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Juan Daniel Fullaondo 

Darío Gazapo de Aguilera 
M.• Teresa Muñoz 
Ana Maria Torres 

>N>r--a 
Consideraciones teóricas 
A. Introducción 

La exposición inicial de algunas ideas relacionadas con la 
posible reforma de la Plaza Picasso, adecuándola a una más 
cumplida utilización dentro de la situación actual, giraba en 
tomo a una serie de situaciones heterogéneas que podría
mos agrupar en tomo a dos grandes grupos. 

a) Determnaciones eminentemente funcionales. Por ejem
plo: 

1 . Mayor accesibilidad para los servicios de bomberos. 
2. Mayor permeabilidad de la plaza respecto al Paseo 

de la Castellana. 
3. Reconsideraciones sobre ciertos locales comercia

les. 
4. Relaciones de comunicación con la calle Orense. 
5. Nueva situación generada por la posible creación de 

un nuevo Centro comercial en el Norte de la zona . 
6. Condiciones de seguridad. 

Etc . 
b) Determinaciones proyectuales, arquitectónicas, am

bientales, urbanísticas, etc., en relación con el posible nuevo 
diseño. 

En esta memoria no vamos, por ahora, a hacer relación de 
las primeras, limitándose a alguna consideración sobre el 
vector proyectual. 

B. Consideraciones en torno al posible proyecto 

El análisis, evidentemente previo a cualquier ademán con
creto de diseño, giró en tomo a algunas referencias contem
poráneas de alguna forma consideradas como ejemplares y, 
acaso, provocadoras de algunos rasgos de la futura solu
ción. 



e 
~ 

"' -111 

:::, 
(') 

111 

!-" 
~ .. 
3 
~ .. 
111 

"O .. 
o 
"O 
e 
~ 

"' -~ 
!'> 

"' ~ 
(Q 
e 
:::, 
Q. 
111 

"O .. 
o 
"O 
e 
~ 

"' .. 
!ll 
:-4 
~ 

111 
N 
111 

Q. 
~ 

~ 
111 

"' ':I' 
:::, 

(Q -o 
? 
:D 
o 
C' 
~ .. .. 
< 
~ 
:::, .. 
e ~. 
~ 
~ .. 
"' "O 
~ 
(') 

=. 
< 
!ll 
O) 

:D 
o 
(') 

'K 
~ ... 
~ 

~ .. 

c., 

L 
"' 

A. Des1rable contnbutions in the en 
virons of !he Square 

• 

111 

"' 
~ 

Las situaciones analizadas fueron las siguientes: 
1 . La plaza neoyorquina del Rockefeller Center, situada 

ante la fachada del edificio de la RCA. 
2. La plaza de Washington, obra de Robert Venturi, próxi

ma a la Casa Blanca. 
3. La propuesta de Rem Koolhaas para el Parque de la 

Víllette de Parfs. 
4. La propuesta ganadora para la misma localización, obra 

de Bemard Tschumi, actualmente en fase de construcción. 
5. Por último, algunas ideas emanadas de la anterior pro

puesta para la Plaza Picasso, con proyecto de José Luis 
lñiguez de Onzoño, Francisco Javiez Sáenz de Oiza y Juan 
Daniel Fullaondo. 

Ideas preliminares 

La propuesta pretende ser una síntesis de la serie de ideas 
que han ido expresando hasta el momento las distintas per
sonas que han intervenido en el proceso. 

Las ideas recogidas en ellas responden a un deseo de 
globalidad y claridad de conjunto, dejando la complejidad pa
ra las diversas intervenciones puntuales. 

A. Intervenciones deseables en el entorno de la Plaza 

• Disminución del numero de accesos a la plaza y dignifi 
cación y enfatización de los que se mantengan. 

• Modificación del carácter de la avenida de la Vaguada. 
• Mejora del acceso al metro y su conexión con la plaza. 

B. Objetivos prioritarios de la propuesta 

• Evitar demoliciones excesivas. 
• Suprimir barreras y crear espacios limpios. 
• Enfatizar los accesos del Paseo de la Castellana y calle 

Orense. 
• Propiciar las comunicaciones a través de la Plaza . 
• Entre Orense y Paseo de la Castellana. 
• Entre Corte Inglés y Torre Valderribas/Mapfre . 

• Aumentar la relación entre planos PL 1-PL 1 . 
• Crear una fuerte atracción lúdico-cultural en las proximi

dades del acceso a Orense, en el eje Orense-Castellana . 
• Crear un itinerario claro entre la zona del Corte Inglés y el 

Centro Mapfre, en la cota PL 1 con visión desde la Castellana. 

C. Análisis de la propuesta 

1 . Acceso desde la Castellana 
Unficación del espacio inmediato a la Castellana con la 

creación de una superficie alabeada en pendiente, ajardinada 
rígidamente, como atracción y sugerencia de lo que se ofre
ce detrás. 

Alcanzada la cota PL 1 , -a nivel con la Castellana en el 
lateral norte del acceso- , un plano inclinado conduce des
cendiendo suavemente al interior de la plaza, con clara aper-
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tura hacia la Plaza de Torre Valderribas, a la derecha; al frente 
el Teatro Cibernético y más allá la salida a Orense; y a la 
izquierda el Centro de Artes Plásticas cercana a otro plano 
inclinado que reconduce a la PL 1 , hacia el Corte Inglés. 

2 . Acceso desde la zona del Corte Inglés 
Tiene un tratamiento de plano inclinado, con juego de agua 

y columnas de luz, análogo al descrito anteriormente. 
3. Acceso desde Orense-Vaguada 
Acceso de gran importancia que ha de reformarse y facili

tarse con escaleras mecánicas, gran iluminación, etc . 
4, Plaza de Torre Valderribas 
Su ámbito se extiende hacia la salida a la Castellana. 

Cuenta también con juego de agua y luz en conexión con el 
acceso al Teatro (5). 

5. Teatro Cibernético · Espectáculo Picasso 
Este elemento lúdico cultural se prefigura como el más im

portante en la propuesta. Es un cubo de vidrio y metal que 
se introduce en el suelo en el que unas galerías circundantes 
se asoman a su fondo cuadrado. La compleja iluminación, 
pantallas gigantes, pasarelas, galenas, etc., permiten la crea
ción en color de cuadros de Picasso como fondos de repre
sentaciones de teatro experimental, marionetas, pases de 
modelos, etc. En su fondo un cuadro de Picasso realizado 
en madera, seNiría de escenario, donde Picasso en bañador, 
a tamaño natural, en bronce, presenciaría los espectáculos. 

6. Centro de Artes Plásticas 
Se aprovecha un gran porche con un hueco circular, exis

tente, para alojar un Centro de Artes Plásticas. Un acceso en 
rampa espiral conduce desde el plano superior al inferior, que 
se hunde en el suelo. Otro acceso desde la Plaza, con un 
estanque próximo, comunica con la planta de exposición con 
pavimento más baJO que el de la Plaza. 

7. Plano inclinado con juego de agua 
Se ha explicado anteriormente. 
8. Espacio ajardinado 
Este espacio, con césped y árboles, se sitúa en el borde 

O. y rodeando el Teatro. Sobre el césped se dibujan pasos 
fragmentados . 

9. Zona de juegos 
Se mantiene el elemento de hormigón existente. 
1 O. Espacio central pavimentado 
Se crea un amplio espacio central, horizontal, arbolado e 

iluminado con farolas dispuestas regularmente, -de un carác
ter diferente a las columnas-hito, anteriormente descritas
que es confluencia de los distintos itinerarios y elementos de 
distribución y estancia. 

Todo el ámbito interior se eleva sobre la cota actual, hasta 
igualar el punto más alto de los actuales muretes . 

Los árboles se conseNan en su mayoría y se plantan nue
vos. 
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11 . Casetas para ferias 
Un rosario de casetas modulares desmontables acampa· 

nan el itinerario Corte lnglés-Mapfre, el que se intercala la 
cúpula del Centro de Artes Plásticas. 

La composición a gran escala se apoya en coordenadas 
importantes, ampliadas por un bosque circular y una serie de 
intervenciones arquitectónicas que permiten delimitar las fron· 
teras del parque sin necesidad de tener que ser coincidentes 
con su perímetro, alberga las instalaciones necesarias para el 

------

funcionamiento del parque 
(información, policía, etc.) al 
lado de la ciudad de la músi
ca que delimita una zona de 
entrada al sur . 

Comunicaciones y 
elaboraciones 

La zona de divertimiento 
se sitúa detrás de los edifi
cas-fachada y consiste en 
un plano inclinado en anfite
atro que desciende hasta la 
desembocadura de los ca
minos: un terreno acondicio
nado para los espectadores 
al aire libre, circo, etc. 

Al pasar debajo de la gran 
plaza, esta zona se transfor
ma en zonas de exposicio
nes antes de llegar a la ciu
dad de la música. 

Los jardines astronómicos incorporan no sólo ciertas coor -
denadas indigestas (la esfera, v.g.) a las que intentan dar un 
sentido, sino también las comunicaciones urbanas importan
tes. 

Estos jardines consisten en dos elementos: una serie de 
cuadros cruzados sucesivamente por una diagonal tomando 
sucesivamente la forma de un puente, del cable de un telefé
rico, de una rampa parabólica, etc. 

Cada uno de estos cuadrados contiene objetos, un estan
que oceanográfico con batiscafo, la rampa de lanzamiento 
del rocket, la sala hemisférica, radio-telescopics, observato
rios: un bosque de antenas Capturadas en la banda, una 
parte del periférico como objeto de exposición . 

Sobre la línea del cable, los planetas del sistema solar se 
agrupan en función de sus distancias respectivas al sol. En 
esta constelación, la sala hemisférica se convierte en Saturno 
y por lo tanto se le ponen anillos florescentes. La posición del 
sol coincide con el emplazamiento de la Avenida y se repre-
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senta por un cuadrante solar que marca el final de la línea de 
teleférico . 

El cubo, la esfera, la pirámide-invernadero y otros elemen
tos en altura situados en ese jardín, crean un un skyline de 
Newton. Este paisaje se acentúa también por la representa
ción de las órbitas de los cuerpos celestiales bajo forma de 
árboles, setos y caminos. 

Los jardines 

El jardín temático ocupa la banda media: zona productiva 
al Oeste de la plaza y jardín-decorado al Este. El jardín-media 
ofrece la posibilidad de producir películas, programas de ví
deo y emisiones de radio para aficionados de manera que los 
visitantes o los habituales se familiaricen con la manipulación 
de los medios infiltrados en la vida moderna. 

Los jardines decorados explotan las posibilidades escéni
cas ofrecidas por los invernaderos y el bosque circular. Una 
plataforma del conjunto permite transformar hasta el infinito 
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este paisaje fabricado, convirtiéndo esta zona en una maque
ta del parque y de la plaza. 

En un pnmer momento, hemos afirmado nuestra adhesión 
al programa y a la prioridad de su dimensión social. 

Hemos imaginado, como hipótesis, la cohabitación en el 
solar de un gran número de actividades humanas combina
das de forma de crear un parque. Queremos ahora describir 
en detalle el paisaje engendrado por este método de organi
zación. Habiendo explicado como funciona queremos ahora 
mostrar a lo que se parece. 

Las condiciones reales de inserción del parque en su en
torno urbano, exigen, para ser controladas, coordenadas ex
cesivamente concretas. Por esta razón, nos hemos absteni
do de intervenir sobre el parque y sobre la ciudad. Hemos 
preferido concentramos sobre el elemento fundamental para 
el éxito del parque: la parte central o el tronco. 

Así como la trama del proyecto se compone como una 
tapicería programática, su tercera dimensión le llega con una 
componente naturaleza. La puesta en escena de los croquis 
originales conduce directamente a describir esta dimensión 
natural. 

El parque pone en escena distintas categorías de naturale
za. 

Las partes del parque en las que el programa mismo se 
convierte en naturaleza: se trata de extensiones en donde 
predomina la vegetación Gardines temáticos, jardines didácti
cos, campos de juego, etc.) A menudo se han agrupado 
varias de estas zonas para formar grandes conjuntos que 
ofrezcan una imagen transpuesta de campos. 

Pantallas de vegetación paralelas a las bandas formando 
paisa¡es sucesivos: estos alineamientos Este-Oeste como las 
cortinas de los escenarios varían en altura, en densidad y por 
lo tanto en transparencia. El conjunto forma un paisaje entre 
bastidores. 

Las diferentes pantallas que constituyen los bastidores son 
alineamientos de vegetación cuya combinación forman los 
distintos efectos: mezcla, por ejemplo, de la especie tipo con 
una serie de cultivos. Esta diferenciación serial tendrá un fun
damento estético y didáctico. 

De estos arreglos nacen dos modos de percepción: Jun
tos, vistos en perspectiva (Norte-Sur) estas pantallas se acu
mulan y sugieren la presencia de una masa de árboles cu
briendo todo el solar; de Oeste a Este, estas pantallas 
enmarcan espacios abiertos como campos. 

A veces roturas en el sistema dejan la perspectiva abierta. 
Este juego de enclaves y de comunicaciones tiene por efecto 
aumentar o disminuir la profundidad aparente. 

La oposición entre estas diversas percepciones entre lo 
que se muestra y lo que se esconde, es una forma también 
de sacar partido a los ejes dominantes de circulación. El final 
del Paseo está constantemente distorsionado, sin embargo 
el recorrido de la zona de la plaza se hace sin sorpresas, las 
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distintas etapas son muy explícitas y claras. 
Conjuntos vegetales concebidos c1 escala de los elomon 

tos arquitectónicos mayores del solar cuyo contrapunto 
constituyen, el bosque circular en el centro del parque res
ponden dialecticamente: de lo natural a lo artificial, de lo den
so a lo vacío, de lo persistente a lo caduco. 

Esta oposición ofrece todo el abanico de posibilidades so
bre el tema imagen del bosque. El bosque lineal forma un 
telón de fondo sobre todos los componentes vegetales y 
arquitectónicos de la parte sur. En sección, por el agrupa
miento de los árboles, de los setos y de las plantas enreda 
deras, se da una impermeabilidad máxima. El conjunto se 
plantea de una forma libre, casi natural. Esta masa continua 
a vocos so rompo para asegurar las relaciones con elemen
tos importantes del otro lado del canal. El bosque desempe
ña el papel de filtro en el que controla la masa y destaca los 
acentos. Al colocar esta ilusión do bosque, al preveer una 
línea de castaños que equilibran el otro borde. 

El bosque circular está colocado sobre un Lócalo de tres 
metros para destacar los accesos. Así como ol bosque lineal 
constituye un repertorio de elementos naturales, el bosque 
circular representa el bosque-programa, un concentrado de 
artificios destinados a provocar al máximo las sensaciones y 
asociaciones relacionadas con la idea del bosque. Es un 
bosque máquina, o por lo menos un bosque edificio. 

Ahí donde el bosque lineal es una densa masa, el bosque 
circular es ol interior. Los árboles (cipreses y cedros alternán
dose) forman majestuosas filas de columnas cubiertas por un 
sombrero verde oscuro que, do día, doja pasar los rayos de 
luz del cielo y, de noche concentra el artificio de la luz en el 
suelo. (Está claro que esta descripción se refiere a la edad 
adulta del bosque). Durante la fase inicial de crecimiento del 
parque, para impedir el vacío tradicional, se concebirá el bos
que como un jardín espectacular francés, con árboles talla
dos, referencias modernas do los parterres clásicos. 

Una plataforma de mármol cruza ol bosque. Además de las 
columnas de árboles tenemos las humaredas producidas por 
varios fuegos situados en los hoyos dispuestos en la platafor 
ma. Alrededor del zócalo, un camino que rodea como se veía 
en las fortificaciones. 

Solución propuesta 
A partir de las hipótesis expuestas en el anterior capítulo, 

en el que se mostraba tanto el enfoque general de las claves 
en que se podría plantear una nueva visión de la Pl&a de 
Picasso, así como las fuentes e ideas a partir de las cuales 
poder materializar una propuesta concreta, pasamos a des
cribir dicha reali1ación, siempre en base a otorgar a la misma 
un carácter de estudio en tanto pueda llegar a admitir un 
mayor grado de definición; ya que se mueve a un nivol do 
análisis previo. En cualquier caso y asumiendo el carácter 
arriesgado de la propuesta se estima que la misma pueda 
satisfacer las nocosidados funcionales do infraestructura pro-
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pias de la Plaza así corno proporcionar una innovadora lectu
ra de este importantísimo lugar de Madrid. 

Siendo plenamente conscientes del valor urbano que debe 
de tener la Plaza dentro de la megaestructura cívica en que 
se ha convertido la ciudad, estimamos que es absolutamente 
necesaria la creación de un espacio representativo de nues
tra propia y actual cultura, despreciando siempre visiones in
termedias por lo indefinidas, regresivas o tímidas; por lo tanto 
nos hemos movido en términos de una interpretación de los 
múltiples factores que concurren en un planteamiento de es
te tipo, pero siempre n pnrtir de niveles, dignmos que, auda
ces en tanto contemplasen las últimas y más vanguardistas 
lecturas acerca de la configuración de espacios urbanos. 

De cualquier manera la intervención ya sea en un edificio 
como en un espacio urbano ya creado plantea siempre una 
dificultad, ya que cualquiera que sea la solución o soluciones 
existentes, la preexistencia de las imágenes es demasiado 
fuerte, por lo que la reconversión de un sistema visual de 
objetos preestablecidos pasa por un proceso complejo y 
profundo de análisis, abstracción y obJetualización de los ele
mentos configuradores existentes intentando que la valora
ción de los mismos sea lo más objetiva posible, lo cual cree
mos lograr a partir de un estudio en relación al proceso de 
fisión semántica. 

A parte de lo anterior, y simultáneamente, se ha ido crean
do un nuevo sistema proyectual, basado en una jerarquía 
basada en las hipótesis definidas en el capítulo anterior. 

Así se entiende que la plaza debe tener su centro, pero no 
materializado en un objeto físico, sino provocando que el pro 
pio espacio vacío alcance el valor de elemento configurador 
de la totalidad del entorno y desplace a todos los puntos del 
mismo, la máxima tensión sensorial, para lo cual hemos pre
ferido la elección de una forma fácilmente identificable como 
es un cuadro de Pablo Ruiz Picasso, que sirviese como ba
se, para que modificando sus dimensiones (se crearía el ma
yor cuadro de Picasso del mundo) y por tanto descontextuali
zándolo, se lograse que dicho vacío adquiriese esa categoría 
antes aludida. 

En otro nivel se planteaba como segundo y prioritario obje
tivo el tema del límite de la Plaza, ya no en tanto al carácter 
físico, sino al tratamiento que debían adoptar en función del 
vacío central, preferimos como posteriormente se verá, el po
tenciar dichos límites en base a desplazar la vegetación exis
tente hacia estas zonas, así como la creación de amplias 
zonas de estanques que crea en un segundo cinturón en 
tomo al vacío central. 

En este punto, la plaza estaba digamos que definida en su 
fundamento, es decir, se crea un espacio central rodeado de 
lámparas de agua y vegetación, lo cual aparentemente pu
diera parecer simple, aunque preferíamos calificm1o como ra
dical, pues entendemos que dicho carácter es absolutamen
te necesario para el establecimiento de un orden claro que 
facilite la posterior lectura de la misma. 
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En cualquier caso se estimaba que un vacío que se pro
yecta a partir de una determinada forma picassiana en ningún 
caso estaría exento de significado, ya no por que se confiase 
a ultranza en las realizaciones del pintor, sino por las valen
cias que adquirirían al someterlo a tal proceso semántico. 

En base a lo expuesto se podría entrar en el análisis por
menorizado de los procesos propuestos en la idea. Se ha 
entendido que existen varios y de muy diferente categoría. 
Veamos: en princ1p10 y de una manera inmediata el acceso 
principal a la Plaza vendría determinado por la vía de comuni
cación principal que la limita, que en este caso sin duda sería 
la Castellana, sin embargo se aprecia que este acceso no es 
el más utilizado, ya que debido al carácter excesivamente 
dinámico de la vía y a la localización de actividades que cola
boren a activar la zona, se convierte en un acceso, digamos 
que representativo y a su vez ineludible. En cualquier caso, 
se ha pensado que lo más adecuado es dejarlo lo más per
meable posible, para lo cual se propone el demoler el fo1ado 
que actualmente conecta el paseo superior y que a nuestro 
Juicio cierra demasiado (probablemente debido a su escasa 
altura libre) las vistas a la misma. Entendemos que visualmen
te es muy necesario el poder contemplar o visualizar el espa
cio interior de la plaza y por tanto no tener ningún elemento 
intermedio que impida tal actuación. Como se puede apreciar 
en los planos se crean unos parterres que aluden a la forma 
cuNa, que a su vez dialoga con la prevista en la Torre Picas
so de reciente construcción. En su propia geometría se co
mienza a insinuar el gran pentagrama por el cual accedere
mos a las zonas principales de la plaza. 

Situándonos en el eje Este-Oste de la Plaza, tendríamos co
mo principio el acceso desde la Castellana ya aludido y como 
final del mismo nos encontraríamos con la barrera impresionan
te de la edificación surgida en el lateral Este de la calle Orense 
y la vía peatonal de la Vaguada (actualmente bastante despres
tigiada por el aumento de la conflictividad social, tema que por 
otra parte ha sido prioritario en la enunciación de esta propues
ta, intentando que los elementos de acceso sean cuanto más 
amplios y claros posibles para así evitar rincones y lugares re
cónditos que faciliten dichas actividades). 

Volviendo a lo que nos referiamos y situándonos en ese 
lateral, se podría argumentar que se crean tres accesos prin
cipales a la Plaza, dos en las esquinas y otro central. El cen
tral está conformado según pasarelas paralelas entre sí, que 
conectan con la gran escalera de bajada a la Plaza desde la 
Vaguada y que a su vez se configuran con el final de ese 
pentagrama que recorre la Plaza y que nos sirve como ele
mento figurativo de la intención de enfatizar lo que se ha 
creído como sentido predominante en el lugar. Ese grupo de 
cinco líneas paralelas nos conducen a través de diferentes 
inteNalos a una percepción de la Plaza, digamos que a nivel 
superficial, en tanto que el recorrido según éstas no sufre 
significativos cambios de nivel, sino que se mantiene prácti
camente en uno similar. 
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Según estas líneas se desarrollará la recolocación de cier -
tas especies vegetales representativas, así como de puestos 
de información o de eventuales esculturas urbanas que van 
configurando la seriación de hitos intermedios que se desa
rrollan según esas direcciones. 

El segundo acceso que se localiza en la esquina Sur-Oes
te, se fundamenta en una propuesta de varios de los Arqui
tectos redactores de estas ideas y que se materializa en la 
construcción de un Pabellón alusivo a la obra realizada por el 
arquitecto catalán José Luis Sert en el Pabellón de Muestras 
de la Exposición de París del año 1936 y por la que en su 
día recabó un especial interés don Enrique Tierno Galván en 
sus años de alcalde de la Villa. 

El tercer acceso localizado en la esquina Nor-Oeste se 
realiza por una gran rampa que conduce a la zona digamos 
que con mayor carácter doméstico de la plaza, ya que se ha 
pensado localizar en dicha zona las actividades de juegos de 
niños, pérgolas, vegetación, etc.; como describiremos poste
riormente. 

En el sentido perpendicular al anterior, es decir según el 
eje Norte y Sur, se plantea uno de los objetos que se consi
deran esenciales para la definición espacial y funcional de la 
Plaza, y es la creación de un gran puente, pasarela o lámina 
que cruza casi según una diagonal y en altura el espacio 
propio y central del lugar. En el aspecto funcional digamos 
que soluciona una de las comunicaciones más importantes 
(quizás la más) que concurren actualmente en la Plaza, aun 
que ahora se realice lateralmente al existir una tremenda inde
finición de los accesos y por tanto de las salidas, por lo que 
el usuario de la misma prefiere realizar el recorrido perimetral 
a aventurarse a cruzar por el centro. 

Arquitectónicamente se entiende que de alguna manera 
limita espacialmente el espacio vacío central, confiriéndole 
una determinación en altura, aspecto que se considera fun
damental al proporcionar un dato de escala al gran espacio 
central, que de otra manera quedaría ineludiblemente indefini
do. Como se verá posteriormente, se crean en la plaza varios 
niveles de altura de las edificaciones colindantes, ya que aun
que se podría haber optado por no definir el anterior aspecto, 
entendemos que el principal objetivo de la Plaza consiste en 
que sea posible su uso y aún más, que éste resulte agrada
ble y satisfactorio, por lo cual se hace necesario poder esta
blecer dicha graduación de escalas en altura. A su vez el 
puente plantea la posibilidad de apreciar desde la altura y en 
su totalidad el gran cuadro central, provocando un recorrido 
casi procesional y mágico de una gran riqueza perspectiva. 

Siguiendo con el tratamiento de los laterales, volvemos al 
lateral del Este de la Plaza, como ya se ha expuesto, en la 
zona central se desarrolla el acceso desde el Paseo de la 
Castellana, según esta referencia, a su derecha se crea una 
amplia prolongación del paseo cuyo principal objetivo es faci
litar el acceso a la Torre Picasso en el caso de un posible 
incendio o circunstancia similar que requiriese la atención de 
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los bomberos. Además de acceso a una relativamente pe
queña plaza circular definida por su geometría y por numero
sos parterres de vegetación baja, así como por las láminas 
de agua lindantes. A partir de esta plataforma se produce una 
posible vía de acceso desde la esquina Norte-Este y que 
repite en parte el Pabellón de la esquina contraria. 

[n la zona izquierda del lateral Este, se crea una de las 
zonas que se estima como más atractiva de la plaza y que 
consiste en la creación de un teórico formado por tres niveles 
diferentes y que se estructura según una formación típica
mente picassiana. El nivel superior alberga un compendio de 
especies vegetales, tanto árboles como arbustos que se es
tablece como claro límite físico de la plaza. Los otros dos 
niveles se comunican ya por accesos ré'lpidos, escaleras, co
mo por otras más suaves, rampas que se piensan pueden 
albergar actividades lúdicas como comunicaciones espontá -
neas, manifestaciones individuales abiertas, exposiciones, 
etc. 

En el lateral de enfrente, es decir el Oeste, a parte de los 
accesos anteriormente aludidos, se piensa ha de crearse 
uno de los elementos que a nivel espacial van a configurar 
formalmente el espacio de la Plaza en gran medida; veamos, 
el fondo de ese lateral está formado por una variedad de 
edificaciones de considerable altura que vierten a la calle 
Orense y que manifiestan una disparidad total tanto en su 
estilo como en su organización, produciendo por tanto una 
imagen acusadamente distorsionada y discordante. Se pro
ponen en la propuesta tres opciones que aunque difiriendo 
en su materialización objetual, conectan en la idea de crear 
un elemento que por su escala distraiga de la visión anterior 
y de alguna manera fije el límite de la Plaza claramente. En 
cualquiera de las opciones planteadas se sugiere la colocn
c1ón de objetos escultóricos de revolución, es decir que pue
dan ser percibidos tanto anterior como posteriormente; pen
samos que aun siendo conscientes de lo arriesgado del 
planteamiento, ésta sería una de las soluciones más adecua
das para poder evitar ese frente tan descompuesto. 

En el lateral Norte se recolocarán gran cantidad del arbola
do existente según bandas paralelas de manera que formen 
un frente de menor altura y por tanto se configuren como un 
límite perimetral en altura, en cualquiera de los casos dicho 
lateral está presidido por el tremendo volumen de la Torre 
Picasso que se autoeríge como el totem principal del espacio 
de la plaza . 

En el frente contrarío, es decir el límite Sur, se crean unas 
terrazas que acogen gran cantidad de arbolado a la vez que 
se crean unos paseos perímetrales que comunican la zona 
del acantilado con la gran escalinata central de bajada desde 
el nivel superior de las plataformas limítrofes. 

Todos estos márgenes están separados de la zona central 
por láminas de agua diferentes en dimensiones, cada una de 
acuerdo con la zona que la limita, así a veces se crean zonas 
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de estanques o canales según convenga: tanto unos como 
otros se piensa estarán tratados según un recubrimiento de 
mosaico de colores que distraiga con su atractivo en el caso 
de que no funcionen las teóricas fuentes previstas. 

Así entramos en la descripción de la zona central, que 
como vemos quedaría como un coniunto de superficies que 
parecorínn florar sobre las láminas de agua penmetrales; es 
tas plataformas están estructuradas como anteriormente se 
explicó según un cuadro de Picasso de la época de 1914 
que representa una composición abstracta sobre el motivo 
de la guitarra así en cada zona central se establece una gran 
pista de patinaje que sería la zona de cota inferior; otra zona 
intermedia albergaría un compendio de las principales espe 
cies existentes así como de puntos de información, mobiliario 
urbano de descanso, etc., otro área albergaría un posible 
musco do orte, escultura, sobre un pavimento realizado se 
gún una homotecia de Madrid e incluso de la propia plaza y 
otra cuarta zona se diseñaría como un gran arenero para 
juego do niños y actividades, protegido lateralmente por pér 
golas y zonas de arbolado, para crear zonas de sombra y 
estancia. El tratamiento de todas estas áreas sería según 
pavimentos coloreados de manera que se acercasen lo más 
posible a los tonos del cuadro original. 

Destacaríamos a parte de lo antenorrnente expuesto, la 
creación de unas grandes pérgolas que se desarrollarían so
bre los forjados perimetrales del lateral Este, que además de 
servir para poder iluminar las zonas más bajas, sevirínn para 
albergar posibles ferias eventuales, en su parte superior esta
rían formadas según una estructura metálica que se cuajaría 
con el tiempo con elementos vegetales. 

Queda claro la especial atención que se ha tenido con 
respecto a la vegetación y arbolado de la Plaza, ya que con
sideramos a la misma como un lugar caliente, por lo cual se 
ha previsto la reimplantación de todos los arbustos y árboles 
existentes, creando mayor número de estos últimos hasta 
aproximadamente 460, actualmente se consideran sobre 
420 (ver memoria de jardinería): además se ha previsto que 
existan a parte de las especies perennes, un tipo de vegeta
ción propia de cada estación. Un último aspecto que consi
deramos muy importante para la definición de la actividad de 
la Plaza, sería la iluminación durante la tarde y noche, ya que 
se piensa que podría realizarse una muy intensa act1v1dad 
nocturna, basada en la realización de espectáculos de luz y 
sonido, proyección de películas en grandes pantallas y en 
general cualquier otra actividad que colaborase a enriquecer 
el carácter ambiental de la misma. 
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