangeros de su 
confianza en el gobierno municipal y nombraron un Asistente real perpetuo con capacidad de 
formar mayoría en Cabildo, retomando de manera definitiva el control de las instituciones. 

Mientras las manifestaciones públicas en la ciudad habían consistido en la corporeización de 
un poder «elevado», como procesiones religiosas, visitas reales y juegos de caballería, la con-
centración del poder nobiliario en aquellos encastillamientos dentro de la ciudad sirvió a su fin 
político. Pero al ir convirtiéndose, a decir de Habermas,3 la publicidad representativa de la so-
ciedad feudal en una esfera pública de ámbito social, las clases que aspiraban a la predomi-
nancia social (aristocracia y, más tarde, burguesía) no podían seguir representando «desde su 
casa». Al mismo tiempo, dado que la monarquía monopolizó el poder político directo, la noble-
za hubo de redescubrirel poder simbólico del espacio público como único modo de mantener la 
vigencia de su estatus social, exacerbando los ejemplos de construcción de nuevas fachadas y 
plazas para su lucimiento en la ciudad.4 

 

2. La fábrica renacentista del palacio y plaza de los duques de Medina 
La creación de un dominio urbano para la aristocracia se practicó haciendo extensibles al vacío 
conquistado los mecanismos de su arquitectura doméstica: propiedad privada y tipología de 

                                                 
1 Sebastián de Covarrubias Orozco, Tesoro de la lengua castellana, o española (Madrid: Luis Sánchez, 1611). s.v. “Calle”: «La 
calle dezimos ser del Rey, y assi a ninguno se le puede vedar el passar por ella, salvo quando es con perjuyzio de los vezinos». 
2 José María Navarro Sainz, “El concejo de Sevilla en el reinado de Isabel I (1474–1504)” (tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 
2004), 34. 
3 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública (Barcelona: Gustavo Gili, 1981 [1962]), 46–52. 
4 Antonio Collantes de Terán Sánchez et al., coords., Diccionario histórico de las calles de Sevilla, vol. I y II (Sevilla: Consejería 
de Obras Públicas y Transportes, 1993). s.v. “Encarnación”, “Fernán Caballero”, “Pilatos” y “Pumarejo”. 
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patio o, más ampliamente, de recinto. En cuanto a lo primero, los duques de Medina Sidonia 
defenderían siempre la posesión del espacio que habían creado,5 y que les era reconocida aún 
en el siglo XIX.6 Juntas, casa y plaza, constituyeron una unidad que se conoció durante toda la 
Edad Moderna como «Barrio del Duque». 

 

Figura 1: Evolución del entorno de la plaza del Duque entre 1442 y 1756. Escala 1:2000 
Leyenda (Áreas derribadas): 1. A mediados del siglo XV. 2. A partir de 1468. 3. c. 1500. 

4. Con la construcción de la casa de los Cavaleri, datada en el siglo XVI. 5. c. 1579. 
Fuente: P. Mena Vega, basado en: Collantes de Terán Sánchez, “Formación…”, y  

Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Sec. 1.ª, carp. 78, n.º 178 

A resultas de su construcción por etapas, el palacio de los Medina Sidonia conservaría hasta el 
momento de su destrucción material en el siglo XX una compleja distribución interior y exterior. 
Su frente a la plaza se componía de tres fragmentos de fachada que formaban ligeros ángulos 
entre sí; posiblemente el más antiguo era el extremo meridional, conformado en tiempos del 
duque Enrique (1468–92). Las dependencias anejas del norte no se suprimieron hasta el último 
cuarto del XVI,7 y el tramo central se estaba levantando a principios de ese siglo.8 Esta compo-
sición tripartita es interesante pues cada ámbito adquirió una función concreta, reflejo del pro-
pósito seguido en el momento de su construcción. Así, mientras aún existía la vieja fachada del 
palacio, seguramente retranqueada respecto a su posterior situación, se conformaba el nuevo 
frente hacia el sur con una galería abierta en la planta principal.9 

                                                 
5 Antonio Collantes de Terán Sánchez, “Formación de la Plaza del Duque de la Victoria”, Boletín de Información Municipal 8 
(1974): s.p. 
6 Alfonso Braojos Garrido, Don José Manuel de Arjona, Asistente de Sevilla (Sevilla: Ayuntamiento, 1976), 324. 
7 Collantes de Terán Sánchez, “Formación…” 
8 Miguel Ángel Ladero Quesada, Guzmán. La casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y su reino. 1282–1521 (Madrid: Dykinson, 
2015), 291. 
9 Archivo de los Duques de Medina Sidonia (ADMS), Leg. 1156. Leyenda de plano anónimo posterior a 1756.  
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Esta primera actuación es comparable a la coetánea de la Casa de Pilatos, y que puede con-
templarse aún hoy día. Ambas contribuyeron a implantar los nuevos gustos e ideas sobre lo 
urbano: desde el Renacimiento, «el carácter abierto de los grandes edificios […] fue una cons-
tante, pues […] las representaciones festivas eran vistas desde los balcones de las grandes 
casas».10 Es decir, al abrirse a la plaza, los Medina Sidonia presuponían una tipología de espa-
cio que asumiría funciones públicas, tales los juegos de cañas o de toros, en los que la casa 
podría hacer ostentación de su poder como promotora de los festejos y garante de su misma 
posibilidad física. El programa simbólico se completaba destinando el cuerpo central a una rica 
portada en piedra y rematando la imponente fachada (103 m) con dos miradores en los extre-
mos norte y sur. 

 

Figura 2: Hipótesis de alzado de la casa de los duques de Medina Sidonia a finales del siglo XVI. Escala 1:750 
Fuente: P. Mena Vega, basado parcialmente en el alzado de 1832 conservado en: ADMS, Leg. 1904 

En la distribución interior predominaba la idea de patio como espacio controlado, escenario 
donde llevar a cabo una representación de la vida misma. Curiosamente, al haber conservado 
una única portada central, el acceso al de mayor envergadura, el del norte, se hacía acodado 
desde el apeadero principal, en una clara reminiscencia de su origen mudéjar. Asimismo, el 
modelo tipológico de la vivienda determinó la forma de actuar en el espacio libre contiguo, pro-
yectándose sobre él. Ejemplificamos cómo se entendía la plaza a modo de gran recinto de 
espectáculos con los preparativos para una corrida de toros en 1597: «suplique al Sor. licen-
ciado Collazos de aguilar, […] que así mismo haga se tapen las calles […], y lo que costaren 
hacer las gradillas lo pague el mayordomo».11 

Es importante ver que los duques no impusieron un modelo espacial más allá de aquellos 
acontecimientos multitudinarios dominados por su propia representación; pues, aunque habían 
dado el primer salto cualitativo en el entendimiento del potencial urbano de sus actuaciones, no 
poseían una idea de espacio público cóncavo sino focal, centrado únicamente en generar la 
perspectiva y resalte de su posición. Aquella es una idea que remite más a las posteriores pla-
zas mayores de impulso monárquico, que proliferarían a partir de la segunda mitad del XVI. 

 

 

                                                 
10 Alicia Cámara Muñoz, Arquitectura y sociedad en el Siglo de Oro. Idea, traza y edificio (Madrid: El Arquero, 1990), 201–215. 
11 Antonio María Fabié, Sucesos de Sevilla de 1592 á 1604, recojidos por Francisco de Ariño, vecino de la ciudad en el barrio de 
Triana (Sevilla: Imprenta de D. Rafael Tarascó y Lassa, 1873), 95. 
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3. Intentos de relectura del espacio nobiliario 
3.1. La iniciativa ilustrada. El Teatro de Olavide 

La paradoja del creciente prestigio e influencia que adquirieron los duques de Medina Sidonia 
con operaciones como la de su palacio y plaza en Sevilla es que ese mismo ascenso social fue 
el que les impulsó cada vez más lejos de la propia ciudad. Así, el fenómeno del absentismo de 
la alta nobleza fue un hecho desde el momento en que la corte real dejó de ser itinerante y se 
estableció de manera fija en Madrid en 1561. Este vacío de poder permitió que diversas fuer-
zas tratasen de capitalizar el potencial material y simbólico del Barrio del Duque para sus pro-
pios intereses. 

 

Figura 3: Palacio del Duque de Medina Sidonia en la Plaza del Duque, c. 1756. Escala 1:750 
Fuente: P. Mena Vega, basado en: ADMS, Leg. 1156 

Los levantamientos del palacio de mediados del siglo XVIII12 son ya testigos de la ausencia de 
sus propietarios y reflejan un complejo subdividido en tres ámbitos independientes. De ellos, la 
«casa principal o accesoria» que conformaba el ángulo sur de la plaza fue la primera en dete-
riorarse; para 1769, al menos parte ya era un solar.13 Este declive ha de achacarse sin duda al 
terremoto de Lisboa de 1755 que, si bien no causó ningún desplome grave en el palacio, segu-
ramente aconsejó derribar estructuras dañadas, entre las que se encontraría presumiblemente 
el torreón sur.14 La coyuntura fue aprovechada por el Asistente Olavide, quien propuso la ad-
quisición municipal de toda esa banda del palacio, unos 5.000 m2, para construir en su lugar un 
gran teatro. 

                                                 
12 Dos planos, uno de Ignacio Moreno en 1752 y otro anónimo, posterior a 1756. Ver: ADMS, Leg. 1156. 
13 Francisco Aguilar Piñal, Historia de Sevilla. Siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1989 [1976]), 302. 
14 Félix González de León, Noticia histórica del origen de los nombres de las calles de esta M. N. M. L. Y M. H. Ciudad de Sevilla 
(Sevilla: José Morales, 1839), 49–50. 
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A finales del XVIII, y tal como lo expresó Koselleck, dada la tensión entre la creciente relevan-
cia social de la nueva sociedad civil y la imposibilidad de otorgarle una expresión política dentro 
del Estado absolutista,15 parecía lo más natural que la incipiente esfera pública se alinease con 
la cultura del teatro como forma de obtener presencia urbana y un dominio propio sustraído al 
influjo de la Iglesia. 

Sin embargo, las condiciones no estaban maduras para que un empeño así pudiera fructificar. 
En primer lugar, aún no se había producido en la ciudad el cambio sustancial por el que el tea-
tro pasara de ser un entretenimiento «otorgado» al pueblo a un medio accesible y rutinario 
capaz de generar un «público».16 Es decir, no existía la base local para un tipo de sociabilidad 
que Olavide tuvo que importar de otras partes de Europa, como demuestra el hecho de que 
hiciera venir al arquitecto Charles La Traverse para dirigir las obras.17 Por el mismo motivo, el 
impulso para la empresa nunca trascendió el círculo personal del Asistente; en su ausencia, las 
autoridades municipales no pusieron ningún interés en continuar la construcción.18 A pesar de 
su aparente fracaso, la experiencia «piloto» de Olavide había dado las claves para la instala-
ción en la plaza del Duque de una nueva clase dominante, la burguesía. 

3.2. El público burgués y los salones urbanos 

El mismo Richard Ford que en su estancia en Sevilla dibujara el frondoso jardín de los Medina 
Sidonia escribió de vuelta en Inglaterra A Hand-Book for Travellers in Spain, uno de los libros 
de viaje más difundidos a lo largo del siglo XIX. En él se dice lo siguiente de la plaza del Du-
que: 

Esta céntrica plaza está llena de plantas, y es el paseo nocturno de moda en los meses de verano; 
es un Vauxhall en miniatura, aunque sin luces, pues la oscuridad es más propicia para los que, 
como los gusanos de luz, tienen bastante con la que irradian sus ojos; y la luna, que no madura las 
uvas, aquí hace, sin duda, que madure el amor.19 

La identificación del lugar con esta nueva sociabilidad, para la que no tenemos noticia en épo-
cas anteriores, hay que achacarla a una intervención arquitectónica y paisajística de iniciativa 
municipal con una agencia muy clara: satisfacer la demanda de un marco espacial para la rea-
lización de la vida pública burguesa, que rechazaba ámbitos populares tradicionales como la 
Alameda de Hércules por su transversalidad social y marginalidad urbana.20 De este modo, 
entre 1826–28 el Asistente Arjona, como parte de un programa más amplio de construcción de 
paseos, concluyó en primer lugar el del Duque, con cuatro grandes faroles de reverbero, dispo-
sitivo de riego y «asientos para las muchas personas que lo frecuentan».21 

                                                 
15 Reinhart Koselleck, Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués (Madrid: Trotta, 2007 [1959]), 67. 
16 Richard Sennett, El declive del hombre público (Barcelona: Ediciones Península, 1978), 96–113. Habermas, Historia y críti-
ca…, 76–77. 
17 Aguilar Piñal, Historia…, 303. 
18 González de León, Noticia histórica…, 51–52. 
19 José Alberich, Del Támesis al Guadalquivir: antología de viajeros ingleses en la Sevilla del siglo XIX (Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 2000 [1976]), 98. Originalmente en: Richard Ford, A Hand-Book for Travellers in Spain and Readers at Home, vol. I 
(Londres: John Murray, 1845), 270. 
20 Miguel Torres García, Seville: Through the Urban Void (Abingdon: Routledge, 2017), 68 y ss. 
21 Braojos Garrido, Don José Manuel…, 324–325. 
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La tipología empleada para el diseño del espacio fue, como traslucen sus descripciones, la de 
plaza de salón. Este fenómeno urbano reflejaba la contradicción de una sociedad como la del 
siglo XIX, obsesionada con una idea de eficacia expresada en la tendencia a la compartimen-
tación espacial, pero en la que por otra parte se requería como condición de base la accesibiili-
dad universal. La plaza de salón fue una solución concreta —y poco duradera—22 a este pro-
blema, al eliminar el componente fortuito del contacto social para convertirlo en comunicación 
resuelta y necesaria.23 

La gran popularidad que adquirió este paseo entre la publicidad burguesa predominante fun-
cionó como polo de atracción para sus instituciones sociales —café, casino y hotel—, las cua-
les, al instalarse, transformaron el obsoleto parque inmobiliario. El ciclo comenzó con la apertu-
ra del café «El Recreo» y el Casino Sevillano, ambos ocupando el antiguo solar del Teatro de 
Olavide. En 1853 el salón de la plaza se ensanchó y se estableció en ella una de las únicas 
dos paradas del recién implantado servicio de coches por horas. En 1859 se inauguró el Círcu-
lo de Labradores. Tres años más tarde, esta institución ya coexistía con el Círculo Mercantil y 
el mencionado Casino. Capitalistas de la pequeña nobleza ocuparon el resto de fincas. Que la 
plaza del Duque fuera uno de los espacios con mayor dinamismo de Sevilla tampoco pasó 
desapercibido para las autoridades municipales, las cuales trataron de explotar su significación 
en beneficio de intereses de partido. En ese sentido debe entenderse el hecho de que fuese la 
primera vía pública en llevar el nombre de un político, el duque de la Victoria, desde 1841.24 

3.3. La ciudad comercial y los procesos de desnaturalización 

La Revolución de 1868 supondría un momento clave en el proceso de paulatina conquista de la 
plaza por el mundo burgués, pues una de las primeras decisiones de la nueva Junta municipal 
fue el derribo de la parroquia de San Miguel. La construcción del Teatro de variedades del Du-
que sobre sus ruinas dio inicio a una serie de actuaciones en la plaza que, en el transcurso de 
otra centuria, la volcarían definitivamente hacia una idea de ciudad al servicio del consumo. 

La terciarización del ámbito prosiguió en muy poco tiempo con la transformación de la casa de 
los marqueses de Palomares en Almacenes del Duque (1880). Antes de finales de siglo, el 
antiguo palacio de los Solís se había convertido en Gran Fonda de Roma, ya en 1917 Hotel 
Venecia. De cualquier modo, la resiliencia de la tipología de patio quedaba demostrada enestos 
cambios de uso, pues en ambos casos se trató de puestas al día estilísticas o funcionales, y no 
de alteración tipológica sustancial alguna, ya fuese exterior o interior. Como veremos, el salto 
que se produjo a mediados del siglo XX en la forma de entender el consumo de masas fue lo 
que alejó de este paradigma de reutilización «limpia» al resto de propuestas que se sucederían 
en la zona. 

En este contexto de incipiente mercantilización entró en juego la figura de Miguel Sánchez-Dalp 
y Calonge, prócer de la nueva burguesía agraria, quien adquirió en 1904 la porción central del 
palacio de Medina Sidonia y encargó inmediatamente a Simón Barris y Bes su reforma inte-
gral.25 La casa resultante, en la que se formaron artistas de todas las disciplinas, se convirtió en 
                                                 
22 A modo de ejemplo, las plazas del Museo y el Salvador se proyectaron como salón en 1846 y se rebajaron en 1859–62. 
23 Robin Evans, Traducciones (Valencia: Pre-Textos, 2005). Originalmente en: Robin Evans, “Figures, Doors and Passages”, 
Architectural Record 48, n.º 4 (1978). 
24 Collantes de Terán Sánchez et al., coords., Diccionario histórico…, vol. I. s.v. “Duque de la Victoria”. 
25 Nicolás Salas, Sevilla desaparecida. Álbum de la destrucción de la ciudad (Siglos XIX y XX) (Sevilla: Guadalturia, 2008), 206. 
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icono del regionalismo sevillano: un pastiche de épocas, estilos y materiales que sirvió de es-
cenario perfecto para recepciones reales y fiestas de la alta sociedad. 

La personalidad filantrópica de Sánchez-Dalp tenía un precedente claro en el duque de 
T’Serclaes, de cuya tertulia en la plaza del Duque salieron los primeros números de la revista 
Archivo Hispalense en 1886–88.26 Pero a mediados del siglo XX tanto su vida pública, apartado 
de cualquier notoriedad por el régimen franquista, como su vida privada, en una mansión esti-
lísticamente obsoleta y rodeada de núcleos de ocio y consumo, constituyeron, hasta su falleci-
miento en 1961, una llamativa excepción. No es coincidencia que casi al mismo tiempo desa-
pareciese el Teatro del Duque para dar paso a la Confederación Nacional de Sindicatos y Hotel 
América. El resto de cambios drásticos se iba a suceder entre 1963–68, cuando tres palacios 
(Cavaleri, Solís y Medina Sidonia) dejarían paso a otros tantos centros comerciales: Lubre, 
Simago y El Corte Inglés. El último de estos proyectos, de mayor envergadura, fagocitaría al 
resto durante las décadas siguientes hasta establecer, de nuevo, el monopolio de la percepción 
de la plaza. 

 

Figura 4: Evolución del entorno de la plaza del Duque entre 1756 y la actualidad. Escala 1:2000 
Leyenda (Áreas derribadas) 1. Almacenes del Duque, 1965–66. 2. Casa de Miguel Sánchez-Dalp, 1967–68.  

3. Colegio Alfonso X el Sabio, 1970. 4. Hotel Venecia, c. 1965. 5. Ensanche de La Campana, 1911–12.  
6. Casa de los Cavaleri, 1963–65. 7. Teatro del Duque, a. 1959. 8. Cuartel de San Hermenegildo, 1957. 

Fuente: P. Mena Vega. 

Esta propuesta espacial, en cualquier caso, era completamente distinta a la de la arquitectura 
nobiliaria precedente. Si hasta entonces se había gestionado el acceso mediante una portada y 
zaguán inmediatos, ahora se generaba una amplia marquesina para absorber los recorridos 
peatonales y ofrecerles como fondo continuo la transparencia de escaparates y puertas de 
acceso. Interiormente presentaba un desarrollo libre en planta de inspiración fordista, que ha 
facilitado desde entonces la redistribución periódica de la oferta comercial de este grupo de 
empresas. A cambio, es un edificio ensimismado, cuya relación con el exterior está claramente 
limitada y vigilada, y que de hecho es opaco a partir de la primera planta. Esta tipología de 

                                                 
26 Salas, Sevilla desaparecida…, 218. 
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department store venía a aportar una democratización del consumo cuya contradicción con la 
necesidad de control ya veíamos en la gestación de las plazas de salón el siglo anterior. 

La perspectiva que ofrece la actualidad de la plaza del Duque no está exenta de interés. Como 
ente histórico, ha servido siempre de campo de pruebas para la implantación hegemónica de 
una determinada relación del poder con el espacio, tal y como fuera descubierta por primera 
vez por la nobleza a comienzos de la Edad Moderna. La presente no es sino otra de esas eta-
pas, caracterizada por el hecho de que su sociabilidad está completamente supeditada a la 
función comercial. Esa presión se ha extendido incluso al espacio libre de la plaza, que se ocu-
pa con el único mercadillo de carácter semipermanente en todo el casco histórico de la ciudad. 
La informalidad de esta apropiación ha servido de caldo de cultivo en las últimas décadas para 
una cierta cultura joven alternativa, que sin embargo carece de cualquier peso específico ante 
la potencia de las propuestas espaciales frente a las que se desarrolla. 

No obstante, hoy parece abrirse una ventana de oportunidad para el cambio. Factores como el 
auge del comercio electrónico, la evolución de los hábitos de consumo y los espacios económi-
cos surgidos tras la crisis de 2008 han hecho que el modelo de department store hermético 
presente claros síntomas de crisis. Asimismo, recientes iniciativas como la propuesta del colec-
tivo Entre Adoquines para la Gavidia han llamado la atención sobre el anacrónico diseño de la 
plaza del Duque, reclamando su integración en el sistema de espacios peatonales que la mis-
ma fiebre constructiva de los años 60 contribuyó a crear. Cuando desde las instituciones se 
insiste en la terciarización como único modelo urbano, coyunturas como esta deben aprove-
charse para defender el derecho público a otra ciudad posible. «Reclamar el derecho a la ciu-
dad es reclamar poder de decisión […] sobre la forma en la que nuestras ciudades se constru-
yen y reconstruyen, y hacerlo de modo fundamental y radical».27 
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