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Abstract 
El objetivo del presente artículo es llevar a cabo una reflexión sobre los elementos de 
movilidad urbana vertical, así como de su relación con la ciudad y con el paisaje en el que 
se insertan. Todo ello sin obviar su función social y su capacidad de transformación de 
los flujos y las dinámicas urbanas. 
Para ello, se ha elegido Lisboa como caso de estudio. Debido a sus peculiaridades 
topográficas, la capital portuguesa presenta un gran número de situaciones en las que se 
ha optado por utilizar este tipo de sistemas de conquista de niveles. Asímismo, se 
pretende destacar la figura pionera de los arquitectos e ingenieros portugueses, 
entendiendo su papel como precursores en el uso de los sistemas de movilidad urbana 
vertical.  
 
The aim of  this paper is to carry out a reflection on the elements of  urban vertical mobility, their 
relationship with the city and with the landscape in which they are located. However, it does not ignore 
their social function and their ability to transform urban movements and dynamics. 
To this end, we have chosen Lisbon as a case study. Due to its topographical peculiarities, the Portuguese 
capital presents a large number of  situations in which it has been opted for this type of  system of  
conquest of  levels. It is also important to highlight the pioneering role played by Portuguese architects and 
engineers, who are considered to be forerunners in the use of  vertical urban mobility systems. 
 
Keywords 
Movilidad vertical, Lisboa, topografía, precursores 
Vertical mobility, Lisbon, topography, forerunners 
 



“Precursores de la movilidad urbana” 

Movilidad urbana vertical 
 

“El caminar, el disfrute del tiempo, del lugar, son una huida, una forma de darle 
esquinazo a la modernidad, un modo deliberado de resistencia a la neutralización técnica 

moderna”. 
 

David Le Breton, Elogio del caminar, 2000 
 
La movilidad ha sido una de las grandes cuestiones del último siglo en lo relativo a la 
ciudad, y actualmente continúa siendo un tema de especial atención. La forma de 
desplazarse determina en buena medida cómo es una ciudad: su identidad, sus paisajes, 
sus sonidos y hasta las relaciones sociales.  
En nuestros días, se acepta cada vez más que el cuidado de la vida urbana y de las 
personas dentro del espacio público debe jugar un rol central a la hora de planificar 
ciudades. Aspectos como la globalización, la especulación, la gentrificación, los problemas 
medioambientales o el envejecimiento de la población centran el debate urbano.  
De este modo, el paradigma de ciudad contemporánea supera los límites de ser más o 
menos habitable, ya que debe responder a una serie de responsabilidades 
medioambientales, de salubridad, de accesibilidad o de inclusividad.   
En este sentido, una de las pretensiones de la ciudad actual es permitir el disfrute de la 
misma por parte del mayor número de personas. Sin embargo, muchas áreas urbanas 
presentan barreras, ya sean arquitectónicas o topográficas, que impiden dar continuidad al 
espacio público. Estas situaciones merman la calidad de vida de los ciudadanos, 
generando desigualdades sociales. 
De la mano de la técnica, la solución a este problema puede venir mediante la 
implantación de infraestructuras de movilidad urbana vertical. Esta denominación agrupa 
una serie de elementos mecánicos destinados a salvar las diferencias de cota existentes 
entre espacios urbanos. Ascensores, rampas mecánicas o funiculares conforman un 
sistema de transportes mecanizado más sostenibles que garantizan la accesibilidad, todo 
ello a partir del cambio en los hábitos de desplazamiento que estos facilitan. Asimismo, la 
actual aproximación de los arquitectos a este tipo de infraestructuras convierte en 
necesaria una reflexión teórica sobre aspectos de espacio público, accesibilidad y 
transporte. 
El objetivo del presente artículo es, precisamente, reflexionar acerca de los elementos de 
movilidad urbana vertical, de su relación con el resto de la ciudad y con el paisaje en el 
que se insertan. Todo ello sin obviar su función social y su capacidad de transformación 
de los flujos y dinámicas urbanas. Para ello se ha elegido Lisboa como caso de estudio. 
Debido a sus peculiaridades topográficas, la capital portuguesa presenta un gran número 
de situaciones en las que se implementan este tipo de sistemas de conquista de niveles. 
En un texto de 1947, Pardal Monteiro se refería a los ingenieros que diseñaron el plan 
Baixa1 como “Os Portugueses precursores da Arquitectura Moderna e do Urbanismo”2. Por este 

                                                
1 Plan de reconstrucción de Lisboa tras el terremoto de 1755. 
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motivo, el título del artículo pretende añadir esa visión de los arquitectos e ingenieros 
lisboetas como auténticos pioneros en el uso de la movilidad urbana vertical. 
 
Aproximación a la estética de la movilidad 
En julio de 1922, Le Corbusier presentaba en París su proyecto de la ville contemporaine de 
trois millions d’habitants, proponiendo los principios en torno a los cuales se planificaron las 
ciudades europeas durante las siguientes décadas. En contraste, tan solo un! año! antes, 
DADA organizaba en la misma ciudad la primera de una serie de excursiones a los 
lugares banales de París, inaugurando una corriente de pensamiento en torno a la estética 
del caminar. 
Una línea de pensamiento que buscaba a través del andar los orígenes arcaicos del 
paisajismo. Así, en paralelo al desarrollo de los diferentes paradigmas de ciudad del siglo 
XX, escritores como Tristan Tzara o Guy Debord, y escultores como Richard Long, Carl 
Andre o Robert Smithson continuaron investigando y experimentando la relación del 
caminar y del caminante con su entorno.  
En la actualidad, la disciplina arquitectónica ha vuelto a acudir a campos como la 
escultura y el paisaje, invitándonos a revisitar las experiencias de esta contracorriente 
parisina. La búsqueda de una relación entre el andar y los elementos que conforman el 
paisaje, genera una relación muy poética y fenomenológica con la movilidad y las 
arquitecturas que facilitan la misma: “La rotación de noventa grados y el hincarla en la 
tierra transforman a la piedra en una nueva presencia que detiene el tiempo y el espacio: 
instituye un tiempo cero, que se prolonga hasta la eternidad, así como un nuevo sistema 
de relaciones con los elementos del paisaje circundante”3. 
De este modo, podríamos relacionar el acto urbano vertical con esta definición del paso 
de la piedra al menhir. Los ascensores urbanos, con su capacidad de desplazamiento 
vertical, ejercen como aceleradores de partículas al distorsionar la relación espacio-
tiempo. Además, su presencia en el paisaje urbano como grandes hitos de la movilidad ha 
dado lugar a interpretaciones escultóricas de todo tipo. Por otro lado, funcionan como 
grandes puntos de referencia hacia dónde dirigirse a través de una línea imaginaria, de un 
recorrido implícito por su presencia (fig. 1). 
“El término recorrido se refiere al mismo tiempo al acto de atravesar (el recorrido como 
acción de andar), la línea que atraviesa el espacio (el recorrido como objeto 
arquitectónico) y el relato del espacio atravesado (el recorrido como estructura 
narrativa)”4. 
En este sentido, el segundo grupo de sistemas de movilidad urbana verticales, las rampas 
y escaleras mecánicas, cumplen las tres condiciones de recorrido. En general, se presentan 
como grandes líneas que atraviesan el paisaje, cortando la ciudad por donde pasan. Sus 
manifestaciones son muy diversas, utilizándose para salvar desniveles con poco 

                                                                                                                            
2  Porfirio Pardal Monteiro, Os Portugueses precursores da Arquitectura Moderna e do Urbanismo (Oporto: 
Círculo Dr. Jose Figueiredo, 1947). 
3 Francesco Carreri, Walkscapes: el andar como práctica estética (Barcelona: Gustavo Gili, 2014), 45. 
4!Carreri, Walkscapes:..., 54. 
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porcentaje de pendiente. Su función es siempre la de acelerar un recorrido permitiendo, 
de algún modo, una lectura cambiante de la ciudad como la que proponían con su fonction 
oblique5 Virilio y Parent. 
 

 
 
Figura 1: Montaje de los autores, Del paseo horizontal de Long a la verticalidad de Serra, 2020 (Montaje 
de imágenes de archivo de www.plataformaarquitectura.cl y www.richardlong.org). 
 
Lisboa, una conquista entre colinas 
La ciudad de Lisboa, como el rostro humano, presenta unos rasgos que la hacen 
reconocible. Es resultado de unas acciones, de una superposición de capas que le 
confieren un cuerpo, una consistencia, una imagen visible. La ciudad, en su fisionomía 
natural, está sujeta a una serie de acontecimientos topográficos que la dotan de relieve y 
                                                
5 La función oblicua: Tesis de Claude Parent y Paul Virilio que promulgaba un nuevo sistema de 
conquista espacial del ser humano. 
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profundidad. Se trata de un proceso de acción y deformación que la dotan de identidad. 
Una deformación representada por las ‘siete colinas’, que según cuenta la leyenda 
atrajeron al mismísimo Ulises a fundar la ciudad en la ribera del estuario del Tajo, un lugar 
de belleza sin igual, Olissipo6. 
Más allá de leyendas, los primeros hallazgos de asentamiento son fenicios, en torno a 
1200 a.C. Éstos supieron interpretar el valor añadido que les ofrecía tal posición 
geográfica, digna de albergar un gran puerto comercial, respondiendo a tres exigencias: la 
bahía como puerto protegido, el monte o acrópolis como posición de dominio del 
territorio y, entre ambos, la parte baja, el ágora, acogiendo la vida pública. 
La apropiación de Lisboa de las ‘siete colinas’ ha sido escalonada a lo largo del tiempo. 
Las primeras conquistas se limitaban a las laderas sur y oeste de la colina del Castillo, a 
través de asentamientos dispersos. Durante la ocupación romana, Julio Cesar elevó la 
categoría de Lisboa a municipio, lo cual se tradujo en un crecimiento notable. 
Posteriormente, fueron los pueblos del norte de África quienes continuaron con la 
expansión de la ciudad, construyendo la fortaleza de Alcácova, el Castelo de São Jorge, y la 
Cerca Moura7, la cual configuraba el límite de la ciudad. 
La población lisboeta se fue extendiendo más allá de esta primera muralla, y ocho siglos 
más tarde de su construcción ya había conquistado las áreas próximas a las murallas 
árabes, sobre todo la actual Cidade Baixa. En 1373, tras el paso de los ejércitos de Enrique 
II de Castilla y la devastación de los suburbios occidentales, se decidió ampliar la zona de 
protección con la denominada Cerca Nova o Fernandina, sufragada por la riqueza generada 
por el barrio comercial de Baixa.  Estos nuevos muros limitaban dos extensas áreas 
territoriales contiguas, a ambos lados de la ciudad árabe. El lado occidental era más 
extenso que el oriental, y éste a su vez era ya mayor que el primitivo recinto musulmán.  
Con el paso del tiempo la población continuó creciendo, edificándose a lo largo de los 
caminos, en torno a los monasterios y otros núcleos de importancia, e incluso en calles 
rasgadas de propiedades rurales. En consecuencia, las trazas de la muralla se volvieron 
insuficientes para delimitar el área habitada, sumado a que los avances armamentísticos 
relegaron la importancia militar de ésta. 
En 1415, la ciudad se centra en dos de sus colinas, la del Castelo São Jorge y la del actual 
Bairro Alto, con una explanada en medio, la actual Baixa. Por su posición, y relación con la 
zona media, el monte y la bahía, Baixa se convierte progresivamente en el centro 
económico y geográfico de una Lisboa ya carente de protección defensiva: “La falta de 
espacios abiertos dentro de la ciudad fue parcialmente compensada por las playas a lo 
largo del Tajo, que tomaban diferentes formas según los propósitos que servían. Al norte, 
fuera de la primera muralla, existía otro espacio abierto, al principio un terreno común 
donde se celebraban las ferias. Luego se incluyó dentro de la tercera muralla, 

                                                
6 Nombre romano de Lisboa. 
7 Primera muralla de la ciudad de Lisboa, construida en el siglo II d. C. 
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convirtiéndose rápidamente en uno de los centros económicos y sociales más importantes 
de Lisboa (Rossio)”8. 
Fue en 1650, tras la restauración de Portugal, cuando se comenzó el levantamiento de una 
nueva línea de defensa, partiendo del bastión del Sacramento, en Alcántara, hasta el bastión 
de Cruz da Pedra. Esta construcción seguía el trazado de una antigua carretera que daría 
lugar al Puente de Lisboa, un proyecto de conquista topográfica que no se llegó 
completar.  
 
Pioneros  
En los siglos posteriores la expansión territorial de la ciudad estuvo ligada no tanto a 
requisitos topográficos cuanto a temas políticos y religiosos. De 1845 a 1850 tienen lugar 
diferentes hitos topográficos como la construcción del bypass y la culminación de la 
carretera de circunvalación, estableciendo los nuevos límites de la ciudad. 
Lisboa empieza en este momento un crecimiento que sigue las generatrices marcadas por 
el nuevo ámbito geopolítico y por lo territorial: las Linhas de Festo e de Vale, de las que 
Carrilho da Graça habla en sus textos. Se experimenta un crecimiento más expansivo y en 
un momento dado desordenado, que acaba por no considerar las arrugas topográficas del 
territorio (fig. 2). 
 

 
 

Figura 2: Joåo  Luís Carrilho da Graça, Linhas Festo-Vale, 2016 (Carrilho da Graça). 
 
“La expansión de la ciudad comenzó a tener lugar a través de las líneas de valle. De este 
sistema, se destacan tres valles: los de Alca ̂ntara, Valverde y Chelas (…) Los valles terminan 

                                                
8 Francisco Santana y Eduardo Sucena, Dicionário da história de Lisboa (Lisboa: Carlos Quintas & 
Associados, 1994), 512. (Traducción del autor). 
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siendo ocupados, sin diferenciarse de las colinas. Sin embargo, tanto las líneas de festo 
como las líneas de valle persistieron como una estructura de la red urbana”9. 
Ante tal crecimiento, la ciudad empezó a aplicar soluciones para facilitar la nueva vida 
lisboeta: el paso de la vida rural a una vida urbana sedentaria. En este momento es cuando 
la ciudad se enfrenta por primera vez al problema de la movilidad. Se empezó a tener en 
cuenta que el transporte colectivo de pasajeros podía salvar grandes desniveles. Surgen así 
los ascensores10, y elevadores11 públicos.  
Además, en esta época, emerge en Lisboa la importante figura del ingeniero Raoul 
Mesnier de Ponsard. En 1884, se inaugura el primer ascensor, el de Lavra, conectando el 
Largo da Anunciada y la Travessa do Forno Torel. A este se suma el Ascensor da Glória, que 
salva una diferencia de cota de 45 metros con una inclinación del 18%. Este elevador 
incorpora vagones de dos plantas, con la superior abierta para el disfrute del paisaje 
circundante. 
Antes de terminar el siglo, el mismo ingeniero sería el encargado de proyectar tres 
ascensores más: el Ascensor da Graça, salvando un desnivel de 75 metros, el Ascensor da 
Estrela, y el Ascensor da Bica, en una de las laderas con mayor pendiente de la ciudad 
(fig. 3).    
 

 
 

Figura 3: Autor desconocido, Ascensor de Graça, 1889 ca. (www.historiaschistoria.blogspot.com). 

                                                
9 Santana y Sucena, Dicionário… 
10 Sistema de transporte público de pasajeros en vagones traccionados, rodando sobre carriles 
ranurados en la vía pública. 
11 Ascensores públicos que salvaban desniveles de forma vertical. 
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Además de los ascensores, surgieron los elevadores, capaces de salvar grandes diferencias de 
cota de una manera vertical. El mismo Ponsard realizó el primero de ellos en 1892. Se 
trata del Elevador do Chiado, cuyo nombre original era Elevador da Rua do Crucifixo. La 
estrategia urbana fue precursora en su resolución, ya que en lugar de responder como un 
elemento más de paisaje urbano se integra en una estructura existente como es el Hotel 
Universal, ofreciendo un servicio de enlace público desde el exterior. 
En 1897 se culmina la conexión del Largo de São Julião al Largo da Biblioteca Pública, 
mediante el Elevador do Municipio, cuya estructura se utilizaría después para el Elevador do 
Carmo. Estaba formado por dos torres verticales y vencía un desnivel de 30 metros. 
Construido con una estética ‘post’ revolución industrial, con una estructura metálica tanto 
en la construcción vertical como en la pasarela de conexión sobre la Calçada de São 
Francisco.  
Los ascensores no dejaron de sucederse, pese a la aparición de otros elevadores, dando 
servicio a una ciudad que lo pedía, e incluso lo celebraba. Sería en 1902 cuando inicia su 
actividad el gran icono de la ciudad de Lisboa, el Elevador de Santa Justa (fig. 4). Salvando 
un desnivel de 31,92 metros, sería también Ponsard quien desarrollaría el proyecto, 
cambiando ligeramente el sistema adoptado en el Ascensor do Municipio. Una obra realizada 
en hierro, con elementos decorativos de estilo neogótico. El acceso desde la cota superior 
se realiza a través de una plataforma que conecta con las dos torres verticales por las que 
discurren las plataformas elevadoras. Hoy en día es una de las estructuras más visibles e 
icónicas de la ciudad de Lisboa y que más visitantes atrae.  
 

 
 

Figura 4: Autor desconocido, Elevador de Santa Justa, 1902 ca. (www.historiaschistoria.blogspot.com). 
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En lo que respecta a este último siglo, se han realizado intervenciones urbanas con el fin 
de mejorar la accesibilidad de ciertos puntos de la ciudad. Álvaro Siza, en su intervención 
tras el incendio de 1988, realiza una serie de operaciones destinadas a conectar la parte 
Baixa de la ciudad con el Chiado. Además de la propia estación de Metro, en 2008 se 
encarga de completar y extender su plan, dando conexión al área de las terrazas del 
Covento do Carmo.  La actuación conecta la iglesia y los antiguos cuarteles militares de la 
Guardia Republicana (GNR) con el Pátio B del proyecto de Chiado, mediante una serie de 
escaleras y un ascensor urbano. 
Además, en los últimos años, se han implantado varias escaleras mecánicas en otras zonas 
de la ciudad, como por ejemplo la que se inicia en Martim Moniz atravesando la Mouraria 
hacia el Castelo de Sao Jorge. 
Por último, cabe destacar otras actuaciones que permitieron ampliar los límites del área 
metropolitana a través de conquistas topográficas. Se trata de los dos viaductos que 
conectan la ciudad con la otra ribera del Tajo. En 1960 se construyó el Puente Salazar o 
Puente 25 de Abril de 2 km sobre el estuario del río. Debido a los frecuentes atascos en 
éste, y con pretexto de la celebración de la EXPO ‘98, se construyó el puente Vasco de 
Gama, de 12 km, que conecta Montijo con Sacavém. 
Por último, entre las actuaciones contemporáneas más significativas en cuánto a la 
movilidad urbana vertical en Lisboa, destacan el metro Baixa-Chiado de Álvaro Siza y el 
ascensor al Castelo de Joao Pedro Falcao de Campos. Estas dos intervenciones, y la 
relación entre ambas, son la última apuesta de Lisboa por la accesibilidad urbana. 
 
Metro Baixa-Chiado (1990-1998) 
Lisboa tuvo que esperar casi un siglo desde la construcción del Elevador de Santa Justa para 
disfrutar de un nuevo hito de movilidad urbana. Fue necesaria la catástrofe del incendio 
del barrio de Chiado, en agosto de 1988, para iniciar una nueva regeneración urbana. Es la 
municipalidad de Lisboa quien encargó al arquitecto Álvaro Siza la recuperación del 
calcinado barrio de Chiado. La propuesta de Siza apostaba por mantener el carácter 
Pombalino anterior al incendio, buscando la mimetización de la actuación. Por otro lado, la 
empresa Metro de Lisboa le solicitaría al mismo arquitecto, simultáneamente, proyectar la 
estación del metropolitano.  
Los accesos propician un cambio en la estructura urbana de la Baixa, de acuerdo al plan 
de Siza, revitalizando una calle secundaria que pasa a ganar protagonismo gracias al flujo 
que genera el tránsito de pasajeros: la Rua da Vitoria. Es una transformación de ciudad 
que no parte del diseño o el lenguaje arquitectónico utilizado, sino de un entendimiento 
urbano global, inherente al plan de reconstrucción. En palabras del propio Siza, el acceso 
al metro desde Rua do Crucifixo transforma “la última (calle) de la Baixa, una calle pobre y 
poco recorrida (…) en la primera calle de la Baixa”12. 
Por otro lado, la operación sutura el tejido urbano mediante la ubicación del acceso del 
Metro en Chiado, en conexión con el Bairro Alto, en Rua Garrett, proporcionando una 

                                                
12 Francisco José Viegas e Inés Lobo, Álvaro Siza. Lisbon Ground (Lisboa: Dirección General de las 
Artes, 2012). 
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conexión mecánica entre el nivel más bajo de la Baixa y el tradicionalmente más alto de 
Chiado. Mediante un gran túnel abovedado que baja en tres tramos desde Chiado hasta 
Baixa, se logra estrechar la discontinuidad entre valle y colina. 
Álvaro Siza no se preocupa de resolver solo un problema de conexión urbana, sino que 
mediante esta intervención recrea una escenografía donde el ciudadano experimenta, a lo 
largo de su recorrido, la teatralización que plasma el arquitecto. Un acceso al metro que se 
puede utilizar como calle protegida, cobijando al peatón ante posibles inclemencias 
meteorológicas. 
Son tres tramos de escaleras mecánicas que descienden a lo largo de imponentes bóvedas 
revestidas con cerámico blanco, hasta llegar al acceso de las vías (fig. 5). Hay que destacar 
el esfuerzo por crear un ambiente cálido, con una iluminación de color anaranjado 
proyectada hacia el techo, especialmente cuidada. Se trata de una luz indirecta que pasa 
desapercibida pero que, soberbiamente estudiada, hace que el espacio bajo tierra sea 
perfectamente visible, confiriéndole una calidez que junto con la elección del baldosín 
cerámico blanco como material protagonista, multiplica el efecto de la luz desde el techo 
hacia el suelo. 
 

 
 

Figura 5: Alvaro Siza Aveiro, Sección transversal Estación Metropolitana Baixa/Chiado, 1999 (El 
Croquis 95). 
 
Percurso pedonal assistido da Baixa ao Castelo de São Jorge (2009 – 2013) 
De la intervención de Siza en Chiado surge el proyecto de Joao Pedro Falcao de Campos. 
La idea de una conexión entre las dos colinas empezó a coger forma a través de Rúa da 
Vitoria, ya que la entrada de la estación Baixa-Chiado acentuó la posición central de esta 
calle en la trama pombalina. 
La propuesta de Falcao de Campos se divide en tres actuaciones diferenciadas (fig. 6). En 
primer lugar, la recualificación urbana de Rúa da Vitoria como eje del nuevo recorrido 
peatonal asistido, extendiéndose desde Rúa do Crucifixo a Rúa dos Frangueiros. En segundo 
lugar, la conexión desde Rúa dos Frangueiros a Rúa de la Magdalena, a través de la 
introducción de tres ascensores en el interior de dos construcciones existentes que daban 
a ambas calles. Por último, la recualificación del último tramo de ascenso hacia el castillo, 
el Largo Adelino Amaro. 
 

262



“Precursores de la movilidad urbana” 

conexión mecánica entre el nivel más bajo de la Baixa y el tradicionalmente más alto de 
Chiado. Mediante un gran túnel abovedado que baja en tres tramos desde Chiado hasta 
Baixa, se logra estrechar la discontinuidad entre valle y colina. 
Álvaro Siza no se preocupa de resolver solo un problema de conexión urbana, sino que 
mediante esta intervención recrea una escenografía donde el ciudadano experimenta, a lo 
largo de su recorrido, la teatralización que plasma el arquitecto. Un acceso al metro que se 
puede utilizar como calle protegida, cobijando al peatón ante posibles inclemencias 
meteorológicas. 
Son tres tramos de escaleras mecánicas que descienden a lo largo de imponentes bóvedas 
revestidas con cerámico blanco, hasta llegar al acceso de las vías (fig. 5). Hay que destacar 
el esfuerzo por crear un ambiente cálido, con una iluminación de color anaranjado 
proyectada hacia el techo, especialmente cuidada. Se trata de una luz indirecta que pasa 
desapercibida pero que, soberbiamente estudiada, hace que el espacio bajo tierra sea 
perfectamente visible, confiriéndole una calidez que junto con la elección del baldosín 
cerámico blanco como material protagonista, multiplica el efecto de la luz desde el techo 
hacia el suelo. 
 

 
 

Figura 5: Alvaro Siza Aveiro, Sección transversal Estación Metropolitana Baixa/Chiado, 1999 (El 
Croquis 95). 
 
Percurso pedonal assistido da Baixa ao Castelo de São Jorge (2009 – 2013) 
De la intervención de Siza en Chiado surge el proyecto de Joao Pedro Falcao de Campos. 
La idea de una conexión entre las dos colinas empezó a coger forma a través de Rúa da 
Vitoria, ya que la entrada de la estación Baixa-Chiado acentuó la posición central de esta 
calle en la trama pombalina. 
La propuesta de Falcao de Campos se divide en tres actuaciones diferenciadas (fig. 6). En 
primer lugar, la recualificación urbana de Rúa da Vitoria como eje del nuevo recorrido 
peatonal asistido, extendiéndose desde Rúa do Crucifixo a Rúa dos Frangueiros. En segundo 
lugar, la conexión desde Rúa dos Frangueiros a Rúa de la Magdalena, a través de la 
introducción de tres ascensores en el interior de dos construcciones existentes que daban 
a ambas calles. Por último, la recualificación del último tramo de ascenso hacia el castillo, 
el Largo Adelino Amaro. 
 

Miguel Ángel Díaz González, Daniel Gómez Magide 
 

 
 

Figura 6: João Pedro Falcão de Campos y Gonçalo Sousa Byrne, Plano de implatación y estratégia 
urbana, 2014 (ON Disen ̃o 344/355: Percurso pedonal assistido da baixa ao Castelo de Sao Jorge). 
 
En el contexto de este artículo, la intervención que más nos interesa es, lógicamente, la de 
los elevadores. Se trata de una actuación en dos edificios de las calles Rúa dos Frangueiros y 
Rúa da Magdalena. La conexión se realiza mediante la introducción en estas construcciones 
de tres ascensores y un núcleo de escaleras, conformando una caja de vidrio que permite 
la entrada de luz cenital a modo de foso de luz. La planta baja, a doble altura, tiene como 
función principal recibir e informar a los visitantes, dando inicio al recorrido hasta el 
castillo. Los ascensores, salvan la altura de los edificios de Rúa dos Franguerios, y desde allí, 
mediante una pasarela, se atraviesa hacia el edificio superior de Rúa da Magdalena para salir 
de nuevo a la calle (fig. 7). 
Cabe destacar que los edificios en los que se intervino se encontraban en bastante mal 
estado y adulterados, convirtiendo el proyecto en una operación de reciclaje urbano. En 
este caso, se introdujo una nueva estructura metálica en el interior que permitió la 
colocación de los ascensores, tratando siempre de respetar las fachadas que se rehabilitan 
según el plan Baixa. 
De este modo, las intervenciones en lo edificado buscan ser una extensión natural del 
espacio público, una invitación al disfrute y paso de usuarios que pretenden salvar el 
desnivel entre la Baixa Pombalina y el Castillo. Más allá de que se trate de un edificio con 
un contenido programático de excepción, la intervención trata de respetar las 
características globales y los patrones de este conjunto urbano. Al igual que había hecho 
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Siza en Chiado, el edificio se lee como una pieza dentro de un todo, y no como un 
elemento disonante: “A Baixa é a protagonista”13. 
 

 
 
Figura 7: João Pedro Falcão de Campos y Gonçalo Sousa Byrne, Sección Elevador do Castelo – 
Estrategia vertical, 2014 (ON Disen ̃o 344/355: Percurso pedonal assistido da baixa ao Castelo de 
Sao Jorge). 
 
Lisboa de los plug-ins  
En la situación actual los arquitectos nos encontramos ante la responsabilidad de saber 
localizar las partes inconexas de la ciudad, para dar respuestas desde la planificación y no 
desde intervenciones posteriores, que en ocasiones resultan faltas de integración. La 
ciudad tiene vocación de espacio continuo, su arquitectura marca los recorridos, siendo la 
intervención sobre el espacio público la acción más reconocible en la ciudad consolidada.  
La imagen de las ciudades empezó a mejorar cuando los arquitectos han entendido estos 
espacios como áreas de oportunidad, viendo más allá del negocio de la gestión 
urbanística. Al hilo de esto último, cabe mencionar el problema de la gentrificación, 
generando un traslado de población unas periferias en ocasiones desconectadas del resto 
de la ciudad. En casos como Lisboa esta falta de conexión es inherente a su naturaleza, lo 
cual ha llevado al arquitecto lisboeta a tenerlo siempre muy presente a la hora de 
intervenir en la ciudad.  

                                                
13 Álvaro Siza, El Chiado, Lisboa: Alvaro Siza, la estrategia de la memoria (Granada: COAG Granada, 1994). 
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13 Álvaro Siza, El Chiado, Lisboa: Alvaro Siza, la estrategia de la memoria (Granada: COAG Granada, 1994). 
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En 1964, Peter Cook planteaba, en ‘Architecure without Architecture’14, una ciudad compuesta 
por una mega estructura y por Plug-ins, donde todo estuviese conectado, con vías de 
transporte cualificadas por su velocidad, un transporte vertical de mercancías o unas 
escaleras mecánicas para peatones. El equivalente a día de hoy son las intervenciones 
capaces de generar los cambios que la ciudad necesita. En búsqueda de la unidad urbana 
mediante las mejoras de movilidad, junto con el conocimiento del territorio, están las 
implementaciones en términos medioambientales, capaces de mejorar la salud de la 
ciudad.  
Son los arquitectos quienes tienen que analizar la ciudad antes de cualquier intervención, 
sabiendo que toda intervención influye en el conjunto, por lo que el carácter general debe 
prevalecer. Los proyectos tienen que ser elementos vivos capaces de asimilar las sinergias 
de la ciudad, aglutinando actividades o programas requeridos para su mejor integración: 
“Se necesita quizá comenzar a proyectar en voz baja, modestamente, yendo de paisano, 
renunciar a las grandes pretensiones simbólicas que amenazan en cada instante con caer 
en ridículo e intentar combinar más funciones al construir edificios”15. 
Las ciudades de hoy tienen otros puntos de evaluación como son las capacidades de 
movilidad, los tiempos de traslado o la calidad del aire. Con todo ello se plantea una 
reconfiguración urbana, donde el automóvil será penalizado, surgiendo nuevos medios de 
transporte que tienen que convivir con los tradicionales. Estamos ante una sociedad que, 
gracias a los avances médicos, está cada día más envejecida, y que necesita que las 
ciudades se acondicionen a sus capacidades físicas. Una ciudad más amable, que a su vez 
responda a las necesidades de las nuevas generaciones.  

                                                
14 Simon Sadler, Archigram: Architecture without Architecture (Cambridge: MIT Press, 2005). 
15 Massimo Cacciari, La ciudad (Barcelona: Gustavo Gili, 2010). 
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