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Renzo Piano entre el mar y la ciudad. Análisis del Centro Botín y la 
transformación del frente marítimo de Santander 
Renzo Piano Between the Sea and the City. Analysis of  the Centro 
Botín and the Transformation of  the Santander Seafront 
 
 
DANIEL DÍEZ MARTÍNEZ 
Universidad Politécnica de Madrid, daniel.diez@upm.es 
 
 
Abstract 
El proyecto del Centro Botín le sirvió a Renzo Piano como pretexto para transformar el 
frente marítimo de Santander. El arquitecto genovés entendió las implicaciones de actuar 
en un enclave estratégico y respondió con una propuesta que no se limitaba a la 
construcción de un museo, sino que también acometía una profunda metamorfosis de 
uno de los espacios más emblemáticos de la capital cántabra. El objetivo de esta 
comunicación es analizar el proyecto del Centro Botín en toda su dimensión urbana y 
paisajística. Empezando con el estudio del lugar antes de su intervención, pasando por las 
sucesivas modificaciones hasta llegar a la propuesta final, este trabajo ayudará a 
comprender la transformación de la bahía de Santander, así como las estrategias de 
proyecto y diálogo con el entorno de uno de los arquitectos más sensibles del panorama 
contemporáneo. 
 
Renzo Piano used the Centro Botín project as an excuse to transform the Santander seafront. The 
Genoese architect understood the implications of  working in a strategic site and responded with a proposal 
that was not limited to the construction of  a museum, but also undertook a profound metamorphosis of  
one of  the most emblematic spaces of  the city. The objective of  this communication is to analyze the 
Centro Botín project in all its urban and landscape dimensions. Starting with the study of  the place 
before its intervention, going through the successive modifications until reaching the final proposal, this 
work will help to understand the transformation of  the Bay of  Santander, as well as the strategies of  
project and dialogue with the context of  one of  the most sensitive architects on the contemporary scene.   
 
Keywords 
Renzo Piano, bahía de Santander, frente marítimo, museo 
Renzo Piano, Bay of  Santander, seafront, museum 



“Renzo Piano entre el mar y la ciudad…” 

Un enclave estratégico para “el mejor arquitecto del mundo” 
En 2010 la Fundación Botín anunció la construcción del Centro Botín, un híbrido entre 
museo y centro cultural y educativo en Santander. La dimensión urbana asociada al 
proyecto se perfiló desde un principio como un factor fundamental. “El Centro Botín 
será, en primer lugar, urbano”, explicaba Emilio Botín, presidente de la institución hasta 
su fallecimiento en septiembre de 2014, “pues el primer objetivo de este proyecto es crear 
un nuevo espacio público que una el centro de la ciudad con su bahía y que recupere para 
sus habitantes uno de sus lugares más emblemáticos”1. 
El sitio elegido para ubicar el proyecto y acometer esta transformación fue el Muelle de 
Albareda, una zona de relleno que permitió a finales de los años 1970 que la ciudad 
ganara terreno a la bahía de Santander para ubicar sus instalaciones portuarias2. Antaño 
un lugar empleado para descargar mercancía y como aparcamiento de los vehículos que 
llegaban a la terminal marítima, cuando el Centro Botín se comenzó a gestar este espacio 
se encontraba infrautilizado, vacío la mayor parte del año, y cerrado al público (fig. 1). 
 

 
 

Figura 1: Aparcamiento del Muelle de Albareda, Santander, agosto de 2011 (Google Maps). 
 
Este lugar cuenta con unas características particulares. Por un lado, es importante destacar 
que Santander y su bahía tienen la extraña cualidad de ser la única ciudad del litoral de la 
cornisa cantábrica orientada al sur, resguardada del viento y del oleaje, lo que convierte el 

 
1 Fundación Botín, ed., Centro Botín, Santander (Santander: Fundación Botín, 2012), 1. 
2 Máximo Villar Saro, “Cerrado el muelle de Maura”, en Escenas de Santander. Rincones, curiosidades, 
escenas diarias, retazos de historia (sitio web), 17 de diciembre 2012, consultado 1 de abril 2021, 
https://escenasdesantander.blogspot.com/2019/01/cerrado-el-muelle-de-maura.html. 
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Muelle de Albareda en una zona especialmente agradable para el paseo. Por otro lado, este 
espacio se ubica justo enfrente del Paseo Pereda, emblema de un casco histórico 
integrado en su mayoría por edificios burgueses neoclásicos dispuestos en manzanas 
regulares trazadas en el primer ensanche del siglo XVIII3. Entre el ensanche y la bahía, se 
encuentran los Jardines de Pereda, inaugurados en 1905 con motivo de la Exposición de 
las Artes e Industrias de Santander, un lugar muy concurrido y querido por la población 
local. Por último, la ubicación del Centro Botín serviría para consolidar el proyecto del 
Anillo Cultural de Santander, una concentración de siete centros expositivos en un radio 
de 500 metros4.  
Así pues, la elección del lugar implicaba intervenir una zona con un potencial enorme. El 
Centro Botín se presentaba como un proyecto que debía liderar la revitalización del 
centro de Santander mediante la transformación de una zona portuaria en una dotación 
cultural de primer orden. Botín decidió que, “para un proyecto de esta envergadura, la 
Fundación Botín tenía que acudir al mejor arquitecto del mundo”5. El elegido fue Renzo 
Piano, cuya sobresaliente trayectoria en la construcción de museos se entendía como una 
apuesta segura. Desde que Piano presentara una primera versión en septiembre de 2011 
hasta su inauguración y apertura al público en junio de 2017, el proyecto experimentó una 
serie de cambios que definieron una intervención urbana y paisajística mucho más 
ambiciosa que la prevista para un museo de una ciudad pequeña.  
 
Dos cajas en el lugar equivocado 
En septiembre de 2011, Renzo Piano presentó una primera propuesta del proyecto 
consistente en dos volúmenes independientes cuya organización funcional obedecía a una 
segregación clara del programa: espacio expositivo en el cuerpo oeste, y en el este, 
sensiblemente más pequeño que el anterior, área de educación. El tamaño y geometría 
rectilínea de estos volúmenes se concebía como una extensión de la trama urbana regular 
del casco histórico del ensanche de Santander hasta la bahía, sobre la que ambos edificios 
volaban ligeramente, y que a su vez determinaba sendos cortes oblicuos en sus fachadas 
sur (fig. 2). 
Uno de los condicionantes de la propuesta residía en que el proyecto, por un lado, no 
fuera visible desde el casco urbano, y por otro, que entorpeciera las vistas de la bahía lo 
menos posible. La respuesta a esta cuestión consistió en elevar la construcción mediante 
finos pilares de acero y separarla del suelo alrededor de cuatro metros, la misma altura que 
la de los troncos de los árboles del parque, así como limitar su altura por las copas. De 
esta manera, el edificio quedaría camuflado entre el follaje, casi invisible desde el Paseo 
Pereda. “El edificio se iba a construir en el paseo marítimo”, explicaba el arquitecto. 

 
3 El plan urbanístico, conocido como Nueva Población de Santander, fue anterior a las leyes de 
Ensanche españolas de mediados del XIX, y contó con informes y anteproyectos de Francesco 
Sabatini. Ramón Maruri Villanueva, La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850: cambio social y de 
mentalidad (Santander: Universidad de Cantabria, 1990), 126. 
4 Anillo Cultural de Santander (sitio web), consultado 26 de marzo 2021, https://anillocultural.com/. 
5 Fundación Botín, Centro Botín…, 1. 
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“Renzo Piano entre el mar y la ciudad…” 

“Pero, ¿cómo podíamos hacerlo sin robar a la ciudad una de las cosas más valiosas, la 
vista al mar? Queríamos que desde el parque se pudiera seguir disfrutando de las vistas a 
la bahía. No nos quedaba más remedio que alzarlo del suelo”6. 
 

 
 
Figura 2: Maqueta del proyecto preliminar, septiembre de 2011 (Fundación Botín-Centro Botín). 
El Centro Botín está centrado con el eje de la sede histórica del Banco Santander y conectado a la 
ciudad con un puente. 
 
En cuanto a su ubicación en el Muelle de Albareda, el lugar presentaba una serie de 
dificultades cuya resolución implicaba actuaciones radicales. Posiblemente la más 
problemática era la vía que discurría en paralelo al muelle, cuyo intenso tráfico entorpecía 
la pretendida conexión directa de los Jardines de Pereda con el Centro Botín. La solución 
vino en forma de una pasarela de más de 150 metros que salvaba esta carretera para 
conectar directamente el parque con una plaza elevada, acceso principal y punto de unión 
entre ambos volúmenes.  
Independientemente del tráfico, la ubicación exacta en el muelle implicaba otras 
complicaciones de carácter simbólico. El edificio se localizaba alineado con la sede 
histórica del Banco Santander, lo que los más críticos interpretaron como un gesto 

 
6 Lia Piano, ed., Centro Botín, Santander (Génova: Fondazione Renzo Piano, 2019), 12. 
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6 Lia Piano, ed., Centro Botín, Santander (Génova: Fondazione Renzo Piano, 2019), 12. 
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egocéntrico de asociación directa entre la entidad bancaria y el museo financiado por su 
presidente. Además, el lugar elegido estaba ocupado por todo un símbolo de la ciudad: la 
Grúa de Piedra, una antigua grúa de carga y descarga del puerto mercantil en servicio 
desde su construcción en 1900 hasta 19907. La propuesta de Piano forzaba el traslado de 
su ubicación original. 
Desde el mismo anuncio de la propuesta, diversas plataformas conservacionistas y 
ecologistas locales se mostraron especialmente críticas con el lugar elegido para su 
implantación y con los trámites administrativos con la Autoridad Portuaria y el 
ayuntamiento de Santander para la cesión del suelo público8. A favor de la construcción 
del proyecto, pero no en ese lugar en concreto, sus detractores organizaron 
concentraciones de protesta y pusieron en marcha “Santander en peligro”9, un blog que 
recogía un análisis del impacto de la propuesta, calificada como “un atentado sin 
precedentes contra nuestra ciudad y el paisaje de nuestra infancia”. Más allá del tono 
alarmista, sus autores desarrollaron una metodología rigurosa (a partir de los planos de 
Piano elaboraron una maqueta virtual del edificio y del entorno urbano inmediato, y lo 
georreferenciaron sobre Google Maps) para ofrecer un total de catorce fotomontajes de 
perspectivas a nivel peatonal y aérea, así como estudios de soleamiento y sombras, y llegar 
a la conclusión de que el proyecto iba a generar graves conflictos en la percepción del 
paisaje natural y edificado. 
Sus mismos creadores desarrollaron a continuación “Otro Santander es posible”10, donde 
se analizaban diez ubicaciones alternativas, repartidas en seis zonas distintas de la ciudad, 
teniendo en cuenta un total de 22 parámetros urbanísticos, paisajísticos, de gestión y de 
coste. Según este estudio, la ubicación más recomendable para el Centro Botín era la de 
Varadero, conocida como el barrio pesquero, una zona popular e infradotada en la 
entrada suroeste a Santander. Así, estos blogueros elaboraron una propuesta que 
acompasaba la remodelación de la carretera de acceso a la ciudad con la construcción de 
un aparcamiento disuasorio e intercambiador de transporte y con la apertura al público de 
otros terrenos ocupados por dotaciones portuarias. El resultado debía ser la creación de 
un gran paseo marítimo, que conectara las afueras de la ciudad con el muelle del centro. 
Por su parte, el lugar elegido para el Centro Botín sería la rampa del antiguo varadero del 
puerto, a la orilla de la dársena de Maliaño, manteniendo así el carácter anfibio o mixto 
que había propuesto Renzo Piano. 

 
7 Máximo Villar Saro, “La Grúa de Piedra”, Escenas de Santander. Rincones, curiosidades, escenas diarias, 
retazos de historia (sitio web), 8 de junio 2017, consultado 2 de abril 2021, https://escenasdesantander. 
blogspot.com/2017/06/la-grua-de-piedra.html. 
8 Miguel Ángel Pérez Jorrín, “Cantabria Nuestra cree «inadecuada» la ubicación prevista para el 
Centro Botín”, en El Diario Montañes (sitio web), 15 de septiembre 2011, consultado 1 de abril 
2021, https://www.eldiariomontanes.es/v/20110915/cantabria/cantabria-nuestra-cree-inadecuada- 
20110915_amp.html. 
9 Santander en peligro (sitio web), consultado 1 de abril 2021, http://santandernuestra.blogspot.com/. 
10 “Otro Santander es posible (sitio web), consultado 3 de abril 2021, http://ubicaciones.blogspot.com/. 
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“Renzo Piano entre el mar y la ciudad…” 

Una revisión en tres movimientos 
“Diseñar no es una experiencia lineal […]. Más bien es un proceso circular: piensas una 
idea, la pones a prueba, la reconsideras y la modificas, volviendo una y otra vez al punto 
de partida”11. Estas palabras de Renzo Piano ilustran cómo las críticas motivaron que el 
arquitecto y la Fundación Botín reconsideraran aquella primera propuesta. Aunque se 
mantuvieron algunas ideas, como la de segregar funcionalmente el edificio en dos 
volúmenes, elevarlo del suelo para camuflarlo entre los árboles o hacerlo volar sobre el 
mar, el proyecto experimentó una profunda transformación, especialmente en cuanto a su 
relación con el entorno.  
En diciembre de 2011, solo cuatro meses después de la presentación de la primera 
propuesta en septiembre, la Fundación Botín desveló una mucho más ambiciosa que la 
anterior. Renzo Piano sintetizó el conjunto de intervenciones de la nueva operación como 
“un proyecto en tres movimientos”12.  
 
Primer movimiento: un túnel para unir el mar y la ciudad  
A pesar de las dudas respecto a la ubicación elegida y las propuestas alternativas 
estudiadas por los sectores más críticos, Renzo Piano y la Fundación Botín se 
mantuvieron firmes en la decisión de actuar en el Muelle de Albareda. El edificio “debe 
emplazarse en el corazón de la ciudad, pues este tipo de enclaves culturales solamente son 
queridos por la gente y devienen símbolos de la vida común y del orgullo cívico, cuando 
son abiertos y cercanos”13, justificó Piano. Así pues, la Fundación Botín negoció con la 
Autoridad Portuaria de Santander la cesión de una gran parte del aparcamiento portuario 
del muelle, casi 15.000 metros cuadrados, para abrirlo al público.  
Por otro lado, la pasarela planteada en el primer proyecto como respuesta a la carretera 
que discurría al borde de la bahía y aislaba los Jardines de Pereda por su extremo sur, fue 
sustituida por un túnel de 219 metros14 que, en lugar de sobrevolar la vía rodada, la hacía 
desaparecer bajo tierra. El resultado de estas acciones combinadas sería una nueva zona 
pública, peatonal y libre de tráfico, que conectaría visual y físicamente el paseo marítimo 
con el casco histórico de la capital cántabra a través de los Jardines de Pereda. 
 
Segundo movimiento: los nuevos viejos Jardines de Pereda  
Si el primer movimiento consistía en la recuperación de un espacio dedicado a 
aparcamiento y la construcción de un túnel, el segundo movimiento conllevaba la 
ampliación y reordenación de unos Jardines de Pereda que habían pasado de ser un 

 
11 Renzo Piano, “Evolución del proyecto Centro Botín. Rueda de prensa 20 Diciembre 2011”, 
vídeo en YouTube, 56:33, consultado 25 de marzo 2021, https://www.youtube.com/watch?v= 
6cr7a8HDMG8.  
12 Fundación Botín, Centro Botín…, 3. 
13 Fundación Botín, Centro Botín…, 3. 
14 El túnel supuso una inversión de 15 millones de euros aportados íntegramente por la Fundación 
Botín. Las obras comenzaron en noviembre de 2012 y concluyeron en junio de 2014. “Entra en 
servicio el túnel del Centro Botín”, en Centro Botín (sitio web), consultado 13 de abril 2021, 
https://www.centrobotin.org/entra-en-servicio-el-tunel-del-centro-botin/. 
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11 Renzo Piano, “Evolución del proyecto Centro Botín. Rueda de prensa 20 Diciembre 2011”, 
vídeo en YouTube, 56:33, consultado 25 de marzo 2021, https://www.youtube.com/watch?v= 
6cr7a8HDMG8.  
12 Fundación Botín, Centro Botín…, 3. 
13 Fundación Botín, Centro Botín…, 3. 
14 El túnel supuso una inversión de 15 millones de euros aportados íntegramente por la Fundación 
Botín. Las obras comenzaron en noviembre de 2012 y concluyeron en junio de 2014. “Entra en 
servicio el túnel del Centro Botín”, en Centro Botín (sitio web), consultado 13 de abril 2021, 
https://www.centrobotin.org/entra-en-servicio-el-tunel-del-centro-botin/. 
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parque de 2 hectáreas aislado por el tráfico en su configuración original, a uno de casi 5 
hectáreas que debía funcionar como nexo entre la ciudad y el mar. En palabras del 
arquitecto paisajista responsable, Fernando Caruncho, esta operación de ampliación 
“significaba un salto de escala que nos obligó a renovar toda la geometría y estructura del 
jardín, sus paseos y conexión”15. 
Los Jardines de Pereda estaban definidos por una red de caminos concéntrica, cuyo polo 
principal era el monumento a José María de Pereda, que da nombre al parque. Esta 
estructura ensimismada definía una isla verde de planta triangular, constreñida por el 
viario rodado en sus tres lados. El proyecto de remodelación consistió, 
fundamentalmente, en la reordenación de los parterres en una nueva geometría siguiendo 
tres operaciones básicas. Se prolongó el trazado regular de las calles del ensanche hasta los 
jardines con el fin de enfatizar el rol recién adquirido de pieza de transición entre la 
ciudad y el mar. A continuación, se superpuso una elipse que unía los distintos 
monumentos y estructuras singulares del parque. Por último, se trazaron dos diagonales 
que atravesaban la retícula de ‘calles’ paralelas, ofreciendo otras posibilidades de recorrido 
(fig. 3). 
 

 
 
Figura 3: Plano de emplazamiento del Muelle de Albareda después de la intervención (Fundación 
Botín-Centro Botín). Puede verse el túnel (primer movimiento) y los Jardines de Pereda vez 
reordenados (segundo movimiento).  

 
15 Piano, Centro Botín…, 32. 
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Para el suelo, se eligió un pavimento continuo de hormigón pulido de color azul, al que se 
le aplicaron reactivos químicos para crear pátinas y veladuras de distintos tonos. Según 
Caruncho, el objetivo era “transformar los paseos en avenidas de agua y los parterres en 
islas vegetales, dando así un aspecto onírico y poético de la realidad”16. La operación 
generaría un juego visual interesante, un trampantojo que fundiría los jardines con el 
paisaje natural del fondo: el pavimento de hormigón y los parterres de césped y árboles 
establecerían una continuidad visual cromática con el azul de la bahía y con el verde de las 
montañas del Macizo de Peña Cabarga. 
Además del aumento de la superficie total del parque, este nuevo trazado triplicaba la 
superficie de suelo verde, organizada de manera heterogénea para definir dos zonas 
diferenciadas. Así, la nueva configuración de los Jardines describía una transición de un 
parque más boscoso en la zona colindante con el casco histórico, hacia un espacio urbano 
más duro y sin árboles al borde del mar, donde el pavimento de hormigón azul ganaba 
terreno al césped. 
La profunda transformación de este espacio se hizo acompasada con la idea de preservar 
la memoria del lugar. “Cambiarlo todo para dar la impresión de que no estábamos 
cambiando nada”17, dijo Caruncho. La renovación mantuvo todos los monumentos e 
hitos históricos de los Jardines, así como la gran mayoría de los árboles centenarios 
existentes: alrededor de 70 tuvieron que ser trasplantados; y se plantaron otros 141, hasta 
llegar a un total de 288. Dentro de ese afán conservacionista, cabe mencionar la historia 
de la gasolinera de Las Farolas, una marquesina de planta elíptica sostenida sobre cuatro 
pilares de hormigón armado construida en 1959 por el arquitecto Juan José Resines del 
Castillo, cuyo lenguaje racionalista e historia recuerdan a la de Porto Pí en Madrid, de 
Casto Fernández-Shaw18. En tanto que la construcción del túnel comprometía su uso 
como gasolinera, en un principio se propuso su demolición. La presión del Colegio de 
Arquitectos de Cantabria consiguió que, tras una obra de adaptación mínima, se integrara 
en el parque reconvertida en una cafetería con terraza. 
Ese juego constante entre lo nuevo y lo viejo trajo consigo la incorporación de otros 
elementos a los jardines. Destaca la intervención escultórica de Cristina Iglesias, Desde lo 
subterráneo, integrada por cuatro pozos y un estanque de piedra gris y geometrías duras y 
abstractas que encierran formas orgánicas en acero bañadas en agua en movimiento. 
También se construyó un teatro al aire libre, cuya formalización surgió de la reabsorción 
escalonada en gradas del desnivel generado por el acceso norte del túnel. Un problema 
técnico se convirtió en una oportunidad para crear un espacio para la celebración de 
actividades culturales o, simplemente, para sentarse junto al mar protegido del viento.  
 
 

 
16 Piano, Centro Botín…, 32. 
17 Piano, Centro Botín…, 32. 
18  “Gasolinera CAMPSA”, en Pecios de la arquitectura montañesa (sitio web), 2 de febrero 2015, 
consultado 13 de abril 2021, https://peciosdearquitecturamontanesa.wordpress.com/2015/02/02/ 
gasolinera-campsa/. 
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16 Piano, Centro Botín…, 32. 
17 Piano, Centro Botín…, 32. 
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Tercer movimiento: un edificio que vuela sobre la bahía 
La combinación del primer y el segundo movimiento creó el emplazamiento adecuado 
para el Centro Botín. A pesar de los esfuerzos de los críticos para trasladarlo a otra zona 
de la ciudad, se decidió mantener su ubicación en el Muelle de Albareda, aunque el 
emplazamiento concreto se trasladó unos cien metros hacia el suroeste. Este 
desplazamiento permitió mantener la Grúa de Piedra en su sitio, a la vez que establecía 
una relación física y visual directa con otra estructura simbólicamente relevante, el 
Mercado del Este. En palabas de Piano, “disponer el edificio según el eje que conducía al 
mercado tenía más sentido en términos cívicos que contar con uno que tuviese como 
foco el edificio del banco”19, como se había propuesto en un principio (fig. 4). 
 

 
 
Figura 4: Stéphane Aboudaram (Fundación Botín-Centro Botín). Los dos volúmenes del Centro 
Botín se disponen a ambos lados del eje del Mercado del Este.  
 
La forma en la que el edificio se iba a posar en el suelo del nuevo emplazamiento se 
concretó con “una solución ligera, antigravitatoria” 20 , según explicaba el arquitecto 
genovés, desplegando todo tipo de mecanismos encaminados a minimizar el impacto 
visual en un lugar tan delicado. Piano mantuvo la idea de segregar el programa en dos 
volúmenes independientes, aunque la dura geometría del proyecto anterior se suavizó 
para dar lugar a dos cuerpos redondeados de clara inspiración náutica, forrados por una 
piel continua de 270.000 piezas cerámicas de color blanco nacarado. El arquitecto 
practicó sendos cortes oblicuos en sus extremos norte, definiendo un espacio de acogida 

 
19 Fundación Botín, Centro Botín…, 25. 
20 Fundación Botín, Centro Botín…, 27. 
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junto a los pozos y estanques de Cristina Iglesias, así como uno transversal paralelo al 
cantil del muelle en sus extremos sur.   
También se mantuvo la idea de elevar los edificios del suelo, concretamente entre 3,5 y 7 
metros (en el exterior de la curva), de manera que el volumen construido no entorpeciera 
la conexión entre los jardines y el mar. A su vez, su altura quedó limitada por la de la copa 
de los árboles, hasta alcanzar un máximo de 16,50 y 20,50 metros los volúmenes este y 
oeste, respectivamente. El Centro Botín se camuflaba entre el espesor del follaje de los 
jardines, dejándolo oculto desde el Paseo Pereda e invitando a los viandantes a atravesar el 
parque para descubrir el edificio al borde del mar (fig. 5). 
 

 
 
Figura 5: Belén de Benito (Fundación Botín-Centro Botín). El Centro Botín se camufla entre la 
masa arbórea de los Jardines de Pereda y permanece casi invisible desde el Paseo Pereda. 
 
La determinación de no perturbar las vistas de los peatones del paseo marítimo motivó 
que el edificio tocara el suelo solamente en los espacios de recepción del volumen oeste, 
un recinto completamente acristalado y transparente destinado a la atención al visitante, la 
tienda y la cafetería y restaurante. Piano colocó los baños y la cocina del área de 
restauración en la planta sótano, una decisión que, aunque funcionalmente cuestionable, 
da idea de hasta qué punto estaba más comprometido con el impacto visual del edificio 
que con la propia comodidad de sus usuarios y personal de servicio.  
El arquitecto también adoptó una serie de decisiones materiales que permitían minimizar 
el impacto visual del edificio. Destaca su estructura metálica: compleja, esbelta y calculada 
con vuelos de más de diez y veinte metros en los frentes norte y sur, que ayudaron a 
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imprimir la sensación de que el edificio flotara sobre las cabezas de los visitantes. Además, 
entre los dos volúmenes se proyectó un sistema de pasarelas y escaleras de metal y vidrio 
traslúcido antideslizante que recibió el nombre de pachinko. Este elemento, concebido para 
resolver las comunicaciones verticales al aire libre, se mantendría abierto al público de 
manera independiente del propio edificio. Como recuerdo de aquel puente que servía 
para salvar el tráfico rodado en la primera propuesta, el pachinko integró una pasarela 
elevada de 79,80 metros de largo, de los cuales 16,50 metros volarían sobre el borde del 
muelle para ofrecer una perspectiva inédita de la bahía de Santander (fig. 6). 
 

 
 
Figura 6: El Centro Botín se eleva para no obstaculizar las vistas ni el paseo al borde del muelle. 
Además, el pachinko, integra una pasarela que permite asomarse a la bahía para disfrutar de unas 
vistas inéditas (Fundación Botín-Centro Botín). 
 
En efecto, el nuevo diseño del Centro Botín buscaba ofrecer nuevas visiones de ese 
mismo paisaje en el que se insertaba de la manera más respetuosa posible. Al elevarse del 
suelo, el volumen este devolvía la superficie de 670,50 metros cuadrados ocupada en 
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planta en una plaza cubierta, aunque iluminada por la propia luz reflejada de la bahía, que 
penetraría gracias a la brillante piel cerámica que iba a recubrir ambos edificios desde su 
cubierta hasta la panza. En la cubierta, por su parte, el edificio dispondría de una pequeña 
azotea con una panorámica insólita de 360 grados sobre la bahía, los Jardines de Pereda y 
la ciudad.  
 
Conclusiones: un nuevo frente marítimo 
El Centro Botín trajo consigo un ambicioso plan de transformación urbana y paisajística 
del frente marítimo de Santander. Con la coartada de crear el marco idóneo para su 
implantación, se acometió la recuperación y apertura al público de un espacio de 15.000 
metros cuadrados ocupados por un aparcamiento, la construcción de un túnel de más de 
doscientos metros de largo para soterrar una vía de intenso tráfico rodado, ruidosa y 
peligrosa, así como la ampliación y reordenación de los históricos Jardines de Pereda. 
Este conjunto de operaciones explotó el potencial de una zona malograda de la ciudad y 
la transformó en un gran espacio libre de conexión directa peatonal entre el casco 
histórico y la bahía de Santander. Puerto y ciudad se integraron gracias a un gran espacio 
dotado de un teatro al aire libre, esculturas, especies vegetales centenarias y hasta una vieja 
gasolinera de trazas racionalistas reconvertida en cafetería. El edificio del Centro Botín 
fue, de alguna manera, casi una anécdota: podría no haberse construido y esta operación 
de reordenación urbana seguiría teniendo todo su sentido.  
De hecho, se proyectó para pasar inadvertido: “el objetivo de este edificio no es el de ser 
grande, ni arrogante, sino todo lo contrario, ser muy silencioso, casi tímido de algún 
modo”21, dijo Renzo Piano. Se separó del suelo con el doble objetivo de, por un lado, 
camuflarse entre los árboles de los Jardines de Pereda y hacerse invisible desde la ciudad; 
y por otro, para no apropiarse del espacio público recuperado ni de las vistas de la bahía.  
No obstante, a pesar de estas decisiones de diseño tomadas para minimizar su impacto 
visual en el entorno, el Centro Botín tiene un tamaño y está ubicado en un punto que le 
confieren una presencia notoria en el frente marítimo, un aspecto que también fue objeto 
de críticas por algunos colectivos contrarios a la construcción del edificio en el Muelle de 
Albareda22. A nivel peatonal, la vista desde la que el edificio adquiere mayor protagonismo 
coincide con su alzado oeste. Con el fin de convertir un problema en una oportunidad, se 
instaló en esta fachada una pantalla de 12,29 x 6,14 metros, que, junto con las gradas del 
teatro exterior que se sitúa justo enfrente, configuran un cine al aire libre en las noches de 
verano. Al tratarse de uno de los pocos edificios situados en primera línea de costa, 
también ha transformado sensiblemente la perspectiva del frente marítimo que puede 
observarse desde las numerosas embarcaciones que navegan en la bahía (fig. 7).  
Sin embargo, el impacto del Centro Botín en el paisaje se debe evaluar como una relación 
de ida y vuelta: no se trata únicamente de cómo haya transformado el aspecto de la ciu-
dad, sino también de cómo ha posibilitado disfrutar de sus vistas de manera inédita. El 
edificio se eleva y permite el paso por un lugar que, hasta 2012, era un aparcamiento de 

 
21 Piano, Centro Botín…, 205. 
22 Santander sacrificada (sitio web), consultado 3 de abril 2021, http://santandersoterrada.blogspot.com/. 
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21 Piano, Centro Botín…, 205. 
22 Santander sacrificada (sitio web), consultado 3 de abril 2021, http://santandersoterrada.blogspot.com/. 
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acceso restringido. Además, el pachinko, esa estructura de plazas elevadas interconectadas 
por pasarelas de acero y vidrio permanentemente abiertas al público, posibilita observar la 
bahía y el casco urbano de Santander desde perspectivas que antes no existían. El Centro 
Botín se posa al borde de la bahía para ofrecer otra manera de disfrutar de ella.  
 

 
 
Figura 7: Enrico Cano (Fundación Botín-Centro Botín). El Centro Botín desde la bahía de 
Santander. 
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