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Resumen 
Desde los proyectos de Stein y Wright en la década de los 20 del siglo pasado y las 
formulaciones de la ‘unidad vecinal’ de Clarence Perry, hasta las elaboraciones de Colin 
Buchanan en los años 60, pasando por su codificación en la Carta de Atenas, se suceden las 
propuestas y los  proyectos basados en diversas formas de agrupación de la vivienda 
concebidas como unidades básicas o ‘células urbanas óptimas’ definidas mediante manzanas, 
supermanzanas y sectores residenciales. Resulta interesante comprobar cómo los grandes 
debates sobre la idoneidad de las agrupaciones residenciales en piezas dotadas de cierta 
autonomía se prolongan en la actualidad con la recuperación y actualización de esos 
paradigmas urbanísticos, a veces de forma poco meditada. Mientras la idea de la unidad 
vecinal resulta ahora un tanto anacrónica y superada, la de la supermanzana se recupera 
combinando elementos de la tradición ambientalista con otros propios del urbanismo 
funcionalista. 

Palabras clave: paradigmas urbanísticos, manzana, supermanzana, célula urbana, unidad 
vecinal 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI 

Abstract 
From the projects of Stein and Wright in the 1920s and the formulations of the 'neighborhood 
unit' of Clarence Perry, to the elaborations of Colin Buchanan in the 60s, going through its 
codification in the Athens Charter, different proposals and projects appear based on diverse 
forms of housing groupings conceived like basic units or 'optimal urban cells' defined by means 
of blocks, superblocks and residential sectors. It is interesting to see how the great debates 
about the adequacy of groups or residential units in ensembles with a certain autonomy are 
prolonged nowadays with the recovery and updating of these urban paradigms, sometimes 
unconsciously. While the idea of the neighborhood unit is now somewhat anachronistic and 
surpassed, that of the superblock is recovered by combining elements of the environmentalist 
tradition with others belonging to functionalist urbanism. 

Keywords: urban paradigms, block, superblock, urban cell, neighborhood unit 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción. Superblock, supermanzana, unidad vecinal, áreas 
ambientales, sector 
En su conocido libro The Death and Life of Great American Cities (1961) Jane Jacobs 
cuestiona uno de los principios adoptados por el ‘urbanismo ortodoxo’, el del rechazo de la 
calle tradicional y la adopción de la manzana y la supermanzana como unidad básica de diseño 
urbano. En realidad, su crítica no sólo se dirige al urbanismo funcionalista moderno, sino 
también a las propuestas vinculadas a la tradición de la Ciudad Jardín y al urbanismo 
organicista, particularmente a las ideas de la unidad vecinal y el superblock. Para Jacobs, uno 
de los problemas de esos modelos era el del excesivo aislamiento y la tendencia a formar 
enclaves con escasa permeabilidad urbana y de difícil integración en la ciudad. La aplicación 
de los principios del urbanismo moderno en los conjuntos residenciales de los años 60 y 70 dio 
lugar a renovadas críticas y a la recuperación de la morfología urbana basada en la manzana. 
Sin embargo, posteriormente se redescubrieron las virtudes de la supermanzana como modelo 
de ordenación y estrategia regeneración urbana.  

Interesa comprobar que, sólo  cinco años después de la publicación del libro de Jacobs, y en el 
mismo año que Aldo Rossi publica La arquitectura de la ciudad (1966), un personaje como 
Leonardo Benévolo, en sus tres lecciones sobre La proyectación de la ciudad moderna, 
continua confiando en la lógica de la agrupación de ‘elementos funcionales’, desde la vivienda 
a los grandes conjuntos residenciales sin alejarse demasiado de la ortodoxia de la Carta de 
Atenas.  Para Benévolo, la hipótesis de la unidad de habitación fue la aportación más 
importante de las investigaciones urbanas de posguerra, destacando entre diversas 
experiencias los nuevos barrios de Ámsterdam, la neighborhood unit inglesa o el ‘superbloque’ 
soviético. De ese modo, el método racionalista de proyectación que parte de la unidad mínima 
de agregación de las viviendas, continúa siendo la base de la investigación y la proyectación 
urbanística, al menos hasta los años 70 del pasado siglo. 

En la historiografía urbanística se suelen explicar con detalle los orígenes y las vicisitudes de la 
unidad vecinal, pero no así las de la supermanzana. Y menos aún las complejas conexiones 
entre ambas formulaciones, al abordar por un lado las propuestas y experiencias 
norteamericanas de los años 20 y las europeas vinculadas a los CIAM por otro. Así, frente a las 
aproximaciones estrictamente cronológicas o geográficas y nacionales, las miradas desde la 
actualidad con visión transversal, retrospectiva y prospectiva pueden ayudar a entender mejor 
el significado de ambos conceptos. A menudo, la idea de la unidad vecinal se suele asociar de 
forma mecánica a la de supermanzana, si bien sus orígenes y sus formas de aplicación sólo a 
veces se plantean de forma conjunta, experimentando distinta fortuna desde su formulación en 
el periodo de entreguerras.  

Cuando, a finales de los años 70, Panerai y otros autores franceses formularon la hipótesis de 
la ‘muerte de la manzana’ en su influyente libro Formas urbanas: de la manzana al bloque, 
focalizaron su análisis en el paso de la manzana tradicional al bloque abierto del urbanismo 
moderno. En cambio, en la versión inglesa del libro, 20 años posterior, la hipótesis resultaba 
más explícita y radical: Urban Forms: the Death and Life of the Urban Block. Puede parecer un 
juego de palabras, aunque resulta evidente la alusión al libro de Jacobs, 40 años más tarde: la 
unidad residencial formada por la manzana tradicional tendía a disolverse –con la 
generalización de los paradigmas modernos– en bloques abiertos, pero también en 
supermanzanas y sectores. 
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1. Superblock y unidad vecinal  
1.1. Tradición y aportaciones anglosajonas 

La importancia de la tradicion de la ciudad jardín en las concepciones de la unidad vecinal ha 
sido destacada por varios autores, aunque generalmente se atribuye todo el protagonismo a las 
propuesta de  Clarence Perry en su trabajo para el Regional Plan de Nueva York, en 1929. En 
realidad, algunas de las nociones basadas en esa confianza en el espíritu de vecindad se 
encuentran en ciertos ‘barrios jardín suburbanos’, no solo en Europa sino también en Estados 
Unidos. Por ejemplo, Forest Hill Gardens –donde residía Perry–, en la periferia de Nueva York, 
que sirvió como referente fundamental para la formulación de la idea de la unidad vecinal. A 
partir de ahí, Perry propuso la ordenación de unidades vecinales relacionadas con los 
equipamientos básicos: escuelas, comercio, etc. con un tamaño sugerido de unos 5.000 a 
10.000 habitantes. Aunque fue en Sunnyside Gardens en Queens (1924-1928), proyecto de 
Clarence Stein y Henry Wright, donde se desarrolló el concepto de unidad residencial de 
grandes dimensiones –una supermanzana– separada por calles arteriales para el tráfico 
rodado y que alcanzó niveles de calidad ambiental más que notables (Figura 1). Y luego, en las 
unidades proyectadas en New Jersey por los mismos autores, donde la supermanzana 
constituía la base de una nueva trama urbana con una estructura viaria diferente a la 
tradicional. Por tanto, interesa remarcar la aportación sustancial de Stein y Wright, la llamada 
‘trama Radburn' (1928). En realidad, lo que hicieron fue actualizar el trazado típico de los 
suburbios jardín para adaptarlo a la era del automóvil, una innovación relativa, que debe ser 
situada en sus justos términos. 

 

Figura 1: Clarence Stein, Henry Wright, Sunnyside Gardens, Queens, Nueva York, 1924-1928 
Fuente: Colección particular 
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1.2. Aportaciones europeas modernas 

En paralelo a las experiencias norteamericanas, las propuestas de los arquitectos y urbanistas 
modernos europeos durante los años 20 y 30 plantean a un tiempo las formas de las nuevas 
unidades residenciales y su relación con las estructuras viarias. Así ocurre sobre todo con las 
propuestas de Le Corbusier en la Ville Contemporaine (1922) y en la Ville Radieuse (1930), 
cuando se manifiesta un cambio de paradigma con múltiples variantes.  

El CIAM 3, dedicado a las unidades residenciales y al barrio, abordó estas cuestiones. En la 
publicación fruto del congreso se recogen no solamente propuestas de la ortodoxia 
funcionalista, como la supermanzana de la Ville Radieuse, sino también experiencias 
norteamericanas, como Radburn (Figura 2). Además de Le Corbusier o Gropius, otros 
protagonistas del urbanismo moderno, como Cornelis van Eesteren, critican las desventajas de 
los sectores y barrios basados en la ‘manzana medieval’ y en la calle tradicional, aunque sin 
llegar a proponer la ‘muerte de la calle’ como hacía Le Corbusier.1 

 

Figura 2: Fragmentos de Radburn y de la Ville Radieuse 
Fuente: Rationelle Bebauungsweisen (Stuttgart: Julius Hoffmann, 1931), 97 y 157 

En el CIAM 4 (la Ciudad Funcional), que da lugar a la célebre Carta de Atenas, se adoptan y se 
consolidan tanto la idea de la unidad vecinal como la supermanzana, en correspondencia con 
las preocupaciones sociales y los conceptos funcionalistas que consideran la circulación y el 
sistema viario como elementos definidores de la forma urbana moderna. Asi, en el punto 88 se 
indica que «El núcleo inicial del urbanismo es una célula de habitación (una vivienda) y su 
inserción en un grupo que forma una unidad de habitación de tamaño eficaz»; o en el 81, que 

                                                           
1 Eric Mumford, The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960 (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000), 59. 
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«El principio de la circulación urbana y suburbana debe ser revisado. Debe efectuarse una 
clasificación de las velocidades disponibles. La reforma del zoneamiento […] creará entre éstas 
vínculos naturales para cuyo fortalecimiento se preverá una red de grandes arterias». Todo 
ello, en un sistema viario en el que «el peatón pueda seguir otros caminos que el automóvil».2 

1.3. Convergencias y aplicaciones en la postguerra 

Durante los años 40 y 50 se asiste a una convergencia entre las visiones de la tradición de la 
ciudad jardín y los principios del urbanismo moderno en sus versiones organicistas, que dará 
lugar a la imposición de los conceptos de la unidad vecinal y la supermanzana, lo cual se 
manifiesta tanto en manuales como en los planes urbanísticos y en los conjuntos residenciales 
que se construyen después de la Segunda Guerra Mundial. Es entonces cuando comienzan a 
imponerse las ideas de ciudad como ‘estructura comunitaria’, o conjunto de unidades a partir de 
la potenciación de los barrios existentes y de la creación de otros nuevos. Los múltiples 
diagramas que proliferan en los años de posguerra (a partir del mencionado de Perry de 1929), 
se basan en el concepto de unidad vecinal, con la escuela elemental y los campos de juego 
como centro y otros equipamientos, que se van agregando a medida que las ‘células’ se 
organizan según principios jerárquicos que permiten preservar la autonomía de los barrios 
frente a la lógica de disgregación urbana y metropolitana. Es en el célebre County of London 
Plan (1943) de Patrick Abercrombie y John H. Forshaw, donde se encuentra una síntesis 
operativa de muchas de esas nociones  del ‘organicismo racionalista’, desde el estudio de la 
estructura comunitaria de la ciudad, hasta la combinación del principio de la unidad vecinal con 
el de jerarquía viaria y la supermanzana o varientes del sector residencial moderno, con 
sistemas de espacios libres estructurados a distintas escalas. Interesa señalar que el LCC 
elabora proyectos para grandes sectores como el de Stepney-Poplar, para unos 100.000 
habitantes en once unidades vecinales, aunque el desarrollo real se produjo mediante 
fragmentos urbanos en escasa correspondencia con los ideales comunitarios iniciales. 

Podemos referirnos también a algunos textos clave y manuales de esos años. Por ejemplo, el 
que se considera la versión norteamericana de la Carta de Atenas, es decir, el libro de Josep 
Lluís Sert, Can our cities survive?, donde se recoge la idea de la unidad vecinal de forma más 
explícita que en la Carta de Atenas original, definiéndola como la formada por las viviendas 
necesarias para alojar una cantidad suficiente de personas que puedan utilizar los servicios de 
una escuela elemental, detallando posteriormente población, dimensiones, servicios, vías de 
tránsito, factores locales o relación con el resto de la ciudad.  

O también en un manual de referencia en Italia y en España, los volúmenes de Giorgio Rigotti, 
Urbanismo (la Composición y la Técnica). Resulta significativo el tratamiento de estos temas 
con un llamativo espíritu y tono moderno. Así, en un extenso apartado se refiere a las 
supermanzanas residenciales como «un único conjunto concebido de un modo orgánico»,3 con 
referencias múltiples, como la de una ‘célula urbana’ en el West Ham, proyectada según esos 
criterios en el Plan de Londres (Figura 3). 

                                                           
2 Le Corbusier, Jean Giradoux y Jeanne de Villeneuve, La Carta de Atenas (Buenos Aires: Contémpora, 1957 [1943]), 134, 127 y 
106. 
3 Giorgio Rigotti, Urbanismo. La composición (Barcelona: Labor, 1962 [1952]), 330. 
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Figura 3: “Célula urbana” del West Ham en el Plan de Londres 
Fuente: Rigotti, Urbanismo…, 350 

Los emblemáticos planes para Brasilia y Chandigarh consitutyen los ejemplos más acabados 
en los que las unidades vecinales, las supermanzanas y los sectores definen la estructura y las 
formas urbanas. En Brasilia de forma directa y mecánica –con las unidades formadas por 
cuatro superquadras (Figura 4)– y en Chandigarh con variantes, aplicando la teoría de las siete 
vías corbusieriana. 

 

Figura 4: Unidad vecinal de Brasilia 
Fuente: Colección particular 
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2. Declive de la unidad vecinal, sofisticación de la supermanzana 
2.1. Críticas 

En los años 60, los debates sobre los resultados del urbanismo moderno dan lugar a críticas de 
fondo a los principales conceptos, entre ellos los relativos a la unidad vecinal. Así, Kevin Lynch 
en su libro Site Planning (1962), se refiere a las ‘unidades de vecindario’ partiendo de 
supuestos ‘realistas’, criticando la intención de conseguir todos lo servicios dentro de un mismo 
tamaño de unidad por resultar «ineficiente, un producto típico de la debilidad profesional». Sin 
embargo, en ese mismo libro Lynch incluye un apartado dedicado a las supermanzanas, «que 
engrosan el grano entre las zonas circulatorias y las zonas estáticas, mejoran la amenidad de 
las áreas habitadas al mismo tiempo que desaniman al tráfico a través».4 

También en su último gran libro, A theory of good city form, Lynch efectúa consideraciones de 
gran interés sobre las críticas a la unidad vecinal, recogiendo el debate sobre el grado de 
autonomía de las células urbanas, que ya había sido desarrollado por Mumford en los años de 
máxima aceptación de la idea, con sus reflexiones y dudas de fondo en torno al tema: «quizá la 
cuestión más importante es el grado de aislamiento que se debe acordar para el barrio, aparte 
de la separación inevitable producida por las vías de tráfico».5 

Otras críticas a la idea de la unidad vecinal también se extienden a la totalidad de los sistemas 
urbanos modernos, con estructuras viarias jerarquizadas de forma simple. Las de Christopher 
Alexander serían las más significativas, tomando como ejemplos precisamente las ciudades 
jardín norteamericanas o los conjuntos urbanos modernos integrados en planes organicistas 
como el de Londres. En ambos modelos Alexander critica su estructura simple, ‘arbórea’, 
desconsiderando las formas complejas en las que se organizan las comunidades urbanas.6 

Por otro lado, la supermanzana pierde la vinculación mecánica con la ‘unidad vecinal’, lo que 
importa cada vez más es el principio de la jerarquización y segregación de tráfico rodado y 
peatonal. De este modo, gana protagonismo la idea de los espacios interiores de los sectores 
residenciales, caracterizados por su escala humana y calidad ambiental, protegidos del 
creciente tráfico urbano. 

2.2. El Informe Buchanan 

Es también entonces cuando aparece el famoso informe de Colin Buchanan, Traffic in Towns 
(1963) en el que se recomienda la potenciación de una red viaria principal para favorecer el 
tráfico rodado; pero también la delimitación de ‘áreas ambientales’ en las que los peatones y la 
calidad ambiental disfrutan de clara prioridad. En cierto modo, el ‘Informe Buchanan’ puede 
verse como una evolución de la idea de la supermanzana o del sector que, con la perspectiva 
dominante del tráfico, define esas áreas ambientales como espacios urbanos en los que no se 
admite circulación de paso. Buchanan reconoce las deudas con el ‘trazado Radburn’, 
recogiendo sus principios fundamentales: «la creación de un superbloque (o bien, como 

                                                           
4 Kevin Lynch, Planificación del sitio (Barcelona: Gustavo Gili, 1980 [1962]),  271 y 114. 
5 Lewis Mumford, “The Neighborhood and the Neighborhood Unit”, Town Planning Review, n.º 24 (1954): 267. 
6 Cristopher Alexander, “La ciudad no es un árbol”, Cuadernos summa – Nueva visión: enciclopedia de la arquitectura de hoy, n.º 
9 (1968 [1965]): 20-30. 
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nosotros diríamos, un área ambiental)  libre de todo tráfico de paso, y la creación de un sistema 
de senderos para peatones enteramente separados de las rutas para vehículos».7 

Sin embargo, a diferencia de los trazados Radburn, los límites de esas áreas son más 
marcados, contribuyendo al mayor aislamiento de los sectores residenciales. Las vías rodadas 
que dan acceso a las calles en fondos de saco ya no son una red interconectada, sino que 
éstos sólo son accesibles desde las calles arteriales o de distribución en la intersección 
correspondiente8 (Figura 5). En realidad, los ‘trazados Radburn’ se fueron generalizando en  las 
ciudades británicas desde principios de los años 50, con más intensidad que en las 
norteamericanas. 

En cualquier caso, como el propio Buchanan se encargaba de dejar claro, la potenciación de la 
idea de supermanzana o área ambiental ya no tenía relación con la unidad vecinal:  

No hay ningún contenido sociológico implicado en este concepto de áreas ambientales. No existe 
ninguna conexión, por ejemplo, con la idea de “barrios” o “vecindarios”, aquí el concepto es nada 
más y nada menos que un método para ordenar edificios para el tráfico motorizado.9 

 

Figura 5: Área ambiental de Colin Buchanan 
Fuente: Colin Buchanan, El tráfico en las ciudades (Madrid: Tecnos, 1973), 60 

2.3. Entre unidades vecinales y sectores residenciales. Polígonos de vivienda como 
supermanzanas  

La adopción de los principios del organicismo racionalista –y con ellos la unidad vecinal y la 
supermanzana– tiene un campo de experimentación notable en los conjuntos residenciales 
construidos en los años del gran crecimiento urbano, especialmente en las décadas de los 60 y 
                                                           
7 Colin Buchanan, El tráfico en las ciudades (Madrid: Tecnos, 1973 [1963]), 67. 
8 Eric Charmes, “Cul-de-acs, Superblocks, and Environmental Areas as Supports of Residential Territorialisation”, Journal of 
Urban Design 15, nº. 3 (2010): 357-374. 
9 Buchanan, El tráfico…, 62. 
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70. Es ahí donde se proyectan las nuevas unidades residenciales como ‘células’ que, en 
principio, deberían haber dado lugar a un desarrollo planificado de forma coherente y con 
calidad. 

Las resonancias del Plan de Londres de 1943 y su desarrollo mediante unidades planificadas 
como células y barrios pretendidamente autosuficientes se encuentran en numerosas ciudades 
europeas. Tomando algunos ejemplos de Italia y de España, hemos analizado y podido 
comprobar cómo se pasa de los principios modernos a los fragmentos y las ‘islas residenciales’ 
que caracterizan los quartieri y los polígonos residenciales. En el caso italiano, el concepto del 
‘quartiere organico autosufficiente’ –entendido como unidad arquitectónica, urbanística y 
social– traducía en versión doméstica la ideología de la unidad vecinal y de las unidades de 
agregación modernas. Una ideología organicista que se impone en los años de la postguerra y 
que impregna la visión de la cultura urbanistica, al menos hasta los años 60. De forma análoga, 
en el caso español se comprueban continuidades sustanciales y también importantes 
reinterpretaciones de los principios urbanísticos modernos con la adopción del paradigma 
organicista (Figura 6).10 

 

Figura 6: Supermanzanas en polígonos italianos y españoles 
Fuente: Díez Medina, “Superblocks…”, 745-746 

 

                                                           
10 Carmen Díez Medina et al., “Superblocks, Neighbourhood Units and Residential Islands as Fragments of the Collage City.  
Housing Estates in Italy and Spain in the 1960s”, en AA VV, Looking at the World History of Planning, Yokohama 2018 
Proceedings, The 18th IPHS Conference, (Yokohama: IPHS, 2018), 739-750. 
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En ambos casos, los nuevos conjuntos, quartieri o polígonos residenciales, se convierten en un 
laboratorio donde se ensaya la fórmula de la supermanzana como sistema de ordenación en 
conjuntos residenciales de edificación abierta, siendo frecuente en varios proyectos  y planes 
parciales redactados entre 1956 y 1970. Sin embargo, las presiones derivadas del aumento de 
superficies dedicadas a viario, aparcamiento y equipamientos, desde finales de los 60, 
alteraron sustancialmente las concepciones iniciales, perdiéndose el concepto global de las 
supermanzanas residenciales. 

La debilidad de los instrumentos de control del crecimiento urbano impidió hacer realidad las  
atractivas visiones del organicismo funcionalista de los planes de postguerra, con sus células 
urbanas, supermanzanas y unidades vecinales. El resultado fue que los nuevos fragmentos 
urbanos, en lugar de formar parte de planes orgánicos, quedaron flotando entre las periferias 
ordinarias que crecían simultáneamente. Las tentativas a veces obsesivas para crear unidades 
y polígonos ‘autosuficientes’ y ‘claramente separados’, afectaron a su excesivo aislamiento y 
dificultaron su posterior integración en la estructura urbana. 

 

3. Epílogo: la ‘nueva supermanzana’ como estrategia de regeneración 
urbana 
Aunque la idea de la unidad vecinal sigue latente e incluso se recupera como base para definir 
los estándares urbanísticos dotacionales, la exploración sobre las distntas formas de 
agrupación de las unidades residenciales pasa de nuevo a primer plano, ahora asociada a los 
renovados paradigmas urbanísticos y ambientales. 

Por un lado, se replantea la dimensión de la manzana decimonónica con su reinterpretación en 
los ‘nuevos ensanches’ de las ciudades españolas.11 Por otro, se trata de intervenir en la 
ciudad existente a partir de la remodelación de las jerarquías viarias y de la recuperación del 
espacio público frente al excesivo protagonismo del automóvil. 

Como ha ocurrido en otros momentos de redefinición del discurso y de las prácticas 
urbanísticas, las aportaciones provenientes de campos en principio ajenos a la arquitectura y el 
urbanismo canónico han resultado sustanciales. En las propuestas recientes, como las que 
desde la Agencia de Ecología Urbana del Ayuntamiento de Barcelona desarrolla Salvador 
Rueda (biólogo e ingeniero ambiental), reaparecen las metáforas organicistas al considerar la 
ciudad como un ente vivo en el que la lógica del metabolismo urbano es determinante. El punto 
de partida ahora es el del confort ambiental, comenzando por la necesidad de reducir los 
niveles de ruido, para lo cual se apuesta por la recuperación del carácter vecinal de la calle «sin 
comprometer la funcionalidad del sistema urbano», una estrategia que «podría ser articulada 
por una célula urbana: la supermanzana»12 (Figura 7). 

                                                           
11 Ramón López de Lucio y Agustín Hernandez-Aja, Los nuevos ensanches de Madrid, la morfologia residencial de la periferia 
reciente, 1985-1993 (Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1995). 
12 Salvador Rueda, “Supermanzanas. Nueva célula urbana para la construcción de un modelo funcional y urbanístico en 
Barcelona”, en Jaca ciudadpaisaje, ed. por Carlos Ávila y Pablo de la Cal (Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 
2017), 54. 
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Figura 7: Jerarquía viaria en el modelo de supermanzana 
Fuente: Rueda, “Supermanzanas…”, 55 

Dichas unidades básicas o ‘células urbanas óptimas’ vienen a coincidir con las mencionadas 
propuestas de los CIAM, más concretamente con la propuesta de Le Corbusier y Sert para el 
Plan Macià de Barcelona (1931-34). Rueda reconoce, en ese sentido, que la idea no es nueva. 
Tambien se refiere a las áreas ambientales o más bien a los ‘espacios pacificados’ en las 
propuestas de Buchanan, auque considera que estos eran escasos y priorizaban 
excesivamente el tráfico rodado. Efectivamente, las nuevas propuestas de supermanzanas no 
implican operaciones de renovación urbana sustancial, como sí era el caso de aquellos los 
planes que se llevaron a cabo en la década de los sesenta. Ahora, se dice, se trata de un 
«nuevo modelo de movilidad y también de un nuevo modelo urbanístico, siendo la 
supermanzana uno de los instrumentos del Urbanismo Ecosistémico».13 En realidad, lo más 
innovador de las exploraciones recientes se corresponde con la idea de introducir la idea de la 
supermanzana en la ciudad consolildada pero con la voluntad de mantener la complejidad y 
diversidad característica de la morfología urbana tradicional.14 

Es ahora cuando este modelo se está comenzando a experimentar en la ciudad consolidada, 
refuncionalizándola y mejorando las condiciones ambientales de determinados barrios y 
sectores urbanos, no sólo en Barcelona sino también en otras ciudades españolas y 

                                                           
13 Rueda, “Supermanzanas...”, 57. 
14 Rafael Reinoso, Javier Abarca y Fernando Osuna, “Superblocks. Resiliencia, capacidad de adaptación y resistencia a la 
obsolescencia” (comunicación, Congreso Obsolescencia y Regeneración – viviendas del siglo XX en el nuevo milenio, 
Universidad de Sevilla, 14 de diciembre de 2015). 
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europeas.15 De las condiciones de su puesta en marcha –tanto desde el punto de vista de la 
participación ciudadana como de la elaboración técnica de los proyectos urbanos asociados– 
depende que cumplan las expectativas puestas en una idea aparentemente sencilla como la de 
las supermanzanas. Porque, en el fondo, lo que importa no es solamente repensar la movilidad 
de la ciudad o la morfología urbana residencial, sino sobre todo la capacidad catalizadora de 
estas intervenciones de regeneración urbana para mejorar sustancialmente la calidad urbana 
en ámbitos obsoletos de la ciudad existente. 
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